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Estimados lectores:

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe es el organismo 
de la Organización de las Naciones Unidas responsable de promover 
el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe. En sus 
estudios sobre la región reconoce que las trayectorias tecnológicas 
son inseparables de las del empleo y la producción; de manera que 
la economía de cada país depende de la capacidad que tenga para 
aplicar conocimientos y disminuir la brecha tecnológica. 

En la región existen algunos avances en los indicadores del 
esfuerzo innovador y el acceso a la tecnología, pero aún es débil el 
posicionamiento en cuanto a la capacidad para absorber conocimientos 
en los paradigmas tecnológicos que impacten los sistemas productivos, 
se disminuyan costos, exista transformación social y se reduzca el 
índice de pobreza.

A partir de esto es fundamental para cada país reorientar la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación en función de los tres objetivos de 
crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental 
planteados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.

Estos son algunos de los retos a los que se enfrenta nuestra región 
y a cuya solución se intenta solucionar con investigaciones aplicadas 
y promover con este número; sin dejar de reconocer que existe la 
necesidad de la identificación de políticas públicas que permitan 
transitar por senderos de desarrollo más inclusivos y sostenibles.

EDITORIAL
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RESUMEN

La educación ambiental debe ajustarse a los cambios so-
cioeconómicos, sigue siendo una necesidad para man-
tener equilibrios ambientales y elevar la resiliencia nece-
saria al cambio climático. La comunidad localizada en el 
Consejo Popular Pastorita de Cienfuegos, Cuba se vincula 
con instituciones educativas a través de una secundaria 
básica, tres escuelas primarias y la Universidad de Cien-
fuegos. Es un contexto en el que las instituciones educati-
vas pueden influir en el manejo adecuado de los recursos 
naturales agua, mar, tierra, aire y sol mediante propuestas 
de educación ambiental para las fuentes renovables de 
energía, con apoyo en los Modelos de difusión de tecnolo-
gías energéticas renovables. Es por ello que el objetivo del 
presente trabajo es proponer un marco teórico inicial para 
un proyecto de parque temático, el cual permita difundir 
las tecnologías de uso de las fuentes renovables de ener-
gía hacia la práctica comunitaria. Se concluye reafirmando 
que es una necesidad impostergable mantener los recur-
sos y el ambiente, lo cual incluye a todos los miembros 
de las comunidades urbanas debido a que los problemas 
ambientales implican soluciones más globales.

Palabras clave: 

Parque temático, recursos naturales, energía, renovables.

ABSTRACT 

Environmental education must adjust to socioeconomic 
changes, it remains a necessity to maintain environmental 
balance and the necessary resilience to climate change. 
The community located in the Pastorita Popular Council of 
Cienfuegos, Cuba is linked to the educational sector throu-
gh a basic secondary school, three primary schools and 
the University of Cienfuegos. It is a context in which edu-
cational institutions can influence the proper management 
of natural resources water, sea, land, air and sun through 
proposals for environmental education for renewable ener-
gy sources, with support in the diffusion models of renewa-
ble energy technologies. That is why the objective of this 
work is to propose an initial theoretical framework for a the-
me park project, which allows the dissemination of tech-
nologies for the use of renewable energy sources towards 
community practice. It concludes by reaffirming that it is 
an urgent need to maintain resources and the environment, 
which includes all members of urban communities, since 
environmental problems imply more global solutions.

Keywords: 

Theme park, natural resources, energy, renewables.
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INTRODUCCIÓN

La forma en que se trabaja la Educación Ambiental evolu-
ciona a través de los años de acuerdo con los cambios se 
vivencia en la sociedad. En particular desde mediados de 
la década de los 60’s se comenzó a generar ideas refe-
rentes a las problemáticas ambientales, con gran interés 
por promover un pensamiento diferente sobre el medio 
ambiente y su protección. Los diversos movimientos so-
ciales en el campo internacional iniciaron estrategias para 
comenzar a proteger y “contaminar menos” el planeta. 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente, realizada en Estocolmo en 1972, se planteó la 
necesidad de una educación ambiental, y se recomendó 
adoptar las disposiciones necesarias a fin de establecer 
un programa internacional sobre el medio ambiente que 
abarcara todos los niveles de enseñanza.

Por su parte la aplicación de parques temáticos se mues-
tra mucho en la esfera turística como es el caso del es-
tudio realizado por Fernandes & Marques (2017), los 
cuales develan factores que afectan la eficiencia de par-
ques temáticos para el turismo, ello si bien no destaca las 
energías renovables en el campo educativo muestra lo 
importante de prestar atención a estos casos y como de-
tectar ineficiencias en la producción de energías limpias. 
Sin una educación en el empleo de los medios que la 
producen se mostraría poca sustentabilidad en el empleo 
de los recursos, tal y como sugieren Rodríguez & Foronda 
(2020), los objetivos de desarrollo sostenibles deben ser 
considerados integralmente. El camino hacia la economía 
circular tiene en el empleo de las energías renovables 
una opción invariable lo cual se logra con una educación 
de los pobladores en sus comunidades aparejando las 
opciones productivas que garanticen la sostenibilidad de 
los proyectos que se desarrolle. 

En Cuba y otros países latinoamericanos existen numero-
sas experiencias e intentos de construcción de proyectos 
y programas educativos asociados a los portadores ener-
géticos de inversión local y al ahorro los cuales han deja-
do su huella como lo es el programa de ahorro de energía 
(PAEM). Sin dudas conforme a tecnologías específicas, 
aportan resultados importantes en la economía e impacto 
socioeconómico de cualquier país. Las instituciones de 
formación pueden incidir en el uso, divulgación e investi-
gación de las fuentes de energía renovables tal y como se 
plantea en los Modelos de difusión de tecnologías ener-
géticas renovables (Bravo & Monteagudo, 2019). 

Otras experiencias con la participación de estudiantes en 
proyectos Comunitarios ubicados en Instituciones edu-
cativas apoyan la idea de que se podrían modificar ac-
tivamente la formación de una conciencia ambiental en 
la comunidad y las empresas zonales. Sin embargo, es 
muy complejo continuar desarrollando la formación sin 
que los estudiantes obtengan una experiencia propia al 
modificar el entorno medioambiental creando, usando 

y difundiendo las tecnologías de fuentes renovables de 
energía. Adquiriendo conocimientos y competencias por 
lo que no sólo se trata de formar competencias profe-
sionales (Pérez, et al., 2017) sino de formar la cultura y 
apropiarse de ella como actores para todos los proce-
sos productivos y socioeconómicos en que participen, 
hacerlo con visión integral de las fuentes renovables de 
energía. Otra cuestión es lo ocurrido durante la pande-
mia y su influencia en la formación educativa ambiental 
tal y como logran actualizar estos procesos (Armesto & 
Vallejos, 2021), implica tener en consideración que en 
Latinoamérica los efectos de la pandemia han impacta-
do en la Educación ambiental apoyan la idea de buscar 
soluciones mediante mejoraras continuas y desarrollar 
estrategias.

En la provincia de Cienfuegos, Cuba se localiza la co-
munidad del Consejo Popular Pastorita, la cual cuenta 
con áreas educativas de amplias matriculas entre ellas se 
identifica una secundaria básica, tres escuelas primarias 
y la Universidad de Cienfuegos; es un reparto altamente 
poblado un número importante de empresas estatales y 
del sector no estatal que inciden en el manejo de los re-
cursos naturales Agua, Mar, Tierra, Aire y Sol. 

Sin lugar a dudas la comunidad ubicada en el Consejo 
Popular Pastorita en proximidad a la zona industrial de 
Cienfuegos afronta retos en la conservación ambiental 
por la emisión de gases y vertimiento de residuales con-
trolados por el sector estatal y no estatal. El manejo de 
estos retos y el uso de las tecnologías de fuentes reno-
vables de energía deben ser de conocimiento por la co-
munidad nuevo reto al cual también podría contribuir el 
proyecto. El alcance de la educación ambiental en la pro-
moción de las energías renovables permitirá fortalecer a 
la propia comunidad en sus aspectos culturales debido a 
que las intervenciones se han pensado orientadas a satis-
facer necesidades sentidas por la propia comunidad y no 
a crear nuevas necesidades o problemáticas. Un Parque 
temático enfocado al logro de experimentos en el área de 
las energías renovables podría contribuir a la conforma-
ción de una cultura ambiental, diseminar las tecnologías 
y consolidar los resultados en los ecosistemas ambienta-
les al concentrar todas las Fuentes renovables de Energía 
(FRE). Es por ello que nos proponemos como objetivo 
comunicar las posibilidades de difundir las tecnologías 
para el uso de las Fuentes Renovables de Energía en los 
estudiantes con distintos niveles educativos, directivos 
de empresas y miembros de la Comunidad localizada en 
el Consejo popular Pastorita mediante un Parque temáti-
co con enfoque experimental para la Energía Renovable, 
considerando el marco teórico inicial que conduzca al 
marco teórico referencial. 

La ubicación de Parque temático posibilita establecer 
aprendizajes a la comunidad tanto en la conservación 
como en la mitigación medio ambiental y los análisis 
teóricos ayudan a la compresión de la propuesta. La 
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metodología empleada identifica una metodología apo-
yada en el análisis síntesis de la teoría inicial para la pro-
puesta conformar punto de partida para el diagnóstico 
del nivel de conocimiento que muestran los ciudadanos 
del Consejo popular. Constituye apuntar toda la teoría ini-
cial a la que se tenga alcance sobre el problema que sig-
nifica lograr contribuciones a la formación de una cultura 
ambiental. Es importante señalar que la sistematización 
de experiencias ayudará a corregir aprendizajes ya logra-
dos y que necesitan actualización fundamentalmente en 
aquellos sectores poblacionales en los que se encuentra 
más arraigado el empleo del mar fundamentalmente de la 
Bahía de Cienfuegos. 

DESARROLLO

La teorización y análisis de las principales tendencias ac-
tuales sobre los parques temáticos se enfocan hacia la 
formación de una cultura ambiental, es un tema comple-
jo pero necesario que ha sido objeto de estudio en dos 
aspectos fundamentales para llegar a las ideas básicas 
de la propuesta de proyecto; primero lo referente a las 
tecnologías asociadas a las energías renovables y segun-
do las estrategias educativas como un resultado de las 
actividades del proyecto, de manera que se explican las 
posibilidades desde la teoría en cada caso. 

Las tecnologías asociadas al empleo de recursos na-
turales como toda acción son vinculantes al medio y la 
educación ambiental; se relacionan directamente con la 
construcción de un proyecto de sociedad, donde la cali-
dad de vida de las personas mejore considerablemente, 
y por supuesto se pueda preservar la supervivencia de la 
especie humana (Rodríguez & Guerrero, 2017). 

En particular la observación de los procesos pedagógico 
- didácticos e interdisciplinarios, en el área iberoamerica-
no permiten evidenciar que está diseñado para que el ser 
humano se relacione con su entorno y tenga una opinión 
crítica de él ya que así podrá preocuparse y reflexionar 
sobre las formas de ver, razonar e interpretar el mundo y 
las maneras de relacionarse con él; de la misma manera 
con los procedimientos de trabajo, los acercamientos al 
conocimiento, obteniendo la visión e interacción entre los 
diferentes componentes del ambiente incluido las tecno-
logías que producen energía desde el empleo de agua, 
mar, tierra, aire y sol. 

La intervención, donde las acciones específicas de par-
ticipación y de proyección comunitaria ya son evidentes, 
se trabaja, entonces, en conjunto con el sector ambiental, 
con organizaciones sociales interesadas en el tema y con 
la comunidad. De esta forma, la escuela puede garantizar 
su papel orientador y abrir espacios donde se evidencie 
la comunicación y nuevas formas de generar aprendiza-
jes asociados a la producción y en los procesos sustan-
tivos universitarios lograr producir de manera sostenible 
los cambios.

Las experiencias respecto a los parques temáticos de 
energías renovables varían va desde los temas económi-
cos hasta el impacto en los procesos educativos. La eco-
nomía viene a ser un tema estratégico para la implemen-
tación de las propuestas según Cortés & Arango (2017), 
hay impacto de la energía sobre la economía, revisando 
los principales aportes académicos y los proyectos en 
energías renovables plantean se han convertido en una 
prioridad para América Latina, sin embargo se coincide 
en que el aumento en la producción hace que el consumo 
de energía se incremente sustancialmente y refuerza la 
idea de estimular los proyectos en generación de energía 
con fuentes renovables, en el caso de Colombia sigue la 
dinámica mundial donde los organismos gubernamenta-
les y la comunidad científica concluyen que la solución 
para disminuir las emisiones de CO2 y preservar el medio 
ambiente se encuentra en las energías alternativas. 

De acuerdo con los estudios realizados se encontró 
que en el año 2019 fue creado un Parque Temático de 
Energía Renovable en la ciudad Juan Bosch República 
Dominicana. El parque tiene la finalidad de crear un espa-
cio educativo y de entretenimiento al promover las fuen-
tes de generación renovables y la eficiencia energética 
como formas de preservación del medioambiente. 

De acuerdo con la información a la que se ha tenido ac-
ceso sus recursos instalados fueron logrados mediante el 
Ministerio de Energía y Minas (2019); también les corres-
ponde el mantenimiento y los aportes a la comunidad los 
logran mediante el servicio de recargas a dispositivos y 
vehículos que emplean energía eléctrica, así mismo llama 
la atención su autosuficiencia energética. 

En el año 2007 se proyectó por investigadores de la 
Universidad de Cienfuegos un Parque Ecológico de ener-
gías renovables que permitiera desarrollar labor edu-
cativa respecto a las energías renovables; se logró por 
esfuerzo propio de los investigadores y con apoyo de la 
institución, se instalaron equipos para mostrar en algunos 
casos el funcionamiento, otros medios se construyeron 
como maquetas. 

En la actualidad se ha podido estudiar la situación que 
llevo al deterioro del área y se ha propuesto un nuevo pro-
yecto en busca de financiamiento como opción. De ser 
logrado se asumiría como un parque temático, el cual a la 
vez que permita establecer una línea educativa hacia la 
comunidad del Consejo Popular Pastorita permita desa-
rrollar habilidades en el manejo de dispositivos y otros ar-
tefactos para la producción de energías limpias; otra línea 
de trabajo consiste en habilitar la preparación de tecnolo-
gías que se encuentre al alcance de todos los pobladores 
y ofrecer posibilidades de sostenibilidad al comercializar 
las asesorías en el manejo de las tecnologías y la pro-
ducción a pequeña escala de productos que aportan un 
uso racional del Agua, aportar energías limpias y evitar la 
degradación de los suelos. 
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La propuesta de parques temáticos es una opción de im-
pacto social que vincula las actividades sociales de la 
Universidad y su entorno. Se enmarca en la terea de dar 
cumplimiento a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) los cuales se asocian a esta Agenda y ayudan a 
evaluar el punto de partida de los países de la región. 
Contribuyen al análisis y formular los medios para alcan-
zar esta nueva visión del desarrollo sostenible, lo cual 
se expresó de manera colectiva y quedó plasmada en 
la Agenda 2030. Es una experiencia la adecuación de 
estrategias con apoyo en modelos como Rodríguez & 
Guerrero (2019), plantean en un caso específico. Se trata 
de contextualizar las estrategias, como adecuar para la 
implementación; en el caso que nos ocupa se orienta a 
lograr un Parque temático de energías renovables el cual 
no sólo permita la educación ambiental de los poblado-
res, sino también aportar soluciones a la sociedad con 
nuevas tecnologías o su adaptación a la realidad.

Ideas básicas para la construcción de un Parque temáti-
co de energías renovables 

Es importante considerar el papel de la Universidad en la 
sociedad, relación armónica ante los problemas y gestión 
para contribuir a su solución tal en la búsqueda de so-
luciones ante la pandemia. En este sentido, la ruta para 
la cultura ambiental la conseguimos con un accionar ar-
mónico de las tecnologías en los distintos sectores de la 
sociedad articulado mediante la Educación Ambiental; 
pues el conocimiento sobre el medio ambiente resulta 
necesario y es indispensable para la conservación, pro-
piciar ambientes para el crecimiento oportuno de la cul-
tura ambiental, precisamos si se conoce bien el entorno 
y sus vulnerabilidades ambientales se puede contribuir a 
la solución de los problemas ambientales. Para lograr la 
elaboración del proyecto se consideró necesario la idea 
de un procedimiento adecuado a las condiciones del en-
torno. En todo caso que conduzca a un marco teórico ini-
cial y un marco teórico referencial, tal y como se muestra 
en la figura 1. 

Figura 1. Modelo esquema de las ideas iniciales para elaboración del proyecto.
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Independientemente de contar con un estudio diagnósti-
co inicial de la comunidad Consejo popular pastorita, se 
requiere del análisis del currículum para aprovechar de 
la flexibilidad posible en la educación superior con el cu-
rrículum optativo en los niveles educativos precedentes 
identificar las salidas en cada programa de estudio. 

En este sentido es importante plantear que hacemos re-
ferencia a fuentes de energía renovables como aquellas 
basadas en la utilización de recursos naturales: sol, el 
viento, el agua o biomasa vegetal o animal, no utilizan 
combustibles de origen fósil, sino los recursos naturales 
que consideramos en el ciclo vital de nuestro planeta y 
que tienen un impacto ambiental muy escaso si se mane-
jan adecuadamente.

Lograr la autosuficiencia en las casas mediante energías 
renovables, con placas solares, calderas de biomasa o 
puntos de recarga para el vehículo de trasporte eléctrico, 
son recursos naturales de acceso gratuito que en algunos 
caso llegan a todos los lugares, generar energías limpias 
que ayuden a disminuir las emisiones de CO2 y disminuir 
los efectos del cambio climático. 

La energía solar es aquella que podemos obtener del sol a 
través de placas solares o paneles solares para adsorber 
la radiación solar y mediante tecnologías se trasforma en 
electricidad la cual puede ser almacenada o introducida 
en la red eléctrica. En cuanto a la energía eólica se refiere 
a energía obtenida mediante tecnologías que aprovechan 
la fuerza de los vientos, habitualmente en los campos se 
empleaban molinos de viento para aprovechar esta en la 
extracción de agua. 

En cambio en los parques eólicos son conectados a ge-
neradores de electricidad que transforman en energía 
eléctrica el movimiento producido en las aspas al ser 
movidos por el viento. La energía hidráulica producida o 
hidroeléctrica es ya muy usada; una alternativa que utiliza 
la fuerza del agua en su desplazamiento o curso para ser 
transformada en energía eléctrica. Es importante desta-
car que otros sistemas emplean mecanismos que causan 
un determinado impacto ambiental del cual se debe eva-
luar su factibilidad.

En lo referente a la biomasa o energía biomasa consiste 
en la combustión de residuos orgánicos de origen animal 
y vegetal. Con producto biodegradable, como el serrín, 
cortezas y todo aquello que sea certificado como tal. En 
cuanto a la zona del Consejo Popular Pastorita no es muy 
frecuente la obtención de biomasa y se perfilan estudios 
acerca de empleo en el sector privado y no estatal. 

Por otra parte la energía mareomotriz o undimotriz apro-
vecha las mareas y la fuerza de las olas y mediante dispo-
sitivos se aprovecha para generar electricidad. Es impor-
tante destacar que el recurso agua se utiliza en muchos 
sectores y que estudiar su uso racional debe ser priori-
dad para lograr la sostenibilidad ambiental.

Las ideas planteadas por Díaz, et al. (2016); Lucas & 
Cabeza (2018); Gielen (2019); Batel (2020); Constant, et 
al. (2021), respecto a las tecnologías renovables asegu-
ran los cambios en la cultura y la sociedad, los resultados 
apoyan la proposición de cambios sociales y la necesi-
dad de la difusión de los cambios tecnológicos de las 
energías renovables en la sociedad, instruir a los ciuda-
danos en las nuevas tecnologías incrementa la cultura 
ambiental.

La propuesta de un Parque temático de energías reno-
vables tendrá en cuenta las complejidades tecnológicas 
de cada etapa de desarrollo y puntualmente requiere de 
etapas de trabajo que se describen a continuación: 

Conformar un equipo de trabajo que otorgue participación 
a la comunidad vincule estudiantes en la construcción de 
tecnologías según el nivel educativo sería un paso impor-
tante dadas las condiciones de la Comunidad Pastorita.

En coincidencia con la primera tarea científica de “ii-
dentificar el nivel de conocimiento con que cuenta la 
comunidad localizada en el Consejo Popular Pastorita 
y directivos de empresas de la zona”, es muy necesa-
rio para conformar un mapa de las áreas su ubicación 
y funcionamiento apoyado en conceptos ambientalistas. 
Para la cconstrucción y montaje de las áreas temáticas 
del Parque de Energía Renovable sería necesario contar 
con un aval de las instituciones capacitadas en Ciencia 
tecnología y medio ambiente para lo cual se emplearán 
las capacidades de los centros de estudios ambientales 
externos y el Centro de estudios de energía y medio am-
biente (CEEMA) de la Universidad de Cienfuegos. 

Será oportuno contar con la creación de un Aula 
Especializada para la divulgación y estudio en el uso de 
las energías renovables, espacio dedicado a la prepara-
ción y rotación de estudiantes de los primeros niveles de 
enseñanza hasta los estudiantes universitarios.

Una conceptualización que sirve de apoyo para funda-
mentar es la integración de influencias en la educación 
ambiental lo cual consideramos esencial; se atribuye a 
los contactos entre los pobladores que componen la co-
munidad del Consejo Popular pastorita, con los estudian-
tes de los distintos niveles de enseñanza, mediante las 
formas de comunicación y el lenguaje para el logro de la 
cultura ambiental. 

Es un fenómeno socioeducativo siguiendo elementos de 
la teoría de la reflexión crítica y teoría de la educación 
para la libertad (Padilla, et al., 2016). Se trabajará con la 
profundización del conocimiento de las realidades coti-
dianas, estableciendo alianzas entre los miembros de la 
comunidad y los estudiantes. Los tipos de contacto entre 
los participantes en las sesiones de formación educativa 
y tecnológica serán directos e indirectos asegurándose 
la entrega de materiales para sistematizar la información. 
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En particular los estudiantes universitarios de las carreras 
afines, no sólo se prepararán en la Educación ambien-
tal, sino que se les atribuye también el compromiso para 
estudiar y proponer proyectos con tecnologías nuevas o 
sistematizadas en el campo de las energías renovables. 

La definición de estrategias para la acción educativa, en 
donde participen todos implica acciones individuales y 
colectivas, es una opción viable como ruta para ordenar y 
organizar los procesos educativos y articular las activida-
des en las áreas agua, sol, con la formación universitaria. 
Es importante destacar que la construcción de teoría para 

establecer propuestas de proyectos se ajusta siguiendo 
a (Ballesteros & Gallego, 2019), por tanto un modelo con-
ceptual basado en una construcción teórica que enfrenta 
la falta de responsabilidad social energética y el desin-
terés por el uso de energías alternativas es viable como 
estrategia de reducción de los problemas ambientales en 
el contexto. En la figura 2 se muestra el Modelo CPAER.

Es un modelo que sus autores configuraron a partir de tres 
ejes fundamentales EER-AE y CP lo cual propicia integrar 
en un programa la apropiación del conocimiento acerca 
de las tecnologías asociadas a las energías renovables. 

Figura 2. Modelo CPAER. Tomado de Modelo de educación en energías renovables desde el compromiso público y 
la actitud energética 2019. 
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Sin lugar a dudas el modelo constituye u referente im-
portante en lo fundamental a partir de los conocimientos 
elaborados desde realidad social y cultural; de manera 
que se tienen en cuenta los escenarios socio técnicos, los 
conceptos, las actividades formativas que contribuyen a 
una cultura ambiental.                           

La elaboración de la estrategia de educación ambiental 
para el Parque temático de Energía Renovable, se apoya 
en experiencias anteriores (Ariza, et al., 2017; Arredondo, 
et al., 2018; Gavilanes & Tipán, 2021) de las cuales asu-
mimos una estructura de actividades flexible y un enfo-
que direccionado a la articulación e integración de todos 
los participantes en las áreas que sean instaladas. 

Se asume como un referente para abarcar las áreas en la 
“Estrategia ambiental nacional” emitida por el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (2016), de 
Cuba debido a que es la estrategia seguida hasta el año 
2020.

Existen distintos tipos de estrategias o denominacio-
nes como las plantea el Centro de Ciencias y estudios 
Pedagógicos (2010); asumimos su trabajo como referente 
y en lo adelante adecuamos no sólo términos sino algunas 
denominaciones que se orientan a destacar la enseñanza 

para lo cual también se corresponden distintas formas de 
aprender. 

Pero no solo se trata de aprendizaje sino de que la pro-
puesta pueda permitirnos una contribución apropiada 
a la solución del problema central. Obsérvese en la si-
guiente representación simplificada que emitiera el pro-
pio Centro de ciencias y Estudios Pedagógicos respecto 
a las estrategias.

Como se aprecia en la figura 3 la situación en el con-
texto y el ámbito en que se debe incidir es clave para 
definir el tipo de estrategia que deba ser asumido. Es 
un ámbito complejo de varios actores, entre ellos los 
estudiantes de distintos niveles hasta el sector empre-
sarial de la Zona industrial próxima al Consejo popular. 
Para lograr una trasformación en el objeto enfocado a 
la difusión de las tecnologías para el uso de las Fuentes 
Renovables de Energía en los estudiantes con distin-
tos niveles educativos, directivos de empresas y miem-
bros de la Comunidad localizada en el Consejo popu-
lar Pastorita; es preciso establecer la planeación de 
actividades que implique la responsabilidad colectiva. 

Figura 3. Tipos de estrategias. 

Fuente: Centro de Ciencias y Estudios Pedagógicos (2010).
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Se precisan cambios en la dimensión innovadora dado 
que estamos asumiendo tecnologías y como además 
de educar y enseñar se requiere optimizar cada tarea. 
También se pretende generar tecnologías de energías 
renovables sencillas y aplicables en la comunidad. Las 
tecnologías que puedan servir de apoyo son posibles 
nuevos empleos, que bien articuladas en la comunidad 
generan sustentabilidad al proyecto. Por tanto, se prevé a 
la vez que el desarrollo de las potencialidades innovado-
ras y creativas de todos los participantes se incremente, 
se estimule constantemente a partir de la unidad entre 
todos en el Consejo popular.

El tipo de estrategia sería educativa lo cual se ajusta en 
el estudio para construir el proyecto. Se podría adaptar 
en las estrategias cuatro funciones fundamentales de las 
metodológicas como lo son: 

 • Organización de los contenidos.

 • Exposición de los contenidos.

 • Actividades y orientación del alumnado.

 • Evaluación.
Ahora bien, se coincide en que las estrategias se diseñan 
con la intención de lograr la solución de problemas en 
la práctica, como ocurre con la educación ambiental y 
la vinculación a los problemas de una comunidad en el 
Consejo popular pastorita. Es intencional vencer las difi-
cultades de identidad en poco tiempo y con los recursos 
disponibles, proyectar el cambio en las esferas cualitati-
vas de los participantes.

El diseño de cualquier tipo de estrategia implica una pla-
nificación que demanda contar con acciones para con-
tribuir a la Estrategia ambiental nacional; por otra parte 
es justo señalar que los problemas medioambientales 
poseen una constitución sistémica; ello se traduce en un 
todo organizado, es decir participantes o miembros de la 
comunidad, las condiciones del contexto, las condiciones 
tecnológicas disponibles; todo en una composición que 
interactúa entre sí para lograr la trasformación necesaria. 

En particular las estrategias educativas con apoyo en el 
trabajo del centro ya mencionado constituyen la proyec-
ción de un sistema de acciones a corto, mediano y largo 
plazo lo cual nos permitirá la transformación de los mo-
dos de actuación de los escolares en el caso que nos 
encontramos para alcanzar en un tiempo de dos años 
las contribuciones a la formación ambiental, su influencia 
en el desarrollo de la Educación ambiental en el Consejo 
Popular Pastorita. Los sistemas de acciones que se ubi-
can en la estrategia se asumen como un conjunto que 
se relacionan entre sí y con el medio planteamiento que 
concede operatividad y se vincula al enfoque de sistema 
buscando un marco coherente en las actividades para 
caracterizar así los fenómenos medioambientales en las 
áreas del parque. 

Agregando a lo anterior la experiencia lograda por 
Palomino & Álvarez (2016), los cuales destacan que edu-
car a las familias, para que contribuyan en el cuidado y 
protección al Medioambiente, se logra con la formación 
de conocimientos, el despliegue actitudes por los partici-
pantes del programa de que se trate y acciones afectivas, 
ósea con la constitución de un clima favorable para la 
trasformación de todos y lograr desde el hogar continuar 
incidiendo en la familia. Desde la perspectiva anterior 
se debe revisar que ocurre en cada institución, cual es 
la línea ambiental y la estrategia ambiental definida; por 
eso cuando se realice el diagnóstico en cada una de las 
instituciones educativas o no; se buscará si existe para 
poder definir que se articule con la que se construya en 
el Proyecto. 

Para la puesta en marcha del Parque temático de energía 
Renovable se consideran las áreas agua, mar, tierra, aire 
y sol pero también podrán incluirse otras que surjan en 
los distintos campos del desarrollo científico y tecnoló-
gico, la conformación de la planificación para el uso del 
Parque temático de Energía Renovable es el instrumento 
de trabajo creado por todos en la primera etapa y estará 
acorde con el cronograma del proyecto para evaluar y 
verificar los efectos e impactos generados en la comu-
nidad, los estudiantes y profesores participantes. La ca-
pacitación de actores y líderes comunitarios en manejo 
de Fuentes Renovables de Energía y la preparación de 
los estudiantes de la comunidad para la ejecución de 
acciones de conservación y tratamiento de residuales y 
otras actividades de empleo de tecnologías con fuentes 
de energía renovable. Por su parte la activación de me-
dios por los actores comunitarios para la experimentación 
y medición mediante tecnologías con fuentes renovables 
de energía podría ayudar a establecer las líneas de traba-
jo conjunto comunidad – institución universitaria.

CONCLUSIONES 

Determinar las respuestas de la teoría para la construc-
ción de parques temáticos ha posibilitado generar ideas 
claves, conceptos en aproximación y la explicación más 
detallada del objeto de investigación. De tal caso se con-
firmó que no puede llegarse entonces al problema de 
investigación sin un marco teórico de partida lo cual es 
destacado para la conformación del proyecto de inves-
tigación y la propuesta del parque temático de energías 
renovables. 

Por otra parte la determinación de las variables es más 
uniforme, por eso la trasformación de la cultura ambiental 
podría suponer cambios no sólo en las aptitudes respecto 
al medio ambiente, sino a la generación de tecnologías 
afines y limpias, a su comprensión, a la utilización de las 
capacidades actuales en el Consejo Popular Pastorita de 
Cienfuegos.

Los análisis teóricos nos guiaron a sugerir hipótesis y 
la configuración de un futuro estudio de viabilidad del 
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proyecto enfocado en el Parque temático de energías 
renovables, supone que en lo adelante se realicen es-
tudios de factibilidad. Es una necesidad impostergable 
mantener los recursos y el ambiente, lo cual incluye a to-
dos los miembros de las comunidades urbanas debido a 
que los problemas ambientales implican soluciones más 
globales.

El modelo de educación en energías renovables desde 
el compromiso público y la actitud energética es un fun-
damento esencial para el proyecto, su adaptabilidad a 
las condiciones del contexto cubano o latinoamericana 
facilitan una educación ambiental con posibilidades de la 
interrelación entre los distintos actores sociales. 
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RESUMEN

El presente ensayo tiene como objetivo analizar la impor-
tancia de la educación para el cambio climático, en aras 
de contribuir a mejorar la situación del mundo y preservar 
el planeta para que las futuras generaciones tengan un lu-
gar seguro y limpio donde poder vivir. En consecuencia, 
se realizó un estudio descriptivo de revisión bibliográfica, 
sistematizado mediante los métodos científicos de inves-
tigación: análisis documental, hermenéutico y análisis de 
contenido. Entre los principales hallazgos se significan: el 
reconocimiento del cambio climático como un fenómeno 
de la transformación del estado del clima identificable en 
las variaciones del valor medio de la temperatura y/o en 
la variabilidad de las propiedades del clima durante lar-
gos períodos de tiempo, generalmente decenios o perío-
dos más largos; la principal causa del cambio climático 
está dada por la acción irresponsable y depredadora de 
los seres humanos. Entre los efectos principales están el 
aumento de las temperaturas, la desertización, incremento 
de los fenómenos meteorológicos, la extinción de especies 
de la fauna y la flora. A nivel global se han tomado medidas 
para combatir las causas y mitigar los efectos del cambio 
climático, pero la mejor medida es educar a la población y 
en particular a las nuevas generaciones.

Palabras clave: 

Cambio climático, educación, medioambiente.

ABSTRACT

This essay aims to analyze the importance of education for 
climate change, in order to help improve the world situation 
and preserve the planet so that future generations have a 
safe and clean place to live. Consequently, a descriptive 
study of bibliographic review was carried out, systematized 
through scientific research methods: documentary analy-
sis, hermeneutics and content analysis. Among the main 
findings are: the recognition of climate change as a phe-
nomenon of the transformation of the state of the climate 
identifiable in the variations of the mean value of tempera-
ture and/or in the variability of the properties of the climate 
during long periods of time, generally decades or longer 
periods; the main cause of climate change is given by 
the irresponsible and predatory action of human beings. 
Among the main effects are the increase in temperatures, 
desertification, increase in meteorological phenomena, the 
extinction of species of fauna and flora. At a global level, 
measures have been taken to combat the causes and mi-
tigate the effects of climate change, but the best measu-
re is to educate the population and in particular the new 
generations.

Keywords: 

Climate change, education, environment.
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INTRODUCCIÓN

El cambio climático es un tema de interés abordado 
por múltiples investigadores entre ellos López Feldman 
& Hernández Cortés (2016); y Tigmasa Paredes (2020), 
quienes desde diferentes perspectivas de análisis, cam-
pos de acción y metodologías coinciden en señalar que, 
en las últimas décadas el planeta ha experimentado un 
aumento significativo de su temperatura a nivel global, 
ocasionando el deshielo de los glaciales, sequías, alte-
raciones en las precipitaciones, entre otros fenómenos; 
convirtiéndose en un problema que necesita ser enfren-
tado, de manera conjunta, por toda la población mundial, 
independientemente de los recursos y posibilidades que 
tenga los países desarrollados o no. 

Según Caballero, et al. (2007), debemos ser conscientes 
que mientras no exista un cambio de actitud de todo el 
mundo, en particular de los países desarrollados no se 
llegarán a concretar las políticas favorables en pro del 
medio ambiente 

Es un hecho probado por la ciencia que el cambio climá-
tico es ocasionado por la contaminación causada por los 
seres humanos, quienes actúan de manera irresponsable 
e inconsciente, desconociendo el impacto negativo que 
sus actos acarrean al medio ambiente. Ya es un hecho 
palpable en muchas regiones del planeta las consecuen-
cias de estas acciones, así lo demuestran los grandes de-
sastres que acontecen, como, por ejemplo, los incendios 
forestales causados por las seguías, las inundaciones y 
deslaves como resultado de lluvias torrenciales y con ello 
la extinción progresiva de fauna y la flora, etc. 

Todo vaticina que si el hombre no toma consciencia de 
esta situación y continúa depredando la naturaleza el pa-
norama será mucho más crítico dentro de algunos unos 
años, poniendo en riesgo la propia existencia de la huma-
nidad. Esta realidad precisa de la participación conjunta 
del estado y los actores sociales para revertir esta situa-
ción y contribuir a la toma de conciencia de la población 
sobre tan delicado y urgente asunto. 

En tal sentido corresponde a la escuela como formadora 
de las nuevas generaciones de ciudadanos el empode-
ramiento de los niños(as), adolescentes y jóvenes para 
que puedan actuar de forma consciente y contrarrestar 
las influencias negativas del cambio climático sobre el 
medioambiente.

Sin embargo, no pocos escolares son ajenos a los acon-
tecimientos relacionados con los fenómenos asociados 
al cambio climático, desconocen qué factores ocasionan 
estos hechos y cómo contribuir a la preservación del me-
dio ambiente, viven en una burbuja sin preocupaciones y 
sin conocer el estado de gravedad por el que atraviesa el 
planeta, que pone en riesgo la estadía de los seres vivos 
en un periodo corto de tiempo.

En este contexto se realiza el presente ensayo con el ob-
jetivo de analizar la importancia de la educación para el 
cambio climático, en aras de contribuir a mejorar la situa-
ción del mundo y preservar el planeta para que las futu-
ras generaciones tengan un lugar seguro y limpio donde 
poder vivir.

Para el tratamiento de este asunto el ensayo se estructuró 
en cuatro epígrafes, el primero dedicado a la noción de 
cambio climático, el segundo versa sobre las causas de 
este fenómeno, un tercero relativo a sus efectos, y por 
último en el cuarto acápite se analiza la importancia de la 
educación para el cambio climático como contribución a 
las medidas que se adoptan a nivel global para combatir 
sus causas y mitigar sus efectos.

METODOLOGÍA

Para la ejecución del presente trabajo y en el cumplimien-
to del objetivo plantado se realizó un estudio descriptivo 
de revisión bibliográfica, sistematizado mediante los mé-
todos científicos de investigación: análisis documental, 
hermenéutico y análisis de contenido.

Estos métodos permitieron analizar, interpretar, cotejar 
y resumir la información recaudada referente al cam-
bio climático a través de los buscadores académicos 
Google Académico, HighBeam, Research y Redalyc 
entre las que cuentan las Tecnologías de Información 
y las Comunicaciones (TIC); para ello fueron emplea-
das las palabras clave: cambio climático, educación, 
medioambiente. 

Una vez recuperada la información de los repositorios vi-
sitados, ésta fue seleccionada atendiendo a su valor cien-
tífico y actualidad; posteriormente los textos fueron sinte-
tizados y clasificados por categorías de análisis (cambio 
climático, causas, efectos, educación sobre el cambio 
climático) en correspondencia con los epígrafes en que 
se estructuró el discurso escrito. 

DESARROLLO

Antes de adentrarnos en el análisis de las causas, efectos 
y medidas a tomar sobre el cambio climático se impone 
un breve acercamiento a su conceptualización.

¿En qué consiste el cambio climático?

Según Tigmasa Paredes (2020), el cambio climático glo-
bal son las modificaciones que experimenta del clima 
del planeta en cualquiera de sus aspectos, tales como 
temperatura, precipitación e intensidad de las tormentas. 
Luego, el cambio climático puede ser entendido como la 
transformación global del clima de la Tierra, ya sea por 
causas naturales o provocadas por los seres humanos. 

Por su parte, el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC, 2013) define el cambio 
climático como la variación del estado del clima identi-
ficable (por ejemplo, mediante pruebas estadísticas) en 
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las variaciones del valor medio de temperatura y/o en la 
variabilidad de las propiedades del clima, que persiste 
durante largos períodos de tiempo, generalmente dece-
nios o períodos más largos. 

Esta transformación del clima afecta a todos los seres vi-
vos que habitan la Tierra, es un mal acumulado desde si-
glos anteriores; el planeta ha experimentado alteraciones 
en la temperaturas altas y bajas, inesperados cambios 
de estaciones y otras catástrofes naturales que han pro-
vocado crisis económicas y sanitarias, enfrentadas por la 
humanidad, pero sin prestar mayor atención a sus cusas 
(Vallejo et al., 2021). 

Por ejemplo, Rad & Espinoza (2021), señalan que, a pe-
sar de ser la COVID-19 una de las pandemias más críti-
cas enfrentadas por la humanidad, no deja de ser la cri-
sis ambiental y climática el factor principal de todos los 
desastres que ocurren y ocurrirán en un futuro. La crisis 
climática mundial es la mayor amenaza del siglo XXI que 
requiere de respuestas drásticas y urgentes para salvar 
al planeta de un destino nefasto que ya se avizora dentro 
de unos años

Siguiendo este mismo orden de análisis González 
Gaudiano (2020), considera que, el cambio climático es 
un fenómeno global de creciente interés científico, políti-
co, social y mediático, dada sus repercusiones que, afec-
tan y alteran prácticamente la totalidad de las actividades 
humanas.

Es un fenómeno que, de igual forma, perturba el funcio-
namiento de la biosfera y la integridad de los ecosistemas 
en su conjunto, con impactos variados en el soporte vital 
de los ciclos biogeoquímicos (Osés et al., 2019). 

Desde posturas políticas, es también considerado como 
un espacio de disputa y polarización, en el que con fre-
cuencia prevalecen los intereses económicos, sin impor-
tar la vulnerabilidad que el fenómeno provoca, sobre todo 
en las zonas tropicales y las regiones de mayor pobreza 
(Bell et al., 2011) y donde los poderes hegemónicos y los 
monopolios imponen sus criterios y decisiones, general-
mente contrarias a toda lógica y evidencias científicas, 
prevaleciendo los beneficios económicos e ignorando las 
consecuencias de la inadecuada administración, gestión 
y explotación de los recursos naturales. 

¿Cuáles son sus causas del cambio climático?

Según el Intergovernmental Panel on Climate Change 
(2013), el cambio climático puede estar causado por pro-
cesos internos naturales y factores externos tales como 
modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcáni-
cas o cambios antropógenos persistentes de la composi-
ción de la atmósfera o del uso del suelo.

Los estudios realizados evidencian que aproximada-
mente 95% del cambio climático es responsabilidad 
del hombre, como resultado del estilo de vida irracional 
que ocasiona la contaminación del medio ambiente y la 

explotación desmedida de los recursos naturales del pla-
neta, el otro 5% restante es imputado a situaciones natu-
rales. Hecho que quedó demostrado en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas cuando se determinó que, 
el cambio climático es atribuido directa o indirectamente 
a la actividad del hombre que altera la composición de 
la atmosfera y a la que se suma las variaciones naturales 
del clima (Organización de las Naciones Unidad, 1992).

Como se puede apreciar el cambio climático es causado 
por diversos factores, pero los de mayor impacto negativo 
son los relacionados con la actividad humana que, afecta 
directamente al medioambiente.

Los estilos de vida occidentales caracterizados por el 
consumo desmedido es uno de los factores principales 
que atentan contra el equilibrio del medioambiente; mu-
chas entidades con fines de lucro ponen en riesgo las 
reservas ecológicas, que son los pulmones del planeta, 
en ocasiones en confabulación con el estado para sacar 
provecho de las áreas verdes sin pensar en el beneficio 
social.

Autores como Bell et al. (2011), consideran que las prin-
cipales causas del cambio climático están dadas por 
acciones antropogénicas acumuladas durante un largo 
tiempo; entre ellas las constantes emisiones de gases a 
la atmósfera resultantes de acciones tales como el uso 
de combustibles fósiles en diversas actividades como la 
producción industrial, provocando así el llamado efecto 
invernadero.

Algunos autores como Caballero et al. (2007), otorgan a 
estas emisiones de gases un lugar singular en el análisis 
del cambio climático; pues se ha podido determinar que 
en la antigüedad se dieron incrementos en la emanación 
de CO2 y acumulación de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera similares a los niveles actuales, el que 
provocó un “recambio biológico”, dando el fin a la era 
Paleozoica e inicio Mesozoica, por lo que se presume que 
pueda volver a ocurrir provocando que una nueva espe-
cie ocupe el lugar de la “especie dominante”.

¿Qué efectos provoca el cambio climático en el medio 
ambiente?

El cambio climático provoca la variación de la temperatu-
ra, cuando está supera los límites tolerables se producen 
el estrés por calor en los cultivos, caracterizado por las 
alteraciones en su desarrollo, la inadecuada acumula-
ción de biomasa, llegando e incluso al enanismo de las 
hortalizas.

De igual forma provoca la variación de la precipitación, en 
tal sentido se han realizado estudios como los de Vallejo 
et al. (2021), donde se evidenció que los periodos de llu-
via según las diferentes regiones el planeta ha variado 
significativamente siendo imposible su predicción, situa-
ción que influye negativamente en la actividad agrícola.
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Asimismo, Los efectos del cambio climático perjudican 
a la Tierra y por consecuencias a los seres vivos que la 
pueblan. Como ya hemos mencionado, el cambio climá-
tico trae consigo la sequía de los suelos que a su vez 
afecta la agricultura, la ganadería, etc. provocando cri-
sis económica y alimentaria causante de la desnutrición 
y enfermedades en gran parte de la población de varias 
regiones del mundo, en particular a los países en vías de 
desarrollo.

Sobre el asunto Caballero et al. (2007), enfatizan que de 
continuar incrementado la emanación de CO2, y por con-
secuencia la acumulación de gases de efecto invernade-
ro en la atmósfera, será el fin de nuestra especie.

En el sexto informe del Intergovernmental Panel on Climate 
Change (2018), se plantea la necesidad de acelerar rápi-
damente las acciones contra el cambio climático; entre 
los motivos que motivaron este pedido de urgencia están: 
un 10% más de días con temperaturas extremas; la huma-
nidad no ha sido capaz de limitar el calentamiento global 
a 1,5 ºC, quedándose por debajo de los 2 ºC. También, 
se alerta sobre los efectos que el cambio climático puede 
causar a corto plazo (Martínez Villar, 2018):

 • Aumento de las temperaturas.

 • La desertización y la erosión de grandes superficies 
que ahora son tierras fértiles.

 • Un 25% más de ecosistemas que se verán forzados a 
desplazarse a latitudes o altitudes más frías.

 • Perdida aproximada del 6% de la superficie helada de 
los polos cada diez años.

 • Riesgo de inundaciones.

 • Reducción del suministro de agua potable.

 • Incremento del 50% del estrés hídrico a nivel mundial. 

 • La desaparición del hielo ártico, que se dará con una 
alta probabilidad en el horizonte de 1,5 ºC. 

 • La desaparición de grandes cantidades de corales en 
las barreras marinas 

 • El desplazamiento de 100 millones de personas. 
Consecuencia que es especialmente relevante en el 
área mediterránea y el Caribe.

 • Con el aumento de un 2ºC de la temperatura global 
desaparecerán alrededor de un 15% a un 40% las es-
pecies actualmente existentes.

 • Aumentó de los fenómenos naturales tales como ciclo-
nes, huracanes y tornados.

 • Salinización de acuíferos.

 • Cambio de comportamiento de especies vegetales y 
animales.

 • Aumento de enfermedades como la malaria y el 
dengue.

 • Pero, sobre todo peligra la propia existencia de la es-
pecie humana.

¿Cuáles medidas deben ser adoptadas por la escue-
la para empoderar a los estudiantes sobre el tema del 
cambio climático? 

Las multimillonarias industrias emiten a cada instante al-
tos niveles de dióxido de carbono a la atmósfera y derra-
man grandes cantidades de petróleo en los ríos, océanos 
y tierra ocasionan daños a la naturaleza, situación ignora-
da por algunos de los gobiernos que tienen dependencia 
del petróleo, en consecuencia no se pronuncian por la 
educación de la población y en particular de los escola-
res para contribuir a una cultura ecológica en pro de la 
naturaleza.

Afortunadamente en medio de esta circunstancia y crisis 
climática por la que atraviesa el mundo existen muchas 
organizaciones e instituciones que están a favor de la 
protección del medio ambiente, promueven programas y 
realizan campañas de conservación de las áreas verdes 
y la fauna; pero, sobre todo abogan por estilos de vida 
sustentables y en armonía con el entorno. 

En la primera reunión internacional de expertos celebrada 
en Marrakech, Marruecos en junio del 2003 auspiciada 
por la Organización de las Naciones Unidas (2003), se 
definió que “un estilo de vida sustentable consiste en dar 
respuesta a las necesidades básicas, ofrecer una mejor 
calidad de vida, minimizando el uso de los recursos natu-
rales y emisiones, y sin comprometer las necesidades de 
las generaciones futuras”. 

De igual forma, en la Cumbre del Clima (COP 21) cele-
brada en París se estableció un marco global de contra 
el cambio climático a partir de 2020. En este cónclave los 
gobiernos acordaron entre otros objetivos mantener el au-
mento de la temperatura media mundial muy por debajo 
de 2 °C sobre los niveles preindustriales, limitar el aumen-
to a 1,5 °C y luego aplicar rápidas reducciones basadas 
en los mejores criterios científicos disponibles (Martínez 
Villar, 2018).

En este sentido, se aboga con especial interés por la 
educación ambiental de los niños(as), adolescentes y 
jóvenes. Según Ley et al. (2021), es de suma importan-
cia enseñar en los diferentes niveles educativos conte-
nidos relativos al cambio climático y cómo afrontar sus 
consecuencias con el empleo de estrategias pedagógi-
cas eficaces. De acuerdo con lo antes mencionado es 
importante diseñar planes de acción y emplear mode-
los pedagógicos con el fin de promover el conocimiento 
acerca de las causas y efectos del cambio climático; es 
importante que los currículos traten de forma transversal 
el tema (Espinoza, 2022); las estrategias didáctico-me-
todológicas diseñadas deben ser interdisciplinares con-
templando los contenidos de diversas asignaturas como 
Geografía, Estudios Sociales, Ciencias Naturales, etc. 
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Una de las ciencias que puede contribuir a un mejor co-
nocimiento sobre el cambio climático desde las Ciencias 
Sociales es la Geografía. La enseñanza de esta disciplina 
y en particular los contenidos relativos al cambio climáti-
co deben ser orientados hacia la formación de un alum-
nado que tenga la capacidad para analizar críticamente 
los efectos de este fenómeno sobre el territorio mediante 
la localización de hechos significativos, así como al desa-
rrollo de destrezas para determinar y valorar críticamente 
la emergencia climática, obtener información relativa al 
tema, interpretarla y aplicarla en los escenarios de la vida 
cotidiana (Ley et al., 2021). 

Según estos autores los discentes requieren de conoci-
mientos y destrezas sobre la emergencia climática, para 
de esta forma aplicar procesos generativos hacia contex-
tos de su vida cotidiana, como puede ser ideas ecológi-
cas relativas al reciclaje o se reducción de la utilización 
de objetos plásticos, disminución en cuanto a usos de 
equipos y maquinarias que emitan demasiado monóxido 
de carbono y que atenten contra el medio ambiente.

Este trabajo estratégico debe comenzar desde las eda-
des tempranas para aumentar el nivel de conocimientos, 
promover convicciones y actitudes consecuentes, que 
propicien cambios positivos, que hagan del escolar un 
individuo con responsabilidad ecológica, evidenciada a 
través del uso de materiales reciclados, siembra de árbo-
les, ahorro del agua, amor y cuidado a los animales, etc.

En palabras de Dupigny Giroux (2017), “educar sobre el 
clima implica, una alfabetización climática, ecológica o 
científica. Su abordaje es competencia principal de las 
ciencias naturales y de la didáctica aplicada de estas 
ciencias y consiste en trasponer información que genere 
conocimientos sobre la composición y los procesos at-
mosféricos para entender la interrelación del sistema cli-
mático en el espacio y en el tiempo”. (p.5)

Como lo menciona el anterior autor el docente que im-
parte la asignatura de ciencias naturales debe incorporar 
el estudio del medioambiente como un eje trasversal del 
currículo escolar y tiene la obligación de concientizar a 
los estudiantes de manera tal que puedan desarrollar in-
vestigaciones que aporten bienestar a la sociedad.

Siguiendo esta misma línea de análisis, González 
Gaudiano & Meira Cartea (2021), consideran que “dada 
la premura de actuar para evitar los peores escenarios 
posibles del colapso climático, es preciso manejar la 
estrategia de un currículo de emergencia climática que 
acompañe, socialice y refuerce las políticas climáticas de 
adaptación y mitigación para evitar los peores escenarios 
posibles de un clima desbocado a finales de este siglo”. 
(p. 38)

Este autor considera que los docentes deben actuar de 
manera inmediata ante el cambio climático a nivel global, 
por ser un factor clave en la educación de las nuevas 
generaciones. A través de la educación sobre el cambio 

climático el docente puede involucrar a los estudiantes en 
campañas direccionadas al beneficio del medioambiente 
como recogida de materias primas, limpieza del entorno, 
siembra y cuidado de las plantas, y otras acciones que 
ayuden a mantener al planeta sano. 

También, es importante dar participación a los escolares 
a través de proyectos investigativos y de trabajo de cam-
po, donde podrán descubrir por sí mismos la gravedad 
y peligro por el que transita el planeta y conocerá que 
si esto no cambia, podría llevar a la extinción de la vida 
humana; de manera que reflexionen y busquen maneras 
que puedan ayudar cooperativamente a menguar el cam-
bio climático.

“El conocimiento de los jóvenes, las habilidades y las ac-
titudes en esta área [ciencia] serán cruciales en términos 
de capacidad y de voluntad de una nueva generación 
para responder a estos desafíos del cambio climático y 
biodiversidad”. (Organisation for Economic Cooperation 
and Development, 2009)

Esta nueva generación a la cual se llama “milenium” es 
quien se enfrentará con un planeta en crisis económica, 
política y ambiental, es por eso que debemos brindarles 
las mejores herramientas para que puedan sobrevivir; en 
este sentido la educación es su mejor arma para contra-
rrestar los efectos del cambio climático y trabajar por el 
bienestar y desarrollo de la sociedad. 

En tal sentido, García Vinuesa & Meira Cartea (2019), ex-
presan que “la necesidad y la urgencia de construir una 
Educación para el Cambio Climático (EpCC) con la doble 
perspectiva de la adaptación y la mitigación, que incluya 
entre sus pilares estratégicos básicos la incorporación de 
un currículum para esta emergencia en todos los niveles 
educativos”. 

Como lo mencionan estos autores la educación actual 
debe estar orientada al conocimiento sobre el cambio cli-
mático por el que atraviesa el mundo y a su vez debe es-
tar apegada al conocimiento de toda situación que ponga 
en riesgo la existencia humana, con el fin de mitigar la 
ignorancia de los estudiantes e involucrarlos al servicio 
de la comunidad, para que así desarrollen el interés por el 
medio que les rodea y sepan que decisión tomar en aras 
de alcanzar el Buen Vivir de la sociedad. 

Es urgente preparar a nuestros estudiantes para enfrentar 
los riesgos naturales e inculcarles valores como la soli-
daridad y el respeto, en especial a la naturaleza y ense-
ñarles cómo actuar de manera positiva para contribuir a 
contrarrestar el calentamiento global.

También es importante que los estudiantes comprendan 
que el planeta Tierra es nuestra única casa y si no la cui-
damos nos quedaremos sin hogar; es necesario lograr 
en nuestros discípulos el amor por el lugar donde viven, 
para lo cual debemos contar con la ayuda de los padres, 
de esta forma estaremos contribuyendo a formar una 
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personalidad reflexiva, respetuosa y comprometida con 
el bienestar de nuestro planeta. 

En este contexto son de vital importancia los programas 
de educación ambiental sobre el cambio climático en la 
educación formal y no formal, donde se enfatice en las 
causas, consecuencias e importancia del conocimiento 
sobre el cambio climático. El objetivo general de estos 
programas, según González Ordóñez (2016), es “promo-
ver el desarrollo de los procesos de educación ambiental 
sobre el cambio climático, sus impactos y las acciones de 
mitigación, para la toma de conciencia y sensibilización 
de la población”. (p. 105)

Asimismo, González Gaudiano & Meira Cartea (2020), 
sugieren que los objetivos de los programas pedagógi-
cos-ambientales deben ser:

 • enseñar y aprender a transitar hacia la descarboniza-
ción y el decrecimiento;

 • aprender a formular planes de contingencia, simula-
cros de evacuación, alertas tempranas, ejercicios par-
ticipativos, mapas de riesgo, investigación basada en 
evidencias;

 • impulsar buenas prácticas de responsabilidad so-
cio-ambiental y sentido de autoeficacia y de eficacia 
colectiva; y

 • utilizar materiales didácticos persuasivos y tecnolo-
gías ad hoc, entre otros.

Pero, no es suficiente diseñar programas medio ambien-
tales, se precisa además de cambios en las maneras de 
enseñar para así concretar en la práctica escolar la inte-
racción con la naturaleza, abandonando las viejas prácti-
cas pedagógicas tradicionales de una enseñanza recep-
tiva y repetitiva.

Una buena manera de proceder es aplicar los elementos 
básicos de la educación ambiental. Según Benítez et al. 
(2019), entre estos están: 

 • la relación con el medio ambiente;

 • la transversalización de contenidos basado en diálo-
go multidimensional de los conocimientos científicos 
y comunes; y

 • la inclusión de conocimientos ancestrales indíge-
nas con las ciencias naturales, ciencias sociales, 
matemáticas, artes, humanidades, geociencias y 
telecomunicaciones.

Así se favorece y mejora el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, derivando en nuevas maneras de interactuar con 
el medioambiente (Sandoval Díaz et al., 2020). 

Por otro lado, los libros de textos deben tener integra-
das temáticas de rigor científico sobre materias como 
climatología, de manera que el tema del cambio climáti-
co, causas y consecuencias puedan ser tratadas dentro 
de los contenidos del currículo. Siendo capaces los es-
tudiantes de aportar criterios o planteando resoluciones 

ante la problemática, lo cual sería propicio para involu-
crarlos con la realidad del espacio que les rodea y de 
esta manera aprendan a valorar con más conciencia sus 
acciones ante el mundo, sean responsables de sus actos 
como entes sociales y principales actores del fenómeno 
socio-ambiental. 

De igual forma, tendrán claridad de cuáles son las prin-
cipales problemáticas de la contaminación que desenca-
dena el cambio climático y los retos a los que se enfrentan 
los humanos y sobre todo las generaciones más jóvenes. 

También, se pueden realizar charlas sistemáticas donde 
se informe sobre lo que está sucediendo, para así des-
pertar el interés de los estudiantes por los temas rela-
cionados sobre el medioambiente y en especial sobre el 
cambio climático. De esta forma se motivan por buscar 
alternativas de solución a los problemas ambientales que 
mejoren de manera progresiva el mundo, como por ejem-
plo, proponer medidas para reducir las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero, desarrollar actividades para 
evitar la contaminación de los ríos y océanos, no verter 
desechos en el medio ambiente, etc.

De esta manera progresivamente se promoverá el cambio 
de actitud de los estudiantes hacia el cuidado del medio 
ambiente, convirtiéndolos en protagonistas de su preser-
vación; asimismo, se logrará una mayor resiliencia social 
y ecológica.

CONCLUSIONES

El cambio climático es el fenómeno de la variación del 
estado del clima identificable en las variaciones del va-
lor medio de la temperatura y/o en la variabilidad de las 
propiedades del clima, que persisten durante largos pe-
ríodos de tiempo, generalmente decenios o períodos más 
largos. 

Entre las causas del cambio climático están los proce-
sos internos naturales y factores externos tales como mo-
dulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas 
o cambios antropógenos; pero sobre todo las causas 
más profundas son la acción irresponsable de los seres 
humanos.

Los principales efectos del cambio climático son la de-
sertización y la erosión de grandes superficies de tierras 
fértiles, perdida de los glaciales, fuertes lluvias, inunda-
ciones, escases de agua potable, estrés hídrico a nivel 
global, desplazamiento de millones de personas, aumen-
tó de los fenómenos naturales (ciclones, huracanes y tor-
nados), salinización de acuíferos, cambio de comporta-
miento de especies vegetales y animales, y su eventual 
desaparición e incremento de enfermedades; pero, sobre 
todo la extinción de la especie humana.

A nivel global se han tomado medidas para combatir las 
causas y mitigar los efectos del cambio climático; pero la 
mejor medida es educar a la población y en particular a 
las nuevas generaciones; en tal sentido, los programas 
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pedagógicos medio ambientales deben estar orientados 
a: enseñar y aprender a transitar hacia la descarboni-
zación; aprender a formular planes de contingencia, si-
mulacros de evacuación, alertas tempranas, ejercicios 
participativos, mapas de riesgo, investigación basada en 
evidencias; impulsar buenas prácticas de responsabili-
dad socio-ambiental y sentido de autoeficacia y de efica-
cia colectiva y utilizar materiales didácticos persuasivos y 
tecnologías ad hoc, entre otros.
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RESUMEN

El presente artículo se deriva de una investigación enfo-
cada en la práctica de los docentes de una Secundaria 
Técnica ubicada en la capital del estado de Hidalgo anali-
zada desde la perspectiva de estudiantes egresados. En 
la introducción se mencionan aspectos del contexto en el 
que se realizó la investigación así como algunos datos es-
tadísticos de la realidad educativa en México. El desarrollo 
se compone por cuatro apartados, el primero enfocado a 
la formación docente en el cual se realiza un estudio del 
concepto formación y los diferentes modelos formativos, 
el segundo apartado se encuentra centrado en la motiva-
ción para dedicarse a la docencia, en este se presentan 
diversas investigaciones que explica que es lo que lleva a 
las personas a dedicarse a docencia, el tercer apartado se 
vincula con la práctica docente y en él se realiza un análi-
sis de los aspectos que dicha práctica comprende. En el 
último apartado titulado “Perspectiva de los Estudiantes” 
se hace énfasis en la importancia de recuperar la opinión 
de los alumnos como principales testigos de la prácti-
ca docente al ser los sujetos principales del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

Palabras clave: 

Formación docente, práctica docente, profesión docente, 
motivación para la docencia.

ABSTRACT

This article is derived from an investigation focused on the 
practice of teachers of a Technical High School located in 
the capital of the state of Hidalgo analyzed from the pers-
pective of graduate students. The introduction mentions 
aspects of the context in which the research was carried 
out, as well as some statistical data on the educational rea-
lity in Mexico. The development is made up of four sec-
tions, the first focused on teacher training in which a study 
of the training concept and the different training models is 
carried out, the second section is focused on the motiva-
tion to dedicate oneself to teaching, in this are presented 
various investigations that explain what leads people to de-
dicate themselves to teaching, the third section is linked 
to teaching practice and in it an analysis of the aspects 
that this practice includes is carried out. In the last sec-
tion entitled “Student Perspective” emphasis is placed on 
the importance of recovering the opinion of the students as 
the main witnesses of the teaching practice as they are the 
main subjects of the teaching-learning process.

Keywords: 

Teacher training, teaching practice, teaching profession, 
motivation for teaching.
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INTRODUCCIÓN

Los docentes son la clave para el éxito del ODS 4-agen-
da Educación 2030, no obstante, su formación, contrata-
ción, permanencia, estatus y condiciones de trabajo son 
temas que siguen siendo preocupantes. La Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (2016), afirma que para garantizar una educa-
ción inclusiva y equitativa, de calidad y promover oportu-
nidades de aprendizaje permanente para todos, se debe 
aumentar el número de docentes calificados, lo que sig-
nifica aumentar el número de docentes que han recibido 
al menos el mínimo de formación pedagógica inicial o du-
rante el empleo.

Nieva & Martínez (2016), señalan que es evidente que 
la formación docente no debe ser accidental y espontá-
nea, tampoco se circunscribe a los que se inician como 
educadores (docentes con formación inicial), por lo que 
en esta se deben incluir también a los profesionistas de 
diversas áreas del conocimiento dedicados a la docen-
cia. La formación, es fundamental para todos los actores 
educativos que participan de los procesos de desarrollo 
de la cultura, del tipo de ser humano y sociedad inclusiva 
que se quiere perpetuar.

Partiendo de la generalidad y de acuerdo a la Secretaría de 
Educación Pública en el documento titulado: Principales 
Cifras del Sistema Educativo Nacional 2019-2020, se se-
ñala que el sistema educativo nacional está compues-
to por 2,074,171 docentes que atienden a 36,518,712 
alumnos en 262,805 escuelas (México. Secretaría de 
Educación Pública, 2020). 

De conformidad con los resultados de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo para el cuarto trimestre 
de 2019. En México, la población ocupada como docente 
en el nivel superior era de 232 mil personas que repre-
senta el 14% de todos los docentes que hay en el país 
(México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 
2020). 

En cuanto a su formación académica, destaca que 29% 
tiene formación en ciencias sociales, administración y 
derecho; 20% en ciencias de la educación, 20% en in-
geniería, manufactura y construcción; 11% en artes y 
humanidades, 8% en ciencias naturales, exactas y de 
computación; 6% en algún campo académico relaciona-
do con la salud y 4% en agronomía y veterinaria (INEGI, 
2020).

Considerando las cifras mencionadas en el párrafo pre-
cedente, el 80% de los docentes que laboran en el nivel 
superior, son profesionistas egresados de carreras perte-
necientes a diversas áreas del conocimiento y no tienen 
una preparación profesional para ejercer la docencia. 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo del cuarto trimestre de 2020, hay 1.2 
millones de personas que se dedican a la docencia en el 

nivel básico de las cuales el 82.1% están formadas como 
profesores o en una carrera relacionada con las Ciencias 
de la Educación (México. Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, 2021). En este nivel educativo, el 17.9% res-
tante de los docentes son profesionistas que se formaron 
en diversas áreas del conocimiento: Ciencias sociales, 
Administración y Derecho (7.7%), en las Artes y humani-
dades (3.3%), en la Ingeniería, manufactura y construc-
ción (2.8%) y en las Ciencias naturales, exactas y de la 
computación (2.2%), Salud 0.9%, Agronomía y Veterinaria 
0.5%, así como servicios 0.5 por ciento. 

Resulta interesante destacar que en la educación bási-
ca, las personas con formación inicial para ejercer la do-
cencia tienen una mayor presencia que los profesionistas 
formados en otras áreas del conocimiento, mientras que 
en la educación media superior y superior esta situación 
se revierte generando que los profesionistas formados en 
otras áreas del conocimiento contengan una mayor pre-
sencia en la docencia.

El estudio que motiva el presente artículo está delimitado 
dentro del sistema educativo formal en una Secundaria 
Técnica ubicada en la capital del estado de Hidalgo. De 
acuerdo a lo mencionado por la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (2021) la Educación Secundaria 
Técnica tiene como propósito garantizar la prestación del 
servicio de educación, de conformidad con las disposi-
ciones legales, normas pedagógicas, métodos educa-
tivos y materiales didácticos a fin de contribuir a la for-
mación humanística, científica, artística y tecnológica del 
educando.

Actualmente, existen 68 secundarias técnicas en el esta-
do de Hidalgo, 65 oficiales y 3 particulares, de los cua-
les, 13 oficiales son de doble turno. Las especialidades 
tecnológicas que se imparten en cada plantel atienden 
las necesidades de cada región y zona geográfica, para 
que, acorde a la formación tecnológica adquirida, el edu-
cando tenga la capacidad técnica para participar en al-
guna actividad laboral relacionada.

El turno vespertino de la Secundaria Técnica objeto del 
estudio, cuenta con una plantilla docente conformada por 
50 integrantes de los cuales 30 de ellos son docentes con 
formación inicial mientras que los 20 restantes son profe-
sionistas de diversas áreas del conocimiento dedicados 
a la docencia.

Figura 1. Porcentaje de docentes de acuerdo a su 
preparación.
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En relación con el contexto y conforme a los números 
mencionados en el párrafo anterior, se vuelve evidente 
que la cantidad de egresados de diferentes áreas del 
conocimiento sin preparación para ejercer la docencia 
representa un 40% del total de la plantilla (Figura 1). 
Tomando en cuenta que en la educación básica el pro-
medio nacional de profesionistas de diversas áreas del 
conocimiento sin preparación para ejercer la docencia re-
presenta el 17.9% de la totalidad; la Secundaria Técnica 
objeto de la presente investigación cuenta con más del 
doble de docentes sin formación inicial que el promedio 
nacional. 

Debido a que la secundaria técnica tiene como objetivo 
dotar a los jóvenes de competencias técnicas básicas en 
diferentes especialidades u oficios, esta modalidad edu-
cativa (al igual en el nivel medio superior y superior) requie-
re de docentes que posean una mayor cantidad de cono-
cimientos del área cultural que enseñan (en este caso las 
materias técnicas), que de conocimientos pedagógicos. 
Las materias técnicas que se imparten en la Secundaria 
Técnica objeto de estudio son: Carpintería, Máquinas y 
Herramientas, Confección del Vestido, Ofimática, Diseño 
de Circuitos Eléctricos, Diseño de Estructuras Metálicas, 
Informática, Administración Contable y Diseño Industrial. 
Todas estas, son impartidas por profesionistas de diver-
sas áreas del conocimiento, lo anterior podría justificar 
la alta presencia de estos docentes en el contexto de 
estudio.

Las materias académicas que se imparten en dicha 
institución son: Español, Matemáticas, Inglés, Historia, 
Formación Cívica y Ética, Artes, Biología, Geografía, 
Física y Química. Es prudente mencionar que algunas 
materias, como Español y Educación Física, son impar-
tidas únicamente por docentes con formación inicial que 
tienen una preparación pedagogía para impartir dichas 
materias, pero algunas materias como Historia y Química, 
son impartidas por docentes con formación inicial prepa-
rados pedagógicamente para otras materias, por lo que 
su formación no contempla el conocimiento disciplinar 
que imparten. En lo referente a los profesionistas de diver-
sas áreas del conocimiento dedicados a la docencia, se 
desarrollan principalmente en la materia de Matemáticas, 
encontrándose en igual proporción que los docentes 
con formación inicial, pero también tienen presencia en 
Inglés, Historia, Artes, Física y Química (Figura 2). 

Figura 2. Caracterización de la formación inicial.

Analizar los resultados obtenidos por los alumnos durante 
el periodo escolar 2020 – 2021, es una forma de analizar 
si los docentes lograron los objetivos de aprendizaje es-
tablecidos por la autoridad; en la materia de Historia se 
puede analizar esta cuestión respecto de los docentes 
con formación inicial, los docentes con formación inicial 
no preparados para impartir la materia de Historia y los 
profesionistas de diversas áreas del conocimiento dedi-
cados a la docencia: 

Figura 3. Calificaciones en la asignatura de Historia de 
acuerdo a la formación docente.

En la figura 3 se hace evidente que los docentes con for-
mación inicial que imparten la materia de Historia y no 
fueron preparados para esta asignatura obtuvieron mejo-
res resultados en la evaluación, superando las calificacio-
nes asignadas a los estudiantes de los docentes con for-
mación inicial en Historia y los profesionistas de diversas 
áreas del conocimiento.

En la materia de Matemáticas, durante el periodo 2020 
– 2021, los resultados obtenidos por los estudiantes de 
acuerdo al tipo de docente que les impartió clase fueron 
los siguientes: 

Figura 4. Calificaciones en la asignatura de Matemática 
de acuerdo a la formación docente.

Se pueda observar en la figura 4 que los resultados ob-
tenidos por los alumnos de los profesionistas de diversas 
áreas del conocimiento son mejores que los de los do-
centes con formación inicial, dicha situación no resulta 
determinante y puede explicarse por diversas causas; 
desde los métodos de evaluación utilizados por cada uno 
de los grupos docentes hasta los problemas del contexto 
socio-económico de cada alumno, por lo que las califica-
ciones obtenidas por los estudiantes no son un parámetro 
objetivo por el que se pueda determinar la efectividad de 
la práctica docente.
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Al terminar el ciclo escolar 2020 – 2021, se realizó una en-
cuesta a 33 alumnos egresados de la Secundaria Técnica 
objeto de estudio, en la encuesta se les solicitó que es-
cribieran el nombre del docente del que ellos considera-
ban habían aprendido más durante su trayectoria en la 
educación secundaria, posteriormente estos datos fueron 
analizados de acuerdo a la formación de cada uno de los 
nombres escritos por los alumnos y se obtuvo la figura 5.

Figura 5. Docentes que influyeron de forma favorable en 
el aprendizaje de sus estudiantes.

Resulta importante señalar que dicha encuesta fue reali-
zada a egresados de 4 grupos diferentes, por lo que tu-
vieron distintos docentes a lo largo de su trayectoria. De 
los 50 docentes que componen la totalidad de la plantilla, 
los 33 alumnos encuestados solo mencionaron 9 nom-
bres diferentes, de estos 9 nombres: 6 son docentes con 
formación inicial y uno de ellos imparte una materia para 
la cual no fue preparado; los 3 nombres restantes son de 
profesionistas de diversas áreas del conocimiento dedi-
cados a la docencia. De lo anterior, resulta interesante 
cuestionarnos ¿Qué es lo que hacen estos 9 docentes en 
su práctica para que los alumnos consideren que apren-
dieron más de ellos y no de otros docentes? 

De conformidad con las normas jurídicas, estudios cien-
tíficos y datos estadísticos mencionados en el presente 
trabajo, ha quedado asentado que la docencia no es una 
actividad limitada para un grupo de profesionistas espe-
cíficos, ya que, a pesar de la existencia de carreras en-
focadas a la profesionalización pedagógica y educativa, 
existe una gran cantidad de egresados de carreras perte-
necientes a diversas áreas del conocimiento que ejercen 
la docencia en todos los niveles educativos. 

Cada uno de estos grupos docentes tiene una formación 
diferente, su formación pedagógica puede ser inicial o 
continua pero lo que los distingue en el presente trabajo 
es su carrera de origen; desarrollan prácticas de ense-
ñanza y de evaluación que tienen como consecuencia 
diferentes resultados y percepciones diversas por parte 
de los estudiantes. La opinión que los estudiantes tienen 
de la práctica que los docentes realizan, es un indica-
dor fundamental para mejorar los procesos de enseñan-
za-aprendizaje. Resulta interesante que una diversidad 
de alumnos, mencionó solamente nueve nombres dife-
rentes de los 50 posibles, considerando que cada uno 

de ellos tuvo en promedio 20 profesores diferentes du-
rante su trayectoria escolar, debido a lo anterior, surgen 
algunas interrogantes interesantes: ¿Cómo es la práctica 
de estos docentes?, ¿Existen diferencias en su práctica?, 
¿Por qué los estudiantes consideran que aprendieron 
más de ellos?, ¿Cuáles son los conocimientos, habilida-
des y actitudes de estos docentes?, todo ello ha permito 
precisar como objetivo del estudio, analizar la práctica de 
docentes con formación inicial y de profesionistas de di-
versas áreas del conocimiento dedicados a la docencia, 
en función de su práctica.

Los resultados de dicha investigación permitirán, desde 
el ámbito científico, proponer aspectos que fortalezcan la 
formación docente, ya sea inicial o continua. Considerar 
la perspectiva de los estudiantes egresados, obedece a 
una postura incluyente y democrática en la investigación.

Conforme a los resultados de la investigación, se busca 
realizar una intervención que tenga como beneficiarios a 
los docentes de dicha institución. Esta intervención, ten-
dría como objetivo mejorar la práctica docente por medio 
de la reflexión, la cual buscaría que los docentes, dentro 
de su práctica, implementen los conocimientos, habilida-
des y actitudes que los estudiantes egresados desde su 
perspectiva, consideran facilitan el aprendizaje. Dicha 
intervención se enfocara en la perspectiva de los estu-
diantes egresados, de quienes se recaban las prácticas 
de enseñanza que facilitaron su aprendizaje y que fueron 
implementadas en el mismo centro educativo por los do-
centes en ciclos pasados. La implementación de estas 
prácticas entre los actuales estudiantes, representa una 
posibilidad de éxito en el aprendizaje, ya que se trata de 
la misma institución y contexto, razón por la cual los estu-
diantes también son beneficiarios.

DESARROLLO

A lo largo de la historia, la labor docente ha adquirido lími-
tes difusos, que atraviesan los caminos de la vocación, el 
trabajo, el oficio y la profesión. Conforme a Cortés (2018), 
resulta importante resaltar que la docencia era conside-
rada como una “semi-profesión” ya que carecía de un 
conocimiento específico, autonomía y era principalmente 
realizada por mujeres; al igual que otras, como la enfer-
mería y el trabajo social. 

En la actualidad, el docente es un actor principal para la 
sociedad, transmisor de la cultura que le ha antecedido y 
propiciador del aprendizaje mediante el proceso. No exis-
te un modelo único o ideal de maestro. Debemos tener 
presente que este concepto se transforma de acuerdo al 
papel que se requiere cumpla el profesor en el sistema 
educativo y la sociedad conforme a cada época histórica.

Una de las ideas culturales más arraigadas en la so-
ciedad establece que el dominio de un saber capacita 
para su enseñanza. El anterior precepto es una verdad 
parcial, ya que todo aquel que pretende enseñar, debe 
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saber; pero en la actualidad, el desarrollo pedagógico ha 
demostrado que poseer el conocimiento es un requisito 
necesario pero insuficiente para poder enseñarlo. Lo an-
terior nos lleva a la pregunta: ¿Qué más se necesita para 
enseñar? 

Los docentes son los principales responsables del proce-
so de enseñanza aprendizaje (Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 2020). Brown (2000), citado 
por Zamora (2017), define enseñanza como la acción de 
guiar y facilitar el aprendizaje, permitiendo así al estu-
diante aprender, estableciendo situaciones para que esto 
suceda. Por lo tanto, el docente debe poseer los conoci-
mientos del área cultural que enseña, pero además ne-
cesita conocer los diversos elementos que intervienen en 
el proceso de enseñanza aprendizaje. Históricamente, la 
manera por la cual se puede adquirir estos conocimientos 
es por medio de la formación.

Al hablar de formación, es necesario considerar distin-
tas perspectivas: filosóficas, sociológicas, psicológicas, 
pedagógicas y culturales (Barraza & Dueñez, 2015). El 
concepto de formación contempla todas las dimensio-
nes del desarrollo personal y social de los ser humanos 
y tiene la función fundamental de transformar a los suje-
tos (Sayago, 2002). La forma en que el docente entiende 
cómo aprenden los estudiantes, determina la filosofía de 
educación, el estilo, el enfoque, los métodos y las téc-
nicas que utiliza en el aula (Zamora, 2017). Por lo tanto, 
la formación es una transformación, implica modificar las 
estructuras internas de los individuos para conducir su 
actuar de acuerdo a una determinada perspectiva. 

La formación profesional debe preparar para el trabajo, 
para la vida en comunidad y para entender las relaciones 
sociales (Barraza & Dueñez, 2015). Hablar de formación 
docente, exige, por tanto, tener presente que nos esta-
mos refiriendo a un término que ofrece distintos puntos de 
vista y ante lo cual existe un pluralismo conceptual.

Este pluralismo conceptual se hace evidente en la exis-
tencia de diversos modelos de formación docente, cada 
uno de ellos contempla aspectos diferentes respecto de 
los conocimientos teóricos y prácticos que los aspirantes 
a docentes deben adquirir en su formación. Estos mode-
los de formación, surgen conforme a tendencias sociales 
y culturales, las cuales definen a la educación y por lo tan-
to, determinan cómo debe ser el docente, el estudiante, 
el proceso de enseñanza aprendizaje y el conocimiento. 

La formación, es un proceso complejo en el que el in-
dividuo está sujeto a una disciplina cultural (Barraza & 
Dueñez, 2015). En este sentido, la formación no es una 
actividad aislada que pueda considerársele un campo 
autónomo e independiente del contexto socio-histórico 
(Sayago, 2002). Por lo tanto, el vínculo entre la formación 
y el contexto es una relación mutua que prevalece por 
medio de supuestos teóricos dominantes, en momentos 
determinados. Trejo (2011) recuperado en el trabajo de 

Zamora (2017), señala que la formación inicial de docen-
tes, no sólo se basa en la didáctica, sino también con-
sidera aspectos históricos, filosóficos, epistemológicos y 
sociológicos dentro de su formación.

En un aspecto general, la formación inicial de docentes, 
es una función ejercida por instituciones específicas que 
cuentan con personal calificado y especializado, guiados 
por un currículum (Sayago, 2002). Por lo general, cada 
currículum se encuentra inmerso en un supuesto teórico 
dominante que organiza y establece como debe ser el 
docente. 

Los retos y desafíos de esta profesión van cambiando a la 
par de los procesos sociales, pero los modos de formar a 
los futuros docentes, siguen en muchos casos, anclados 
a supuestos teóricos dominantes anacrónicos. La forma-
ción inicial de los docentes, es uno de los factores críticos 
cuando se analizan aspectos como la calidad de la edu-
cación, y el desempeño profesional (Barraza & Dueñez, 
2015). 

A nivel internacional existe una diversidad de posturas 
respecto de cómo debe ser la formación docente. En 
América Latina, el modelo de formación tradicional desa-
rrollado durante casi dos siglos sigue pensando al interior 
de las Escuelas Normales, razón por la cual se mantienen 
al margen de las dinámicas académicas de las univer-
sidades. Esta situación ha conducido a la formación de 
colectivos docentes enfocados en la formación inicial de 
docentes desde diferentes modelos formativos.

Conforme a lo anterior, entre las diferentes posturas teó-
ricas que fundamentan la formación inicial docente po-
demos destacar la de Marcelo (1994), citado por Sayago 
(2002), en la cual se establece las funciones básicas de 
la formación inicial docente, las cuales son: 

1) Formar y entrenar a los futuros profesores conforme a 
la realidad social.

2) Controlar la certificación para ejercer la profesión 
docente.

3) Funcionar como un agente de cambio social. 

Desde la perspectiva de Pérez Gómez (2000), citado por 
Sayag ( 2002), la formación inicial de docentes ha oscila-
do en dos extremos: el academicismo y la socialización. 
En el extremo del academicismo, se concibe a la forma-
ción como un proceso predominantemente cognitivo en 
el cual se deben aprender esquemas teóricos de inter-
pretación y acción. En el otro extremo, la socialización se 
refiere al desarrollo práctico.

Desde una postura más integradora, Imbernón (2001), 
recuperado en Sayago (2002), señala que la formación 
inicial se articula por medio de 5 ejes:

1) Del problema a la situación problemática: Para 
cambiar la educación es necesario dar un rumbo a la 
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Formación Inicial y permanente del profesor y así mis-
mo a los contextos en los cuales éstos interactúan.

2) De la individualidad al trabajo colaborativo: la ense-
ñanza se ha convertido en un trabajo esencialmente co-
lectivo, ya no es posible formar a las personas aislada-
mente sin que esa formación olvide el contexto social.

3) Del objeto de formación al sujeto de formación: ya no 
existe el hecho que, una persona se forma en momen-
tos, esto es, cuando está en formación y otro, cuando 
está en la práctica.

4) De la formación aislada a la formación comunitaria: 
es necesario compartir procesos educativos y forma-
ción, así como reflexionar qué es necesario cambiar y 
el cómo hacerlo.

5) De la actualización a la creación de espacios: es im-
prescindible que la formación ayude a remover el sen-
tido común pedagógico, recomponer el equilibrio entre 
los sistemas prácticos y los esquemas teóricos que lo 
sustentan.

En el ámbito internacional, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (1998), citado por Sayago (2002), menciona que 
la formación inicial se han basado en las concepciones 
de la función docente. Esta situación determina la forma y 
el contenido de los programas de formación. Lo anterior, 
ocasiona un desequilibrio entre el interés por preparar 
docentes que puedan ponen en práctica los planes de 
estudio del sistema escolar en el que laboran y la preo-
cupación por formar a profesores que puedan atender de 
manera satisfactoria las distintas necesidades de apren-
dizajes de los alumnos y sus intereses.

En razón a lo mencionado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (1998), el docente se desarrolla entre los reque-
rimientos ejecutivos de un plan de estudios determinado 
y las necesidades e intereses de los estudiantes, por lo 
anterior debe encontrar un equilibrio en el cual, de acuer-
do a su formación, relacione sus conocimientos pedagó-
gicos y del área cultural que debe enseñar, para llevarlos 
a la práctica en un contexto determinado, lo anterior debe 
ser realizado frente a los estudiantes, quienes reacciona-
ran a las acciones del docente. Es por esta razón que la 
actuación del docente se realiza en un contexto escolar, 
social y administrativo en constante transformación.

Considerando que la formación contempla todas las di-
mensiones del desarrollo personal y social de los ser hu-
manos; ante los continuos cambios sociales, la formación 
inicial de los docentes está sometida a una constante 
reelaboración. Jerez (2007), citado en Zamora (2017), 
menciona que la formación del docente depende en gran 
medida de sus propias decisiones para cambiar y mejo-
rar. El malestar docente, las depresiones y las angustias, 

son señales de reelaboración y reorganización de la 
identidad.

La formación es un proceso interno y no un resultado. 
Esto significa que no puede entenderse como un objetivo, 
sino como un proceso inacabado que forma parte del ser. 
Tedesco (2002), recuperado en Terigi (2007), y citado en 
Barra & Dueñez (2015), afirma que: si el maestro llegara 
a reunir todas las características señaladas por los exper-
tos y especialistas en diversos documentos, el resultado 
sería un tipo ideal contradictorio.

De acuerdo a los datos estadísticos mostrados en fojas 
anteriores, es común encontrar profesionistas egresa-
dos de diversas áreas del conocimiento que ejercen la 
docencia y docentes con formación inicial dedicados a 
la misma actividad. A pesar de la existencia de carreras 
específicas con enfoque pedagógico o en educación, la 
docencia no es una profesión limitativa. Por lo anterior, las 
barreras entre los miembros y no miembros de la profe-
sión son débiles o inexistentes.

Cursar una carrera representa un proceso de formación, 
un cambio en la subjetividad personal, en sus dimensio-
nes cognitivas, afectivas y emocionales, orientado por 
metas valoradas. El conjunto de representaciones profe-
sionales adquiridas en el proceso de interacción durante 
su formación profesional, permiten diferenciarse o identi-
ficarse con otros grupos profesionales en cuanto a su ser 
y quehacer profesional. Toda profesión debería caracteri-
zarse por la posesión de un saber específico no trivial, de 
cierta complejidad y dificultad de dominio, que distinga 
y separe a los miembros de la profesión de quienes no 
lo son.

De conformidad a lo que mencionan Avalos & Sotomayor 
(2012), a los docentes, la sociedad les encarga la educa-
ción de los niños y jóvenes en contextos específicamente 
delimitados como lo son las escuelas y las aulas, tarea 
que se espera ellos desarrollen como una suerte de mi-
sión que los compromete. El concepto mayormente utili-
zado para estudiar los factores de elección que influyen 
en querer convertirse en docente es el de “motivación”.

Esquivel & Rojas (2005), mencionan que Woolfolk (1996), 
define como motivación “aquello que energiza y dirige la 
conducta”, en el mismo año Good & Brophy (1996), defi-
nen a la motivación como “un constructo hipotético usado 
para explicar el inicio, dirección, intensidad y persistencia 
de la conducta dirigida hacia un objetivo”. 

Es así como la motivación se refiere a la energía que guía 
el comportamiento de las personas en una determinada 
dirección. Debido a la complejidad de dicho término, se 
han generado una diversidad de teorías conductistas, hu-
manistas y cognoscitivas que explican la motivación y se 
enfocan en factores biológicos, conductuales, cognitivos 
o sociales.
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Kyriacou & Coulthard (2000), citados en Gamboa & Yáñez 
(2017), realizaron un marco conceptual para comprender 
las razones por las cuales las personas se dedican a la 
docencia, las cuales se dividen en tres categorías:

1. Motivos altruistas: asociadas a una visión de la do-
cencia como un trabajo importante y valioso desde 
una perspectiva social, al deseo de ayudar a los niños 
a salir adelante y al deseo de contribuir a la construc-
ción de una mejor sociedad.

2. Motivos intrínsecos: se refieren a los aspectos especí-
ficos de la profesión, tales como la actividad de edu-
car a niños, y al interés de utilizar los conocimientos y 
experiencia en la disciplina de especialización.

3. Motivos extrínsecos: indican aspectos de la profesión 
que no son inherentes al trabajo mismo, tales como 
un periodo de vacaciones más prolongado, el nivel de 
remuneración y el prestigio.

De acuerdo a la clasificación anteriormente presentada, 
se realizará una división de las motivaciones en altruistas, 
intrínsecas y extrínsecas con relación al objetivo que se 
persigue al realizar la conducta de la docencia. De los 
documentos consultados para la presente investigación, 
se pueden identificar algunos factores generales que in-
fluyen en la motivación para el ejercicio de la docencia 
tanto de profesionistas de otras áreas del conocimiento 
dedicados a la docencia como de docentes con forma-
ción inicial. 

En su trabajo doctoral, Gratacós (2014), realiza el análisis 
de 36 estudios respecto de los motivos que han influido 
a las personas para estudiar magisterio y observa clara-
mente dos bloques diferenciados: por una parte, ocho de 
los trabajos analizados destacan que los motivos princi-
pales de elección son los de tratarse de una carrera corta 
y fácil, por falta de recursos económicos, fácil acceso al 
mercado laboral y estabilidad en el mismo. Por otra parte, 
los 28 estudios restantes destaca que el motivo principal 
es vocacional o bien el aprecio por los niños y el gusto 
por la enseñanza. De lo anteriormente mencionado, en re-
lación con la clasificación de Kyriacou y Coulthard (2000), 
se podría clasificar que tratarse de una carrera corta y fá-
cil, por falta de recursos económicos, fácil acceso al mer-
cado laboral y estabilidad en el mismo se tratan de moti-
vos extrínsecos. Por otra parte, el aspecto vocacional y el 
aprecio por los niños se referirían a motivos intrínsecos. 

En lo que corresponde a los profesionistas egresados de 
diversas áreas del conocimiento que ejercen la docencia 
en el estudio realizado por Cuervo, (2013), concluye que 
indudablemente la principal razón por la cual se ingresa 
a la docencia es la estabilidad económica y laboral que 
el sector ofrece, dado a la poca empleabilidad que brin-
da el mercado laboral para los profesionales. El aspec-
to mencionado en el renglón anterior, en relación con la 
clasificación de Kyriacou & Coulthard (2000), podría ser 
clasificado como un factor de la motivación extrínseca.

En la tesis realizada por Barreto & Suárez (2011), se llega 
a la conclusión que la mayoría de los ingenieros dedi-
cados a la docencia considera que la principal ventaja 
de dedicarse a este oficio es la posibilidad, así como la 
obligación de mantener sus conocimientos actualizados 
para ser cada día más capaces. En relación con la clasifi-
cación de Kyriacou & Coulthard (2000), en esta investiga-
ción clasificamos el objetivo de la actualización como un 
factor de la motivación intrínseco.

Al igual que existen motivaciones, se pueden mencionar 
algunas de las desventajas que los profesionistas de di-
versas áreas del conocimiento encuentran en el desarro-
llo de la docencia. Se estima que la mayor desventaja es 
la inestabilidad familiar y la poca remuneración. Para los 
ingenieros, la principal desventaja de dedicarse a la do-
cencia está relacionada con los bajos ingresos salariales, 
la imposibilidad de poder ejercer su profesión, la monoto-
nía y en algunos casos la explotación.

Es así, como la elección ocupacional es un entramado 
de percepciones personales indisolublemente ligadas a 
valoraciones sociales. Cabe resaltar que el mercado la-
boral puede incidir en que los individuos elijan cambiar 
de profesión para la obtención de un trabajo. O decidan 
estudiar una determinada carrera por el fácil acceso al 
mercado laboral.

Sin embargo, es posible que algunas áreas del conoci-
miento ofrezcan mayores oportunidades de empleo pero 
con salarios inferiores. En el estudio realizado por Vries & 
Navarro (2011), se demuestra que el área de educación 
es la que reporta una menor tasa de desempleo pero al 
mismo tiempo, es el área del conocimiento peor pagada 
en Latinoamérica.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
cuenta con más de 10 definiciones diferentes de la pala-
bra “práctica”. La mayoría de ellas hace referencia a un 
hacer, al ejercicio de un conocimiento o a la aplicación de 
una idea, doctrina o teoría. En el sentido más amplio, toda 
práctica se refiere a una acción, por lo que la práctica do-
cente se refiere a las acciones que los docentes realizan. 

El docente, como responsable del aprendizaje de los 
alumnos, es a su vez responsable de los procesos de 
enseñanza (Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2020). Conforme a lo anterior, para lograr el 
aprendizaje de los alumnos, el docente tiene la responsa-
bilidad de desarrolla acciones de enseñanza, estas ac-
ciones en conjunto forman su práctica. Carr (1996) afirma 
que la práctica consiste en una actividad intencionada 
localizada en un marco conceptual de normas, reglas y 
significados (Vergara 2016).

De conformidad con el párrafo anterior, la práctica do-
cente es un conjunto de acciones intencionadas para 
alcanzar un fin (Vergara, 2016). El fin del docente con-
siste estimular, potenciar, conducir o facilitar el proce-
so de construcción de saberes (México. Secretaría de 
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Educación Pública, 2020). Giné Freixes (2007), recupera-
do en García (2014), establece que la función fundamen-
tal del docente es que los estudiantes aprendan. De esta 
manera, se debe entender que la práctica docente es la 
manera en la que el docente despliega sus propuestas 
de enseñanza para que los estudiantes aprendan. 

Las propuestas de enseñanza, están determinadas por 
la teoría como prácticas de enseñanza, ya que son ac-
ciones intencionadas que pretenden la consecución de 
un fin: el aprendizaje. Al igual que la formación docente, 
las prácticas de enseñanza responden a tendencias so-
ciales y culturales, las cuales definen a la educación y 
por lo tanto, determinan como deben ser las prácticas de 
enseñanza lo que delimita la práctica docente y el actuar 
del estudiante. 

De acuerdo a Ailleo (2004), el estudio de las prácticas de 
enseñanza puede abordarse desde dos enfoques distin-
tos, el primero de ellos es conocido como “de categorías 
prefijadas”, el otro, establece la existencia de “categorías 
emergentes”. Cada uno de estos enfoques, concibe la 
enseñanza y la práctica docente desde principios epis-
temológicos diferentes, los cuales, clasifican dentro de 
una teoría o paradigma las acciones desarrolladas por 
el docente. 

El primer enfoque, conocido como de categorías prefi-
jadas, parte del supuesto de que todo lo que sucede en 
el aula es previsible (Ailleo, 2004). Esta visión considera 
la idea de que en todas las clases se mantienen ciertas 
regularidades; estas regularidades permiten elaborar una 
guían previa que señala como debe ser la práctica do-
cente en cualquier contexto, independientemente de sus 
particularidades específicas. Desde esta perspectiva, 
todo lo que es imprevisto, singular o específico, aconteci-
do en una clase, queda totalmente desvalorizado; de esta 
manera, los aspectos subjetivos de los estudiantes, los 
docentes y el contexto no son considerados.

En el segundo enfoque, conocido como de categorías 
emergentes, se da prioridad al carácter ideográfico e 
irrepetible de una clase, se analiza con toda su compleji-
dad y en un determinado contexto (Aillero, 2004). En este 
sentido, cada propuesta de enseñanza tendrá configura-
ciones diferentes, por lo que la práctica docente estará 
determinada por aspectos subjetivos de los docentes, los 
estudiantes y su contexto. 

Por lo tanto, la práctica docente consiste en considerar 
la participación teleológica y cognoscitiva humana en la 
transformación de la realidad (Vergara, 2016). Lo ante-
rior debe contemplar los aspectos subjetivos del docen-
te, el estudiante y el contexto; los cuales se vinculan en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje; de esta manera, 
las prácticas de enseñanza forman parte de la práctica 
docente. Las prácticas de enseñanza, son una actividad 
intencional, caracterizada por su complejidad, multiplici-
dad, inmediatez, simultaneidad e impredictibilidad y que 

sólo cobra sentido en función del contexto en que se des-
envuelve (Ailleo, 2004). 

De acuerdo a Vergara (2016), se debe entender que la 
práctica docente es un conjunto de acciones, operacio-
nes y mediaciones, saberes, sentires, creencias y pode-
res, que se desarrollan en el aula con un sentido educa-
tivo. Por lo tanto, la práctica docente es el desarrollo del 
quehacer pedagógico realizado por el docente dentro del 
contexto escolar considerando las variables sociales del 
mismo. 

Algunos docentes justifican su práctica en variables ta-
les como su formación académica, experiencia y sentido 
común. Además, la actividad del alumno está condicio-
nada por las características del programa de estudios, 
su contexto cultural y la práctica del docente (Barraza & 
Dueñez, 2015). 

El docente como un individuo social y el contexto educa-
tivo como una variable son elementos que se deben con-
siderar dentro de la práctica docente. Sacristan (1989), 
citado en Vergara (2016), señala que la práctica docente 
está condicionada por la estructura social, institucional y 
por opciones de valor de carácter ético-moral. Por lo tan-
to, la práctica docente se refiere a las acciones de origen 
multifactorial realizadas dentro del contexto escolar que 
hace evidentes elementos subjetivos del individuo y que, 
clasificados bajo una visión objetiva, se relacionan a una 
teoría o paradigma que explica su actuar en el aula.

Considerando que la práctica docente tiene origen en 
las acciones que surgen de la subjetividad personal de 
cada individuo docente y se relaciona con la subjetividad 
de los estudiantes dentro de un contexto determinado, 
Vergara (2016), refiere que estas acciones son únicas y 
particulares, en ellas se reflejan las implicaciones per-
sonales de cada uno de sus integrantes: idiosincrasia, 
subjetividad, biografía personal, formación, cultura de 
procedencia, entre otros aspectos. Tomando en cuenta 
que dicha práctica contempla elementos sociales, ge-
nera situaciones irrepetibles, singulares, concretas, que 
conforman ámbitos de incertidumbre con características 
distintivas imposibles de generalizar. Por eso resulta muy 
difícil comprender lo que ocurre en clase.

Citando a Fierro (1999), la práctica docente se desarrolla 
de acuerdo a una institución escolar (Vergara, 2016). Es 
así como la práctica docente resulta del binomio cultural 
existente entre el docente y estudiante, circunscrito a un 
plan educativo específico que determina lo que el docen-
te debe enseñar y lo que el estudiante debe aprender. 
Así, la práctica docente implica acciones intencionales 
originadas en la subjetividad personal, las cuales tienen 
efectos en un mundo social (Vergara, 2016). Por ello, se 
puede considerar que la práctica docente implica inten-
ciones conscientes, pero también deseos, temores, ex-
pectativas e ideas que no son fruto del razonamiento. 
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Conforme a lo anterior, la práctica docente tiene origen 
en elementos institucionales y personales desarrollados 
en un contexto social, por lo que cada docente es dife-
rente en su práctica. Un aspecto importante a señalar es 
que la manera en la que los docentes se perciben, afecta 
su práctica. Lo anterior se va construyendo a través del 
tiempo, por lo que la práctica docente es heterogénea e 
histórica y se encuentra conformada por los significados 
que los docentes adquieren durante su vida escolar, per-
sonal y profesional. 

Fierro, et al. (1999), citados en Pérez (2019), refieren que 
la práctica docente conlleva al análisis de factores que 
inciden en ella, y proponen dividir estos aspectos en di-
mensiones, las cuales implican aspectos personales, 
institucionales, interpersonales, sociales, didácticas y 
valorales: 

 • Personal. Una relación individual entre maestro e indi-
viduo, entendiendo al maestro como un sujeto históri-
co, donde la trayectoria personal y profesional inciden 
en su trabajo dentro del aula.

 • Institucional. Referente a la gestión escolar que realiza 
el docente, en su práctica y dentro de la institución 
escolar.

 • Interpersonal. Refleja la participación que tiene el do-
cente dentro de la institución educativa y mediación 
de conflictos.

 • Social. Gira en torno a la función social del docente, 
donde los alumnos reciben igualdad de oportunida-
des en torno a su aprendizaje, el docente analiza el 
entorno social, político, económico y cultural de su 
quehacer.

 • Didáctica. Con relación a la enseñanza y el aprendizaje.

 • Valoral. Relacionada con los valores personales que el 
docente posee para con la formación de sus alumnos. 

La división presentada hace evidente que la práctica do-
cente está articulada por una variedad de elementos. A 
pesar del avance del conocimiento, la teoría se limita a 
explicar lo que el docente realiza por medio de los dife-
rentes paradigmas. Considerando que el objetivo princi-
pal de los docentes es el aprendizaje de los estudiantes 
(Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
2020), las dimensiones que se presentan en esta clasifi-
cación teórica estarán siempre en función del aprendizaje 
y por lo tanto, de la enseñanza. 

Vergara (2016), menciona que la práctica docente es 
una estructura significativa que se manifiesta a través de 
la forma en que se presentan el conocimiento, la forma 
de evaluar, la forma de establecer las relaciones entre el 
docente y el alumno, la forma en que se propician las 
interrelaciones, la forma de organizar la secuencia de ac-
tividades mediante las cuales se desarrollan los conteni-
dos escolares y la forma en que se provoca el clima mo-
tivacional en el aula. En un aspecto general, la práctica 

docente es la manera en la que el individuo dedicado a la 
enseñanza realiza su quehacer. 

En el presente apartado, se abordara la perspectiva de 
los estudiantes. La importancia del tema radica en que 
al interior de las escuelas se dan relaciones explícitas o 
implícitas entre docentes y alumnos, que en gran medi-
da dan sentido al fenómeno educativo (Serrato, 2007). Lo 
anterior significa que, los estudiantes, como agentes in-
volucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje, son 
cronistas principales de su propia experiencia (García, 
2014). De esta manera relatan cómo han vivido y expe-
rimentado las diversas prácticas docentes. Contemplar 
esta perspectiva, permite que desde la experiencia de 
los alumnos se especifique cómo es la práctica docente 
de sus profesores; lo anterior tiene la finalidad de conocer 
para mejorar. 

Conforme a lo anterior, la actividad del alumno está condi-
cionada por la actuación del docente (Barraza & Dueñez, 
2015). Por lo tanto, la práctica docente se encuentra com-
pletamente vinculado con el estudiante, quien de manera 
directa, es el principal receptor, testigo y afectado de la 
práctica docente. Serrato (2007), menciona que los es-
tudiantes son sujetos activos que interpretan su entorno 
educativo, que buscan un sentido a su quehacer, que va-
loran y revaloran su escolarización, viven intensamente 
su trayectoria escolar y construyen día a día su identidad. 

Resulta paradójico que, siendo la formación de los estu-
diantes la función principal de toda institución educativa, 
tengamos un conocimiento tan limitado acerca de ellos 
(Serratos, 2007). De acuerdo al actual modelo educativo, 
los alumnos son los protagonistas de su proceso formati-
vo (México. Secretaría de Educación Pública, 2020). Por 
lo tanto, son los que mejor pueden explicar cómo ha sido 
su aprendizaje, este aprendizaje suele estar vinculado 
con las prácticas de enseñanza que los docentes aplican 
dentro de su práctica docente, por lo tanto, los estudian-
tes se encuentran inmersos en la práctica de sus docen-
tes. Reconocer al estudiante como fuente de información, 
es considerar, lo que algunas investigaciones definen 
como: “la voz del alumno” (García, 2014).

Desde la década de 1960, existen estudios se ha seña-
lado el significado de “la voz de los alumnos”, cada uno 
de ellos propone definiciones diferentes acorde a sus 
autores. García (2014), señala que para Susinos Rada 
(2012), la voz del alumno es la consultar al alumnado, 
para Braggs & Manchester (2012), es un término que de-
signa una amplia gama de prácticas desarrolladas por 
el alumnado y que requieren una interpretación cuidado-
sa y situada si queremos comprender sus significados, 
para Susinos Rada & Ceballos López (2012), el concepto 
voz del alumnado se puede utilizar como una expresión 
abierta para hablar de cualquier iniciativa que favorece y 
anima la participación estudiantil.



35
Volumen 5 | Número 2 | Mayo-Agosto - 2022

Por lo tanto, “la voz del alumno” es un término polisémico 
que hace referencia a la consideración de la opinión del 
alumnado con respecto a diversos temas que atañen a 
su aprendizaje y que pueden conllevar la mejora (García, 
2014).

Giné Freixes (2007), citada en García (2014), menciona 
que “el saber de cada alumno es difícilmente aislable de 
concepciones personales más amplias, considerándo-
se este un saber global, complejo y holístico donde las 
diferentes visiones toman significado según el conjunto, 
mientras que el conjunto se puede considerar como una 
configuración criterialmente articulada de cada una de las 
visiones parciales”.

De acuerdo al párrafo anterior, García (2014), establece 
que la experiencia del estudiante supone el reconocimien-
to de la diversidad e individualidad. Así, la experiencia 
puede comprenderse como una vivencia individual o una 
realidad socialmente mediada y en ocasiones, comparti-
da. Por lo tanto, la perspectiva del estudiante se convierte 
en una fuente inestimable para comprender los fenóme-
nos que tienen que ver con él y lo involucran. Parte de 
esta postura considerar que la forma en que se perciben 
los jóvenes como estudiantes influye de manera impor-
tante en su perspectiva (Serrato, 2007). Pero aun consi-
derando lo anterior, la opinión de los estudiantes respecto 
de lo que sucede en el aula nos permite ser conscientes 
de lo que en ella ocurre.

Esta óptica tiene su origen en que el estudiante siempre 
está presente en el ejercicio de la práctica docente, y de 
la misma manera, la finalidad básica de la docencia (edu-
car, enseñar, forma, instruir) lleva implícita la presencia 
del alumno. Conforme a lo anterior, considerar la pers-
pectiva de los estudiantes debería ser un elemento esen-
cial al momento de evaluar el desempeño los docentes, 
además, esta visión permite ampliar las posibilidades 
de mejora desde el aspecto práctico. De esta manera, 
la percepción y experiencias vividas por los estudiantes 
respecto a la práctica de sus docentes podrían señalar 
una ruta que permita mejorar la práctica docente y por 
ende sus aprendizajes.

CONCLUSIONES

La formación docente puede ser analizada desde dife-
rentes modelos filosóficos, sociológicos, psicológicos, 
pedagógicos y culturales. En el presente trabajo se en-
tiende a la formación docente como un proceso interno 
de transformación en constante reelaboración, por medio 
del cual se buscan vincular conocimientos pedagógicos 
con conocimientos del área cultural que se debe enseñar; 
lo anterior considerando los planes de estudio del siste-
ma escolar en el que los docentes laboran, las distintas 
necesidades de aprendizajes e intereses de los alumnos, 
el contexto socio-histórico y el papel que se espera cum-
plan dentro del sistema educativo.

La motivación es la energía que guía el comportamiento 
de las personas en una determinada dirección. Debido 
a la complejidad de dicho término, se han generado una 
diversidad de teorías conductistas, humanistas y cognos-
citivas que explican la motivación y se enfocan en facto-
res biológicos, conductuales, cognitivos o sociales. Por lo 
tanto la motivación docente debe entenderse como aque-
llo que energiza, dirige, intensifica o modifica una con-
ducta, enfocada a la obtención de un objetivo específico 
que en el presente estudio es la labor docente.

Se entiende por práctica docente a la manera en la que 
el docente despliega sus propuestas de enseñanza para 
que los estudiantes aprendan dentro del contexto escolar 
considerando las variables sociales del mismo, la forma 
en que se presentan el conocimiento, la forma de evaluar, 
la forma de establecer las relaciones al interior del aula, 
la forma en que se organizan las actividades para desa-
rrollar los contenidos.

La relación entre docentes y alumnos dan sentido al fe-
nómeno educativo ya que la actividad del alumno está 
condicionada por la actuación del docente, lo anterior re-
presenta que es el estudiante quien mejor puede explicar 
cómo ha sido su aprendizaje, mismo que está vinculado 
con la práctica de los docentes. Esta óptica tiene su ori-
gen en que el estudiante es siempre testigo de la práctica 
docente que tiene por finalidad educar, enseñar, forma, 
instruir, al alumno.
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RESUMEN

Este ensayo es parte de los resultados de una investiga-
ción descriptiva direccionada a la indagación del rol de 
las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Geografía, responde a un estudio de revisión bibliográfi-
ca sustentado en los métodos revisión documental, analí-
tico-sintético y análisis de contenido. Entre los principales 
hallazgos está el conocimiento de las ventajas y riesgos 
de la implementación de las TIC en el ámbito educativo. 
Los medios didácticos digitales en las clases de Geografía 
permiten el acercamiento del alumnado a la realidad cir-
cundante, el análisis de las dinámicas espaciales, facilitan 
el libre acceso a diversas fuentes de información científica 
actualizada, la obtención de datos geográficos, observar 
imágenes satelitales en tiempo real, consultar cartografías 
digitales, etc. y desarrollar habilidades metacognitivas. 
Los docentes deben estar capacitados sobre los avances 
tecnológicos y su aplicación en el tratamiento de los con-
tenidos geográficos; para ello deben direccionar su supe-
ración hacia las competencias básicas: aprender nuevas 
tecnologías, brindar instrucciones personalizadas, globali-
zar el salón de clases, incentivar a los alumnos a producir 
contenidos y digitalizar el salón de clase.

Palabras clave:

Geografía, Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, proceso de enseñanza-aprendizaje.

ABSTRACT

This essay is part of the results of a descriptive research 
aimed at investigating the role of ICT in the teaching-lear-
ning process of Geography, it responds to a bibliographic 
review study based on the documentary review, analyti-
cal-synthetic and analysis methods of content. Among 
the main findings is the knowledge of the advantages and 
risks of the implementation of ICT in the educational field. 
Digital teaching aids in Geography classes allow students 
to approach the surrounding reality, analyze spatial dyna-
mics, facilitate free access to various sources of updated 
scientific information, obtain geographic data, observe 
satellite images in real time, consult digital cartographies, 
etc. and develop metacognitive skills. Teachers must be 
trained on technological advances and their application in 
the treatment of geographic content; to do this, they must 
direct their improvement towards basic skills: learn new 
technologies, provide personalized instructions, globalize 
the classroom, encourage students to produce content and 
digitize the classroom.

Keywords:

Geography, Information and Communication Technologies, 
teaching-learning process.
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INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de la Geografía como parte de la disciplina 
de Ciencias Sociales ha ido evolucionando a lo largo del 
tiempo, ya no solo se ocupa de la descripción de la su-
perficie terrestre; hoy además se orienta al estudio de las 
relaciones del ser humano con los espacios geográficos 
y de las trasformaciones que estos sufren como resultado 
de esa interacción, entre otros aspectos (Espinoza, 2022). 

De esta forma y junto a los adelantos tecnológicos se han 
generado nuevas maneras de enseñar y aprender, como 
alternativas pedagógicas de formación de las presentes 
generaciones de estudiantes, para dar respuesta a las 
necesidades sociales generadas por el propio desarrollo 
alcanzado por la sociedad. 

En este sentido, “es importante que las escuelas se man-
tengan al día con la evolución tecnológica, para poder 
ofrecer una educación de calidad acorde con los proce-
sos de cambio actuales. Para ello es imprescindible utili-
zar las tecnologías”. (Pacheco García et al., 2018, p. 4). 

Por lo cual es pertinente indagar en primera instancia en 
la situación real de la disciplina en cuestión para luego 
proceder a la vinculación de las tecnologías disponibles 
y más pertinentes en función de promover, a parte de la 
teoría, el enfoque hacia la investigación, indagación, re-
flexión y argumentación, para que los actores del proceso 
(docentes y estudiantes) sean partícipes activos del pro-
ceso educativo.

En consecuencia, se ha hecho necesario el diseño de 
novedosos modelos pedagógicos fundamentados en cu-
rrículos flexibles y pertinentes, la adopción de nuevas me-
todologías caracterizadas por métodos, procedimientos y 
técnicas que tienen al aprendiz como centro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y de docentes competentes, 
conocedores de la ciencia que imparten (Calva et al., 
2018), de sus metodologías y del manejo de los recursos 
didácticos; entre estos, aquellos que tienen como soporte 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC). 

Esta innovación de metodologías y recursos didácticos 
dentro del ámbito educacional alcanza a las Ciencias 
Sociales y en particular a la enseñanza y aprendizaje de 
la Geografía; así se han creado medios didácticos digita-
les propios para esta ciencia, dando paso a los nuevos 
roles a los distintos agentes (discentes y docentes) que 
intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

A pesar de la existencia de estos recursos didácticos aún 
se observan limitaciones e insuficiencias en su aplicación 
a la hora de enseñar Geografía en los espacios educati-
vos ecuatorianos. Entre estas carencias están la desidia 
por parte de los docentes en relación con la implemen-
tación de las TIC y el carácter instrumental dado a estas 
tecnologías, sin intención educativa. 

En tal sentido, Sancho Gil (2010), considera que uno de 
los frenos de la implementación de las TIC en el ámbito 
pedagógico es el desconocimiento docente en cuanto al 
uso de la tecnología, lo que dificulta consolidar la aplica-
bilidad de estas herramientas en los salones de clase.

Desde esta perspectiva el uso e implementación de las 
TIC dentro de las aulas de clase con frecuencia no ha 
sido el complemento ideal para evidenciar la trasforma-
ción en el aprendizaje. Se debe tomar en consideración 
que el desarrollo propio del pensamiento es mucho más 
difícil de lo que se cree; aun así, no se puede negar que 
estas tecnologías han generado un gran impacto en el 
aprendizaje. Los educandos que emplean estas herra-
mientas, ya sea de manera exploratoria, lúdica, social o 
educativa, desarrollan la creatividad y se sienten estimu-
lados a incluirlas en sus actividades cotidianas de mane-
ra individual y colectiva (Cobo Romaní, 2017).

Aspecto que ha quedado evidenciado en la actual situa-
ción de emergencia sanitaria que atraviesa el mundo a 
consecuencia de la COVID-19; donde sería imposible 
continuar los procesos económicos y sociales, y en parti-
cular los educativos sin el uso de estas tecnologías. 

En este contexto se inscribe el presente trabajo con el ob-
jetivo de analizar la importancia de las TIC en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la Geografía.

El ensayo se direcciona al estudio de la aplicabilidad de 
las TIC dentro del proceso de enseñanza–aprendizaje de 
la Geografía, iniciando por un acercamiento al impacto de 
estas tecnologías en el ámbito educativo; en un segundo 
momento se aborda el rol de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Geografía y por último se 
analiza la importancia de la capacitación tecnológica del 
docente.

METODOLOGÍA

Este ensayo es parte de los resultados de una investi-
gación descriptiva direccionada a la indagación del rol 
de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Geografía que responde a un estudio de revisión biblio-
gráfica sustentado en los métodos revisión documental, 
analítico-sintético y análisis de contenido. 

Estos métodos permitieron el cumplimento de los siguien-
tes pasos para la elaboración del siguiente ensayo: 

1. Definición del problema, campo y objetivo de la 
investigación.

2. Determinación de las categorías de análisis.

3. Localización y recuperación de los materiales bi-
bliográficos (libros, tesis, artículos científicos, do-
cumentos, etc.) a través del motor de búsqueda 
Google Académico, según las categorías de análisis 
determinadas.

4. Selección de los materiales bibliográficos atendiendo 
a su actualidad y pertinencia científica.
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5. Análisis y síntesis de los contenidos de estos 
materiales.

6. Catalogación de los resúmenes por categorías.

7. Estructuración y concatenación lógica de las ideas.

8. Determinación de las conclusiones. 

9. Escritura del ensayo.

La ruta crítica discursiva se orientó a dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

 • ¿Cuál es el impacto de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones en el contexto educativo? 

 • ¿Cuál es rol de las TIC en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de la Geografía?

 • ¿Por qué es necesario la preparación tecnológica de 
los docentes? 

DESARROLLO

Antes de adentrarnos en el análisis del rol de las TIC en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía resul-
ta interesante y necesario partir del impacto de las TIC en 
el ámbito educativo.

Con el surgimiento de las TIC se produce un cambio ex-
ponencial en los diferentes contextos en las que se de-
sarrolla el ser humano debido a su versatilidad y adapta-
bilidad (Linares Pons et al., 2014). Es indiscutible que el 
desarrollo digital ha revolucionado en todos los aspectos 
a la sociedad.

Según Cabero (1993), los principales atributos de las TIC, 
que la hacen una herramienta de utilidad universal son:

 • Su interactividad, permite que el control de la comu-
nicación, que durante bastante tiempo estaba situado 
en el emisor, se esté desplazando hacia el receptor, 
quien determinará tanto el tiempo como la modalidad 
de uso. Al mismo tiempo éste podrá modificar su rol y 
adquirirá la función de transmisor de mensajes.

 • Su capacidad de interconexión, que permite combi-
nar distintas tecnologías y medios. De manera que se 
amplían sus posibilidades individuales, se facilita una 
mayor difusión de la información y la creación de co-
munidades virtuales de personas con iguales intere-
ses, rompiendo con las barreras de espacio y tiempo.

 • Permiten la diferenciación y segmentación de la au-
diencia, facilitando la creación de programas y me-
dios en función de las características e intereses de 
los receptores.

Estas características de las TIC permiten adaptarse con-
siderablemente a los distintos ámbitos de la actuación 
humana y dar respuesta a los retos que enfrenta la actual 
sociedad, entre ellos los relativos al ámbito educativo.

Las instituciones educativas, están impulsando el de-
sarrollo del uso de la tecnología para generar cambios 
significativos en los modelos de enseñanza y aprendi-
zaje contemporáneos, de tal manera que se superen las 

limitaciones de los paradigmas educativos que se mane-
jaron durante siglos pasados, reemplazándolos por nue-
vos y mejores modelos e ideas innovadoras. 

La implementación de las TIC en las aulas desde la edu-
cación inicial hasta la Educación Superior ha traído con-
sigo un drástico cambio en las prácticas tradicionales de 
enseñar. El aprendizaje a través de esta nueva realidad 
tecnológica se puede dar de diferentes formas, ya sea de 
manera presencial o a distancia; esto está dado gracias a 
las características de estas tecnologías digitales.

Atendiendo a estas particularidades se han diseñado 
diversas plataformas o espacios digitales que permitan 
conectar a disímiles usuarios en tiempo real y desarrollar 
actividades concretas como cursos online o evaluaciones 
con la finalidad de mejorar la enseñanza (De Pablos et 
al., 2019).

Al referirse a la incorporación de las TIC a los procesos 
educativos Faúndez et al. (2017), expresan que “es un 
punto acertado ya que permite incentivar el aprendizaje 
de los educandos, la aplicabilidad de estas nuevas tec-
nologías educativas se puede constatar de diferentes 
formas ya sea el empleo de simulaciones, vídeos inte-
ractivos, presentaciones entre otros. La mayor parte de la 
utilización de las TICs en el aula de clase es como instru-
mento educativo para los educandos, donde estos pue-
dan realizar actividades virtuales y estar de manera activa 
de tal manera que se sienta motivado en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje”. (p. 44)

Criterio compartico por Linares Pons et al. (2014), quie-
nes consideran que Las TIC contribuyen con sus activida-
des innovadoras a la transformación al modo de enseñar 
y aprender, relacionando la pedagogía y la tecnología. 
Asimismo, estiman que el empleo de estas tecnologías 
permite mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje; a 
través de ellas los educandos pueden trabajar de manera 
cooperativa, motivadora y flexible, estimulando el apren-
dizaje autónomo. 

Las TIC contribuyen con un sinnúmero de actividades en 
las cuales el estudiante desarrolla la adquisición, produc-
ción y divulgación de la información (Cruz Pérez et al., 
2019). Con la implementación de las TIC en los espacios 
educativos se accede a un mundo nuevo, donde el alum-
nado adquiere nuevas competencias a través del empleo 
de diversas herramientas tecnológicas. Estas permiten, 
entre otras cuestiones, el empleo de metodologías nove-
dosas como las aulas invertidas y la gamificación de la 
enseñanza (Contreras Espinoza, 2016). 

En resumen, se puede decir que, la introducción de las 
TIC en el proceso educativo constituye un hito; dio un giro 
a las formas tradicionales de enseñar y aprender, brin-
dando una amplia gama de novedosos medios didácti-
cos que hacen más autónoma la actividad del alumnado 
y facilitan la labor docente del profesorado en la imparti-
ción de los contenidos. 
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Rol de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la Geografía

Todo lo anteriormente analizado es factible de ser aplica-
do al proceso de enseñanza de la Geografía; existen evi-
dencian que así lo demuestran. Entre las investigaciones 
realizadas en tal sentido se encuentran las de Espinoza 
(2020), quien desde diferentes perspectivas metodológi-
cas, al comparar los resultados de la práctica tradicional 
de la enseñanza de la Geografía con los obtenidos a tra-
vés de la implementación de recursos tecnológicos en las 
clases han observado que los alumnos cuando emplean 
las tecnologías se sienten más motivados e interesados 
por el aprendizaje geográfico, desarrollan de una mejor 
manera las competencias básicas para la comprensión y 
análisis de las dinámicas espaciales, además se desarro-
lla en ellos habilidades metacognitivas como las investi-
gativas y de comunicación.

De igual forma, estas tecnologías facilitan el libre acceso 
a diversas fuentes de información científica actualizada 
con un solo clic, ya no se depende solo del libro texto o 
de los conocimientos que el profesor trasmite en la clase 
de Geografía; hoy el alumno cuenta con recursos tecno-
lógicos que le permiten obtener datos geográficos y re-
lacionados con la actividad del hombre en los espacios 
terrestres actualizados, observar imágenes satelitales en 
tiempo real, consultar cartografías digitales, etc. en aras 
de alcanzar el desarrollo del pensamiento geográfico en 
los estudiantes (Faúndez et al., 2017).

Esto evidencia la importancia que tiene la implementa-
ción de la tecnología en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de la asignatura Geografía, como herramienta que 
favorece el desarrollo de habilidades investigativas para 
dar respuesta a las interrogantes que surgen al confrontar 
los conocimientos ya existentes con las nuevas necesida-
des cognitivas de estudiante; este es un punto clave para 
alcanzar el aprendizaje significativo a través de la solu-
ción de problemas específicos de la acción educativa de 
la Geografía (Dáher Nader et al., 2018).

A través de la indagación con el apoyo de las TIC el alum-
nado entra en contacto con la realidad; la información así 
obtenida permite un mayor y mejor entendimiento de las 
temáticas de estudio. Es propósito de estas averiguacio-
nes desarrollar la cognición del estudiante, profundizar 
en los contenidos a tratar, comparar e interrelacionar 
conceptos y categorías, así como descubrir y descifrar 
hechos y fenómenos; en fin, hacer del aprendizaje un pro-
ceso investigativo 

Respecto a este asunto, Sancho Gil (2010); y Batista et 
al. (2019), comparten opiniones similares sobre la impor-
tancia de la implementación de las TIC en el contexto 
educativo, enfatizando en las posibilidades que ofrece al 
estudiante para encontrar información verídica y útil que 
dé respuesta a las interrogantes a sus necesidades cog-
nitivas; así como, en la contextualización de los aspectos 

pedagógicos y académicos en las metodologías basadas 
en las TIC que facilitan el rol del docente.

Asimismo, Díaz Vidal (2013); Linares Pons et al. (2014); y 
Faúndez et al. (2017), mencionan que las TIC son un pun-
to acertado para el mejoramiento del proceso de forma-
ción de los discentes debido a la utilización de recursos 
y materiales, que permiten mejorar la práctica educativa, 
generando espacios de aprendizaje autónomo, colabora-
tivo e interactivo y de evaluación flexible.

Otros estudios como los realizados por Pérez & Florido 
(2003); Díaz Vidal (2015), aluden a la contribución de las 
TIC, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, para 
fomentar valores éticos; partiendo de la premisa que es-
tas tecnologías convierten al usuario en responsable de 
sus actos dada la libertad y anonimato para acceder y 
divulgar información de cualquier índole, lo que facilita 
conductas antisociales.

Como se puede apreciar también existen riesgos aso-
ciados al mal uso de las TIC; siguiendo esta idea Cobo 
Romaní (2017), considera que existe información en el 
espacio cibernético no verídica y mal intencionada, de 
aquí la importancia de enseñar al alumno a corroborar la 
validez de la fuente.

Asimismo, el abuso de estas tecnologías puede ocasionar 
efectos contrarios a los deseados como son la adicción 
a estas y el aislamiento social, que contribuyen negati-
vamente a la formación de personalidades equilibradas. 

Otro de los grandes riesgos del mal empleo de las TIC 
es el denominado desbordamiento cognitivo producto al 
exceso de información contenida en la red, las escasas 
habilidades de búsqueda y los inadecuados criterios de 
selección (Granda Ayabaca et al., 2019). 

Por otro lado, un docente mal informado e inadecuada-
mente preparado metodológicamente puede adoptar es-
trategias de enseñanza de mínimo esfuerzo y hacer uso 
inapropiado de los sistemas informáticos desvirtuando 
las potencialidades de estos recursos digitales para la 
enseñanza (García-Huidobro, 2009). De aquí, la impor-
tancia de contar con docentes debidamente preparados 
para propiciar una enseñanza de calidad con el auxilio de 
las TIC y fomentar los valores éticos en los estudiantes.

Importancia de la capacitación tecnológica del docente

La formación académica de los estudiantes, mediante los 
nuevos paradigmas de enseñanza y aprendizaje implica 
mayor responsabilidad en el desempeño de los docen-
tes, quienes, en muchos casos, han tenido que aprender 
en la marcha cómo utilizar los recursos tecnológicos con 
fines didácticos.

El rápido avance tecnológico hace que surjan nuevos re-
cursos puestos al servicio de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, lo que demanda de la constante supera-
ción y actualización del docente para poder orientar y 
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enseñar a los estudiantes cómo gestionar la información 
en Internet con eficiencia y asertividad, y que esta sea 
fiable y tenga valor científico para ser convertida en co-
nocimientos (Álvarez, 2017).

La tecnología ha irrumpido con tal ímpetu en el espacio 
educativo de la Ciencias Sociales, y en particular en la 
Geografía, que el docente precisa del dominio de meto-
dologías que permitan crear ambientes de aprendizajes 
que estimulen el aprendizaje de la asignatura, combinan-
do diferentes recursos como las plataformas didácticas, 
las aplicaciones situadas en la web como el Google Eaths 
y el Google Maps, entre otras (Buzai, 2020).

Este nuevo paradigma de las tecnologías aplicadas en 
la geografía advierte a los docentes acerca de empren-
der planes de mejoramiento pedagógico, epistemológico 
y filosófico, incrementando el pensamiento científico. Así 
también, el compromiso de las instituciones educativas 
para garantizar a los estudiantes una educación de ca-
lidad y calidez, potenciar las habilidades y destrezas de 
los discentes, de tal manera que alcancen las competen-
cias necesarias, considerando cada uno de los aspectos 
pedagógicos y tecnológicos, que deben utilizar para lle-
gar a los resultados esperados.

Debemos tomar en cuenta que estos mismos medios son 
empleados por el docente para mantener un nivel satis-
factorio de conocimientos actualizados, por ello, muchos 
docentes se han acogido a programas de capacitación 
con la finalidad de adquirir o fortalecer aquellas compe-
tencias tecnológicas, de tal manera que, sean capaces 
de impartir una enseñanza digna acorde a los nuevos 
tiempos.

El rol que desempeña el docente auxiliado por las tec-
nologías, necesita de un proceso investigativo con el ob-
jetivo de conocer, profundizar y acrecentar la cognición 
sobre la Geografía como base central y dominar las me-
todologías que permitan llevar los contenidos geográficos 
a la clase; pero para esto debe percibir los alcances que 
brinda el uso y la aplicabilidad de las TIC en el aspecto 
académico para favorecer una educación de calidad y 
calidez.

El docente debe ser creativo en la impartición de sus 
clases y adaptar los nuevos recursos tecnológicos a los 
intereses de la asignatura que imparte y acercar a los 
educandos al contexto en que desarrolla su cotidiani-
dad; desde esta óptica el profesor a la hora de impartir 
los contenidos de la Geografía debe hacer uso, con fines 
didácticos, de las redes sociales, las Tablet, la telefonía 
móvil, etc. 

Sobre este particular Arias (2016), enumera cinco com-
petencias digitales básicas que todo docente debe tener: 

1. Aprender nuevas tecnologías: Saber utilizar las tec-
nologías de la información y la comunicación (TIC) es 
una competencia básica para la vida, al igual que la 
lectura, la escritura y las matemáticas. Experimentar 

con recursos y redes sociales que nunca se han pro-
bado le llevará a encontrar maneras innovadoras de 
transmitir conocimientos.

2. Brindar instrucciones personalizadas: Los estudiantes 
son diferentes, aprenden de manera distinta y poseen 
habilidades y talentos particulares. A esto se suma 
que, mediante su celular, tablet o computador, tienen 
acceso instantáneo a cualquier tipo de información. 
Por este motivo, el docente debe, en la medida de lo 
posible, adaptar las instrucciones a las necesidades 
de cada alumno. De tal manera, que el estudiante se 
sienta libre y motivado respecto a sus tareas.

3. Globalizar el salón de clases: En este mundo interco-
nectado y cada vez más pequeño, tenemos la opor-
tunidad de aprender sobre otras culturas de primera 
mano mediante el empleo de herramientas y platafor-
mas de búsqueda de información.

4. Incentivar a los alumnos a producir contenidos: 
Aunque los alumnos de hoy son considerados nativos 
digitales, las instituciones siguen pidiendo tareas tra-
dicionales manuscritas en papel; en lugar de incenti-
var a sus estudiantes a crear y editar vídeos, infogra-
fías y blogs creativos y dinámicos. Estas tareas son 
las que quedarán en su memoria y desearán compar-
tir con otros, en lugar de terminar en la papelera una 
vez calificadas. Una manera eficiente de incentivar 
la producción propia por parte de los alumnos es el 
aprendizaje basado en proyectos. De esta manera, 
los estudiantes son los encargados de llevar a cabo 
su propia investigación.

5. Digitalizar el aula: Cada vez existen más plataformas 
destinadas a digitalizar el salón de clases: Google 
Classroom, Google Groups, Wiki o Moodle son al-
gunas de ellas. Otra manera de digitalizar el aula es 
aceptar el uso de dispositivos durante la clase, ya 
que si son utilizadas de manera adecuada pueden 
constituir valiosas herramientas de aprendizaje. En lu-
gar de prohibir rotundamente el uso de los teléfonos 
inteligentes, por ejemplo, se dejar que los alumnos los 
utilicen para buscar nuevo vocabulario y compartan 
el resultado de su búsqueda.

Estas competencias deben ser las directrices a seguir los 
profesores de Ciencias Sociales y en particular de los en-
cargados de impartir los contenidos de geográficos para 
así poder apoyar la enseñanza en las tecnologías de una 
manera ordenada, lógica y consecuente; pues no es utili-
zar las tecnologías como un fin, es emplearlas con el pro-
pósito de motivar y facilitar el aprendizaje de la Geografía 
de manera eficiente, amena y de calidad.

Por otro lado, el docente apoyado en estos medios digi-
tales debe enseñar a los estudiantes a aprender no solo 
cuando se encuentra en los salones de clase, estos re-
cursos permiten realizar el aprendizaje desde todos los 
lugares. 

Todo lo anterior evidencia que el docente no puede es-
tar ajeno a los avances tecnológicos si desea formar 
a ciudadanos para vivir plenamente en una sociedad 



43
Volumen 5 | Número 2 | Mayo-Agosto - 2022

informatizada y donde pueda hacer un uso correcto de 
las tecnologías en aras de la construcción de un entorno 
social más justo. En resumen, es imposible que el docen-
te de estos tiempos no vaya de la mano de los avances 
científicos y tecnológicos en aras de propiciar una ense-
ñanza pertinente (Játiva Macas et al., 2021).

CONCLUSIONES

Las implementaciones de las TIC en el ámbito educativo 
mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje, son un pi-
lar fundamental para la aplicación de metodologías acti-
vas que facilitan la creación de espacios de aprendizaje 
dinámicos, participativos, cooperación entre los pares, 
estrecha relación docente-alumno. Asimismo, fomentan 
los valores éticos en los discentes.

Las TIC contribuyen a superar las limitaciones de las me-
todologías tradicionales donde se hace uso de la repe-
tición mecánica y memorística, mejorando la actividad 
pedagógica. 

Los medios didácticos digitales en las clases de Geografía 
permiten el acercamiento del alumnado a la realidad cir-
cundante, el análisis de las dinámicas espaciales, faci-
litan el libre acceso a diversas fuentes de información 
científica actualizada, la obtención de datos geográficos 
y relacionados con la actividad del hombre en los espa-
cios terrestres, observar imágenes satelitales en tiempo 
real, consultar cartografías digitales, etc. y desarrollar 
habilidades metacognitivas como las investigativas y de 
comunicación. 

El mal uso de las TIC constituye un riesgo para la for-
mación del estudiante, existe información en la nube no 
verídica y mal intencionada; puede producir el desborda-
miento cognitivo producto a la saturación de la informa-
ción en el ciberespacio. 

El abuso de estas tecnologías puede ocasionar efectos 
contrarios a los deseados como son la adicción a estas y 
el aislamiento social, que contribuyen negativamente a la 
formación de personalidades equilibradas. 

Un docente mal informado e inadecuadamente prepa-
rado metodológicamente puede adoptar estrategias de 
enseñanza de mínimo esfuerzo y hacer uso inapropiado 
de los sistemas informáticos desvirtuando las potenciali-
dades de estos recursos digitales para la enseñanza.

Los docentes deben estar actualizados sobre los avan-
ces tecnológicos y su aplicación en el ámbito educativo. 
Necesitan direccionar su capacitación hacia las compe-
tencias básicas: 1) aprender nuevas tecnologías, 2) brin-
dar instrucciones personalizadas, 3) globalizar el salón 
de clases, 4) incentivar a los alumnos a producir conteni-
dos y 5) digitalizar el salón de clase.
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RESUMEN

Desde sus orígenes la Tutoría para los docentes de nue-
vo Ingreso ha estado plagado de irregularidades, que no 
han respondido a los objetivos con la que fue creada y eso 
ha puesto en entre dicho este programa, sobre las bonda-
des que ofrece para atender las áreas de oportunidad de 
los docentes noveles. El presente estudio es un análisis 
orientado a analizar los criterios y percepciones de tutores 
y tutorados desde una óptica personal, y que lo único que 
pretende es encontrar elementos que permitan mejorar los 
procesos de Tutoría, desde la función tutoral y el papel que 
juega el docente más experimentado que acompaña en su 
incursión a la práctica docente. Se parte del análisis de la 
evolución que ha tenido la Tutoría y como ha contribuido a 
que el trabajo entre pares, fortalezca las competencias do-
centes, en el entendido que el trabajar con profesionales, 
que toman decisiones, que han pasado por una institución 
de nivel superior y que se ha formado para ser maestro, 
apela a un poco de humildad intelectual para dejarse apo-
yar y fortalecer las áreas de oportunidad de los aprendices 
en la función. Desde el punto de vista metodológico, se 
sustenta en el enfoque cualitativo e inspirado en la herme-
néutica, la técnica empleada es la narrativa, como estra-
tegia de rescatar información de las percepciones de los 
principales actores del proceso de Tutoría, referentes que 
constituyen un insumo importante para analizar e interpre-
tar y proponer ante las autoridades correspondientes, las 
estrategias que incidan en la mejora de la práctica tutora.

Palabras clave: 

Tutoría, docente tutor, perfil del tutor.

ABSTRACT

Since its origins, the Tutoring for new teachers has been 
plagued by irregularities, which have not responded to the 
objectives with which it was created and that has put this 
program in question, about the benefits it offers to address 
the areas of opportunity. of novice teachers. The present 
study is an analysis aimed at analyzing the criteria and per-
ceptions of tutors and tutors from a personal perspective, 
and that the only thing that is intended is to find elements 
that allow improving the Tutoring processes, from the tu-
toring function and the role played by the teacher. more 
experienced that accompanies in his incursion into tea-
ching practice. It is based on the analysis of the evolution 
that Tutoring has had and how it has contributed to peer 
work, strengthening teaching skills, in the understanding 
that working with professionals, who make decisions, who 
have passed through a higher level institution and who has 
been trained to be a teacher, appeals to a bit of intellectual 
humility to allow himself to be supported and strengthen the 
areas of opportunity of the apprentices in the function. From 
the methodological point of view, it is based on the qualita-
tive approach and inspired by hermeneutics, the technique 
used is narrative, as a strategy to rescue information from 
the perceptions of the main actors in the Tutoring process, 
references that constitute an important input for analyze 
and interpret and propose to the corresponding authorities, 
the strategies that affect the improvement of the tutoring 
practice.

Keywords: 

Tutoring, teacher tutor, tutor profile.
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INTRODUCCIÓN

Haremos algunas precisiones del alcance de este traba-
jo, así como el contexto al cual está circunscrito. El pre-
sente estudio se realiza en la región de Tula de Allende, 
Hidalgo, México, con docentes que participan como 
Tutores de los docentes de nuevo ingreso en los niveles 
de Preescolar, Primaria y Secundaria, esta región se ca-
racteriza por ser una zona de mucha movilidad docen-
te, y por lo tanto cada año tenemos un gran número de 
docentes de nuevo ingreso que, de acuerdo al Sistema 
Educativo, deben ser acompañados por un Tutor.

En este ámbito es importante señalar que la formación 
continua, para ser exitosa, debería contar con caracte-
rísticas de impacto: enfocarse en contenidos curricula-
res, tener una duración intensa y prolongada, basarse 
en el aprendizaje activo e impartirse en comunidades de 
aprendizaje donde los docentes puedan colaborar entre 
ellos. 

La tutoría se presenta como una alternativa para apoyar a 
los docentes de nuevo ingreso en su inserción a la prácti-
ca docente, y como una estrategia de capacitación para 
mejorar los procesos educativos; por lo que el tutor debe 
actuar como guía, moderador, asesor u organizador, más 
que como transmisor de conocimientos, promotor de es-
pacios interactivos de orientación y apoyo que promue-
van un alto grado de motivación, creatividad y una actitud 
lo suficientemente activa, como para que se convierta en 
el auténtico protagonista de su práctica docente.

La Tutoría, como lo establece la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, tiene el objeto de fortalecer las ca-
pacidades, conocimientos y competencias del Personal 
Docente y Técnico Docente de nuevo ingreso al Servicio 
Profesional Docente. Durante un periodo de dos años, 
este personal tendrá acompañamiento de un Tutor de-
signado por la Autoridad Educativa. En esta concepción, 
el papel del docente-tutor experimenta también una va-
riación hacia el papel de acompañante, orientador, guía, 
entre las de mayor significatividad

A partir de la implementación de la tutoría, el Centro de 
Maestros 1310 Tula a participado en la formación y se-
guimiento del proceso de tutoría, realizando primero la 
capacitación de los docentes que aspiran a ser tutores 
al brindarles el Taller: “Ser Tutor de un Docente o Técnico 
Docente de nuevo ingreso de Educación Básica”, El Taller 
tiene como intención que los Tutores conozcan qué es la 
Tutoría, cuál es su importancia y cómo se lleva a cabo, lo 
que permitirá sensibilizarlos acerca de la función tutora 
y detonar la reflexión y el diálogo acerca de las nece-
sidades y problemáticas que enfrentan los Docentes y 
Técnicos Docentes de nuevo ingreso.

En la literatura consultada es posible localizar diferentes 
definiciones y comprensiones en torno al término de tu-
toría. La tutoría ha sido entendida desde diferentes mira-
das, pues su intencionalidad trasciende a la calidad en 

el proceso de formación del estudiante, entre los princi-
pales criterios se encuentran; como servicio educativo, 
como actividad pedagógica o conjunto de acciones pe-
dagógicas desplegadas con sistematicidad a partir de 
las exigencias de cada estudiante, desarrollada por una 
persona experta, como un tipo particular de práctica pe-
dagógica, como estrategia pedagógica, como variante 
de atención educativa diferenciada, como labor forma-
tiva de un personal pedagógico especializado, como 
sistemas dinámicos solidarios y organizados de apoyo 
pedagógico, como procesos de acompañamiento, ayu-
da y orientación que asumen un carácter esencialmente 
formativo, como modalidad de docencia, como recurso 
de apoyo en las instituciones docentes, como orientación 
educativa, como un tipo especial de interrelación tutor-tu-
telado. Todas estas acepciones resultan válidas y favo-
recen la comprensión de la tarea abnegada que han de 
desarrollar los tutores en el contexto del proceso forma-
tivo de los profesores de nuevo ingreso al ejercicio de la 
docente; actividad que se traduce en grandes retos para 
las instituciones educativas contemporáneas en los dife-
rentes niveles educativos.

“La tutoría surge de la necesidad del apoyo de personal 
capacitado para la realización de diferentes actividades 
con diferentes propósitos. Por ejemplo, la tutoría de los 
alumnos en la Gran Bretaña es una de las estrategias di-
dácticas más utilizadas, contexto en el que la disminución 
progresiva de la relación profesor-alumno, la descentra-
lización universitaria y la existencia de planes abiertos y 
flexibles, obliga a llevar a la práctica una orientación del 
aprendizaje y seguimiento intelectual del alumnado”. 
(Benedito et al., 1995).

Hablar de tutoría en la educación implica aceptar la parti-
cipación del aspecto social en los procesos de construc-
ción del conocimiento. Desde este enfoque, los aprendi-
zajes ocurren dentro del marco de lo social; la sociedad 
es un producto humano y el hombre un producto social. 
Todo está mediado en el hombre, pero a su vez, el hom-
bre es un mediador. Al no existir proceso sin mediaciones, 
se reconoce la importancia de la mediación pedagógica, 
como un amplio espacio de reflexión y de trabajo.

Dentro de este marco, la tutoría se concibe como un pro-
ceso educativo referido a la socialización que involucra 
todos los elementos con los que interactúa la persona: la 
familia, la escuela, la comunidad así con textos específi-
cos de interacción social en donde se construyen conjun-
tos de significados, representaciones y valores a través 
de los procesos de mediación semiótica, sociocultural e 
interaccional.

El reconocimiento de que lo social interviene en la cons-
trucción del conocimiento, implica, por una parte, el mun-
do que rodea al sujeto, es decir, la realidad que enfrenta 
una persona en proceso de conocimiento y, por otra par-
te, su interacción con este mundo, con esta realidad, la 
cual necesariamente está mediada por la interacción con 
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los otros. Experiencias y contenidos en las que participa 
el sujeto ocurren en una compleja trama de relaciones 
sociales.

La inserción profesional de los docentes no es neutra. 
Están ligados a los fines asignados a la escuela en cada 
sistema educativo o en cada centro: autonomía vs confor-
mismo; cosmopolitismo vs xenofobia y desprecio a otras 
culturas; riesgo intelectual vs demanda de certezas; es-
píritu indagador vs dogmatismo; reproducción vs cambio 
social. Y deben partir del reconocimiento de la autonomía 
y responsabilidad –individual y colectiva- de los profeso-
res (Perrenoud, 2001).

Bajo esta perspectiva, puede entenderse que el apren-
dizaje se ubica en el campo de la actividad social y las 
experiencias compartidas, en tanto el conocimiento no 
aparece por generación espontánea ni se construye en 
solitario, sino gracias a la mediación, a la interacción con 
otras personas y con distintos elementos.

Se concibe esta fase de la carrera profesional docente 
como una «inducción», en la que distingue dos momen-
tos claves: «ambientación» y «progresión», enfatizando 
que se trata de «un proceso en el hacerse profesional», 
que, para los profesores recién titulados que ingresan al 
mundo laboral, ocurre en relación con una transición ex-
perimentada desde la situación de ser un «sujeto en for-
mación» hasta la de ser progresivamente un «profesional 
autodirigido». Expresada, en otros términos, se trata de 
una etapa de «socialización» en la que el profesor debu-
tante debe integrarse como miembro activo y participante 
del colectivo profesional (Imbernón, 1994).

Los profesores, los tutores y los compañeros académicos 
se reconocen como mediadores del acto de aprendiza-
je, así como también diversas instancias de mediación 
involucradas en el proceso de enseñanza, como son la 
propia institución educativa, el plan curricular, los me-
dios instruccionales, las condiciones y contenidos para el 
aprendizaje y todas las acciones pedagógicas a las que 
se tenga acceso, entre ellas, la tutoría.

Collazo (2006), enfatiza que la tutoría supone un proceso 
permanente y continuo entre tutor y tutorado, que implica 
una responsabilidad compartida por ambos y se concreta 
en una función orientadora del rol de educador profesio-
nal, donde se exalta que el tutor es por excelencia un 
orientador educativo. En tal sentido la tutoría, tal y como 
es entendida, asume un carácter integral: es educativa, 
orientadora y personalizada. La misma incluye lo acadé-
mico, lo vocacional-profesional, lo personológico y lo in-
vestigativo, como invariantes básicas que condicionan la 
toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de las 
prácticas docentes,

En el contexto actual, la acción tutorial se ubica dentro de 
las interacciones sociales entendidas como el contexto 
natural y legítimo de los procesos específicamente huma-
nos, “la consideración del hombre como un ser social y el 

reconocimiento de los procesos inherentes a su constitu-
ción como sociales; a la vez, que evidencian que nuestras 
operaciones cognitivas están enraizadas en la práctica 
de nuestro trato cotidiano con las cosas y con las perso-
nas”. (Habermas, 1990, p. 26)

La tutoría es un término que es utilizado para referirse 
a una actividad de apoyo para el desarrollo de compe-
tencias que se establece al menos entre dos personas 
cuya relación es de aprendiz-experto, estudiante-profe-
sor, tutorado-tutor, mentorizado-mentor, que puede darse 
tanto en el ambiente escolar como en el laboral (México. 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior, 2000; Topping, 2006; Veláz de 
Medrano, 2009; Brockbank & McGill, 2011). En algunas 
ocasiones se utiliza de manera indistinta el término tutoría 
y mentoría, mientras que hay autores que han desarro-
llado una definición específica para cada concepto o al 
menos logran destacar ciertas particularidades que los 
distinguen entre sí (Brockbank & McGill, 2011).

Duran & Vidal (2014), comentan que la tutoría tiene sus 
inicios en la revolución francesa esto gracias a la situa-
ción de las instituciones escolares por la falta de profeso-
res y el aumento de alumnos. Es por ello que ocupaban 
a los alumnos más avanzados para que ellos suplieran 
al profesor y se encargaban de la enseñanza y transmitir 
el conocimiento a los tutelados, es así que se establecía 
una interacción unidireccional en la que no se esperaba 
que el alumno (tutor) por ser el de mayor conocimiento 
aprendiera. Actualmente se sitúa al alumno en el centro 
del aprendizaje por lo que es necesario darle las herra-
mientas necesarias para que tenga un autoconocimiento 
y pueda ser participe activo del proceso de aprendizaje 
tomando sus propias decisiones.

Además, es el término utilizado en el Sistema Educativo 
Mexicano para referirse al acompañamiento que se le 
da a los profesores de nueva incorporación al Servicio 
Profesional Docente (México. Secretaría de Educación 
Pública, 2016). 

Este tipo de apoyo tiene como finalidad fortalecer las 
competencias docentes para favorecer su inserción labo-
ral, la permanencia en el sistema y el mejoramiento de los 
resultados de aprendizaje de los alumnos. El programa al-
ternativo de tutoría, en el contexto de la formación y profe-
sionalización del profesorado, adquiere dos acepciones: 
la referente al acompañamiento académico durante la 
etapa de formación inicial (México. Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superio, 
2000; Topping, 2006) y la concerniente a la profesiona-
lización y desarrollo de docentes al ingresar al servicio 
profesional docente (México. Secretaría de Educación 
Pública, 2016).

A partir de una visión histórico lógica en el contexto del 
análisis de la bibliografía consultada podemos señalar 
que las definiciones acerca del tutor que se han revisado 
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son muy diversas, ya que incluyen desde una visión redu-
cida del mismo en calidad de asesor académico o facili-
tador del aprendizaje, hasta una visión más trascendente 
y abarcadora que lo concibe como aquel agente peda-
gógico responsable por excelencia de orientar e integrar 
el sistema de influencias educativas; incluyéndose entre 
estas posiciones extremas, otras de carácter intermedio; 
todo ello en contribución a la formación continua de los 
docentes de nuevo ingreso; razones que condicionan un 
proceso de profesionalización de los profesores/tutores, 
desde el análisis reflexivo de su práctica, para que pue-
dan asumir con competencias los desafíos que del pro-
ceso de tutoría.

El concepto de tutor, es entendido como aquel docen-
te que promueve aprendizajes significativos para lograr 
ciertas competencias. El término significativo puede ser 
entendido como un contenido que tiene estructuración 
lógica inherente, así como también aquel material que 
potencialmente puede ser aprendido significativamente.

Al revisar los objetivos que los diversos autores estable-
cen para los programas de tutoría al docente de nuevo 
ingreso, Vélaz de Medrano (2009), encuentra que estos 
se dirigen a: proporcionar a los docentes orientación y 
apoyo en las primeras inserciones laborales en las escue-
las, facilitando su incorporación a la profesión; responder 
a las necesidades reales de los docentes asesorados; 
desarrollar competencias que puedan ser transferidas a 
los ambientes de trabajo; brindar asesoramiento para el 
desarrollo profesional; ayudar a superar las exigencias y 
demandas del ejercicio de la profesión en un contexto 
concreto; facilitar el desarrollo personal y social de los 
docentes, su autoestima y las relaciones interpersonales; 
desarrollar una mayor implicación, compromiso y colabo-
ración entre los miembros de la institución escolar.

Tomando en cuenta lo anterior, el tutor desempeña un pa-
pel primordial, determinado por su actividad académica 
que conduzca a una experiencia educativa distinta, apli-
cando criterios teórico-metodológico alter nativos para 
favorecer el desarrollo de competencias.

Las nuevas tendencias de desarrollo profesional conci-
ben al tutor como un mediador responsable de propor-
cionar apoyo personal y asistencia pedagógica a los 
profesores en su lugar de trabajo: “El tutor apoya a los 
maestros a pasar de la toma de decisiones basada en 
creencias arraigadas y rutinas, a la toma de decisiones 
informadas y con propósito” (Martínez Olivé, 2008). De 
este modo, facilita el cambio interno de las instituciones 
y brinda las herramientas y recursos necesarios para que 
los docentes mejoren sus competencias, conocimientos 
y estrategias pedagógicas, comunicativas, y logren una 
adecuada integración y socialización profesional.

Por lo que el tutor debe concebirse como un mediador 
capaz de crear condiciones que permitan que los sabe-
res tengan sentido para los estudiantes, lo cual exige un 

amplio conocimiento de las dimensiones epistemológi-
cas, sociales e históricas del conocimiento.

El tutor debe estar en constante proceso de formación 
para estar en posibilidad de generar encuentros, es-
pacios y valores. Debe ser una persona comprometida 
con los procesos de aprendizaje y no pretender ser el 
guía indispensable sino el acompañante dispuesto a 
desaparecer.

Romo (2011), describe a la tutoría como “el proceso de 
ayuda técnica en el que se acompaña y orienta al ado-
lescente para favorecer decisiones reflexivas, autónomas 
y críticas en diferentes aspectos de su vida escolar y so-
cial, [que] constituye una ‘modalidad’ de la relación peda-
gógica e institucional que puede llevar a cabo un docen-
te, un asesor pedagógi co…”. Lo cual debe contemplar 
la formación curricular, inclusión, desarrollo personal; así 
mismo lo define como un proceso orientador en el cual 
el profesor-tutor y el alumno tienen un punto de reunión 
en común, de mutuo acuerdo, con un marco teórico refe-
rencial y una planificación para así poder establecer un 
proyecto de trabajo juntos, su enfoque es humanista ya 
que busca el enriquecimiento humano del tutorado en un 
marco de valores individuales y sociales que le permitan 
insertarse en la sociedad, conviva, preste servicio, coo-
pere sin perder su libertad y la justicia

Los primeros años de labor docente resultan cruciales 
al ser la transición entre la formación inicial y la incor-
poración plena a la enseñanza. Es un tiempo en que los 
maestros se enfrentan a múltiples problemáticas, tienen 
intensos aprendizajes y desarrollan prácticas específicas 
en función de la escuela donde se desempeñan, lo que 
incide en la manera en que trabajarán con los alumnos 
posteriormente. De ahí la importancia de que cuenten 
con el acompañamiento de un Tutor que los oriente en 
su desarrollo profesional considerando sus necesidades 
particulares y el contexto escolar donde laboren, para ha-
cer efectivo el precepto constitucional de una educación 
de calidad para todos los alumnos de educación básica 
del país.

Por estas razones, la Ley General del Servicio Profesional 
Docente establece, en su Artículo 22, que, con el objeto 
de fortalecer las capacidades, conocimientos y compe-
tencias de los Docentes y Técnicos Docentes de nue-
vo ingreso, durante un periodo de dos años tendrán el 
acompañamiento de un Tutor designado por la autoridad 
educativa.

Para apoyar este proceso, la Secretaría de Educación 
Pública, por medio de la Coordinación Nacional del 
Servicio Profesional Docente, pone a disposición de 
las Autoridades Educativas Locales el Taller: Ser Tutor 
de un Docente o Técnico Docente de nuevo ingreso de 
Educación Básica, el cual es parte de la oferta de forma-
ción para el desarrollo profesional docente.
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La tutoría tiene como finalidad promover y reforzar el de-
sarrollo integral del tutorado, según se menciona que en 
la Ley General de la Educación se considera a la acción 
tutorial, como la acción responsable que se desempe-
ña en un grupo y que aplica las directrices con el fin de 
brindar un servicio de orientación, en donde se refiere a 
la acción tutorial como “un proceso de acompañamiento 
durante la formación inicial de los docentes, que se con-
creta mediante la atención personalizada a un tutorado o 
a un grupo reducido de tutorados, por parte de académi-
cos competentes y formados para esta función.es decir 
la tutoría es un apoyo, ayuda y orientación, pero no una 
evaluación, toda tutoría requiere tiempo, en donde los im-
plicados desarrollen un vínculo positivo donde emerjan 
procesos de enseñanza y aprendizaje con el objetivo de 
cubrir con las necesidades que se presentan dentro de 
su contexto profesional.

Desde esta perspectiva, se retoman las aportaciones de 
Barth (citado por Day, 2005), cuando enfatiza en que “los 
maestros principiantes, en su primer año de ejercicio, son 
aprendices voraces, que se preocupan desesperada-
mente por aprender su nuevo oficio”. (p.12)

Según las aportaciones de Vezub (2011), existe una deu-
da con los maestros: efectuar un acompañamiento efec-
tivo para mejorar su desarrollo profesional, fundamenta 
que, A lo largo del tiempo, los programas de acompaña-
miento a docentes de nuevo ingreso han mostrado orien-
taciones diversas y en ocasiones contrapuestas, unas 
se han enfocado hacia la evaluación, estandarización 
y control de la profesión, mientras que otras persiguen 
el desarrollo de la autonomía y el trabajo colegiado del 
profesorado.

En este sentido Vezub (2011), precisa que “el acompaña-
miento pedagógico representa una opción ante el predo-
minio de modelos de formación de carácter instrumental 
que prevalecieron en las reformas educativas de los años 
noventa y que incluso en algunos casos siguen predomi-
nando, a pesar de sus grandes limitaciones”. (p.65) 

Por otra parte, en materia de formación continua, es pre-
ciso señalar que la proliferación de cursos no es la res-
puesta que contribuirá a la mejora de la calidad de los 
aprendizajes de los estudiantes. Como quizá ningún otro 
gremio docente en el mundo, los profesores mexicanos 
han recibido cursos de toda índole, a lo largo de más 
de 20 años, sin que ello haya alterado sus prácticas de 
enseñanza.

Según Collazo (2006), los cursos de formación de los tu-
tores y de los docentes, son útiles sólo cuando responden 
a una pregunta previa formulada por ellos y que deriva de 
las necesidades de la práctica. Una pregunta que surge 
del análisis y la reflexión sobre por qué los alumnos están 
aprendiendo o no. Dichas cuestiones emergen cuando la 
vida en la escuela y está focalizada en el aprendizaje y los 
docentes tienen condiciones para atenderlo y reflexionar 

sobre él. Por ello, para mejorar la formación de los maes-
tros en servicio hay que modificar la cotidianeidad de la 
escuela y partir de las necesidades personales que emer-
gen desde el análisis reflexivo de su práctica.

En esta Ley se señala que tales perfiles son el conjunto de 
características, requisitos, cualidades o aptitudes que de-
berá tener el aspirante a desempeñar un puesto o función 
descrito específicamente, los cuales están compuestos 
de criterios e indicadores, los que, a su vez, se entienden 
como las herramientas normativas que establecen lo que 
deben saber y ser capaces de hacer las maestras y los 
maestros para favorecer el aprendizaje y bienestar de los 
educandos. Se organizan en dominios y definen los re-
ferentes específicos de carácter cualitativo y cuantitativo 
para valorar la práctica profesional. Su formulación, uso y 
desarrollo permite a los maestros compartir significados, 
guiar su práctica y orientar los procesos de formación.

La necesidad apremiante por mejorar los estándares edu-
cativos y lograr la excelencia del trabajo docente. Han 
orillado a la SEP a buscar mecanismos que permitan me-
jorar las prácticas educativas, una de las acciones en-
marcada en la Ley General de Educación fue la asigna-
ción de tutores a los docentes de nuevo ingreso durante 
el periodo de dos años.

En el marco general para la organización y el funciona-
miento de la tutoría en educación básica se establece 
que el mecanismo de acompañamiento para la inserción 
a la docencia será el modelo de tutorías entre pares, el 
cual tendrá una duración de dos años y podrá ser realiza-
do de forma presencial y en línea. 

En ese documento rector, la tutoría se define como una 
estrategia de profesionalización orientada a fortalecer las 
capacidades, los conocimientos y las competencias del 
personal docente y técnico docente de nuevo ingreso 
en el servicio público educativo (México. Secretaría de 
Educación Pública, 2016). También se reconoce que la 
tutoría coadyuva en el cumplimiento de las obligaciones 
normativas de permanencia en la función del docente o 
técnico docente, al contribuir con su incorporación al tra-
bajo escolar y a la mejora de su desempeño profesional.

Aunque no se establece en ningún documento oficial, 
en el Estado de Hidalgo se le dio la responsabilidad a la 
Dirección de formación Continua, mediante los Centros 
de Maestros de llevar a cabo los procesos administrativos 
para la formación de tutores y ser el receptor de las asig-
naciones que realizan los Comités Colegiados.

En sus inicios fue muy complicado que los docentes 
aceptaran ser tutores debido a que lo veían no como un 
beneficio sino más bien como una carga adicional de tra-
bajo, aunado a que el pago no se generaba de manera in-
mediata, sino al termino del ciclo escolar, esto fue deme-
ritando la función del tutor, porque al no existir respuestas 
a las convocatorias, se tenía que buscar quien quisiera 
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ser tutor, ocasionando que en algunas ocasiones no se 
cumpliera con cabalidad con el perfil que se deseaba.

Aunado a lo anterior la asignación que debería estar 
acompañada con la formación, no respondía a la realidad 
y durante todo el año se tenían que implementar el taller 
“Ser tutor de un docente de nuevo ingreso” para formar 
a los docentes que se habilitaban para cumplir con la 
función.

Si bien es cierto que los proceso de asignación de tuto-
res a los docentes de nuevo ingreso se realizan mediante 
un proceso de selección mediante la publicación de una 
convocatoria anual, el mismo sistema educativo hace im-
posible que se cumpla cabalmente debido a que durante 
todo el ciclo escolar están ingresando al sistema maes-
tros de nuevo ingreso, a los que hay que asignarles tutor 
y sobre todo formar a los tutores para que su desempeño 
cumpla con las condiciones que se establecen en el mar-
co normativo; en el que se establecen las directrices para 
poder cumplir con las funciones de la tutoría y el proceso 
de selección y asignación.

A partir de una convocatoria estatal donde se mencionan 
los requisitos que hay que cumplir para ser tutor, al mismo 
tiempo en cada zona, sector y estatal se constituyen los 
Comités Colegiados de Revisión, quienes serán los res-
ponsables de revisar la documentación recibida, hacer 
la ponderación correspondiente y realizar la asignación 
correspondiente, tomando en cuenta los diferentes con-
textos para que responda a las necesidades de los do-
centes de nuevo ingreso, en las modalidades presencial, 
en línea o en atención de zonas rurales.

Después de haber realizado la validación y asignación de 
los tutores, estos entran en un proceso de formación es-
pecializada, que recupere la experiencia de los mismos 
Tutores.

En el marco de la Estrategia de Formación Continua, las 
Autoridades Educativas integran un padrón de instancias 
formadoras con el propósito de contar con una amplia 
oferta de cursos y diplomados para todo el personal de 
Educación Básica, incluyendo a quien desempeña la fun-
ción de tutoría. Los programas de formación de Tutores 
darán atención a las necesidades de la modalidad de tu-
toría en la que participen, con base en las disposiciones 
que emita la SEP.

Posteriormente el tutor de manera autónoma decide en 
coordinación con el tutorado en cómo llevar a cabo este 
proceso, estableciendo metas, propósitos, acciones y 
cronograma de actividades.

Para realizar los reportes de la tutoría, es importante que 
desde el inicio el Tutor lleve un seguimiento de las activi-
dades desarrolladas con sus Tutorados, en particular del 
plan inicial de trabajo y las acciones llevadas a cabo para 
su cumplimiento, tales como: el registro de las observa-
ciones de aula, las reuniones, el acompañamiento y las 

estrategias de comunicación, así como de los logros y 
dificultades enfrentadas en el desarrollo de la Tutoría, con 
cada uno de sus Tutorados.

Todo esto se realiza subiendo a la plataforma de proyecto 
venus, su plan de trabajo y su cronograma, así como las 
evidencias que va realizando y los únicos que tienen ac-
ceso a esta información son los de la Unidad del Sistema 
de Carrera de los Maestros y las Maestras.

En tal sentido Day, et al. (2007), destacan la pertinencia 
de diseñar programas de Formación Continua tomando 
en cuenta las edades de los docentes y los contextos en 
los que laboran, con el objetivo de aumentar su eficacia. 
A partir de las trayectorias profesionales asociadas a las 
edades de los docentes, existen diferentes tipos de pro-
gramas formativos que pueden ser adecuados a sus ne-
cesidades y a las condiciones de la escuela

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este estudio se desarrollado se sustenta en el enfoque 
cualitativo e inspirado en la hermenéutica, como sustento 
de la comprensión interpretativa de la realidad objeto de 
estudio. La técnica empleada es la narrativa, como estra-
tegia que permite comprender e interpretar las experien-
cias vividas durante el proceso de tutoría, por parte los 
docentes de nuevo ingreso, que desarrollan su práctica 
docente en la región de Tula de Allende, en el estado de 
Hidalgo. Todo ello con la intención de recuperar, en inte-
racción directa, las percepciones y criterios que tienen 
los informantes respecto de sus experiencias y situacio-
nes problemáticas que han acontecido en el ejercicio de 
su actividad pedagógica (Taylor & Bogdan, 1987).

Todo ello sustentado en los postulados de Gadamer 
(1990), al constituir una estrategia, que permite compren-
der desde dentro y a partir de los actores involucrados, 
las vivencias relacionadas con su proceso de inserción a 
la práctica docente y los apoyos recibidos por los tutores 
asignados. De igual forma Connelly & Clandinin (1995); y 
Brunner (2013), fundamentan que la narrativa constituye 
un proceso de valoración y de reinvención prospectiva de 
la práctica docente, pues permite la comprensión de las 
experiencias vividas por diferentes sujetos vinculados, en 
una realidad social concreta, en este caso los procesos 
de enseñanza y aprendizajes, en los que están implica-
dos como docentes de nuevo ingreso.

Se pretende analizar e interpretar a través de narrativas 
(relatos personales) los procesos de tutoría desde la vi-
sión del tutor y del tutorado en la forma en cómo se de-
sarrollaron para lograr la inserción en la práctica docente. 
En este estudio participan tutores y tutorados de los tres 
niveles educativos (Preescolar, Primaria y Secundaria) de 
la Región Tula- Tepeji, apoyado en entrevistas virtuales 
por Zoom y algunas presenciales, durante el ciclo esco-
lar 2020-2021. En donde se narrar experiencias vividas 
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durante ese periodo, en relación al proceso de Tutoría en 
los siguientes aspectos:

 • Desempeño del tutor.

 • Desempeño de los tutorados.

 • Evidencias de aprendizaje.

 • Cumplimiento de Propósitos. 
Para la comprensión de los datos obtenidos, se selec-
cionaron las respuestas que denotaban las principales 
acciones realizadas tanto por el Tutor como el Tutorado, 
y el impacto que tienen en su práctica, para poder ejem-
plificar las fortalezas y debilidades de las Tutorías en los 
docentes de nuevo ingreso.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A partir de la guía de preguntas plateadas a los docentes 
Tutores y tutorados se permiten recuperar algunas ideas 
que reflejan explícitamente los procesos tutores en las si-
guientes aportaciones:

Desempeño del tutor: 

Entre las principales aportaciones emitidas por los tutores 
participantes en el estudio, se consideran los siguientes 
criterios:

Era muy complicado coincidir en las tutorías, aunque ya 
habíamos hecho un calendario era muy difícil cumplirlo, 
siempre había actividades ajenas que impidan reunirnos 
de manera presencia, y empezamos a intercambiar infor-
mación por correo electrónico o celular y de esa forma se 
fueron dando los procesos de tutoría (Tutorado 1, 01 de 
noviembre del 2020)

El acompañamiento del Tutor, se centraba únicamente en 
revisar mis planeaciones y hacer algunas observaciones 
sobre cómo podría mejorar mi labor docente. (Tutorado 2, 
01 de noviembre del 2020)

El papel de mi tutor se avocaba a compartirme material 
bibliográfico de acuerdo a los temas que se consideraban 
como prioritarios en mis áreas de oportunidad. (Tutorado 
3, 01 de noviembre del 2020) 

Cuando nos reuníamos, intercambiábamos puntos de vis-
ta y le planteaba problemas relacionados con el control 
y manejo de grupo y buscábamos en conjunto algunas 
estrategias para mejorar la disciplina en el aula. (Tutorado 
4, 01 de noviembre del 2020)

Las pocas veces que me toco que me observara, nos per-
mitió centrar su tutoría en aspectos relacionados con las 
áreas de oportunidad, que detecto al momento de estar 
desarrollando mi clase, eso me hizo valorar el acompa-
ñamiento de mi tutor y las estrategias que me compartió 
para mejorar mi desempeño profesional. (Tutorado 5, 02 
de noviembre del 2020)

Reconozco el profesionalismo de mi tutora, porque siem-
pre estuvo apoyándome en todo momento, creo que 
muchos de los logros obtenidos con mis alumnos se los 
debo a ella. (Tutorado 6, 02 de noviembre del 2020)

Desempeño de los tutorados.

A partir de esta categoría de análisis, las principales 
aportaciones refieren que:

Era muy complicado ponernos de acuerdo con los tuto-
rados para reunirnos porque venían de lejos y el trasla-
do les llevaba mucho tiempo, y por eso preferían que les 
mandara la información por celular o por correo. (Tutor 1, 
03 de noviembre del 2020)

Como eran docentes recién egresados de las Normales, 
creían que no necesitaban nada de nosotros, que todo 
lo sabían y que las tutorías eran una pérdida de tiempo. 
(Tutor 2, 03 de noviembre del 2020)

No les gustaba que los observara, porque creían que los 
íbamos a exhibir o a evidenciar, y aunque se les explicó 
cual era nuestro papel en las observaciones, siempre ha-
bía resistencia a ese proceso. (Tutor 3, 03 de noviembre 
del 2020)

Al inicio les pedimos que nos dijeran cuales eran sus ne-
cesidades de actualización docente, para trabajar esos 
temas, pero cuando realízanos las observaciones de su 
práctica, nos dimos que sus necesidades eran otras, 
pero era difícil que aceptaran las recomendaciones perti-
nentes. (Tutor 4, 3 de noviembre del 2020)

Era muy satisfactorio cuando el tutorado tenía la confian-
za de exponernos sus dudas y necesidades y de manera 
conjunta podíamos darles solución a los problemas plan-
teados. (Tutor 5, 3 de noviembre del 2020)

La falta de tiempo y las múltiples ocupaciones impidieron 
que nos reuniéramos para darle seguimiento a la Tutoría, 
todo se desarrolló a la distancia y la mayoría de veces 
solo le proveía de bibliografía. (Tutor 6, 3 de noviembre 
del 2020)

Evidencias de aprendizaje:

Con relación a esta categoría de análisis, se consideran 
los siguientes criterios:

La única forma que tenía para demostrar que estaba rea-
lizando el proceso de tutoría, era contestar en la platafor-
ma VENUS, en donde había cuatro apartados, propósitos, 
acciones, compromisos y materiales, solo que únicamen-
te podíamos escribir 1500 caracteres en cada uno y no 
era suficiente para describir todo lo realizado. (Tutor 7, 04 
de noviembre del 2020)

Cada mes teníamos que rendir cuentas del proceso de 
tutoría y como ya sabíamos que la plataforma solo daba 
dos opciones una era reunión y la otra era observación, 
pero como no te permitía escribir mucho, solo tenía que 
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estar pendiente de subir los datos solicitados y aunque 
no tuviera manera de comprobar que, si estaba cumplien-
do, lo único en que se basaban para generar el pago era 
haber entrado a la plataforma y responder. (Tutor 8, 04 de 
noviembre del 2020)

Nadie nos daba seguimiento en los procesos de tutoría, 
todo se dejaba a la ética y responsabilidad de los Tutores 
y Tutorados, porque solo había que validar en la platafor-
ma y eso ya te daba derecho a recibir el pago. Por eso al 
principio no había muchos tutores, pero después como 
vieron que era muy fácil cobrar, aunque no se hicieran la 
actividad, muchos así lo hicieron. (Tutor 9, 04 de noviem-
bre del 2020)

Solo nos pusimos de acuerdo con el Tutorado para que, si 
le preguntaban, dijera que, si estábamos llevando a cabo 
la tutoría, a mí me pagaban y el cumplía su proceso de 
inducción al servicio docente. (Tutor 10, 04 de noviembre 
del 2020)

Lo más satisfactorio era el pago por ser tutor, que nunca 
se realizó en tiempo y forma, al principio lo pagaban al 
finalizar la tutoría y posteriormente dos veces al año, y era 
un dinero que resolvía algunas cuestiones económicas 
personales, por eso me agradaba ser tutor. (Tutor 11, 04 
de noviembre del 2021)

Cumplimiento de Propósitos

En este ámbito, las principales aportaciones emitidas 
refieren:

Yo entre casi al final del ciclo escolar y me nombraron un 
tutor, que solo lo vi una vez y la verdad no me resolvió mis 
inquietudes que le manifesté de cómo podría trabajar con 
los padres, en el próximo año me cambaron de tutor, que 
porque el que tenía ya había cumplido los años que le 
correspondían y bueno nunca nos reunimos, ni tampoco 
me fue a observar, solo nos comunicamos por teléfono. 
(Tutorado 7, 05 de noviembre del 2020)

El tutor que me nombraron no era de mi escuela, ni si-
quiera de la modalidad, como lo establecen los linea-
mientos, pero como no había, me nombraron a un tutor 
de Telesecundaria, y yo soy de Secundarias Técnicas, y 
como no era afín a mi materia no me pudo brindar mucho 
apoyo en el proceso enseñanza aprendizaje, pero si me 
proporciono bibliografía de temas recurrentes. (Tutorado 
8, 05 de noviembre del 2020).

Cuando me aplicaron una encuesta, mediante un formu-
lario, les manifesté que mi tutor siempre me dejo plantado 
y nunca me brindo una tutoría como se debería, eso sí, 
el cobro lo que le correspondía, aunque a mí nunca me 
apoyo. (Tutorado 9, 05 de noviembre del 2020).

En mi caso nunca tuve el acompañamiento de un tutor, 
porque el Director de mi escuela, no sabía que debería 
de tener un tutor, y así termine mis dos años y no pasó 
nada, solo que unos compañeros me dijeron que tenía 

que ir al Centro de Maestros para que me nombraran un 
tutor, pero como ya se había pasado mi periodo de dos 
años, ya no me acepto la plataforma para darme de alta. 
(Tutorado 10, 05 de noviembre del 2020)

Me cambiaron de zona y aunque la normatividad decía 
que debía de cumplir los dos años en la misma escuela, 
seguí con mi mismo tutor, debido a que él era de otra 
zona y de otra región, solo terminamos comunicándonos 
por teléfono. (Tutorado 11, 05 de noviembre del 2020)

Considero que es importante que la tutoría se lleve a 
cabo con docentes de mi misma escuela, que conozcan 
el ambiente escolar y sepan de los aspectos culturales en 
donde se desarrolla mi práctica, porque el Tutor que me 
asignaron está en una escuela en donde todo es diferente 
y se trabaja de distinta manera y sus recomendaciones 
son desde la óptica en que las vive. (Tutorado 12, 05 de 
noviembre del 2020)

Mi proceso de tutoría estuvo lleno de irregularidades, tuve 
tres tutores en dos años, uno por que se le termino su 
periodo de tutor, otro porque renuncio a la tutoría por ha-
ber cambiado a una clave de Director y me quede con el 
ultimo que solo me atendió dos meses. (Tutorado 13, 06 
de noviembre del 2020)

Es importante señalar que el proceso de seguimiento a 
la tutoría a docentes de nuevo ingreso, se ha desarrolla-
do a través reuniones grupales en los cuales se exponen 
las experiencias de tutoría que se tienen y se les brinda 
información sobre los cambios que se van teniendo en 
relación a los procesos. Y aun cuando se han realizado 
diferentes encuestas para los tutorados, estás van enca-
minadas a conocer el cumplimiento de las acciones ad-
ministrativas, porque no hay una retroalimentación, funda-
mentos que valida 

En sus inicios la formación de tutores, cumplía con ciertos 
lineamientos y acciones, para ser tutor el docente se for-
maba en un proceso permanente de profesionalización al 
inscribirse a un Diplomado de 120 horas impartido por la 
UPN. Posteriormente esta formación se redujo a un Taller 
“Ser tutor de un Docente de Nuevo Ingreso” con duración 
de 40 horas, de manera presencial. Al término de este 
taller; el maestro, podía cumplir con la función y no nece-
sitaba inscribirse a otros cursos.

Se debe reconocer que la inserción a la docencia es una 
de las etapas de mayor complejidad en la carrera profe-
sional docente, pero también se debe tomar en cuenta 
que existe ausencia de políticas educativas que aborden 
este problema de manera sistémica e integral. 

La investigación educativa y las intervenciones institucio-
nales han fijado su atención principalmente en la forma-
ción docente, por lo que el inicio de la carrera, en sus 
diversas expresiones de inducción, asesoría y acompa-
ñamiento, ha carecido del interés suficiente por parte de 
las diferentes dependencias del sector educativo.
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Con la Reforma Educativa de 2013, en México se planteó 
un programa de tutoría dirigida a docentes que ingresa-
ron al Servicio Profesional Docente, la cual busca fortale-
cer las capacidades, conocimientos y competencias de 
este personal, como referentes importantes a conside-
rar y en particular con relación al perfil del tutor (García 
Cabrero, et al., 2016). 

Esta estrategia constituye un gran esfuerzo articulado, 
que buscó abordar el acompañamiento a la inserción do-
cente, a partir de uno de sus dispositivos más difundidos: 
la tutoría entre pares. Sin embargo, el proceso para su 
implementación durante los primeros años no ha estado 
exento de dificultades. Derivado de ello, ha sido necesa-
rio replantear no sólo la ejecución de esta estrategia, sino 
su conceptualización misma.

En ese sentido el principal problema que se presenta es 
el seguimiento y evaluación del proceso de Tutoría y su 
impacto al proceso enseñanza aprendizaje. La forma en 
que se da el seguimiento solo es constatar que se suban 
las evidencias de acompañamiento, observación y activi-
dades de tutoría (reuniones presenciales), a la Plataforma 
de Proyecto VENUS y ese sería el único requisito para 
hacerse acreedores al incentivo económico al que tienen 
derecho los Tutores.

Esta situación ha generado diversas inconformidades por-
que los docentes noveles, llegan al Centro de Maestros 
de la región Tula, al manifestar su inconformidad por el 
bajo desempeño de los tutores, la falta de compromiso 
y responsabilidad en cada una de las acciones. Y como 
no hay forma de corroborar si se está cumpliendo con 
la Tutoría, solo nos queda esperar que se cumpla cabal-
mente con las actividades asignadas. Situaciones que en 
condiciones de confinamiento, han permitido visualizar 
las posibilidades de generar la tutoría en una modalidad 
virtual (Massuga et al., 2021).

Entonces de ahí se desprende la necesidad de encontrar 
elementos que permitan darle un mejor seguimiento al 
proceso de Tutoría, y se pueda corroborar el desempeño 
de los Tutores, pero sobre todo analizar si las actividades 
realizadas tienen un impacto sustantivo en los procesos 
de aprendizaje de los alumnos. Esto con el fin de mejorar 
los procesos de formación de los Tutores y atender las ne-
cesidades formativas de los docentes de nuevo ingreso. 

Aunque existen muchas variables que influyen de manera 
determinante para que no se cumplan los procesos de 
Tutoría, desde que no se respetan los tiempos para la pu-
blicación de la convocatoria y la ubicación de los nuevos 
ingresos en las diferentes zonas de la región y el desfase 
de tiempos para la asignación de su Tutor, situaciones 
que no dependen de nosotros pero que si impactan en la 
formación de los Tutores.

La problemática planteada se desarrolla en la Región 
Tula en los niveles de Educación Básica que es donde se 
asignan los Tutores a los docentes de nuevo ingreso, con 

apoyo de los Supervisores y jefes de Sector, tomando en 
cuenta la ponderación de los Tutores. Pero al mismo tiem-
po se considera los lineamientos establecidos en los do-
cumentos normativos que piden que de preferencia que 
los Tutores laboren en la misma escuela o en la misma 
zona, y que pertenezcan al mismo nivel educativo. 

Esto ha generado muchos problemas porque no se cum-
ple con los lineamientos establecidos en las asignaciones 
debido a la falta de tutores o que no reúnen las condicio-
nes, lo que ha propiciado que se tenga que posponer la 
asignación.

CONCLUSIONES 

Se ha entendido la tutoría para los docentes de nuevo 
ingreso a su práctica, como un acompañamiento duran-
te las intervenciones docentes en las escuelas, donde el 
referente obligado sean las competencias profesionales 
que se pretenden desarrollar durante todo el proceso de 
Tutoría y que dicho acompañamiento se caracterice por 
favorecer el pensamiento reflexivo y autónomo que dé ori-
gen al análisis constante de las prácticas, con la única ra-
zón de encontrar vacios que permitan la mejora continua.

Este estudio ha considerado las opiniones emitidas por 
los tutores y tutorados, en relación a los procesos de 
Tutoría, desde su propia perspectiva y la forma en cómo 
viven cada etapa, en el entendido que se deben cum-
plir dos condiciones, existir docentes de nuevo ingreso 
en las escuelas, que hayan cumplido con los requisitos 
para su ingreso al servicio profesional y fungir como tutor 
después de haber atendido la convocatoria y cumplir con 
cada uno de los aspectos solicitados.

Al no respetarse los lineamientos establecidos, para los 
ingresos de los nuevos docentes, y que estos podían 
incorporarse en cualquier momento del ciclo escolar. El 
Centro de Maestros 1310 Tula, tenía la obligación de ca-
pacitar y formar tutores para asignar a los docentes de 
nuevo ingreso sin importar la fecha en que se incorpo-
raran. La narrativa que realizan los tutorados, enfatiza en 
la necesidad de seguir formando a los tutores, para que 
les puedan brindar un acompañamiento de calidad y no 
únicamente sean proveedores de información, sino que 
se conviertan en verdaderos líderes educativos que con-
tribuyan a conducir a los nuevos ingresos.

Si bien es cierto que existen muchas situaciones ajenas 
en los procesos de tutoría y que no dependen de ellos, 
pero que, afectan su desempeño, como el no cumplir con 
los lineamientos y permitir que cambien a docentes de 
nuevo ingreso en el trascurso del ciclo escolar y dejar a 
medias su proceso de inducción, o que no se tenga una 
base de los docentes de nuevo ingreso, para poder dar-
les seguimiento y asignarle a un tutor.

Por lo que se deben diseñar instrumentos de seguimiento 
y evaluación que permitan identificar las áreas de opor-
tunidad de los tutores para fortalecer su quehacer en el 
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acompañamiento y responder a las necesidades de los 
nuevos ingresos.

Derivado de todas estas situaciones, y de las irregulari-
dades que se plantean, consideramos relevante e impor-
tante la necesidad de realizar una evaluación del proceso 
de tutoría y conocer el impacto que se tiene en los apren-
dizajes de los alumnos. Todo ello permitirá reconocer las 
áreas de oportunidad que se tiene en todos los niveles y 
eficientar los procesos de formación de Tutores. Todo con 
el propósito de elevar la excelencia educativa.

Además, a partir de las funciones o roles del tutor identifi-
cadas, es necesario establecer de forma institucional, los 
parámetros, lineamientos y alcances de la función tutorial 
en la práctica, pues de lo contrario, cada docente realiza 
a su entender sus funciones con resultados diversos en 
el alumnado. De tal forma que fomente el desarrollo de 
la autonomía cognitiva y moral en el tutorado, así como, 
la capacidad de creer en sí mismo, de reconocer lo que 
sabe y lo que está aprendiendo para hacer uso de esto 
en el momento en que la propia intervención docente se 
lo demande.

Por tanto, con la tutoría se debe propiciar el pensamien-
to estratégico de tal forma que el tutorado pueda aten-
der cualquier problema y darle solución, lo cual deberá 
verse evidenciado durante el ejercicio de su docencia. 
Las aseveraciones anteriores llevan a pensar que el tu-
tor debe ser alguien capaz de fomentar, en él y en quien 
acompañe.

Es por lo anterior que es necesario que las acciones para 
mejorar las prácticas de tutoría partan del diseño de un 
plan de apoyo estructurado desde las reuniones iniciales 
en relación con el logro de la meta que se hayan plantea-
do en común. Además del reconocimiento de la misma 
como un proceso inherente a la formación y promover 
una posición de compromiso permanente que permitan 
la actualización y profesionalización de los tutores, sin ol-
vidarse que la intención será la de acompañar al tutorado 
en la búsqueda de la autonomía cognitiva y moral, logran-
do atender las demandas que la sociedad imponga a la 
educación y a los encargados de impartirla.
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RESUMEN

El presente ensayo es el resultado de una investigación 
descriptiva de tipo revisión bibliográfica. El proceso inves-
tigativo se sustentó en el análisis documental, la hermenéu-
tica y el análisis de contenido con el objetivo de analizar la 
importancia de la implantación de las tecnologías educa-
tivas en la enseñanza aprendizaje de la Geografía. Entre 
los principales hallazgos se encuentran: la concepción 
de la tecnología educativa como un conjunto de recursos, 
procesos y herramientas de Información y Comunicación 
aplicadas en el sistema educativo en sus diversos ámbitos 
y niveles. Existe una serie de recursos tecnológicos para la 
enseñanza y aprendizaje de la Geografía como los medios 
audiovisuales y los Sistemas de Información Geográfica 
que permiten que los estudiantes y docentes puedan in-
novar a través de su implementación en los salones de 
clases. A pesar de contarse con tecnologías educativas 
aún es una tarea pendiente lograr su utilización de manera 
sistemática en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Geografía.

Palabras clave:

Geografía, tecnología educativa, TIC, proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

ABSTRACT

This essay is the result of a descriptive research of the 
bibliographic review type. The investigative process was 
based on documentary analysis, hermeneutics and con-
tent analysis with the aim of analyzing the importance of 
the implementation of educational technologies in the 
teaching-learning of Geography. Among the main fin-
dings are: the conception of educational technology as a 
set of resources, processes and tools of Information and 
Communication applied in the educational system in its va-
rious fields and levels. There is a series of technological 
resources for the teaching and learning of Geography such 
as audiovisual media and Geographic Information Systems 
that allow students and teachers to innovate through their 
implementation in classrooms. Despite having educational 
technologies, it is still a pending task to achieve their syste-
matic use in the teaching-learning process of Geography.

Keywords:

Geography, educational technology, ICT, teaching-learning 
process.
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), se ha convertido en una herra-
mienta cotidiana presente en todos los aspectos de la vida 
personal y profesional de las personas. Su importancia ha 
quedado evidenciada en medio de la pandemia ocasio-
nada por la Covid-19; a través de ellas se han podido 
cumplir las medidas sanitarias del distanciamiento social, 
permitiendo la comunicación entre familiares y amigos, 
las compras vía Internet, realizar el trabajo desde la casa, 
continuar los procesos educativos, entre otras acciones.

Aunque estas tecnologías surgieron por intereses milita-
res en la actualidad se han incorporado a la cotidianidad 
brindando un conjunto de servicios en los más diversos 
ámbitos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
las personas.

Estas tecnologías, según los autores Fernández-Cruz & 
Fernández-Díaz (2015), son fundamentales para lograr 
el progreso social. Las sociedades modernas demandan 
cada vez más de la integración a nivel global; no pue-
den estar de espalda al desarrollo tecnológico para po-
der insertarse en las dinámicas económicas, sociales y 
culturales del mundo, que por demás están en constante 
cambio. 

Para ello, es indispensable contar con la voluntad políti-
ca de los estados para proyectar políticas que permitan 
aunar el esfuerzo de todos los actores sociales en el em-
peño de alcanzar la informatización de sus naciones y el 
acceso de todos sus ciudadanos a las TIC. 

En este propósito los sistemas educativos juegan un rol 
fundamental, al ser la escuela la institución encargada de 
la formación de las generaciones más jóvenes de ciuda-
danos, por esta razón en la ejecución de sus currículos 
deben estar presentes las tecnologías digitales no solo 
como instrumento utilitario de apoyo al proceso de en-
señanza-aprendizaje, a través de ellas se desarrollan las 
habilidades para la gestión de la información y se fomen-
tan valores éticos. 

Sobre este asunto la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2021), com-
parte el criterio que los sistemas educativos deben ser 
puestos en función de alcanzar la alfabetización digital, 
a la vez que estas tecnologías facilitan diversos métodos, 
formas e instrumentos para la educación en pro de redu-
cir las brechas en el aprendizaje de los educandos, apo-
yar el desarrollo potencial de los escolares y mejorar la 
calidad de la educación en todos los niveles educativos. 

Siguiendo esta misma idea de análisis, Ordoñez Ocampo 
et al. (2021), explican que actualmente las TIC en el ám-
bito educativo, son consideradas como uno de las colum-
nas primordiales en la que se apoyan los procesos de en-
señanza-aprendizaje, sus herramientas y recursos dan la 
oportunidad de una formación más completa, en donde 

el educando tiene mayores posibilidades para desarrollar 
sus potencialidades.

En particular para el estudio de la Geografía se dispone 
de novedosos y variados medios digitales que motivan al 
estudiante por su conocimiento, hacen que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se centre en la participación de 
estos de manera más activa y por consecuencia se pro-
duce un aprendizaje significativo (Romero Frías & Suárez 
Guerrero, 2018).

Pero, a pesar de las evidencias acumuladas por la investi-
gación científica y la práctica, aún en los salones de clase 
se observan falencias relacionadas con el empleo de las 
TIC; entre estas insuficiencias se significan (Fernández-
Cruz & Fernández-Díaz, 2016; Colás Bravo et al., 2018): 

 • La implementación fragmentada de estas tecnologías. 

 • No integración de las TIC al currículo.

 • Inadecuada selección de los recursos tecnológicos en 
función de los métodos a emplear.

 • Desidia de algunos docentes en el empleo de las 
tecnologías.

 • Las escuelas no disponen de un proyecto consensua-
do para la implementación de las TIC. 

 • Carencia de metodologías para la adecuada imple-
mentación de las TIC en el contexto educativo. 

 • Insuficiente preparación de los docentes para su im-
plementación en la práctica escolar. Falta de conoci-
mientos y actualización sobre el uso de las TIC.

Falencias que también son comunes a la enseñanza y 
aprendizaje de la Geografía; sobre este tema Pacheco 
(2005), analiza que en la educación actual de esta asig-
natura se centra solo el aporte de conocimientos genera-
les convirtiéndola en memorística y rutinaria, limitándose, 
por ejemplo, a conocer el nombre de las capitales de los 
países, describir los accidentes geográficos o la ubica-
ción de los hechos históricos, lo que erróneamente mues-
tra a la Geografía como una asignatura descriptiva y sin 
aplicación.

Sin lugar a duda, la implementación de las TIC en el pro-
ceso educativo de la Geografía, aún urge de la compren-
sión por parte de los docentes, de su utilidad y de cam-
bios en las formas de enseñar y aprender.

En este contexto se desarrolla el presente estudio que tie-
ne por objetivo analizar la importancia de la implantación 
de las tecnologías educativas en la enseñanza aprendi-
zaje de la Geografía.

El ensayo cuenta con cuatro epígrafes, el primero dedi-
cado a establecer la noción de tecnología educativa, el 
segundo versa sobre la importancia de la implementa-
ción de la tecnología educativa en el proceso educativo; 
un tercer acápite se aborda el papel del docente en la 
implementación de estas tecnologías, por último y par-
tiendo del análisis de los anteriores aspectos se abordan 
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las tecnologías educativas en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de la Geografía. 

METODOLOGÍA

Este ensayo es el resultado de una investigación des-
criptiva de tipo revisión bibliográfica enfocada en la im-
portancia de las TIC para la enseñanza y aprendizaje 
de la Geografía. El proceso investigativo se sustentó en 
el análisis documental, la hermenéutica y el análisis de 
contenido. 

Estos métodos facilitaron el estudio, interpretación, cote-
jo y resumen de los textos localizados en libros, docu-
mentos, artículos y tesis situados en el ciberespacio; los 
que fueron recuperados a través del motor de búsqueda 
Google Académico. Con los resúmenes elaborados se 
crearon fichas bibliográficas que sirvieron de fundamento 
para la redacción del trabajo.

La lógica discursiva del ensayo estuvo direccionada al 
análisis de los siguientes aspectos:

 • Tecnología educativa.

 • Importancia de la implementación de la tecnología 
educativa en el proceso educativo.

 • Rol del docente en la implementación de las tecnolo-
gías educativas. 

 • Las tecnologías educativas en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de la Geografía.

DESARROLLO 

Antes de adentrarnos en la implantación de las tecno-
logías educativas en la enseñanza aprendizaje de la 
Geografía se necesita lograr un acercamiento a su no-
ción, importancia de esta en el proceso educativo y el rol 
del docente en el ámbito educativo mediado por estas 
tecnologías.

Las tecnologías en el ámbito educativo han estado pre-
sentes a lo largo de la historia de la educación, el uso de 
las tablillas, más tarde con los libros impresos y actual-
mente con los medios digitales así lo demuestran. 

Las tecnologías digitales han impactado los sistemas 
educativos, facilitando espacios más democráticos e in-
clusivos, donde el aprendizaje se articula con la colabo-
ración y la creatividad en la producción del conocimiento 
científico, procurando una educación equitativa y de ca-
lidad para todos.

Tal ha sido el impacto de las TIC en el ámbito educacional 
que hoy en día al hablar de tecnología educativa se alude 
a los recursos digitales relacionados con la información y 
las comunicaciones, así entonces, la tecnología educati-
va o informática educativa como otros autores acostum-
bran a llamar, es la parte de la ciencia de la Informática 
encargada de dirigir, en el sentido más amplio, todo el 
proceso de diseño, elaboración, selección y explotación 

de los recursos informáticos dirigidos a la gestión do-
cente, entendiéndose por éste la enseñanza asistida por 
computadora y administración docente; quiere esto de-
cir, que esta tecnología además de servir de apoyo como 
medio didáctico en la impartición de las clases también 
facilita la preparación metodológica, la planeación de las 
clases, el trabajo administrativo del profesor entre otros 
aspectos relacionados con la actividad educativa.

Al definir la tecnología educativa Area Moreira (2009), 
enuncia que es “el espacio intelectual pedagógico cuyo 
objeto de estudio son los medios y las tecnologías de 
la información y la comunicación, en cuanto formas de 
representación, difusión y acceso al conocimiento y a la 
cultura en los distintos contextos educativos: escolaridad, 
educación no formal, educación informal, educación a 
distancia y educación superior”.

Esta definición establece los diferentes ámbitos educa-
tivos donde puede estar la presencia de las tecnologías 
educativas, las que no son exclusivas de los espacios áu-
licos formales de la enseñanza básica y superior, también 
forman parte de la educación informal y a distancia, don-
de son también fundamentales.

Por su parte Redator Rock Content (2019), considera 
que la tecnología educativa es un “conjunto de recursos, 
procesos y herramientas de Información y Comunicación 
aplicadas a la estructura y las actividades del sistema 
educativo en sus diversos ámbitos y niveles”. (p. 1).

Luego, a modo de resumen se puede decir que la tecno-
logía educativa es el conjunto de conocimientos, software 
y equipos utilizados para solucionar los problemas edu-
cativos que se presentan en las diferentes actividades 
educativas formales e informales.

Las tecnologías educativas han venido a enriquecer la 
variedad de recursos didácticos, dentro de ellos se pue-
den mencionar las plataformas didácticas, las páginas 
Web, el correo electrónico, los softwares educativos, las 
redes sociales, la telefonía móvil y las videoconferencias, 
entre otros recursos. 

Estas nuevas tecnologías son factibles de ser aplicadas 
en los salones de clase y en cualquier asignatura como 
apoyo al trabajo del docente y al aprendizaje de los alum-
nos; estas tecnologías responden a las necesidades de 
formación y a requisitos pedagógicos que permiten ser 
integradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, esta tecnología ha permitido ampliar la oferta 
educativa para los estudiantes, surgiendo el modelo de 
educación a distancia, donde el aprendizaje puede rea-
lizarse de manera asincrónica sin necesidad de la pre-
sencia física del estudiante, este puede encontrarse en 
cualquier lugar, solo necesita de la conectividad a la red. 

Estas características de las TIC (interconectividad y asin-
cronía) también puede aprovecharse para combinar la 
modalidad presencial con la de distancia, dando paso al 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_no_formal
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_informal
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_a_distancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_a_distancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
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llamado aprendizaje híbrido o mixto, donde los estudian-
tes realizan parte de sus actividades en el aula y otras ac-
tividades apoyándose en el Internet (Gros, 2016). Como 
se puede apreciar las tecnologías educativas ofrecen 
amplias y variadas posibilidades de aprendizaje, hacién-
dolo más accesible y flexible.

La implementación de estas tecnologías en el ámbito 
educativo ofrece entre otras ventajas las siguientes (Ley 
Leyva et al., 2021):

 • Adapta el proceso educativo a la realidad. 

 • Propician entornos de aprendizaje flexibles. 

 • Ofrecen al docente una variedad de herramientas y 
recursos tecnológicos para sustentar las clases.

 • Despiertan la motivación e interés de los estudiantes 
por el aprendizaje.

 • Facilitan la compresión de los contenidos.

 • Favorecen el aprendizaje autónomo.

 • Potencian la participación activa del estudiante.

 • Crean ambientes de aprendizaje colaborativos e 
interactivos.

 • Posibilitan la expansión del proceso de enseñan-
za-aprendizaje fuera de las instituciones educativas. 

 • Eliminan las barreras espacio y tiempo.

 • Facilita el enfoque didáctico interdisciplinar.

 • Favorecen el desarrollo de habilidades de 
comunicación.

 • Desarrollan habilidades investigativas.
Aspectos compartidos por Granda Ayabaca et al. (2019), 
quien enfatiza que, la implementación de las herramien-
tas tecnológicas en la educación ha ayudado a que los 
estudiantes aprendan de una forma diferente a la tradicio-
nal; si bien los medios convencionales como la pizarra, el 
retroproyector y los libros de texto siguen utilizándose, los 
medios tecnológicos brindan nuevas posibilidades para 
el empleo de métodos, procedimientos y técnicas que fa-
vorecen y facilitan el trabajo cooperativo, el aprendizaje 
indagatorio o por descubrimiento y la autonomía del es-
tudiante; así como, el acceso rápido a una variada y rica 
información.

Al referirse a la implementación de las TIC en el proceso 
educativo Colás Bravo et al. (2018), expresan que, la in-
clusión de estas tecnologías con fines educativos precisa 
de: 

a. Cambios en los recursos que se utilizan en el aula. 

b. Usos didácticos en el aula de los recursos TIC. 

c. c) Cambios en las metodologías didácticas y prácti-
cas docentes. 

d. d) Competencias digitales. 

e. e) Cambios organizativos del aula. 

f. Cambio de tipología de las actividades en el aula. 

g. Cambios en el modelo de escuela y en la función del 
profesorado. 

h. Transformación de los modelos de formación del 
profesorado.

El rol del docente debe centrarse en el aprendizaje del 
estudiante, generando ambientes de aprendizaje colabo-
rativo propicios para el desarrollo de habilidades y des-
trezas, constituir conocimientos significativos y fomentar 
valores. Para alcanzar estas competencias en los estu-
diantes los docentes deben aplicar sus conocimientos, 
metodologías y medios de enseñanza, entre estos los de 
tecnologías digitales.

Por otra parte, los docentes se sirven de las tecnologías 
educativas para planificar, organizar y optimizar el proce-
so de enseñanza-aprendizaje. La implementación de las 
tecnologías educativas se enmarca en una perspectiva 
de formación continua y, de evolución personal y pro-
fesional; desde esta perspectiva el docente debe estar 
dispuesto a incorporar nuevas iniciativas innovadoras, a 
aprender nuevas herramientas que ayuden a desarrollar 
las clases con mayor calidad, generando ambientes em-
páticos de aprendizajes significativos; es por ello que, la 
formación y capacitación permanente del docente debe 
ser un elemento de prioridad, donde no deben faltar los 
conocimientos y las habilidades para el manejo de las 
tecnologías educativas.

Sin embargo, la formación docente aún tiene una deuda 
pendiente con la preparación metodológica para el uso 
de las tecnologías educativas (Fernández & Torres, 2015). 
Los profesores han sido entrenados para el empleo de las 
TIC como apoyo a un proceso educativo tradicional, des-
aprovechando las potencialidades de estas tecnologías 
para la gestión de la información y la investigación. 

La formación continua de los docentes debe ser refor-
mulada y direccionada al logro de competencias que les 
permitan desarrollar una educación que vaya acorde a 
estos tiempos, para así satisfacer las necesidades de 
una sociedad cada vez más informatizada y globalizada 
(Espinoza-Freire et al., 2018).

El docente tiene la responsabilidad de romper con esque-
mas ortodoxos de aprendizaje, arraigados en modelo re-
productivos y memorísticos, centrados en el profesor. Se 
necesita de un cambio de paradigma educativo direccio-
nado al aprendizaje autónomo, lo que solo será posible, 
en el contexto actual, con la incorporación de las TIC a la 
enseñanza (Díaz Barriga, 2008).

Los cambios significativos necesarios para la enseñanza 
de la Geografía deben comenzar por la transformación 
de la forma de pensar de los docentes y su actitud ante 
el empleo de las TIC (Lozada, 2016). Se requiere de do-
centes capaces de lograr el aprendizaje significativo de 
sus estudiantes, generando espacios constructivos de 
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participación activa y colaborativa, apoyados en las TIC, 
en la búsqueda de solución a los problemas cognitivos.

El docente de estos tiempos debe ser capaz de implantar 
nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje apega-
das al desarrollo científico y a la innovación tecnológica 
como vía para generar un salto cualitativo de los sistemas 
educativos del país. 

La combinación de la didáctica como un medio y la 
Geografía como un fin ha dado lugar a la Didáctica de 
la Geografía que, en la actualidad, pretende optimizar el 
proceso de enseñanza–aprendizaje en aula y convertirlo 
en un trabajo integrado por el docente y los estudiantes, 
que tiene como objeto de estudio los hechos geográficos 
a partir del estudio del espacio territorial donde se des-
envuelve el ser humano y donde los medios didácticos 
ocupan un lugar particular en el logro de los objetivos 
propuestos. 

A través del tiempo la aplicación de materiales didácticos 
en la enseñanza y aprendizaje de Geografía se ha basa-
do en libros de texto, guías, mapas, láminas y fotografías, 
entre otros (González, 2017), que hoy se han enriquecido 
con las posibilidades que brindan las TIC, que favorecen 
los procesos mentales relacionados con el aprendizaje 
de los alumnos sobre principios y relaciones que estable-
ce el humano con el planeta Tierra.

Según explican Herrera Ávila & Dany Luz (2012), la 
Geografía, hoy se cuenta con una serie de recursos tec-
nológicos de gran importancia; dentro de los cuales se 
encuentran: los medios audiovisuales como los produc-
tos multimedios y los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG). 

Los medios audiovisuales en el ámbito educativo son 
considerados medios de enseñanza que involucran los 
sentidos en el proceso de aprendizaje; utilizan técnicas 
sonoras y visuales combinando imágenes, movimiento 
y sonido con fines educativos (Granda Asencio et al., 
2019). Entre estos recursos didácticos están los vídeos, 
las películas, los programas de televisión, y las multime-
dias, etc.

Los SIG se pueden definir como sistemas que requieren 
de computadoras para el manejo de datos espaciales 
que permiten la obtención, almacenamiento, tratamiento 
y transmisión de los mismos, facilitando la toma de de-
cisiones en materia espacial. En el sentido más amplio 
del término, se puede considerar como un SIG, desde un 
mapa digital hasta programas mucho más complejos, por 
ejemplo: Google Earth y Google Maps. 

Estos SIG han entrado a formar parte de las TIC: es una 
herramienta metodológica bastante potente para explorar 
el planeta y comprender muchas de las dinámicas que 
se llevan a cabo en el territorio, uno de los puntos cla-
ve de los SIG es su capacidad para modelar la realidad 

en capas de información, posibilitando el tratamiento y 
análisis de las diferentes dimensiones que comprenden 
la Tierra.

Los SIG facilitan el acceso a la cartografía digital, a foto-
grafías aéreas y satelitales que permiten el contacto di-
recto del alumno con lugares y situaciones que ocurren a 
miles de kilómetros de distancia; también los estudiantes 
pueden entrar en contacto con su localidad a través de 
planos digitales que ponen a su disposición todos los es-
pacios de su ciudad o localidad a través de la pantalla del 
computador, hecho que resulta motivador, despertando el 
interés por el estudio de la Geografía.

Como ya mencionamos anteriormente la aplicación 
Google Earth forma parte de los SIG, es un programa que 
permite recorrer y observar el planeta Tierra en toda su 
plenitud y obtener planos e imágenes en 3D de la superfi-
cie terrestre, esta característica hace de esta herramienta 
“una ventana casi palpable a la realidad del espacio geo-
gráfico”. (Gómez Trigueros, 2010, p. 4)

Con el empleo de este programa se pasa de la enseñanza 
de la Geografía a través de mapas estáticos a imágenes 
dinámicas de la superficie terrestre en tiempo real, obser-
vando elementos físicos como las montañas, mares, ríos, 
lagos, valles, climas, etc. y los atribuibles a la actividad 
humana, carreteras, edificios, aeropuertos, ciudades, 
pueblos, puentes, cultivos, etc. Permitiendo observar, 
comparar y analizar el proceso de modificación constan-
te que sufre el medio ambiente, para de esta forma activa 
construir los conocimientos relativos a esta ciencia.

Otra herramienta muy útil es el Atlas didáctico Web, apli-
cación interactiva que permite consultar todo tipo de car-
tografía a nivel mundial y profundizar en las característi-
cas del universo y la Tierra. También Mi Atlas Completa 
Web de Aularagón es una herramienta que puede ser 
utilizada para consultar todo tipo de mapas de una lo-
calidad y sectores de una ciudad o espacio, los que se 
pueden imprimir.

El uso adecuado de estas tecnologías educativas para la 
enseñanza de la Geografía, facilita a los discentes la iden-
tificación, localización, análisis, comprensión y síntesis de 
fenómenos espaciales básicos e incluso complejos. 

Los avances de las tecnologías muestran un nuevo enfo-
que de la enseñanza y aprendizaje de la Geografía, basa-
do en nuevas estrategias metodológicas y técnicas que 
formen parte de esta trasformación educativa apoyada 
en las TIC, promoviendo el desarrollo de nuevas destre-
zas y habilidades en el alumno y en el docente.

CONCLUSIONES

La tecnología educativa es un conjunto de recursos, pro-
cesos y herramientas de Información y Comunicación 
aplicadas en el sistema educativo en sus diversos ám-
bitos y niveles. Estas tecnologías son un medio de en-
señanza al servicio de la formación, y responden a las 
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necesidades de formación más proactivas y son recursos 
empleados en los modelos formativos tanto presencial, a 
distancia y mixto. 

Los medios de enseñanza digitales permiten lograr la 
motivación del alumnado por el aprendizaje. A través de 
su empleo se adapta el proceso educativo a la realidad, 
propician entornos de aprendizaje flexibles, brindan al 
docente una variedad de herramientas y recursos tec-
nológicos para sustentar las clases, despiertan la mo-
tivación e interés de los estudiantes por el aprendizaje, 
facilitan la compresión de los contenidos, favorecen el 
aprendizaje autónomo, potencian la participación activa 
del estudiante, crean ambientes de aprendizaje colabo-
rativos e interactivos, posibilitan la expansión del proceso 
de enseñanza-aprendizaje fuera de las instituciones edu-
cativas, eliminan las barreras espacio y tiempo, facilita el 
enfoque didáctico interdisciplinar, favorecen el desarrollo 
de habilidades de comunicación y desarrollan habilida-
des investigativas.

La implementación de las TIC en el proceso educativo 
precisa de cambios en los recursos que se utilizan en el 
aula, usos didácticos, cambios en las metodologías di-
dácticas y prácticas docentes, competencias digitales, 
cambios organizativos del aula, cambio de la tipología 
de las actividades en el aula, cambios en el modelo de 
escuela y en la función del profesorado y cambios en los 
modelos de formación del profesorado.

El rol del docente en el contexto educativo mediado por 
las tecnologías educativas se caracteriza por estar cen-
trado en el aprendizaje del estudiante, generando am-
bientes de aprendizaje colaborativo propicios para el 
desarrollo de habilidades y destrezas, constituir conoci-
mientos significativos y fomentar valores. Para alcanzar 
estas competencias en los estudiantes, los docentes de-
ben aplicar sus conocimientos, metodologías y medios 
de enseñanza. Los profesores deben servirse de las tec-
nologías educativas para planificar, organizar y optimizar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La implementación de las tecnologías educativas requie-
re de una formación continua y, de evolución personal y 
profesional del docente; el que debe estar dispuesto a 
incorporar nuevas iniciativas, a aprender nuevas herra-
mientas que ayuden a desarrollar las clases con mayor 
calidad.

El docente tiene la responsabilidad de romper con los 
esquemas tradicionales de aprendizaje, arraigados en 
modelos reproductivos y memorísticos, centrados en el 
profesor. Por lo tanto, le corresponde direccionar el su 
trabajo al aprendizaje autónomo de los estudiantes con 
el apoyo de las tecnologías educativas mediante estrate-
gias de enseñanza y aprendizaje apegadas al desarrollo 
científico y a la innovación tecnológica como vía para ge-
nerar un salto cualitativo de los sistemas educativos del 
país. 

Hoy en día se cuenta con una serie de recursos tecnológi-
cos para la enseñanza y aprendizaje de la Geografía como 
los medios audiovisuales y los Sistemas de Información 
Geográfica que permiten que los estudiantes y docentes 
puedan innovar a través de su implementación en los sa-
lones de clases.

A pesar de contarse con tecnologías educativas aún es 
una tarea pendiente lograr su utilización de manera sis-
temática en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Geografía.
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RESUMEN

En el presente artículo se realiza un meta-análisis de las 
tendencias de investigación identificadas en diversos tra-
bajos académicos realizados en el contexto de las escue-
las multigrado en México. Se integran tablas de análisis que 
facilitan la interpretación de las tendencias temáticas y de 
las líneas de investigación que se abordan en los trabajos. 
La información presentada, permite reconocer resultados 
y avances, identificar elementos que requieren atención en 
investigaciones futuras y generar directrices que orienten 
el curso de nuevos estudios y el diseño de líneas de acción 
desde la política educativa para atender las características 
de los centros escolares de organización multigrado.

Palabras clave:

Escuelas multigrado, investigación educativa, educación 
indígena.

ABSTRACT

This article provides a meta-analysis of the research trends 
identified in various academic works carried out in the con-
text of multigrade schools in Mexico. Analysis tables are 
integrated that facilitate the interpretation of the thematic 
trends and the lines of research that are addressed in the 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad educativa que tiene lugar en las aulas de 
educación multigrado, ha sido tema de debate en los tra-
bajos de investigación que se reportan en la última déca-
da. En México, el contexto del multigrado resulta de es-
pecial relevancia al considerar que un elevado porcentaje 
de las instituciones de educación básica trabajan bajo 
este tipo de organización escolar y atienden a una matrí-
cula que supera el 1.5 millones de alumnos. Los estudios 
que se desarrollan en el ámbito académico, contribuyen 
a visibilizar las condiciones en las que operan, reconocer 
sus potencialidades y sugerir líneas de acción desde la 
política educativa para atenderlas.

El objetivo de este trabajo es analizar los resultados de 
los estudios realizados en el contexto de las escuelas 
multigrado, para identificar vacíos, alcances y oportuni-
dades acerca del saber generado, así como sugerir nue-
vas líneas y enfoques de investigación. 

De acuerdo a lo anterior, este trabajo concibe el estado 
del conocimiento, como una construcción derivada del 
análisis sistemático y valoración del saber generado en 
trabajos de investigación en torno a una temática especí-
fica, permite reconocer resultados y avances, identificar 
elementos que requieren atención en investigaciones fu-
turas y generar directrices que orienten el curso de nue-
vos estudios.

Desde esta perspectiva, la búsqueda, revisión y selec-
ción de trabajos previos sobre un objeto de estudio, repre-
senta una valiosa oportunidad para reconocer principios 
epistemológicos, enfoques metodológicos, perspectivas 
teóricas, así como los problemas que abordan las diferen-
tes investigaciones.

MATERIALES Y MÉTODOS

El análisis de los estudios se realizó con base en el en-
foque mixto, desde el enfoque del meta-análisis. Desde 
esta perspectiva, el análisis de los trabajos de investiga-
ción que integran el presente trabajo, se desarrolló en las 
siguientes fases propuestas por Sánchez-Meca (2010): 

1. Formulación del problema. Desde la política educati-
va, el tratamiento que se da a las escuelas multigra-
do no establece diferencias respecto a las escuelas 
graduadas. La oferta de formación docente, los li-
neamientos de gestión, los programas de estudio, los 
materiales y las evaluaciones se aplican sin distinción 
entre los diferentes centros escolares. En este senti-
do, el papel de la investigación educativa, consiste en 
visibilizar las dificultades y carencias que enfrentan, 
dándole voz a los sujetos que viven esas realidades. 
Desde esta perspectiva, este trabajo ofrece una va-
loración de los resultados y procedimientos que pre-
sentan los diversos estudios para analizar las prácti-
cas que se desarrollan en las escuelas de educación 
multigrado. 

2. Búsqueda de los estudios: La búsqueda de los tra-
bajos académicos relacionados con el objeto de es-
tudio, se realizó a través de repositorios electrónicos 
como Scielo, Redalyc y Latindex, por mencionar algu-
nos. También se consultaron bibliotecas digitales de 
instituciones de Educación superior, para identificar 
trabajos de posgrado. Se integra un total de 40 tra-
bajos entre artículos publicados en revistas académi-
cas, ponencias presentadas en congresos, tesis de 
grado y capítulos de libro.

Para la selección de los trabajos se establecieron los si-
guientes criterios de inclusión: 

a. Publicados entre el 2007 y el 2020.

b. Desarrollados en Iberoamérica.

c. Que aborden dentro de las líneas temáticas: las prácti-
cas que tienen lugar en multigrado, las ventajas peda-
gógicas, las dificultades y retos que representan y la 
política educativa accionada para su atención.

3. Codificación de los estudios. Para el tratamiento me-
todológico de los trabajos, se aplicó la técnica de 
Análisis de documentos, utilizando como instrumen-
tos fichas y reportes de análisis que integran la des-
cripción detallada de los objetivos de la investigación 
reportada, el resumen de ideas centrales, el contexto 
de investigación, la problemática principal, la meto-
dología, principios epistemológicos, los resultados y 
las conclusiones del estudio. 

4. Cálculo del tamaño del efecto. Las diferencias pre-
sentadas en las tablas descriptivas se presentan ade-
lante. No se realizan análisis inferenciales debido a 
que no se trata de muestras representativas de un 
conjunto o población.

5. Análisis estadístico e interpretación. En este apartado 
se presenta un análisis cuantitativo que da cuenta de 
las tendencias metodológicas, los sujetos participan-
tes, el contexto de los diversos estudios y las líneas 
temáticas.

Se analizó un total de 40 trabajos de investigación pu-
blicados en español durante el periodo 2007 y 2021. Se 
integran artículos publicados en revistas académicas, 
ponencias presentadas en congresos, tesis de grado y 
capítulos de libro. La siguiente tabla, muestra los porcen-
tajes por tipo de trabajo:

Tabla 1. Tipos de fuentes analizadas.

Tipos de trabajo Cantidad Porcentaje

Artículos de revista 25 62%

Capítulos de libro 9 23%

Ponencias 4 10%

Tesis 2 5%
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Dentro de las publicaciones recientes, destaca el li-
bro La educación multigrado en México coordinado por 
Schmelkes & Aguila (2019), y auspiciado por extinto INEE, 
que integra una serie de investigaciones realizadas en el 
contexto de las escuelas multigrado de educación básica 
del país. Su propósito ha sido dar cuenta de las precarias 
condiciones en las que operan, a través del estudio de 
las prácticas de enseñanza y aprendizaje y de la política 
accionada para su atención. 

Se identifica la necesidad de realizar investigaciones 
dentro de las universidades, como parte de la formación 
en posgrados y desde diversas disciplinas, pues los tra-
bajos de nivel maestría y doctorado que se identificaron, 
son escasos y los que existen tienen un alcance local. 
Como puede observarse en la Tabla 1, la mayoría de los 
trabajos consultados para la construcción del presente 
trabajo, son artículos de investigación. Se destaca que, 
hay autores que aparecen con frecuencia y que sus estu-
dios son claves para caracterizar la situación de la edu-
cación multigrado en México. 

De acuerdo a lo anterior, en el ámbito nacional, destaca 
Juárez (2012; 2015ab; 2016; 2017) con una serie de ar-
tículos que dan cuenta de las condiciones de enseñan-
za y aprendizaje de la educación multigrado. Además, 
se identificó que ha sido coordinador de diversos libros 
y materiales didácticos para docentes y precursor de la 
Red de Educación Rural integrada por investigadores y 
profesores. Sus trabajos son un referente para otros au-
tores que retoman el tema de las escuelas multigrado en 
México y en el extranjero. A nivel internacional, aparecen 
con frecuencia Bustos y Roix, con artículos que intentan 
visibilizar las ventajas y potencialidades pedagógicas del 
aula multigrado, invitando a su reivindicación y atención a 
través de la política educativa.

En cuanto al origen, la mayoría de las investigaciones que 
se presentan en este trabajo, se realizan en el ámbito na-
cional. A nivel internacional, destacan publicaciones de 
España, aunque también se incluyen algunas desarrolla-
das en Latinoamérica. En la siguiente tabla, se presentan 
los porcentajes de los trabajos de investigación por país 
de procedencia.

Tabla 2. Procedencia de las fuentes analizadas.

País Cantidad Porcentaje

México 26 65%

España 11 27%

Otros 3 8%

Es necesario especificar que hubo especial interés en la 
búsqueda de trabajos académicos realizados en México 
para dar cuenta de que el multigrado ha sido un contexto 
ampliamente estudiado en este país y que las investiga-
ciones tienen importante coincidencias respecto a dos 
ejes principales: a) las dificultades que históricamente 
han enfrentado docentes y alumnos de estas instituciones 

y que están asociadas con las carencias y limitaciones 
de los contextos y b) la falta de atención desde la política 
educativa para atender sus necesidades y características.

Las investigaciones internacionales, realizan aportes des-
de perspectivas constructivistas y bajo la premisa de que 
el multigrado, por la naturaleza de su organización, es 
transferible a otras modalidades pues se reconocen en-
foques didácticos que favorecen la cooperación, la cola-
boración, la inclusión y la convivencia. Estos referentes 
permiten concluir que, la problemática de la educación 
multigrado en México, no reside propiamente en el tipo de 
organización escolar, sino en la precariedad de condicio-
nes en las que operan. 

Respecto a la perspectiva metodológica, en los trabajos 
prevalecen enfoques de tipo cualitativo, que utilizan me-
todologías etnográficas y de estudio de caso. También 
se reportan trabajos cuantitativos, con tratamientos me-
todológicos descriptivos. Algunos estudios se desarro-
llaron desde perspectivas mixtas. En la siguiente tabla 
se presentan los porcentajes por enfoque metodológico 
utilizado:

Tabla 3. Enfoques utilizados en las fuentes analizadas.

Enfoque Cantidad Porcentaje

Cualitativo 30 75%

Mixto 9 22%

Cuantitativo 1 3%

La siguiente tabla ofrece un panorama de los objetivos de 
investigación que orientaron los de trabajos identificados:

Tabla 4. Alcances de la investigación utilizados en las 
fuentes analizadas.

Enfoque Cantidad Porcentaje

Diagnóstico 28 70%

Teórico – docu-
mental

12 30%

Intervención - -

Si bien, es necesario seguir investigando sobre las condi-
ciones de enseñanza y aprendizaje en las aulas multigra-
do para dibujar un escenario más completo de la realidad 
educativa, se considera relevante impulsar estudios con 
enfoques de intervención y diseños de investigación-ac-
ción participativa, que integren las perspectivas de los 
sujetos y que sean referentes para investigadores y do-
centes que realicen su práctica en condiciones similares.

Respecto a las líneas temáticas que abordan los diferen-
tes trabajos de investigación son diversas, aunque pre-
valecen trabajos que ponen al centro del análisis de las 
prácticas de enseñanza y aprendizaje, destacando las 
características asociadas a la multigraduación: la orga-
nización de la clase, la planeación y los retos y oportu-
nidades que representa la coexistencia de alumnos de 
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diferentes grados en una misma aula, por mencionar al-
gunos elementos. 

Tabla 5. Temáticas abordadas en las fuentes analizadas.

Tema Cantidad Porcentaje

Prácticas educativas en contextos 
multigrado 20 50%

Política educativa y acciones públi-
cas dirigidas a las escuelas multi-
grado

5 12%

Percepciones sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en multi-
grado

5 12%

Evaluación del aprendizaje en mul-
tigrado 3 7%

Retos y dificultades para la ense-
ñanza y el aprendizaje en multigra-
do

3 7%

Diagnóstico de condiciones esco-
lares 2 5%

Revisiones documentales sobre la 
historia y las condiciones de equi-
dad del multigrado

2 5%

Algunos trabajos analizan, desde el enfoque de política 
educativa, las acciones emprendidas para su atención 
y las dificultades que representa la homogeneización de 
las normativas y de las disposiciones oficiales bajo las 
que operan. Algunos estudios, recuperan a través de en-
trevistas, la percepción de docentes y padres de familia 
sobre su actividad educativa, con la intención de visibili-
zar sus necesidades y dificultades. 

Aunque con menor frecuencia, se identificaron estudios 
que centran su atención en los resultados de aprendiza-
je que los alumnos de escuelas multigrado obtienen en 
las pruebas estandarizadas, haciendo una crítica funda-
mentada en las características y fines de los instrumentos 
de medición. Algunos trabajos, realizan un análisis esta-
dístico que da muestra de las condiciones de operación 
de los centros escolares multigrado y otros donde a tra-
vés de la búsqueda y análisis documental se ofrece una 
perspectiva de los alcances y vacíos de la investigación 
educativa asociada al contexto multigrado. Con relación 
a los sujetos participantes en los diversos estudios, se 
identificó lo siguiente: 

Tabla 6. Sujetos de estudio en las fuentes analizadas.

Sujeto Cantidad Porcentaje

Docentes 10 25%

Docentes y 
alumnos 14 35%

Padres de fa-
milia 1 2.5%

De acuerdo a la información presentada en la tabla ante-
rior, una cantidad importante de estudios incorpora como 

sujetos de estudio a los docentes y alumnos. Sin embar-
go, la integración de los estudiantes en los trabajos se 
realiza únicamente en la aplicación de instrumentos de 
observación. Es decir, en ninguno de los casos se aplican 
entrevistas o cuestionarios a alumnos para recuperar sus 
percepciones y experiencias. Sólo un trabajo analiza la 
visión de los padres de familia. 

Se identifica la necesidad de incorporar la participación 
de otros agentes en los trabajos de investigación: directo-
res y figuras de supervisión y apoyo técnico, autoridades 
educativas regionales y locales, así como integrantes de 
las localidades, para dibujar un escenario más completo 
de la realidad educativa que tiene lugar en los centros de 
educación multigrado. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El resultado del proceso de análisis cualitativo realiza-
do a través de la aplicación Atlas-ti se integra en cuatro 
categorías:

Categoría 1: Prácticas de enseñanza y aprendizaje en es-
cuelas multigrado. Presenta los resultados de investiga-
ciones que ponen al centro el estudio de las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje en escuelas multigrado.

Categoría 2: Ventajas de enseñanza y aprendizaje del tra-
bajo en escuelas multigrados. Integran trabajos que dan 
cuenta de las ventajas de enseñanza y aprendizaje de las 
escuelas multigrado.

Categoría 3: Retos del trabajo en escuelas multigrado. 
Incorpora trabajos donde se analizan los retos que se de-
rivan de la coexistencia de alumnos de diferentes grados 
escolares en una misma aula de clases. 

Categoría 4: La política educativa para la atención a es-
cuelas multigrado. Reporta investigaciones que se sus-
tentan en el enfoque de política educativa y que estudian 
los alcances y limitaciones de las acciones emprendidas 
para atender sus necesidades y características. 

Categoría 1: prácticas de enseñanza y aprendizaje en es-
cuelas multigrado

Con relación a las estrategias de enseñanza que los do-
centes utilizan, se identificó el uso de metodologías ac-
tivas. Apareció de manera reiterada la organización en 
agrupamientos flexibles, las actividades con enfoque 
grupal que luego se secuencian por ciclos o grados, la 
cooperación y la articulación entre distintas disciplinas. 
Respecto a los recursos didácticos, se menciona el uso 
del contexto como recurso potencial para favorecer el 
aprendizaje y el uso de las TIC como herramientas de 
trabajo colaborativo.

Por su parte, Juárez (2012a), a partir de una investigación 
documental y del trabajo de campo desarrollado en es-
cuelas rurales en Finlandia, señala que los docentes que 
trabajan con grupos interedad, reciben formación desde 
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las universidades y acompañamiento de maestros espe-
cializados en distintas áreas del conocimiento. La existen-
cia de materiales específicos para multigrado favorece el 
desarrollo de las actividades. Dos de los aspectos que 
se destacan, es la descentralización de las instituciones 
educativas y el diseño de un currículo flexible. Cabe men-
cionar que Finlandia es un país destacado por sus altos 
resultados en las pruebas internacionales, que no difieren 
según los contextos rural y urbano.

Otro estudio que da cuenta del tratamiento político y pe-
dagógico que se da a centros escolares multigrado en 
otros países es el de Juárez (2012b), quien realizó trabajo 
de campo en nueve escuelas rurales de Cuba. Los resul-
tados señalan que las instituciones trabajan con un diseño 
curricular fundamentado en los principios Vygotskyanos y 
un modelo de educación socialista. La formación inicial 
docente es sólida, con amplias posibilidades de cursar 
estudios de posgrado. También, documentó que se brin-
da seguimiento académico a los estudiantes desde el 
preescolar y se identificó el uso inteligente y creativo de 
los materiales educativos. Existe un acompañamiento per-
manente a los docentes multigrado, integrando personal 
administrativo, de trabajo social y docentes especialistas.

Por su parte, Abós & Roix (2017), presentan una investi-
gación centrada en el estudio de los tipos y procedimien-
tos de evaluación en las aulas multigrado. Se evidenció 
que la evaluación en el aula, no siempre es continua, 
pues se pone énfasis en los resultados de aprendizaje. El 
docente sigue siendo el principal agente de evaluación, 
integrando en ocasiones al alumno a través de la autoe-
valuación y coevaluación. Se identificó el uso de sistema 
de tarjetas, los diarios de clase y los registros individuales 
como instrumentos. De manera general, se percibe que la 
evaluación es compleja y debe ser compartida. Hay dife-
rencias significativas entre las evaluaciones internas con 
las externas, y éstas últimas no contribuyen a la mejora de 
las prácticas, pues condicionan los ritmos de enseñanza 
y aprendizaje. 

En el ámbito nacional, se destaca el trabajo de Arteaga 
(2011), quien recibió distinciones del Consejo Mexicano 
de Investigación Educativa, por su valiosa aportación al 
conocimiento de la realidad del multigrado en México. 
A través de un arduo trabajo de campo en instituciones 
multigrado de nivel primaria, identificó que los docentes 
desplegaron saberes que les permitían responder a las 
exigencias y requerimientos de los alumnos. Según la au-
tora, la enseñanza multigrado debe implicar la reflexión 
permanente sobre el hacer cotidiano de los docentes, 
para favorecer la toma de decisiones respecto a la orga-
nización del grupo, las posibilidades de atención a la di-
versidad, la participación activa de todos los estudiantes 
y la previsión de recursos para el desarrollo de las clases. 

Los trabajos de investigación de Canedo et al. (2019); 
Leyva y Santamaría (2019), centraron sus objetivos en 
caracterizar las prácticas educativas en aulas multigrado, 

desde la perspectiva de los docentes, utilizando diseños 
metodológicos cualitativos y mixtos apoyados en la apli-
cación de técnicas como la observación y la entrevista.

Los resultados, destacan la ausencia de programas de 
formación inicial y continua para el desempeño en grupos 
multigrado, el poco acompañamiento de las figuras de 
supervisión y asesoría técnica y las labores administrati-
vas que realizan y que disminuyen el tiempo efectivo de-
dicado a la enseñanza. También se señala la inexistencia 
de materiales didácticos acordes a las necesidades de 
los estudiantes. Un reto que complejiza la labor docente, 
es la planificación que requiere la articulación de conteni-
dos y propósitos de aprendizaje de diferentes grados es-
colares. Además, existen casos de trabajo infantil y falta 
de estimulación académica.

Los docentes identifican como fortaleza, la participación 
activa de los padres de familia, la convivencia y el reco-
nocimiento de la comunidad a su labor. También se distin-
guieron percepciones de libertad, autonomía y crecimien-
to profesional que se derivan de la experiencia cotidiana 
y del conocimiento de todos los planes y programas de 
estudio. Los enseñantes atribuyen cuestiones exitosas y 
significativas a su esfuerzo, habilidades y compromiso y 
al apoyo de autoridades externas en materia de gestión 
educativa.

Con relación a las estrategias de enseñanza y apren-
dizaje que los docentes ponen en juego en el aula de 
clases, destacan el trabajo colaborativo y cooperativo, 
el diseño y aplicación de proyectos en donde se apro-
vecha la diferencia de edades, favoreciendo la ayuda 
mutua, las tareas compartidas, los trabajos con objetivos 
comunes y la construcción de un ambiente propicio para 
la convivencia.

Con relación a las características que configuran la labor 
docente con los alumnos de escuelas multigrado, Galván 
& Espinosa (2017), identificaron que, en los procesos de 
enseñanza se articulan tres dimensiones: la emocional, 
que implica atender a los estudiantes con empatía consi-
derando sus trayectorias personales y familiares; la social 
referida a las cualidades del contexto y de la población 
estudiantil que atienden; y la pedagógica donde desta-
can las diversas formas en las que se organiza al gru-
po para el desarrollo de las actividades: integración de 
parejas, agrupaciones por ciclo, atención diferenciada y 
trabajo grupal. 

Juárez & Lara (2018), reportan una investigación en dos 
escuelas primarias rurales multigrado en México, a partir 
de la implementación del modelo del Aprendizaje Basado 
en la Comunicación y el Diálogo (ABCD), mismo que está 
fundamentado en las comunidades de aprendizaje y en 
una metodología pedagógica de atención personalizada. 
Se identificó que el modelo plantea el desarrollo de situa-
ciones novedosas: la elección de temas de estudio por 
parte de los alumnos, el desarrollo de la autonomía, el 
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trabajo colectivo, el aprendizaje independiente, el desa-
rrollo de competencias investigativas y de expresión oral 
y escrita. Sin embargo, se concluye que el modelo nece-
sita ser reforzado en materia de didáctica y recursos. 

Por otro lado, Sánchez (2019), da cuenta de la situación 
del aprendizaje en escuelas multigrado tomando como 
referentes las pruebas EXCALE y PLANEA. El autor refiere 
que, las escuelas multigrado tienen amplias posibilidades 
de reportar resultados de aprendizaje inferiores a los de 
otras escuelas, debido a precariedad en la que operan. 
A través de argumentos que justifican la necesidad de 
superar los análisis estadísticos superficiales, el autor 
sugiere el estudio del fenómeno educativo desde múlti-
ples miradas que integren el análisis de las implicaciones 
didácticas del aula multigrado, las necesidades de ma-
teriales y capacitación, las condiciones de organización 
escolar y las características de los contextos. Se conclu-
ye que los resultados de las pruebas estandarizadas y 
su análisis no tienen niveles ideales para dar cuenta del 
aprendizaje del multigrado.

Por su parte López (2019), a través de un análisis de las 
condiciones que guardan las escuelas multigrado del 
CONAFE, refiere que ha sido la única instancia que ha 
desarrollado un modelo pedagógico específico para su 
atención. Destaca que las acciones compensatorias han 
incluido apoyos materiales y procesos de formación a ins-
tructores. Se identificó una falta de corresponsabilidad de 
las autoridades locales para fortalecer la operación de los 
servicios. El autor refiere que los alumnos del CONAFE, 
tienen condiciones de desventaja para participar en pro-
cesos de aprendizaje, que se relacionan directamente 
con las precarias condiciones de los contextos. 

Manzano (2019), analiza las condiciones de implementa-
ción del currículo nacional que tiene un carácter prescrip-
tivo y obligatorio. Por sus características, el trabajo con 
el programa 2017 en escuelas multigrado es complejo y 
representa una serie de retos para los docentes, pues las 
condiciones en las que operan, entran en tensión con los 
supuestos del currículum. Además, la preparación de la 
clase incluye la revisión de una excesiva cantidad de ma-
teriales y en el caso de las escuelas indígenas, se suma 
la necesidad de dominar una lengua indígena para ase-
gurar la comunicación.

Con relación a las percepciones de los diversos agen-
tes, A través de una investigación con enfoque mixto 
Maldonado et al. (2017), reconocieron que los profeso-
res de escuelas multigrado visualizan el currículo como 
proyecto global, donde se rescata su función social y la 
importancia de ofrecer a los estudiantes experiencias 
para la vida. Desde su perspectiva, el papel del profe-
sor consiste en generar prácticas de enseñanza para que 
los alumnos puedan adquirir los contenidos que son es-
tablecidos en el programa de estudios. La limitante del 
estudio, reside en la ausencia de una aproximación a la 
práctica de los docentes.

Dentro de la actividad educativa, la familia tiene una in-
cidencia primordial al ser la primera institución donde los 
estudiantes interactúan y se desarrollan. Martínez (2019), 
a través de entrevistas a madres de familia evidenció que, 
de manera independiente al nivel de logro de sus hijos, 
mantienen una percepción positiva y consideran que la 
escuela es un mecanismo importante para lograr las me-
tas que los alumnos se propongan. Las entrevistadas, 
visualizan la educación como mecanismo de movilidad 
social, aspirando a que los niños tengan la oportunidad 
de cursar estudios universitarios.

La figura 1 tiene la intención de ilustrar de forma esque-
mática los aspectos más relevantes de la categoría 1.

Figura 1. Categoría 1 Prácticas de enseñanza y aprendi-
zaje en escuelas multigrado.

Categoría 2: ventajas del trabajo en escuelas multigrado.

Uno de los hallazgos más significativos derivado del aná-
lisis de las investigaciones realizadas en España, es el 
interés por la reivindicación del multigrado como un tipo 
de organización escolar que presenta importantes venta-
jas pedagógicas sobre las escuelas graduadas. En este 
sentido, Santos (2011), reporta los resultados de trabajos 
de investigación de corte cualitativo orientados a conocer 
los procesos aprendizaje que tienen lugar en las aulas 
multigrado, bajo la premisa de que esta modalidad puede 
ser adaptada a cualquier situación educativa y no sólo 
por imposiciones administrativas.

La investigación de Santos (2011), realizada con maes-
tros de diferentes departamentos de España, permitió 
reconocer que los procesos de enseñanza y aprendiza-
je que ocurren en grupos multigrado de escuelas rurales 
presentan características particulares. Se identificó que, 
la coexistencia de alumnos de diversas edades en una 
misma aula, posibilita la circulación de saberes de mane-
ra libre, pues los estudiantes pequeños, aprenden de los 
más avanzados y éstos refuerzan conocimientos al brin-
dar apoyo a sus compañeros en actividades y contenidos.

Por su parte, Bustos (2010), a través de una investigación 
mixta realizada en colegios de Andalucía, España realiza 
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aportaciones respecto a las ventajas que docentes de 
escuelas multigrado han identificado en el aprendizaje 
de los estudiantes. Se describe como fortaleza, la me-
jora de las relaciones sociales, la enseñanza individua-
lizada y el trabajo en equipo. También se reconocen al-
gunos elementos negativos, como la dependencia de los 
aprendices hacia el profesorado para la organización y 
ejecución de actividades y el escaso tiempo de atención 
que el docente tiene para atender a todos. En el contexto 
de la investigación, el alumnado de educación multinivel, 
presenta resultados de evaluaciones superiores a las de 
escuelas graduadas, que se atribuyen a la organización y 
a los procesos didácticos.

En materia de la didáctica, Bustos (2013), describe los 
resultados de una investigación que tuvo como objetivo 
profundizar en el conocimiento de los aspectos didácti-
cos y organizativos característicos de los centros educati-
vos rurales. En cuanto al uso del espacio, las ubicaciones 
de los alumnos eran resultado de la negociación entre el 
alumnado y el docente para alcanzar los objetivos no sólo 
académicos, sino también emocionales y sociales. Se en-
contró́ que, como estrategia de aprendizaje, los alumnos 
se brindaban una serie de ayudas, para resolver algu-
nas dudas o para clarificar algunos contenidos. El trabajo 
concluye que mantener situaciones de aprendizaje efecti-
vo en la totalidad del grupo es una destreza que el profe-
sorado con cierta experiencia utiliza cotidianamente.

González et al. (2020), con el objetivo de conocer las po-
tencialidades y debilidades de las aulas multigrado, re-
cuperan la experiencia de docentes multigrado. En los 
resultados, presentan algunas ventajas inherentes al aula 
multigrado, entre las que destacan la inclusión, la coo-
peración, la colaboración y las oportunidades de incor-
poración de nuevas metodologías y del uso de las TIC. 
Respecto a la enseñanza, se identifica mayor autonomía 
docente y capacidad de innovación y el apoyo de las 
familias.

Boix (2011), reflexiona sobre las especificidades didác-
ticas del aula multigrado, destacando el potencial peda-
gógico que se deriva de su organización y las cualidades 
que aportan a la autonomía de los estudiantes. La autora 
invita a la reflexión sobre el contexto de las aulas mul-
tigrado cuestionando si en realidad, hay diferencias di-
dácticas y pedagógicas en las prácticas de enseñanza y 
aprendizaje con relación a las escuelas graduadas. Por lo 
anterior, señala la necesidad de relativizar las cualidades 
de las aulas multigrado y enlista algunas especificadas 
que aún es posible identificar en ellas: la autonomía de 
aprendizaje, el alumnado-tutor, el microsistema social y 
el territorio rural como fuente potencial de experiencias 
interdisciplinares en el aula.

A nivel nacional, la investigación de Block et al. (2015), 
de corte cualitativo y enfoque etnográfico, orientó sus ob-
jetivos a conocer las condiciones de enseñanza de las 
matemáticas en una escuela primaria multigrado. Sus 

resultados, permitieron identificar que la coexistencia de 
alumnos de diferentes edades dentro de un mismo espa-
cio, ofrece variadas oportunidades de aprendizaje, per-
mitiendo el intercambio de saberes. Se evidenció que los 
alumnos pequeños, escuchan las conversaciones que los 
más grandes tienen con la docente y de manera frecuen-
te intentan participar en sus actividades. Los estudiantes 
cuentan con una variedad de ayudas, que no sólo pro-
vienen de la profesora, sino de la interacción espontánea 
con otros niños.

La figura 2 tiene la intención de ilustrar de forma esque-
mática los aspectos más relevantes de la categoría 2.

Figura 2. Categoría 2 Ventajas del Trabajo en Escuelas 
Multigrado.

Categoría 3: retos del trabajo en escuelas multigrado

Bustos (2011), hace visible la ausencia de trabajos de ca-
lidad relacionados con las escuelas multigrado a nivel in-
ternacional. Los autores, proponen intensificar las inves-
tigaciones en el contexto, para tener una aproximación 
científica que posibilite conocer los procesos didácticos 
que tienen lugar al interior de las aulas, así como estable-
cer un vínculo entre la práctica pedagógica y la teoría. 
Sugieren el desarrollo de trabajos de grado y el diseño 
de estudios con enfoques de intervención, donde los re-
sultados faciliten la comprensión del trabajo cotidiano y la 
mejora constante.

Una investigación que se destaca por su interés en co-
nocer la evolución de la identidad del profesor de edu-
cación rural, es la de Bustos (2007), donde da cuenta de 
los procedimientos que el docente utiliza para compensar 
las competencias formativas que posee al inicio de su ac-
tividad profesional. Los docentes refieren que, las estra-
tegias utilizadas en las escuelas graduadas, no pueden 
ser aplicables a aulas interedad y que los libros de texto 
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encasillan a la clase en una forma de organización que 
no responde a sus necesidades. A través de las experien-
cias cotidianas, descubren elementos positivos como el 
dominio de estrategias, la fluida relación con las familias, 
las buenas relaciones con otros compañeros y el ambien-
te de respeto, ayuda mutua y colaboración que forjan los 
niños de manera natural.

De la Vega (2020), ofrece un análisis de los desafíos que 
enfrentan los docentes. Durante su investigación, identi-
ficó que los docentes buscan y aplican diseños de clase 
que les permita cubrir un currículum. Las dificultades y 
tensiones que enfrentan los enseñantes del multigrado, 
se asocian a la debilidad de las políticas y apoyos contex-
tualizados por parte del Sistema Educativo. En general, 
en las aulas estudiadas, se identificaron dificultades para 
la organización de tiempos y espacios y para la planifica-
ción. Las relaciones entre los alumnos fueron cercanas y 
respetuosas, aunque hubo escasas interacciones desti-
nadas a la colaboración. Hay dificultades para implemen-
tar estrategias de monitoreo y evaluación y se reconoce 
la necesidad de ofrecer oportunidades de aprendizaje 
diferenciadas.

Por su parte, Rockwell & Garay (2014), presentan un 
recorrido histórico sobre las instituciones multigrado en 
México que invita a reflexionar en la importancia que 
han tenido para llevar educación a lugares de difícil ac-
ceso, estando presentes desde los inicios del Sistema 
Educativo Nacional. Se identifica que estos centros esco-
lares, han luchado contra los ideales de las escuelas gra-
duadas, erigidas como modelo único a finales del siglo 
XIX. Refieren que las problemáticas asociadas a las es-
cuelas primarias multigrado, son de tipo estructural y que 
enfrentan dificultades similares a las de hace veinte años, 
pues las políticas educativas y las acciones implementa-
das en el medio rural han sido insuficientes y el contexto 
social de marginación de las localidades donde operan, 
dificultan el aprendizaje. 

En cuanto a los resultados de aprendizaje, Padilla (2018), 
analiza la influencia de factores personales y escolares 
relacionados con el desempeño de los estudiantes en 
la prueba PLANEA. La investigación demostró que, los 
resultados que obtienen los alumnos de escuelas multi-
grado, son más bajos respecto a los obtenidos por es-
tudiantes de escuelas graduadas, lo que se atribuye los 
altos niveles de marginación de los contextos, la precaria 
formación de los docentes y la existencia de un currículo 
poco flexible. Aunque con poca frecuencia, se identifi-
caron escuelas multigrado que, en sus resultados, no se 
diferencian de las urbanas, lo que puede atribuirse a las 
adaptaciones flexibles de enseñanza, al número apropia-
do de alumnos en clase y a la participación activa de los 
padres de familia.

Por su parte, Bautista (2018), reporta una investigación 
realizada en un contexto indígena que da cuenta de los 
desafíos en materia de didáctica, tecnología, administra-
ción y gestión que impactan en los procesos escolares 
de los estudiantes. Dentro del trabajo, se reconoce la im-
portancia de la organización y participación comunitaria 
en la institución y la suma de esfuerzos para la mejora de 
las condiciones escolares. Sin embargo, los estragos de 
la globalización en la comunidad son evidentes, pues se 
identificaron aspiraciones a un modo de vida hegemónico 
promovido por el capitalismo, que desplaza el valor por la 
cultura y sus elementos, y que se refleja, por ejemplo, en 
la pérdida de la lengua originaria. 

Manzano (2019), analiza las condiciones de implemen-
tación del currículo nacional, pues tiene un carácter 
prescriptivo y obligatorio que promueve las finalidades 
educativas y las orientaciones didácticas para todas las 
escuelas de educación básica del país. Por sus carac-
terísticas, la implementación del currículo en escuelas 
multigrado, es compleja y representa una serie de retos 
para los docentes. En el caso de las escuelas indígenas, 
se suma la necesidad de dominar una lengua indígena. 
Se concluye que la realidad en la que laboran los docen-
tes, es invisibilizada en los diferentes documentos curri-
culares, pues se omiten orientaciones específicas para 
estas escuelas y se mantiene la apuesta de que sean los 
docentes quienes hagan esa tarea, sin las condiciones 
mínimas necesarias.

Medrano, et al. (2019), realizan un análisis de la presen-
cia de escuelas multigrado en el nivel de educación bási-
ca. Destacan su amplia presencia en el territorio nacional 
y la importante cifra de alumnos que son atendidos por 
este tipo de organización escolar. Se identificó que un 
alto porcentaje de las escuelas multigrado, está ubicado 
en localidades marginadas y se enfatiza en la necesidad 
de un consenso para definirlas. Los autores concluyen 
que la ardua tarea de atención en estos centros, recae en 
los docentes, quienes requieren formación, materiales y 
un modelo pedagógico específico para su atención. 

Respecto al desarrollo de competencias para la ense-
ñanza en grupos multigrado, Silva et al. (2017), realizaron 
un estudio con alumnos normalistas durante el curso de 
una asignatura optativa relacionada con el trabajo en es-
cuelas multigrado indígenas. Los resultados del estudio 
demostraron que la formación normalista no es suficiente 
para la atención de grupos multigrado, pues se requiere 
de un amplio conocimiento del contexto social y cultural 
y un periodo de tiempo extenso que permita la formación 
para la planificación, evaluación y los materiales biblio-
gráficos específicos. Asimismo, se visualiza indispensa-
ble el dominio de la lengua indígena para comunicarse de 
manera efectiva con los alumnos y la comunidad.
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La figura 3 tiene la intención de ilustrar de forma esquemática los aspectos más relevantes de la categoría 3.

Figura 3. Categoría 3 Retos del Trabajo en Escuelas Multigrado.

Categoría 4: la política educativa para la atención a las escuelas multigrado

Castro, et al. (2019), a partir de investigaciones documentales, identifican que a pesar de que la modalidad multigrado 
tiene un alto grado de presencia en el territorio nacional, las políticas educativas han soslayado su relevancia, pues 
las acciones públicas emprendidas, están lejos de ser pertinentes, equitativas, adaptables y suficientes en su diseño 
e implementación, vulnerando el derecho de la niñez a una educación de calidad. Los centros rurales operan con 
normativas, planes, programas de estudio y materiales pensados para escuelas graduadas y desde los documentos 
oficiales, existe falta de consenso para definirlas.

Castro, et al. (2019), refieren que los bajos resultados de aprendizaje de los estudiantes se derivan de las condicio-
nes de desigualdad social y de los altos grados de marginación que prevalecen en los contextos donde se ubican. 
Asimismo, se relacionan con la falta de formación especializada y con el poco tiempo que destinan para la planeación 
y ejecución de actividades pedagógicas, al desarrollar de manera simultánea funciones de dirección y administrativas. 
Los autores consideran necesario diseñar un modelo específico para el multigrado donde se reconozca la especifici-
dad didáctica que requiere y se flexibilicen los contenidos y formas de evaluación.

A través del análisis desde el enfoque de equidad educativa, sobre las acciones públicas dirigidas a las escuelas 
multigrado en México, Priego & Castro (2021), identifican que estas instituciones, se caracterizan por tres dimensiones 
básicas que han sido soslayadas: la primera es la pedagógica-didáctica referida al trabajo con diversidad de con-
tenidos y estudiantes; la segunda es la institucional-organizacional que involucra la gestión escolar y las actividades 
administrativas y la tercera es la contextual relacionada con elementos demográficos y socioeconómicos.

En años recientes, algunas de las Secretarías de Educación locales, motivadas por la importancia y amplia presen-
cia de escuelas multigrado en su territorio, han emprendido diferentes acciones que intentan dar respuesta a sus 
necesidades y características. Castro et al. (2019), refieren que hasta el 2018, estados como Aguascalientes, Baja 
California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, habían mantenido acciones vigentes que operan con 
recursos estatales y que en general, han intentado favorecer distintos componentes del Sistema Educativo Nacional: 
alumnos, docentes, currículo, padres de familia y comunidades.
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La figura 4 tiene la intención de ilustrar de forma esquemática los aspectos más relevantes de la categoría 4.

Figura 4. Política educativa para la atención a las escuelas multigrado.

CONCLUSIONES

La investigación educativa realizada en el contexto de las escuelas multigrado, ha hecho esfuerzos importantes que in-
tentan darle voz a los sujetos y visibilizar sus necesidades y características. Los estudios demuestran que los docentes 
son pieza fundamental para brindar servicio a las comunidades alejadas y que, a través de experiencias cotidianas, 
desarrollan habilidades que ponen en juego su inventiva para responder a las situaciones imprevistas. Se reconoce 
prioritario seguir recuperando su perspectiva e integrar la visión de alumnos, padres de familia y comunidad en gene-
ral para construir un escenario más completo de la actividad educativa de las escuelas multigrado. 

En México, los esfuerzos por la mejora de la educación multigrado a nivel local son visibles. Sin embargo, a través de 
una minuciosa búsqueda en repositorios electrónicos de documentos académicos y reportes de investigación, no se 
identifican estudios que evalúen los alcances y limitaciones de las acciones promovidas, las perspectivas derivadas 
de las experiencias de estudiantes, docentes, padres de familia, supervisores y autoridades educativas para evaluar 
la necesidad de realizar adaptaciones, así como para valorar las posibilidades de implementación en otras regiones. 

Se considera relevante, abordar temas apenas estudiados en los trabajos de investigación que se reportan: el trata-
miento didáctico de las diversas disciplinas, las implicaciones del contexto social y cultural en las actividades esco-
lares, las necesarias adaptaciones pedagógicos y retos que representa la pandemia de COVID-19 y el análisis de las 
consideraciones para del en los recién anunciados planes y programas de estudio 2022.

También, es indispensable que las autoridades federales, estatales y locales recuperen los hallazgos de las investi-
gaciones, para el diseño de políticas que consideren las líneas de acción sugeridas por los estudios. Las acciones 
emprendidas deberán estar a la altura de los esfuerzos de alumnos, padres de familia y docentes para sostener la 
esperanza de la escuela como mecanismo de movilidad social y emancipación del sector rural. 
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RESUMEN

Este trabajo presenta las características de las directoras 
de educación primaria desde una necesidad de conocer 
cómo se construyen los liderazgos femeninos en contex-
tos escolares a partir de una muestra aleatoria simple de 
directores y directoras de Panamá. El estudio cuantitativo, 
contempla un cuestionario aplicado a una muestra aleato-
ria de directores y directoras del Ministerio de Educación 
en Panamá que contempla las características de líderes 
académicos desde la perspectiva de género y bajo la es-
cala psicométrica de Likert. El estudio cualitativo recupera 
el sentir y hacer de las directoras en sus centros escolares 
en escuelas de Panamá. Las entrevistas se realizaron con 
herramientas digitales mediante zoom y video llamadas y 
aportaron las particularidades y características de los lide-
razgos femeninos en Panamá. Como hallazgos importan-
tes se tienen las intencionalidades de los liderazgos feme-
ninos permeados por un fuerte sentido de pertenencia al 
grupo y habilidades de convocatoria y convencimiento. El 
otro rostro que mostramos son las desigualdades de gé-
nero en los cargos directivos femeninos, la eterna gestión 
feminizada con el techo de cristal que no permite ascender 
en las jerarquías de poder, así como mayor carga docen-
te, administrativa y desigualdad salarial para acceder a un 
cargo directivo a diferencia de los directores. 

Palabras clave: 

Liderazgo femenino, género, jerarquías de poder.

ABSTRACT

This work presents the characteristics of primary school 
principals from a need to know how female leadership is 
built in school contexts from a simple random sample of 
principals in Panama. The quantitative study contemplates 
a questionnaire applied to a random sample of directors 
of the Ministry of Education in Panama that contemplates 
the characteristics of academic leaders from a gender 
perspective and under the Likert psychometric scale. The 
qualitative study recovers the feelings and actions of the 
principals in their schools in schools in Panama. The in-
terviews were conducted with digital tools through zoom 
and video calls and provided the particularities and cha-
racteristics of female leadership in Panama. As important 
findings are the intentions of female leadership permeated 
by a strong sense of belonging to the group and convening 
and convincing skills. The other face that we show is the 
gender inequalities in female management positions, the 
eternal feminized management with the glass ceiling that 
does not allow ascending in the hierarchies of power, as 
well as greater teaching, administrative and salary inequa-
lity to access a position. directive as opposed to directors.

Keywords:

Female leadership, gender, power hierarchies.
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INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, las investigaciones asociadas 
al liderazgo femenino se han incrementado significante-
mente con la finalidad de evidenciar las barreras que en-
frentan las mujeres ante la dirección de cargos de gestión 
en el escenario escolar (Cruz, et al., 2020). 

De acuerdo a Blackmore (2006), el liderazgo femenino 
se ha logrado caracterizar como un instrumento que per-
mite empoderar a todos, busca una continua solución 
de conflictos y el fortalecimiento de la interacción social, 
pero sobre todo busca visibilizar y dar reconocimiento a 
la capacidad de la mujer – como líder- en el desarrollo 
de los entornos de trabajo que históricamente se les ha 
otorgado a los hombres. Moncayo & Zuloaga (2015), han 
concluido que, debido a los escasos estudios sobre la 
gerencia femenina, la mujer duda sobre su capacidad en 
sus habilidades gerenciales tanto a nivel personal como 
social en un contexto adverso donde las relaciones de 
poder favorecen a los hombres sobre las mujeres. 

Autores como Díez, et al. (2009), han aportado que las 
mujeres en el ámbito laboral enfrentan barreras que im-
posibilitan un ascenso en la jerarquía organizacional 
-educativa-, la cual, denominan “techo de cristal”. Con 
esta metáfora logran explicar que existen obstáculos in-
visibles que limita a las mujeres calificadas a acceder a 
posiciones de poder dentro de las organizaciones, favo-
recer su progreso profesional y tener el reconocimiento 
público. Mientras que, los hombres logran posicionarse 
en los niveles superiores de los empleos profesionales las 
mujeres permanecen en las categorías inferiores de los 
puestos directivos (Moncayo & Zuloaga, 2015).

Si bien, la mujer ha tenido mayor presencia en cargos di-
rectivos, las desigualdades continúan imperando, sobre 
todo en el escenario educativo. Diferentes investigacio-
nes demuestran que se mantiene una estigmatización so-
bre los perfiles de liderazgo en mujeres en comparación a 
los hombres. En el caso del nivel básico, se afirma que la 
razón por la cual hay mayor número de mujeres en cargos 
directivos es debido a que los hombres aspiran a cargos 
con mayor reconocimiento como lo son centros educati-
vos de nivel medio superior, superior y puestos regiona-
les, por lo tanto, un menor porcentaje de ellos postulan 
en el nivel básico. Es por ello que el estudio se enfoca a 
explorar las experiencias de las directoras de educación 
básica en Panamá. 

El liderazgo de las mujeres tiene su antecedente en el 
Foro Internacional de las Mujeres en 1984 ha servido de 
parteaguas porque logró caracterizar los rasgos de líde-
res según su sexo. En términos generales a las mujeres 
se las caracterizó con una serie de calificativos que tie-
nen relación a aspectos emocionales y afectivos desde 
el rol femenino maternal y de subordinación ante el hom-
bre, entre los que destacan ser compasivas sentimenta-
les, dependientes y sumisas entre otras; contrario a las 

habilidades consideradas masculinas como la agresivi-
dad, ejercicio de poder y autoridad, competitivo e inde-
pendiente entre otras. Cabe señalar que los rasgos que 
se consideran neutrales, no se asignaron específicamen-
te a un sexo (Painter, 2012).

Los resultados, dieron cuenta que entre todos los rasgos 
gerenciales solo dos fueron asociados a la mujer, que alu-
den al buen trato y la colaboración, las cuales, represen-
tan estrategias de liderazgo interactivas y que fomenta 
desde mejorar la autoestima hasta compartir el poder. Así 
mismo, se ha podido determinar que otras de las carac-
terísticas dentro del liderazgo femenino aluden a la capa-
cidad del cuidado o ética del cuidado, la justicia social 
y la generación de confianza. En contraparte, los demás 
rasgos se asocian al hombre, que involucra ser decisivo, 
eficiente, competente y analítico. 

Si bien, existe la idea que en el ámbito educativo no hay 
diferencias de género, los estudios dan cuenta que los 
problemas a los que se enfrentan las mujeres refieren a 
la personalidad, capacidades e incompetencia dejando 
de lado el papel que juegan los impedimentos de género 
(Díez et al., 2009).

De acuerdo a la Organización de Estados Iberoamericanos 
(2017), la literatura internacional reconoce la “falta de 
ajuste de la variable sexo entre los cargos directivos de 
los centros educativos y de los datos correspondientes 
a los docentes”. Mundialmente las mujeres representan 
menos del 20 por ciento del liderazgo en posiciones den-
tro de la academia, el ámbito organizacional, clínico, po-
lítico, en relación a trabajo sin fines de lucro, filantropía, 
tecnología, cargos militares y en el deporte (Navarro, et 
al., 2018).

Sobre la información y estadísticas de directores y direc-
toras del nivel primaria en Panamá es casi nula, si bien, 
hay evidencia de estudios relacionados a la gerencia es-
colar los resultados son generalizados y no consideran la 
variable sexo. En ese sentido, podemos afirmar que exis-
ten pocos estudios sobre liderazgo femenino en el con-
texto escolar panameño y en términos internacionales. 

Es importante señalar que la presencia de liderazgos fe-
meninos y posiciones de poder en el ámbito académico 
va en aumento y esto se debe entre otras variables a la 
agenda internacional de equidad de género y empode-
ramiento femenino, sin embargo, coexisten en esos pro-
cesos, marcadas acciones de discriminación en cuanto 
a la permanencia gerencial debido a la forma tipificada 
de este cargo que sigue siendo ligada desde la óptica 
masculina y que, por lo tanto, condiciona a la mujer a 
reproducir dicho papel (Navarro, et al., 2018; Carrasco 
& Barraza, 2021). Es entonces que el incremento de la 
participación de la mujer en puestos directivos dentro de 
organizaciones e instituciones educativas obedece a una 
lógica de cuota de género y meritocracia politizada para 
demostrar que hay una “equidad” de hombres y mujeres 
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ejerciendo mandos directivos, dejando en segundo plano 
las cualidades, competencias y capacidades de lideraz-
go propias de la mujer para ocupar dichos puestos. 

Desde la plataforma de los estudios feministas, los lide-
razgos femeninos para Lagarde (1999), su construcción 
epistemológica responde a cómo las mujeres se cons-
truyen en la cotidianeidad y su interacción con los de-
más; Señala la autora que los liderazgos femeninos son 
entrañables, porque se construyen con las entrañas, es 
decir con el sentimiento y corazón. Los fines del lideraz-
go femenino distan de la lógica masculina, una de sus 
características es que busca la trasformación del grupo 
y del contexto con un mensaje que inspira, convoca y es 
conciliador. 

Con palabra suave, de convencimiento y empatía se 
construye el sentido colectivo para transformar. ¿Por qué 
es que tienen estas características? Porque las mujeres 
parten desde identificar la posición de desigualdad his-
tórica en los cargos de toma de decisiones y por tanto el 
sentido de liderazgo se define con una carga importante 
de convencimiento espontáneo además de un fuerte po-
der de convocatoria. Es un proceso personal y colectivo 
porque los recursos con los que se cuentan se convierten 
en vienes y poderes. Los liderazgos femeninos no pre-
tenden imponer, sino convencer, frente a un mundo que 
desconfía y descalifica la palabra de las mujeres. 

La misma autora señala que lo que marca el liderazgo 
de las mujeres tiene un tinte utópico, y que se acota a un 
espacio y tiempo social con una agenda personal, que 
busca abatir la desigualdad. Es la importancia de los li-
derazgos locales, desde la periferia, desde los no lugares 
donde las mujeres construyen con una agenda personal 
porque en la realidad, no estamos dentro, estamos fuera 
y la participación y liderazgo se ejerce desde una margi-
nalidad democrática. 

Ante estos referentes es que la investigación que abor-
damos tiene como objetivo identificar y visibilizar las ca-
racterísticas que tienen las mujeres en un cargo directivo 
de un centro escolar, y que desde su experiencia y tra-
yectoria profesional que puedan dar cuenta del quehacer 
directivo en todas sus aristas. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Cuantitativamente, la principal técnica de recolección 
de información fue una encuesta diseñada y nombrada 
Encuesta de percepción de Liderazgo Educativo de di-
rectivos de escuelas primarias de Panamá (EPLE-Panamá 
2021). Considera cinco apartados: I.- características de 
los directores/as. II.- Trayectoria y actividad directiva, III.- 
liderazgo. Desde un enfoque de género. A través de la 
escala de Likert, se logró obtener percepciones sobre el 
grado de importancia de cada característica que atribu-
yan al líder educativo. 

Debido a la pandemia COVID-19 el cuestionario 

se aplicó de manera virtual durante tres meses, a 
través de Google forms a directoras y subdirectoras 
de escuelas del nivel primaria de las 18 regiones 
educativas de Panamá, que permitieron definir los 
perfiles de desempeño académico e institucional. 
Los resultados obtenidos se codificaron en el paquete 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), don-
de se llevaron diferentes análisis descriptivos, tal como: 
la prueba CHI-cuadrado, de frecuencias, correlación de 
variables, tablas cruzadas, entre otras que permitieron 
identificar las principales las características del liderazgo 
educativo.

Cualitativamente, se llevó a cabo solo entrevistas semies-
tructuradas por las condiciones de pandemia que no per-
mitieron realizar observaciones en la escuela. Los datos 
recuperados fueron en el sentido de explorar su entorno 
escolar, capacidades directivas y habilidades de un líder. 
También tuvo como finalidad conocer las percepciones 
de las directoras sobre el tema de liderazgo, calidad 
educativa, logro académico y desde la óptica de género. 
Lo anterior, para recuperar sus experiencias y capacida-
des directivas con las cuales se identifican, Cabe seña-
lar que, por el confinamiento, implementamos diferentes 
técnicas a través de llamadas, mensajería instantánea y 
video llamadas, que, si bien permitieron lograr el objetivo 
para obtener información, el contacto directo con los su-
jetos (cara a cara) se vio limitada a la distancia, tiempo 
y la red de internet (en algunos casos inestables para la 
conectividad) para generar mayor confianza entre los ac-
tores (encuestador y entrevistado).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El liderazgo femenino como lo enuncia Lagarde (1999), 
se construye en la cotidianeidad de los centros educati-
vos, se sostienen con intencionalidades transformadoras 
de los grupos y el contexto, sus fines distan de un lideraz-
go gerencial, donde los fines son el posicionamiento polí-
tico en la jerarquía de poder. El mensaje que da Lagarde 
es inspirador, pero sin duda lo son más los testimonios y 
afirmaciones de las directoras, que no buscan imponer ni 
sacar ventaja, porque sabemos que la posición de des-
igualdad de las mujeres las coloca en intencionalidades 
más conciliadoras, de convocatoria y convencimiento. 

Identificamos tres intenciones y características en el ejer-
cicio de un liderazgo femenino permeado por un fuerte 
sentido de pertenencia al grupo o equipo de trabajo. 
Como intencionalidad encontramos: 

a.  Realizar el liderazgo sin esperar reconocimiento, pero 
ante todo sentirse parte del grupo para buscar el bien 
común en la medida que una directora se identifique 
con su centro educativo, siempre perseguirá hacer 
un cambio. Esto lo señalan los testimonios de las di-
rectoras entrevistadas: “querer hacer las cosas de la 
mejor manera sin esperar retribuciones” (E.D.1); “Lo 
que busco como directora es un equipo, evitar la com-
petencia de unos a otros y hacer una competencia 
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colectiva donde ganemos todos fomentar el trabajo en 
equipo”.” (E.D.2).

b. La segunda característica e intención es afectiva; de 
respeto a su equipo de trabajo, que busca impulsar 
la transformación desde las entrañas como lo señala 
Lagarde (1999), desde el corazón: “Amar a los estu-
diantes y respetarlos porque son seres con infinitas 
capacidades que debemos potenciar y no minimizar-
las”, (ED1 2021) “que sea capaz de interactuar con su 
comunidad educativa, y que tenga presente que debe 
orientarlos para ser agentes de cambio en la socie-
dad” (ED1 2021) 

c. La tercera característica es el compromiso y agenda 
personal vinculada a su contexto. Su capacidad de li-
derazgo es transformadora, con impulso y pasión y se 
construye desde las necesidades de los estudiantes, 
del grupo, de la escuela, de los maestros y padres 
de familia. “Dispuesta y comprometida con el trabajo”, 
“Ser una directora competente, eficiente, eficaz, com-
prometida, justa, solidaria, empática y transparente” 
tanto para delegar como resolver problemas. 

Podemos describir en términos generales la experiencia 
directiva de las mujeres en el escenario educativo, no 
obstante, bajo una mirada hacia el “ techo de cristal” se 
pueden visibilizar prácticas que demuestran las desigual-
dades que día a día las directoras se enfrentan tanto en el 
ámbito laboral, profesional y personal, pues, pese a que 
existe el reconocimiento de las propias mujeres sobre las 
desigualdades que sufren de nada sirve cuando el en-
torno ha normalizado una desvalorización del liderazgo 
femenino y que sigue condicionada a los roles de género 
y de poder. 

Se logró identificar múltiples barreras que tienen las di-
rectoras de los centros educativos, las cuales, se han 
clasificado de acuerdo al impacto que tienen sobre: 1) 
la Gestión feminizada en el cargo directivo, 2) ética del 
cuidado y liderazgo femenino para la justicia social y, 3) 
Reconocimiento social y laboral. 

Las desigualdades de género en los cargos directivos

a.  Gestión feminizada 

Del total de directores encuestados, el 70 por ciento fue-
ron mujeres y un 30 por ciento hombres, si bien, no es 
un resultado representativo a nivel nacional, si podemos 
considerarlo importante porque muestra que en el ámbito 
de educación en el nivel básico hay menor proporción de 
hombres frente a cargos directivos en escuelas debido a 
que generalmente se postulan para ocupar puestos con 
mayor rango dentro de la jerarquía educativa, como son 
supervisiones regionales o de zona escolar. 

Respecto al principal mecanismo de selección para el 
cargo de dirección escolar, el 89 por ciento fue a través 
de proceso de selección, el 7 por ciento por trayectoria y 
apenas el 4 por ciento por nombramiento por antigüedad 
(Tabla 1).

Tabla 1. Mecanismo de selección de directoras y direc-
tores de escuelas primarias según sexo, Panamá 2021.

 
1) Proceso de se-
lección

23.- La asignación a su cargo 
fue por:

Total

2) Nom-
b r a -
m i e n t o 
por anti-
güedad 
de do-
cencia

4) Tra-
yectoria

2.-Sexo
Hombre 26% 4% 0% 30%

Mujer 63% 0% 7% 70%

Total 89% 4% 7% 100%

El Ministerio de Educación de Panamá establece que un 
director(a) debe contar con “competencias personales, 
profesionales técnico-pedagógicas y socioculturales ne-
cesarias para cumplir las responsabilidades que exige 
dicho cargo” (Red Latinoamericana por la Educación, 
2017). Sobre la selección a cargos directivos, general-
mente se hace mediante “principios de igualdad, mérito 
y capacidad, siendo evaluados con criterios técnicos y 
de forma lo más objetiva posible mediante los siguientes 
procesos: 1) examen de evaluación escrita, 2) calificación 
de méritos generales, 3) defensa de perfil de proyecto ins-
titucional y 4) presentar un proyecto”. (Organización de 
Estados Iberoamericanos, 2017)

De acuerdo a los indicadores de la Red Latinoamericana 
por la Educación (2017), los mecanismos de selección de 
directivos en centros escolares de nivel primaria el 30.6 
por ciento es por concurso público, el 13.5 por ciento por 
elección de la comunidad escolar, 32.4 por ciento por de-
signación de autoridades educativas o municipales y el 
18 por ciento por decisión de promotores o propietarios 
de las escuelas.

Cabe señalar que, de acuerdo a la Normatividad de 
Panamá, considera las competencias interpersonales 
individuales y sociales. En la individuales resalta las ha-
bilidades para adaptarse y tolerar la crítica; seguridad 
y confianza. Sobre las competencias sociales están: 
Comunicación efectiva, trabajo en equipo, y Relaciones 
interpersonales. 

b. La experiencia docente y años de servicio 

De acuerdo con la Organización de Estados 
Iberoamericanos (2017), en la mayoría de los países te-
ner experiencia docente es considerado como un requi-
sito para poder ejercer como director. Por ello, es que la 
aspiración al cargo directivo por parte de los docentes se 
debe a la obtención de reconocimiento de la comunidad 
escolar y, desde luego los incentivos. 

En la trayectoria podemos identificar que las directoras 
tienen mayor cantidad de años de experiencia frente a 
grupo: el 59% del total de mujeres tiene más de 20 años 
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de experiencia docente. Mientras que el 8% de los direc-
tores tienen más de 20 años de experiencia como docen-
tes, al respecto al Ministerio de Educación en Panamá 
(2021) señala 8 años como requisito establecido para 
ejercer un cargo directivo (Tabla 2). 

Tabla 2. Directores con total de años con experiencia 
como docente, Panamá 2021.

Sexo
7.-Años de servicio como docente

5 a 
9 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 Total

H o m -
bre 4% 11% 4% 4% 0% 30%

Mujer 4% 7% 26% 26% 7% 70%

Total 8% 19% 30% 30% 7% 100%

En contraste, encontramos que los directores se insertan 
con pocos años de experiencia docente, y pueden de-
sarrollar una larga trayectoria directiva, mientras que las 
mujeres permanecen con más años en la docencia para 
ingresar a un cargo directivo. A esto se agrega que hay 
directoras con nombramiento de docente: … “yo soy di-
rectora del plantel, pero no recibo el salario de un director 
titular, yo sigo recibiendo el salario de una docente regular 
que está en un aula de clases, entonces eso es lo que 
complica que profesores no quieren ser directores porque 
el ingreso no cubre los gastos requeridos,” A lo anterior se 
suma que proceso de selección solo el 7% de las direc-
toras fueron seleccionadas con el criterio de trayectoria 
docente.

c. Especialización de directoras. 

El perfil que define a un buen director, (en masculino) re-
presenta en la mayoría a características de un gestor, tal 
como: procesos administrativos, supervisión, liderazgo, 
relaciones interpersonales y capacidad de comunicación 
efectiva, seguridad y confianza; sobre la formación aca-
démica se requiere de una especialización y experiencia 
de ocho años en centros educativos. Para ello, es nece-
sario que los directores tengan una continua especializa-
ción en tareas asociadas a la docencia, liderazgo y ad-
ministrativas (Organización de Estados Iberoamericanos, 
2017).

Se les pregunto a las directoras la especialización que 
contaban y que a su vez represento un plus para el con-
curso de directores, de los cuales, se obtuvieron los si-
guientes resultados: 

Figura 1. Especialización de las directoras, Panamá 2021.

Como se observa en la Figura 1, el 35 por ciento de las 
directoras están especializadas en docencia superior, lo 
cual, representa una mayor preparación para poder par-
ticipar en el proceso de selección de cargos directivos 
-aun en el ámbito básico-; seguido, el 24 por ciento se ha 
especializado en administración educativa; didáctica y 
pedagogía representaron el 12 por ciento respectivamen-
te y, así mismo, el 12 por ciento señalo no tener ninguna 
especialización al respecto. 

Cabe señalar que otra de las barreras visibilizadas para 
obtener un cargo directivo es que las mujeres deben es-
pecializarse cada vez más en comparación a los hom-
bres, no porque refiera a una cuestión de formación, sino 
que “las mujeres logran enganches y ascensos basados 
en sus credenciales y experiencias mientras a los hom-
bres les basta muchas veces, el potencial en el ejercicio 
del cargo” (Gutiérrez & Soto, 2002, p.79).

Más trabajo administrativo, académico y estrés laboral

En el caso panameño, el informe de Miradas 2017 señala 
que el 25 por ciento de los directores dedican parte de 
su jornada a actividades administrativas, 15 por ciento a 
actividades de liderazgo y reuniones y, 20 por ciento a ac-
tividades curriculares y de enseñanza. En el caso de las 
directoras encontramos una mayor carga administrativa 
y extra curricular diferente a la dirección, lo que señala 
mayor carga de trabajo y horario extendido.

Aunado a las actividades delegadas al cargo directivo, se 
identificó que un 30 por ciento de las directoras además 
de la carga directiva se dedican también a dar clases 
de nivel superior, lo cual, conlleva actividades extra a las 
habituales como planeación, asesorías, tutorías y prepa-
ración de material para sus asignaturas, en contraste, el 
19 por ciento de los hombres directores señalo que no 
desempeñan otra actividad profesional o productiva. 
También en testimonios, encontramos que las directoras 
no cuentan con asistente administrativo, por lo que se de-
lega también a cumplir estas tareas. 

Otro obstáculo o barrera es que algunas refirieron a no 
tener ayudante administrativo, esto es una carga que 
genera mucho estrés ya que hay que entregar mucha 
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documentación que requiere de más tiempo, ellas refie-
ren que se pueden apoyar de algún docente, pero esto es 
ocasionalmente porque no es su responsabilidad y evitar 
conflictos. Por tanto, las elaboraciones de documentos 
generan retrasos y el no contar con el nombramiento de 
directora, el ingreso es menor, y el gasto de transporte 
mayor por la entrega de documentos: “Me produce es-
trés que no cuento con la ayuda que esa es la debilidad 
del centro educativo es que no cuenta con una fortaleza 
administrativa”

Se les pregunto a las directoras si en sus centros educa-
tivos cuentan con subdirector, como perciben la partici-
pación de los padres, docentes y administrativos en ac-
tividades académicas y, cuales de ellas se llevan a cabo 
con mayor frecuencia en las escuelas con la finalidad de 
identificar el apoyo de los padres de familia y profesores 
tienen sobre la figura directiva femenina. 

Figura 2. Porcentajes de escuelas con subdirector según 
sexo, Panamá 2021. 

De acuerdo con la figura 2, el 67 por ciento de las escue-
las cuentan con un subdirector que les apoya en temas 
administrativos y académicos, no obstante, los resultados 
muestran que en las escuelas primarias donde la direc-
ción se encuentra a cargo de una mujer existe mayor por-
centaje de subdirectores (48%) con respecto a las geren-
cias masculinas (22%). 

Las directoras consideran que quienes asumen el pues-
to de subdirector(a) lo hacen con ciertas limitantes en 
cuanto a responsabilidades y funciones, así mismo, se 
acentúa más cuando la líder es mujer y el subdirector es 
hombre, pues se siente como un subalterno o subordi-
nados. También, no se le otorga el rol de líder o se le da 
reconocimiento a su gestión.

La doble jornada laboral 

No hay que dejar de lado que la mujer representa un rol 
arraigado en la esfera familiar como cuidadora y admi-
nistradora del hogar, mientras que el hombre se asume 
como el proveedor. En ese sentido, la mujer tiene que 
doblar esfuerzos para poder atender la gerencia escolar, 
familiar y personal, a lo que Moncayo & Zuoloaga (2015), 
determinarían que entre la mujer y el trabajo se ha man-
tenido una relación tensa donde la primera “mantiene en 
su rol social la expectativa tradicional de la reproducción 

y el cuidado del hogar, pero ahora también es apta para 
incorporarse en la esfera pública”. (p. 146)

Se ha señalado que las mujeres tienden a liderar desde 
una “ética del cuidado, potenciando las relaciones en las 
comunidades y buscando evitar las problemáticas inhe-
rentes a la distribución del poder”. (Gilligan & Toronto, en 
Carrasco & Barraza, 2021, p. 893)

¿Cómo es el Liderazgo femenino? 

Desde la percepción de las entrevistadas, una líder está 
centrada en saber conformar un equipo, unidad y trabajo 
colaborativo, pero sin la competencia o individualismo de 
ser más que el otro sino de crecimiento colectivo: “una 
ventaja es que como mujer es más empática con los pa-
dres de familia y docentes”. 

La competencia y comparación produce frustración y 
competitividad, el ser más que otro y la finalidad del tra-
bajo en equipo es lograr que todos crezcan, contar con 
el apoyo y solidaridad de todos los integrantes del cen-
tro. Este liderazgo convoca, convence y colabora a la par 
porque pone el ejemplo… “trato de organizar y siendo la 
primera en presentarme y dar el ejemplo de las activida-
des… “tienes que ser la primera participando y estando 
ahí”.

Figura 3. Participación de los padres de familia en activi-
dades académicas dentro de las escuelas, Panamá 2021.

Las directoras coinciden que el 53 por ciento (Figura 3) de 
los padres de familia siempre participan en actividades 
de convivencia dentro de la escuela, lo cual, significa que 
existe una cooperación efectiva por parte de los padres 
en diversas acciones y estrategias que se hacen en las 
escuelas, mientras tanto, en experiencia de otras directo-
ras el 31 por ciento considera que regularmente en sus 
centros educativos los padres participan activamente en 
actividades convocadas.

El papel que tienen los actores involucrados en el sistema 
educativo -como lo son los padres de familia- posibilitan 
mejorar los entornos escolares, pues, si desde la comu-
nidad no hay una confianza sobre el quehacer de las 
directoras se continúan reproduciendo conductas basa-
das en los roles de género tradicionales y culturales, que 
demerita las capacidades de la mujer por cuestiones de 
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género y que se acentúan donde prevalecen conductas 
machistas.

A manera de ejemplificación sobre el entrenamiento del 
estereotipo masculino frente a puestos directivos es que 
poseen “1) mayor credibilidad por parte de profesores y 
alumnos, 2) mayor respeto y miedo al enfrentamiento di-
recto, llevando a mayor disciplina y 3) mayor confianza 
concedida para la toma de decisiones (Díez et al., 2009).

Una de las particularidades del liderazgo femenino es que 
es transformador, pues, para conseguir los objetivos de-
seados “promueve la toma de decisiones participativas, 
la comunicación efectiva y la construcción de relaciones 
democráticas, busca orientar su labor a las necesidades 
de los demás, transmitiendo la importancia del trabajo en 
equipo y el desarrollo individual” (Carrasco & Barraza, 
2021, p.893); busca “construir una organización educa-
tiva que trabaje en contra de las desigualdades y por el 
desarrollo de una sociedad más justa”, que se traduce en 
la justicia social (Murillo & Hernández, 2014, p.23). Lo an-
terior, no precisamente por la accion de quienes poseen 
un cargo jerarquico sino que funciona mediante el trabajo 
colectivo, colaborativo y compartido, que a su vez, imple-
mentan iniciativas, conocimientos, experiencia y capaci-
dades a favor de los centros educativos. 

En ese sentido, otro de los elementos clave durante el 
desempeño directivo es el personal docente y admin-
istrativo, ya que, en la medida que exista una comuni-
cación y colaboración permanente y efectiva, la dinámica 
institucional y educativa resulta positiva. Las directoras 
señalaron que el 94 por ciento de las escuelas cuentan 
con más de 20 docentes y en promedio tienen 12 admin-
istrativos que apoyan las actividades logístico operativas 
de los centros.

Figura 4. Participación de los docentes en actividades in-
stitucionales, Panamá 2021.

Sobre la participación de los docentes en las actividades 
administrativas y en sesiones colegiadas que permiten 
el diagnóstico de problemas en los centros educativos, 
las directoras señalan que siempre los docentes apoyan 
dichas actividades (53%), mientras que en algunas es-
cuelas algunas veces reciben esta participación (16%) 
(Figura 4). 

Respecto a la participación de los administrativos en la 
elaboración de informes, estadísticos y apoyo en pro-
cesos administrativos, se registró que el 57 por ciento 
siempre apoyan el desarrollo de esta actividad, en con-
traste, el 21 por ciento lo hace regularmente, por lo cual, 
en exclusivamente en esos casos es responsabilidad de 
la directora a cargo de cumplir con ciertas funciones que 
superan las mismas.

Por tanto, Painter (2012), señala que a las mujeres “se les 
acusa de falta de autenticidad cuando imitan un estilo de 
liderazgo estereotípicamente masculino o al menos procu-
ran ajustarse a las expectativas tácitas sobre la manera en 
la que un líder debe hablar, andar y tomar decisiones” (p. 
495). Es entonces que las mujeres quedan excluidas de 
ser reconocidas como líderes por esta cuestión. 

Aun así, las prácticas de cuidado de los demás, la em-
patía y la constante búsqueda de atender las necesi-
dades de los centros educativos suman a las habilidades 
que caracterizan el liderazgo femenino. 

Reconocimiento social y laboral 

Para las mujeres –como se ha señalado- la dirección de 
centros escolares tiende a “agravar la explotación de las 
trabajadoras en vez de generarles nuevas oportunidades 
de dirección” (Psychogios en Painter, 2012, p. 486). 

Sobre el reconocimiento laboral, cabe señalar que cuan-
do se les pregunto a las directoras sus motivaciones para 
ser líderes, el 58 por ciento señaló que lo hizo para mejo-
rar el sistema educativo y ser un agente de cambio, el 26 
por ciento al crecimiento profesional y personal y, apenas 
el 16 por ciento por cuestiones de salario, tal como se 
observa en la figura 5. 

Figura 5. Motivaciones para ser directora, Panamá 2021.

En ese sentido, podemos reconocer que las directoras no 
buscaron acceder al cargo directivo para tener “recon-
ocimiento social”, sino más bien poder ser parte de un 
cambio que más allá del beneficio personal obedece a la 
justicia social y de cuidado que la literatura de liderazgo 
femenino ha señalado como principales objetivos. 

Sobre el criterio de crecimiento profesional y personal, 
las directoras manifiestan que para poder llegar al car-
go se han tenido que especializar -y lo siguen haciendo 
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de manera permanente- en temas de docencia, adminis-
tración y liderazgo de manera independiente y de manera 
extracurricular, lo que representa mayor carga laboral.

En promedio, el 69 por ciento de las directoras han cur-
sado entre 1 a 5 cursos sobre liderazgo, el 21 por ciento 
de 6 a 9 cursos y el 5 por ciento entre 10-14 y 15 a 29 
cursos respectivamente. Por lo tanto, en términos genera-
les todas las directoras se han capacitado con el tema de 
liderazgo y gestión (Figura 6).

 

Figura 6. Número de cursos que las directoras han real-
izado sobre liderazgo, 2021. 

La barrera visibilizada en este ámbito se debe principal-
mente a que la mujer tiene que poseer experiencia incluso 
para cargos de bajo nivel y baja remuneración, mientras 
que para los hombres se hace aceptable la experiencia 
previa sin las credenciales y en muchas veces basta con 
el mero potencial en el ejercicio del cargo (Gutiérrez & 
Soto, en Delgado, 2021). 

Respecto a cuestiones salariales, en el contexto ibe-
roamericano estudios demuestran que en países como 
Panamá y Paraguay el incremento no supera el 10% del 
salario previo como docente, en Perú asumir responsabi-
lidades de dirección escolar supone más de un 50% de 
aumento salarial (OEI , 2017, p.80).

La realidad es que, si bien las directoras cuentan con el 
reconocimiento de la académica e institución por su labor 
como gestora, en términos económicos, refieren que aun 
teniendo la experiencia no han tenido una mayor remu-
neración al ser directora que docente. En todo caso, ser 
directora representa más un proyecto de vida y ser un 
agente de cambio en el sector educativo que verlo como 
un trabajo que genere mayores ingresos por el hecho de 
poseer el nombramiento.

Así mismo, Moncayo & Zuloaga (2015), afirman que cuan-
do las mujeres tienen una familia, ellas tienen que solicitar 
el apoyo de terceros para poder cumplir con las exigen-
cias laborales y del hogar.

Desde las habilidades directivas que se presentaron en 
el del cuestionario de encontramos como relevante que 
los directores y directoras seleccionaron las aquellas que 
distinguen a un líder idóneo y que es plausible asumir un 
cargo directivo como reemplazo (Tabla 3). 

Tabla 3. Habilidades y capacidades de un líder, según 
percepción de directoras, Panamá 2021. 

Habilidades y capacidades de un líder 

Buen manejo administrativo y trabajador

Dedicación y paciencia

Empático y sensibilidad humana 

Agente de cambio

Sentido de pertenencia

Responsable y trabajo en equipo

Desde la perspectiva masculina: las habilidades que 
seleccionaron los directores fue El buen manejo adminis-
trativo, y trabajador con un 50%; seguida de la habilidad 
de responsable y trabajo en equipo con un 24%; y por 
último en menor escala es la Dedicación y paciencia, y 
sentido de pertenecía en el 13% cada habilidad. también 
de dedicación y paciencia 

Desde la perspectiva femenina: son precisamente 
aquellas habilidades contraste de las seleccionadas por 
los directores. ellas resaltan como primera habilidad ser 
empático y con sensibilidad humana con un 31% en se-
gundo lugar Responsable y trabajo en equipo con un 
24% y seguida de Dedicación y paciencia en un 15% y 
sentido de pertenencia con 11% y sentido de pertenen-
cia con 11%, Es notorio que las directoras seleccionaron 
todas las habilidades y dieron peso mayor a ser empáti-
co y sensibilidad humana. Esto encaja con lo que señala 
Marcela Lagarde (1999), sobre los liderazgos femeninos 
que privilegian la empatía para lograr acuerdos mediante 
la sensibilidad al otro, ser conciliadora, para generar un 
equipo de trabajo y sentido de pertenencia al grupo.

Por lo anterior, podemos reafirmar lo que las investiga-
ciones han concluido que el liderazgo femenino se ca-
racteriza principalmente a la capacidad del cuidado y un 
enfoque de lograr la transformación y justicia social; la 
empatía y la generación de confianza en el grupo para lo-
grar el sentido de pertenencia. En contraparte, los demás 
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rasgos se asocian al hombre, que involucra ser decisivo, 
eficiente, competente y analítico. 

CONCLUSIONES

Los estudios de liderazgo femenino han transitado de un 
modelo gerencial - patriarcal a un modelo que distingue 
y resalta las capacidades y habilidades por la variable 
sexo. Los aportes y políticas de equidad de género y 
empoderamiento han favorecido que estados sobre lide-
razgos femeninos sean cada vez más visibles y resalten 
las habilidades y características de las directoras en su 
contexto, así como cubrir un vacío a nivel nacional en 
Panamá y a nivel internacional. 

Si bien, ha de reconocerse un aumento de la presencia 
de mujeres en liderazgos en las escuelas, aún prevale-
cen barreras de discriminación y poco reconocimiento 
gerencial y apoyo administrativo, ya sea por cuestiones 
estructurales, culturales e históricas. En ese sentido, es 
importante un (re) aprendizaje sobre cómo se siguen mol-
deando a las personas desde una óptica estereotipada 
masculina y de subordinación de la mujer desde la esfe-
ra familiar, escolar, social y laboral, es necesario generar 
nuevas prácticas con perspectiva de género. 

Entre los hallazgos encontramos que, para ser directoras, 
hay que vencer una serie de obstáculos como son ma-
yor experiencia y años en la docencia en relación con los 
directores, así como incorporarse al ejercicio de gestión 
con ingresos menores. Para las mujeres representa una 
situación de invisibilidad social que se les atribuye sobre 
todo cuando asumen cargos que contempla la dirección, 
gestión, administración y poder. 

Otro obstáculo que ubicamos como techo de cristal es 
que el criterio de selección por trayectoria apenas alcan-
za el 7% y nulo el criterio para seleccionar por antigüedad 
en la docencia, aun cuando cumplen con mayor ejercicio 
docente, formación de cursos en liderazgo y experiencia 
en el cargo. 

Entre las características e intencionalidades para ser di-
rectora o líder del centro está un fuerte sentido de per-
tenencia al grupo. El reconocimiento que persiguen no 
es social ni institucional, persiguen o tienen como fines 
generar cambios. La convocatoria a trabajo en equipo 
conciliadora porque saben que posibilita las transfor-
maciones. Expresaron un fuerte respeto a los estudian-
tes porque reconocen que son los agentes de cambio. 
Encontramos en ambos liderazgos (masculino y femeni-
no) un fuerte compromiso y responsabilidad, aunque se 
distingue en las directoras la empatía que se suma a es-
tas capacidades. 

Por último, resaltamos que las desventajas en las que se 
encuentran las directoras en su ejerció está la de la doble 
jornada laboral por ser madres o jefas de familia, esto su-
mado a la carga administrativa en mayor grado que sus 
homólogos las coloca en vulnerabilidad frente al estrés 

laboral y horario extendido y con ello incrementando la 
brecha de género y las desigualdades para las mujeres. 
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es evidenciar un conjun-
to de recursos tecnológicos para favorecer el aprendizaje 
virtual como parte de la formación profesional universi-
taria. Transitar de la presencialidad a la virtualidad en la 
educación es una de las polémicas más relevantes en la 
actualidad. A pesar de que los entornos virtuales y la tec-
nología aplicada a diferentes ramas de las ciencias y la 
cultura ya son una realidad, la pandemia ha abocado a los 
profesionales de la educación a redefinir sus funciones y 
modos de actuación. La concepción de entornos virtuales 
de aprendizajes implica un cambio de cosmovisión y de 
pensamiento con respeto a la vida social, cultural, familiar y 
personal. Se propone el perfeccionamiento de las compe-
tencias digitales profesionales universitarias en profesores 
y estudiantes a partir del uso de programas para el desa-
rrollo de recursos de aprendizajes interactivos.

Palabras clave: 

Aprendizaje virtual, entorno virtual, competencias digitales, 
recursos de aprendizajes interactivos.

ABSTRACT

The objective of this work is to show a set of technological 
resources to promote virtual learning as part of university 
professional training. Moving from face-to-face to virtuality 
in education is one of the most relevant controversies today. 
Despite the fact that virtual environments and technology 
applied to different branches of science and culture are 
already a reality, the pandemic has led education profes-
sionals to redefine their functions and modes of action. The 
conception of virtual learning environments implies a chan-
ge of worldview and thought with respect to social, cultural, 
family and personal life. The improvement of university pro-
fessional digital skills in teachers and students is proposed 
from the use of programs for the development of interactive 
learning resources.

Keywords: 

Virtual learning, virtual environment, digital skills, interactive 
learning resources.
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INTRODUCCIÓN

El propósito del presente trabajo es evidenciar un conjun-
to de recursos tecnológicos para favorecer el aprendizaje 
virtual como parte de la formación profesional universi-
taria. Transitar de la presencialidad a la virtualidad en la 
educación es una de las polémicas más relevantes en la 
actualidad (Mejía, 2012). 

A pesar de que los entornos virtuales y la tecnología apli-
cada a diferentes ramas de las ciencias y la cultura ya son 
una realidad, la pandemia ha abocado a los profesionales 
de la educación y otras esferas públicas a generalizar sus 
aplicaciones, redefiniendo así sus funciones y modos de 
actuación e implantando retos a sus actores, que, a pe-
sar de reconocer sus beneficios, deben prepararse para 
ejecutar satisfactoriamente estas tareas. (Salinas, et al., 
2005)

Los entornos virtuales de aprendizajes además de ser 
una herramienta, es una concepción generadora de nue-
vos modelos para enseñar y aprender, e implica un cam-
bio de cosmovisión con respeto a la vida social, cultural, 
familiar y personal. En el área profesional académica se 
advierte un cambio de escenario y de naturaleza, que, 
de presencial donde se establecen códigos de interac-
tividad a un nivel geográfico y físicamente localizado, 
pasa a una interactividad virtual con un alcance ilimitado 
en cuanto a fronteras. Se transforma el discurso, donde 
predominan códigos orales y escritos muchas veces pre-
determinados, para enriquecerse con códigos visuales, 
abiertos y configuracionales. 

Esto constituye un reto para los docentes y sus compe-
tencias profesionales. La educación debe transfigurar 
sus metodologías y didácticas, a las exigencias que brin-
dan las tecnologías digitales, y sus posibilidades desde 
la interactividad (Iniciarte, 2008). Igualmente cambian las 
expectativas sobre los aprendizajes que se envuelven en 
un proceso más tutorial para la construcción y recons-
trucción de conocimiento en un espacio virtual. “El para-
digma de que el “profesor” monopoliza el conocimiento y 
solo lo transmite quedó en el olvido. Ahora se le considera 
un “consejero”, “experto” o “facilitador” que guía, orienta y 
realimenta los procesos, en vez de imponerlos”. (Moreira 
& Delgadillo, 2014, p. 123)

Los cambios son de pensamiento, que conlleva a satisfa-
cer expectativas profesionales diferentes, tanto para pro-
fesores como para estudiantes. El conocimiento está en 
las redes e internet y el saber del maestro se dirige más a 
la orientación educativa para el desarrollo de competen-
cias, que les permita formarse como un profesional. No 
es suficiente saber utilizar un teléfono o una Tablet para 
trabajar con las herramientas digitales en función de un 
perfil académico y relacionarlo con la investigación y la 
vinculación con la sociedad a partir de esta nueva situa-
ción de entornos virtuales. 

Se puede pensar que es suficiente trasladar la clase pre-
sencial a este medio, esto significa resistirse al cambio, 
cuando la idea es aprovechar el camino recorrido en una 
profesión, para desarrollar nuevas competencias, y po-
nerlas en práctica para que los estudiantes ya la aprehen-
dan como parte de su formación. Es decir, el dominio de 
las plataformas educativas implica el desarrollo de com-
petencias digitales que se incluyen como una destreza 
necesaria entre los saberes para el desempeño profesio-
nal de cualquier graduado universitario.

Significa un cambio de pensamiento, porque no es sufi-
ciente cambiar los conceptos si no son asimilados por los 
actores participantes de este proceso. Es necesario en-
tender que el aula deja de ser el único entorno de apren-
dizaje, que aparecen nuevas fuentes, herramientas, es-
pacios, recursos, actividades y que el aprendizaje pasa 
a ser mediado por estos dispositivos tecnológicos con un 
fin educativo. Este cambio concibe valores, formas de re-
lacionarse, posibilidades de buscar, seleccionar y gene-
rar nuevos saberes por diferentes vías. El rol del profesor, 
el estudiante, la familia, la sociedad se transforma y los 
límites entre los espacios bien perfilados que ocupaban, 
comienzan a desdibujarse para transfigurarse en entra-
mados de entornos de aprendizajes.

DESARROLLO

La actitud ante la virtualidad no debe ser triunfalista, sino 
de estudio de las nuevas condiciones y sus posibilida-
des reales de acceso a la tecnología en cada contexto, 
ya sea en los entornos comunitarios estudiantiles u otros 
que deben ser beneficiarios de este nuevo escenario. Por 
ejemplo, aparecen los Webinar con conferencias de es-
pecialistas de cualquier parte del mundo que permite una 
superación constante y que antes era inimaginable alcan-
zar con la frecuencia que hoy se ofrece. Sin embargo, 
muchos de estos expertos están comenzando a familiari-
zarse con las plataformas y sus herramientas enfrentan-
do sus retos. Igualmente, los que reciben estos cursos 
dependen de internet y de los horarios familiares, que se 
ven interrumpidos muchas veces por estas situaciones. 

Estos escenarios promueven además de una nueva ma-
nera de pensar, una nueva manera de pensarse en la for-
mación y el desempeño relacionado con una profesión y 
la vida cotidiana, implica un cambio de concepción en 
todos los ámbitos, no se limita solo a la impartición de 
clases. Por esto las competencias digitales a desarrollar 
en su interactividad, aun cuando se desplieguen en un 
contexto virtual de aprendizajes, estimulará el desarrollo 
de habilidades profesionales, pero también sociales y 
culturales.

Moreira & Delgadillo (2014), señalan que “la labor docen-
te es muy compleja, pues no solo requiere actitudes para 
el manejo de los alumnos sino también aptitudes para el 
dominio de su especialidad académica, de las técnicas 
y los procesos en el ambiente educativo virtual” (p. 124). 
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Además, es importante señalar el dominio de sus condi-
ciones tecnológicas; para adecuar las herramientas con 
las que se trabaja, a su disponibilidad.

Ante este desafío es importante que en esa cosmovi-
sión se desarrolle por parte de los docentes una visión 
estratégica para satisfacer las demandas de las diferen-
tes modalidades de estudio. Entendiendo que tiene esta 
capacidad “aquel que ha sido capaz de comprender el 
fenómeno digital  y ha conseguido  trasmitir esa visión a 
la organización para que todos los proyectos sean pen-
sados y diseñados en función de este nuevo escenario” 
(OBS-Busines School, 2017). Por lo tanto, el profesor debe 
superarse y desarrollar las competencias necesarias para 
planificar con éxito su proceso educativo. No se confor-
mará con utilizar las actividades y recursos que aparecen 
en las plataformas, sino que puede generar herramientas 
contextualizadas y de participación que orienten a los es-
tudiantes para el logro de destrezas profesionales.

La superación debe ser continua y encaminarse a domi-
nar las claves y tendencias del fenómeno digital, exami-
nando cómo influyen las lógicas digitales para interpretar 
sus posibilidades y generar objetivos de aprendizajes 
activos, creativos y productivos. Promover en los estu-
diantes un pensamiento crítico, reflexivo, selectivo ante 
el cúmulo de la información que pueden encontrar sobre 
un tema. Promover el desarrollo del pensamiento digital y 
creativo en función de su formación y su desarrollo.

En el marco de este proceso de crecimiento, es nece-
sario desarrollar las competencias digitales pertinentes. 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (2015), “las competen-
cias digitales se definen como un espectro de competen-
cias que facilitan el uso de los dispositivos digitales, las 
aplicaciones de la comunicación y las redes para acce-
der a la información y llevar a cabo una mejor gestión de 
éstas. Estas competencias permiten crear e intercambiar 
contenidos digitales, comunicar y colaborar, así como dar 
solución a los problemas con miras a alcanzar un desa-
rrollo eficaz y creativo en la vida, el trabajo y las activida-
des sociales en general”.

Alfonso & Juanes (2020), citan entre las competencias di-
gitales a desarrollar en el ámbito educativo: 

 • Competencias para la información y alfabetización de 
datos

Implica identificar lo que se necesita entre la gran canti-
dad de datos que ofrece internet, por esto es importante 
saber lo que estamos buscando y dónde buscarlo. Por 
ejemplo, si es una investigación científica se recomien-
dan espacios académicos. Las habilidades a desarrollar 
en esta competencia son las relacionadas con navegar, 
buscar y filtrar datos, información y contenido digital. La 
forma de plantearlo en clases es importante para garanti-
zar que sea un proceso con calidad y productividad. Por 

eso es necesario evaluar los datos, gestionarlos y organi-
zarlos para poder utilizarlos.

 • Comunicación y colaboración
Implica compartir información a partir de la interacción 
con una gran cantidad de tecnologías digitales y la com-
prensión de los medios de comunicación digital, lo cual 
involucra la alfabetización de códigos y lenguajes que la 
favorezcan en disímiles contextos. Se destaca la utiliza-
ción de procesos colaborativos y la construcción conjunta 
del conocimiento y la co-creación. Incluye el desarrollo de 
valores y de comportamientos éticos, así como proteger 
nuestros datos y nuestra reputación en el entorno digital. 
Respetar los contenidos ya creados según sus derechos 
de autor y los diferentes tipos de licencias que posean.

 • Creación de contenido en formato digital
Es importante no solo utilizar el contenido digital, sino 
también crearlo y editarlo, tener un dominio de este, para 
reelaborarlo y mejorar la entrega de la información digital 
en sus diferentes formatos. Se manejan diversas herra-
mientas digitales para crear productos multimedia origi-
nales, se usan paquetes básicos de herramientas para 
crear contenidos que incluyan texto, audio, video, imá-
genes. Esta competencia incluye comprender y conocer 
elementos de programación para crear recursos y medios 
de enseñanza y resolver problemas concretos o realizar 
tareas específicas.

 • Seguridad
Esta competencia incluye la protección de dispositivos, 
así como conocer las medidas para garantizar el uso res-
ponsable y seguro de Internet. Conocer las reglas para 
la protección de la información personal y mantener la 
seguridad informática. También incluye la protección del 
bienestar y la inclusión social, ya que los recursos di-
gitales pueden conllevar a riesgos de los que hay que 
proteger tanto la información como a las personas par-
ticipantes. Otra arista a tener en cuenta para el lograr la 
competencia seguridad es la protección del medio am-
biente y el impacto que puede causar a partir del uso de 
las tecnologías digitales.

 • Resolución de problemas y desarrollo del pensamien-
to crítico y visual

Esta competencia incluye utilizar la tecnología para la re-
solución de problemas profesionales para identificar ne-
cesidades y respuestas tecnológicas ya sea de carácter 
científico (teórico-práctico), técnico, y de ajustes curricu-
lares atendiendo a las necesidades de aprendizajes y a 
la diversidad de estudiantes con los que se trabaja. Es 
importante la creación e innovación de procesos y obje-
tos de aprendizaje flexibles en cuanto a la inclusión, ac-
tualización y reutilización de contenidos multimedia para 
garantizar su valor en el proceso de la formación en línea. 
Esto exige la superación constante, el desarrollo de las 
competencias y el seguimiento de su evolución. 
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Los autores de este estudio agregan:

 • Competencias pedagógicas
Incluye el trabajo de planificación, organización y se-
cuenciación de contenidos y tareas, así como la evalua-
ción y el seguimiento del progreso de los aprendizajes, 
la orientación del trabajo colaborativo y el desarrollo de 
proyectos. El profesor debe desarrollar las competencias 
digitales e incentivarlo para las estudiantes para lograr la 
integración didáctico digital generando nuevos objetivos 
de aprendizajes. El docente ocupa el rol de orientador, 
facilitador y coordinador de las actividades. Utiliza recur-
sos de aprendizajes para garantizar la interactividad y la 
productividad del proceso. 

Es preciso reforzar la anterior idea, con el siguiente plan-
teamiento de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2018), “en 
general, se considera que las competencias digitales bá-
sicas, o sea, las competencias funcionales fundamenta-
les para el uso elemental de los dispositivos digitales y 
las aplicaciones en línea, al igual que las competencias 
convencionales de la lectura, la escritura y el cálculo, son 
parte esencial de la nueva gama de competencias en al-
fabetización durante la era digital”.

Por lo cual, es necesario aprender haciendo y transitar 
a estas tecnologías a partir de una superación continua. 
El giro epistemológico que ha dado la integración de las 
TIC a la educación tributa a la superación profesional y a 
aprender las nuevas relaciones que se dan en el proceso 
del conocimiento. 

El desarrollo del pensamiento crítico y visual en el contex-
to pedagógico debe estar en función del desarrollo del 
pensamiento digital, como nueva forma de ver, compren-
der, analizar, sintetizar, razonar, cuestionar, reflexionar, 
intuir, experimentar, crear, sobre la base de los códigos 
establecidos en el mundo digital.

Por esto es necesario reflexionar cuando aún se limita 
el uso de las actividades y recursos en las plataformas 
a poner power point y textos a la manera que se solía 
hacer en el discurso pedagógico presencial. El discurso 
digital integra desde la virtualidad lenguajes diferentes 
que se configuran con los anteriores como es el visual. 
Por lo cual generar espacios virtuales de aprendizajes se 
convierte en zonas de intercambio activo de conocimien-
tos, de una concepción de pensamiento crítico, reflexivo 
acompañado de códigos visuales que tributan al desarro-
llo del pensamiento visual.

El desarrollo de la neuroeducación o neurodidáctica 
como ciencia promueve la integración de programas 
educativos para desarrollar integralmente el cerebro y 
las habilidades de los estudiantes. Sus propuestas per-
miten estimular tanto lo afectivo como lo cognitivo. Una 
vez curada la información por parte del profesor, las vías 
fundamentales a utilizar en las clases pueden ser: videos, 

infografías, mapas mentales, dibujos, pictogramas, com-
posiciones visuales, o la creación por parte del educando 
de estos recursos. A través de estos se estimula el desa-
rrollo del pensamiento visual, donde se pueden tomar y 
generar nuevos códigos y conceptos. Este promueve la 
atención y retención a largo plazo y permite seleccionar, 
organizar sintetizar la información de manera creativa y 
productiva por parte de los estudiantes. 

Estimular el pensamiento visual es desarrollar nuestro ce-
rebro en su totalidad. Desde nuestros comienzos hemos 
conocido el mundo que nos rodea a partir de imágenes 
ya sean visuales, auditivas, táctiles, gustativas, olfativas. 
Estimularlo es desarrollar las potencialidades que se 
poseen.

Dominar las técnicas del pensamiento visual no requiere 
ser dibujante, sino entender los mecanismos de la repre-
sentación visual. Su desarrollo es una premisa indispen-
sable para la utilización y creación de recursos tecnoló-
gicos en entornos virtuales de aprendizajes, tanto para 
estudiantes como profesores y para lograrlo es necesa-
rio, conocer las posibilidades interactivas, que ofrecen 
los entornos virtuales. 

El reto que impone la sociedad tecnológica y del conoci-
miento exige de nuevos campos de investigación y estu-
dio para un profesional de la educación, se impone ac-
tuar en equipos interdisciplinarios, donde tanto saberes 
científicos y técnicos, como metodologías se intercam-
bien para obtener mayores logros (Viñals, 2016). 

La infotecnología es un término utilizado para enmarcar 
una ciencia que puede ser utilizada por la comunidad 
educativa, investigativa, empresarial y otros (Rodríguez & 
Mho, 2017). Su definición ha sido actualizada a medida 
que evolucionan las TIC, pero en su concepción gene-
ral se describe como cualquier tecnología que ayuda a 
producir, manipular, almacenar, comunicar, y/o esparcir 
información. Además, según la ‘Information Technolog y 
Association of América (ITAA)’, La Infotecnología es “el 
estudio, diseño, desarrollo, implementación, soporte o di-
rección de los sistemas de información computarizados, 
en particular de software de aplicación y hardware de 
computadoras”.

Como consecuencia la infotecnología (Torricella, et al., 
2010) nos ofrece una gran variedad de recursos de 
aprendizajes interactivos y la posibilidad de crearlos a 
partir de la contextualización de las necesidades y ex-
pectativas que se generan en el proceso educativo con 
vistas a lograr la excelencia educativa para la virtualidad 
(Rodríguez & Mho, 2017).

El uso de los recursos de aprendizajes interactivos, es 
útil tanto, durante las clases síncronas para enriquecer, 
motivar y construir conocimientos, valores y generar pro-
blemas profesionales para ser solucionados durante las 
clases asíncronas y es útil a los estudiantes en pos de 
su aprendizaje en la ausencia del profesor pues generan 
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independencia y autoaprendizajes. La interacción con-
solida el aprendizaje visual, para ello, las multimedias 
interactivas como recursos de aprendizaje, podrían ser 
de utilidad para lograr el desarrollo de habilidades en el 
marco de una materia.

 • Los cuestionarios y/o test inteligentes, creados por 
equipos multidisciplinarios utilizando máquinas de in-
ferencia como un recurso de Inteligencia Artificial que 
posibilite interactuar y responder al usuario preguntas 
e inquietudes a través del aprendizaje supervisado au-
tomatizado. Serviría de ayuda al aprendizaje síncrono 
en la práctica de ejercicios sobre clasificación o identi-
ficación de conceptos, que permita a través de pistas, 
diagnosticar un estado. Además, puede ser utilizado 
como guía asíncrona, debido que el estudiante puede, 
a través de indicios construir un conocimiento y practi-
car los conceptos adquiridos desde la presencialidad. 

Estos, deben ser implementados por un experto en la ma-
teria y la presencia siempre de especialistas en sistemas, 
los cuales traducen la idea propuesta en un recurso tec-
nológico a la medida de las necesidades y las circunstan-
cias. Una vez creado se el profesor debe;

 • Crear ambientes simulados de la vida real que, a través 
de la experiencia con su uso, le permita desarrollarse 
y auto-aprender (acentuando el aprendizaje supervi-
sado y no supervisado como método de la Inteligencia 
Artificial). Esto permitiría al usuario una interacción in-
teligente con la herramienta. Donde la práctica asín-
crona y síncrona se ven fortalecidas sin tener que 
realizar trabajo de campo. Además, facilita un espacio 
visual de aplicación algorítmica de técnicas y estrate-
gias de la materia guiadas o no por el profesor. Brinda 
pasos algorítmicos para modelar situaciones y dar res-
puestas a múltiples posibilidades que se pueden dar 
en la realidad. Puede ser útil para la articulación de la 
investigación y la práctica de vinculación. 

 • Crear libros digitales interactivos, que permitan al 
usuario desde una plataforma, no sólo informarse, 
sino que también estimule la interacción que los lec-
tores pueden hacer con el material. Para ello se pue-
den involucrar varios formatos, incluyendo los que son 
tendencias actuales como los gifs, archivos de audio, 
videos convirtiendo la lectura más amena para los 
usuarios. Esto, impacta positivamente en la enseñan-
za síncrona y asíncrona, pues el estudiante, a través 
de un recurso interactivo, con ayuda de hipermedias, 
puede desarrollar un mejor aprendizaje visual. Se pue-
de realizar por los profesores si tienen desarrolladas 
las competencias digitales. 

La necesidad de incrementar el uso de las bibliotecas di-
gitales de nuestra institución, que se centra en una colec-
ción de objetos digitales más o menos organizada, que 
sirve a una comunidad de usuarios definida, que tiene 
los derechos de autor presente y gestionado y que dis-
pone de mecanismos de preservación y conservación. 
Funcionan únicamente con conexión a internet, y es bá-
sica para la utilización y realización de tareas de los estu-
diantes que intentan utilizar esta herramienta, esto es un 

gran apoyo por que no es necesario salir de tu casa para 
poder acceder a ella.

 • La creación de repositorios digitales centralizados con 
el propósito de almacenar información digital, como 
tesis, programas informáticos y otros de interés para 
dar acceso público a la comunidad universitaria y que 
pueda servir de consulta. También pueden tomarse 
como repositorios de información en las aulas, plata-
formas tales como el TEAMS, el MOODLE, GOOGLE 
DRIVE que permiten registrar la información. 

 • La elaboración de píldoras educativas, como objeto 
de aprendizaje, contribuye al aprendizaje social pues 
los estudiantes pueden aprender mientras utilizan he-
rramientas multimedia. No son más que breves vídeos 
didácticos que funcionan como cursos con el propó-
sito de orientar sobre temas específicos y se expre-
san como unidades independientes para entender un 
concepto.

Todas estas ideas pueden contribuir a la creación de gru-
pos para la creación de temas para la investigación-ac-
ción desde nuestras aulas y así mejorar en el contexto de 
la virtualidad la praxis educativa.

CONCLUSIONES

El giro epistemológico que ha dado la integración de las 
TIC a la educación tributa a la superación continua y a 
aprender las nuevas relaciones que se dan en el proceso 
del conocimiento, desde el aprender haciendo. 

Los entornos virtuales de aprendizajes como concepción 
generadora de nuevos modelos para enseñar y aprender 
han implicado un cambio de cosmovisión con respeto a 
la vida social, cultural, familiar y personal. Igualmente han 
cambiado las expectativas sobre los aprendizajes que se 
envuelven en un proceso más tutorial para la construc-
ción, reconstrucción del conocimiento, concibe valores, 
formas de relacionarse, posibilidades de buscar, selec-
cionar, generar nuevos saberes por diferentes vías; que 
transfigura sus metodologías, didácticas a sus exigencias 
y sus posibilidades desde la interactividad. 

Sobre la base de los códigos establecidos en los entor-
nos virtuales desde nuestra concepción, se concibió que 
el desarrollo del pensamiento crítico y visual en el contex-
to pedagógico debe estar en función del desarrollo del 
pensamiento digital, como nueva forma de ver, compren-
der, analizar, sintetizar, razonar, cuestionar, reflexionar, in-
tuir, experimentar y crear. 

El estudio realizado en este artículo, nos permitió cons-
tatar que el uso de los recursos de aprendizajes interac-
tivos, durante las clases síncronas permiten enriquecer, 
motivar y construir conocimientos, valores y generar pro-
blemas profesionales para ser solucionados durante las 
clases asíncronas. Además, que es útil para los estudian-
tes en pos de su aprendizaje en la ausencia del profesor, 
pues generan independencia y autoaprendizajes. 
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RESUMEN

La basura es un grave problema para el equilibrio ambiental, y 
dentro de ese renglón se encuentra la basura marina, creando 
mucha inquietud, el hecho que esté conformada principalmente 
por desechos plásticos ante los perjuicios ocasionados al hom-
bre, a la fauna, a ecosistemas marinos, y a la economía de quie-
nes dependen de los frutos del mar. Estos desechos al acumu-
larse dan origen a las denominadas islas de plástico, las cuales 
surgen a partir de la acumulación de toneladas de residuos de 
varias dimensiones de ese material, estando presentes en mares 
y océanos del mundo, generando elevados niveles de contamina-
ción y afectan peces, aves y otras especies marinas que se ven 
envueltas en la posibilidad de morir, al enredarse con plásticos 
o consumirlos. Desafortunadamente este fenómeno ambiental, 
ha abarcado las islas Galápagos, declaradas en el año de 1978, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De lo anteriormente 
planteado se desprende como objetivo de investigación, descri-
bir las islas de plástico y su vinculación ambiental en el Ecuador, 
para ello se apoyó la autora en una investigación documental que 
arrojó como conclusión la necesidad de sensibilizar a las perso-
nas y concienciar a las empresas e instituciones para atender 
esta problemática ambiental.

Palabras clave: 

Islas de plástico, basura, contaminación ambiental.

ABSTRACT

Garbage is a serious problem for the environmental balance, and 
within that line is marine litter, creating a lot of concern, the fact 
that it is mainly made up of plastic waste in the face of the damage 
caused to man, fauna, marine ecosystems, and the economy of 
those who depend on seafood. When accumulated, this waste 
gives rise to the so-called plastic islands, which arise from the ac-
cumulation of tons of waste of various dimensions of that material, 
being present in the world’s seas and oceans, generating high 
levels of pollution and affecting fish, birds and other marine spe-
cies that are involved in the possibility of dying, when entangled 
with plastics or consuming them. Unfortunately, this environmental 
phenomenon has encompassed the Galapagos Islands, decla-
red a World Heritage Site by UNESCO in 1978. From the above, 
it follows as a research objective, to describe plastic islands and 
their environmental linkage in Ecuador, for this the author was su-
pported in a documentary research that concluded the need to 
sensitize people and raise awareness among companies and ins-
titutions to address this environmental problem.

Keywords: 

Plastic islands, garbage, environmental pollution.
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INTRODUCCIÓN

En líneas generales, el planeta Tierra, se ve afectado 
por una serie de situaciones de carácter político, social, 
económico, sin descontar el grave menoscabo que está 
sufriendo el medio ambiente, al ser víctima de graves si-
tuaciones de contaminación, que amenaza la vida de to-
das las especies en el mundo, incluyendo la del hombre. 
Rodríguez, et al. (2011), con respecto al detrimento del 
medio ambiente señalan que “el medio ambiente global 
manifiesta cada vez más un mayor deterioro debido al uso 
indiscriminado de los recursos naturales y a la insuficien-
te atención, en general, que se da a la solución de los 
efectos negativos que esto produce sobre los seres vivos, 
incluidas las poblaciones humanas”. (p. 510)

Uno de esos elementos contaminantes se desprende de 
las distintas actividades emprendidas por grandes indus-
trias como la Coca Cola, la Pepsi Cola, Nestlé, Unilever, 
Procter & Gamble, por mencionar algunas, las cuales 
generan toneladas de productos en plástico, que se van 
acumulando a pasos agigantados tanto en ambientes te-
rrestres como marítimos, ocasionando perjuicios a los dis-
tintos ecosistemas, tal como lo expone Franceschi (2011), 
“la materia prima entra en la línea de producción, se trans-
forma en un objeto de consumo, es consumido y al llegar 
al fin de su vida es desechado; transformándose en resi-
duo, que en muchos casos es imposible de reciclar”. (p.5)

Castaneta, et al. (2020), con respecto a los desechos 
plásticos indican que “debido a su alta demanda, uso y 
mala administración de sus residuos, los plásticos están 
acumulándose y fragmentándose en todos los ecosiste-
mas del mundo” (p.142). Este cumulo de desechos plásti-
cos se van aglomerando en cantidades inmensas, confor-
mando lo que se ha dado por llamar las islas de plástico, 
que no son más que agrupaciones de residuos que no 
son biodegradables, que se unen gracias a la fuerza de 
las corriente marinas y aunque pareciera para algunos 
como algo inofensivo, o exagerado en las apreciaciones.

Sin embargo, vale referir que una gran isla de plástico 
ubicada en el océano Pacífico, entre Hawái y California, 
ha llegado a acumular 80.000 toneladas métricas de pie-
zas de plásticos, situación ésta, que paulatinamente va 
ocasionando la contaminación de las aguas, puesto que 
se trata de un material de muy baja degradación, aunado 
a ello este producto causa la muerte de muchas especies 
marinas, al consumirlo o enredarse en él, sin obviar que 
también tiene efectos en la especie humana al vincularlo 
con la cadena alimenticia. Adicionalmente, se origina la 
escasez de alimentos que provienen del mar, y a su vez 
una lesión económica, porque disminuye la cantidad del 
producto para venderlo.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(Organización de las Naciones Unidas, 2009), desta-
ca que la basura marina consiste en artículos que han 
sido fabricados o usados por las personas y que son 

deliberadamente desechados en los ríos, mares y playas; 
arrastrados de forma indirecta a través de ríos, aguas su-
cias, aguas torrenciales o vientos; perdidos, incluido el 
material perdido en el mar debido al mal tiempo (artes de 
pesca, carga) o premeditadamente dejado por personas 
en las playas y las costas.

Al respecto Iñiguez (2016), señala que los desechos 
marinos representan un problema global junto con otros 
problemas medioambientales, como el cambio climático, 
la acidificación de los océanos y la pérdida de biodiver-
sidad. Asimismo, Molina, et al. (2021), exponen que “la 
basura marina se encuentra en lugares tan remotos como 
la Antártida” (p458). La presencia de estos desechos pre-
ocupa por varias razones, se sabe que son perjudiciales 
para los organismos y salud humana, facilitan el trans-
porte de contaminantes orgánicos e inorgánicos y ponen 
en peligro a las embarcaciones comerciales y de pesca, 
generando consecuencias socioeconómicas negativas. 
Lo que significa un impacto ambiental que, en palabras 
de Gómez & Gómez (2013), “es el efecto causado por una 
actividad humana sobre el medio ambiente, puede tener 
consecuencias sobre la salud de la población, la calidad 
del aire y la belleza paisajística”. (p. 29)

En este sentido, es importante acotar, que esta basura 
es consumida por los animales que forman parte de la 
fauna marina, lo que les puede causar daños e incluso la 
muerte; asimismo este desecho tiene una amplia gama 
de efectos negativos en otras áreas, por ejemplo en la 
parte turística, puesto que inhibe la afluencia de personas 
a las playas, lo que a su vez se revierte en pérdidas eco-
nómicas para quienes viven de esta actividad; de igual 
manera estos objetos de plásticos son un peligro para las 
embarcaciones marinas, ya que se pueden enredar en 
las hélices de los botes y en caso de ser mayor tamaño 
pueden dar lugar a la ocurrencia de accidentes. 

En ese tenor la European Commission (2018), a través de 
algunos estudios han reconocido que los plásticos repre-
sentan más del 80% de estas basuras, y advierten que, 
en 2050, la cantidad de plásticos en el océano superará 
a la de peces. Al respecto Álvarez, et al. (2003), indican 
que plástico: “son aquellos materiales que, compuestos 
por resinas, proteínas y otras sustancias, son fáciles de 
moldear y puede medicar su forma de manera perma-
nente a partir de una cierta compresión y temperatura”. 
(p.153)

Desafortunadamente la invasión de plásticos en los ma-
res y océanos del mundo es indetenible, lo que genera 
una gran preocupación por su crecimiento progresivo e 
incontrolable y por el perjuicio continuo y sucesivo a la 
flora y fauna marina. Sin obviar que tal como lo señala la 
Organización Mundial de la Salud (2019), la contamina-
ción es un riesgo que afecta a todo ser viviente del plane-
ta, lo cual evidentemente incluye a la especie humana, por 
lo que enfermedades debido a la contaminación, se ha-
cen inminente tales como accidentes cerebrovasculares, 
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cáncer de pulmón y neumopatías crónicas como el asma 
debido al dióxido de carbono que emana de la descom-
posición de estos materiales.

A pesar que existen muchas organizaciones en pro de 
la defensa del medio ambiente, es una realidad que hay 
que ampliar los mecanismos de acción para frenar la ac-
ción destructiva del hombre hacia el planeta, y uno de 
esos focos contra con los que hay que luchar es la gran 
producción, uso y desecho de materiales plásticos, ya 
que estos son una inminente y muy peligrosa fuente de 
contaminación, cuyos tentáculos amenazan con cubrir to-
dos los ecosistemas del globo terráqueo, principalmente 
mares y océanos. Sin embargo, es menester insistir en 
buscar medio para prevenir el deterioro ambiental, tal 
como comentan Galván & Reyes (2009), “la prevención 
de la contaminación, es una estrategia de fuerza mayor 
por muchas razones”. (p. 287).

No puede negarse que mares y océanos son fuente pri-
mordial de la vida en el planeta, no obstante, se cierne 
una gran amenaza sobre la supervivencia de los seres 
vivos que lo pueblan, lo que es un llamado de atención 
a tomar previsiones, porque toda la contaminación en 
aguas marinas se produce en la tierra, constándole la 
vida a más de un millón de aves y animales de distintas 
especies, aunado al costo que representa atender los da-
ños a los paisajes marinos. Esta reflexión trae a colación 
las palabras de Cozar (2005), en cuanto a que “los eco-
sistemas se degradan a nivel planetario, los recursos se 
agotan a la misma escala”. (p.133)

Toda esta serie de situaciones y reflexiones esbozadas 
a través de los párrafos anteriormente expuestos, con-
ducen a establecer como objetivo del presente artículo 
describir las islas de plástico y su vinculación ambiental 
en el Ecuador, inspirado el desarrollo del mismo, por la 
inquietud que surge en los habitantes del planeta, ante 
el menoscabo progresivo que sufre el medio ambiente, 
producto de acciones inconsciente de algunos grupos e 
industrias, que no se percatan que la naturaleza es una 
sola y que su horadación, requerirá largo tiempo para su 
recuperación y en algunos casos, algunas especies no 
tendrán la oportunidad de resurgir porque se han extin-
guido. La autora, para la redacción de este artículo se 
apoyó en una investigación de corte documental, a objeto 
de recolectar información que permitiera ilustrar la situa-
ción de peligro inminente que viven mares y océanos del 
planeta. 

METODOLOGÍA 

La metodología empleada para la realización de este ar-
tículo fue de corte documental. Según Piñango (2010), 
la investigación documental, es “aquella cuya estrategia 
está basada en el análisis de datos, obtenidos de diferen-
tes fuentes de información, tales como informes de inves-
tigaciones, libros, monografías y otros materiales informati-
vos” (p.56). La investigadora, se enfocó en la consulta de 

distintos documentos, lo que conllevó a la construcción 
del conocimientos, producto de la actividad exploratoria, 
que permitió el llegar al descubrimiento de los distintos 
elementos que desembocarían en la posibilidad de ex-
plicar la realidad que generó el objeto de estudio y que 
mereció su desglosamiento para ahondar en el mismo. 

De igual manera se consideró, el método de la herme-
néutica jurídica, al respecto, Vélez & Galeano (2002), se-
ñalan que la hermenéutica es un enfoque que explicita 
el comportamiento, las formas verbales y no verbales de 
la conducta, la cultura, los sistemas de organizaciones 
y revela los significados que encierra, pero conservando 
la singularidad. Asimismo, indicaron que la hermenéutica 
está presente durante todo el proceso investigativo en la 
construcción, el diseño metodológico y teórico, así como 
en la interpretación y discusión de los resultados.

DESARROLLO 

Hablar de los peligros que encierra los grandes lotes de 
basuras marinas y, particularmente, la acumulación de 
residuos plásticos, es enfocarse en una temática de gran 
preocupación y relevancia para el destino del planeta, ya 
que esta problemática, se erige en una de las situaciones 
ambientales, que denota grandes riesgos para la biodi-
versidad marina. De acuerdo con Veiga, et al. (2016), las 
fuentes de plásticos y microplásticos en el océano son 
muchas y variadas, siendo las principales entradas las te-
rrestres (estimadas en un ochenta por ciento), con puntos 
calientes en zonas industrializadas o de mayor densidad 
de población. El resto de desechos plásticos proceden 
de los propios océanos y representan el veinte por ciento 
restantes.

La Secretariat of the Convention on Biological Diversity 
(2016), señala que la permanencia de los desechos ma-
rinos en la naturaleza puede afectar negativamente al ser 
humano, a la fauna marina, a los hábitats y a la economía 
de los sectores dependientes del mar. De esta asevera-
ción se puede extraer la importancia de abordar los de-
sechos plásticos que se acumulan en las aguas marina 
convirtiéndose en las llamadas islas de plástico.

Ahora bien, las islas de plástico de acuerdo con Socas 
(2018), son “extensas acumulaciones de basuras no bio-
degradables que debido al efecto de las corrientes se han 
ido agrupando hasta convertirse en lo que hoy en día co-
nocemos como islas de basura” (p.33). Lastimosamente, 
los plásticos se emplean hoy día con mucha frecuencia, 
sustituyendo a otros materiales, en distintos sectores de 
la dinámica del hombre. 

Lamentablemente, este consumo, que podría denominar-
se como exagerado de objetos elaborados a partir del 
plástico, ha generado grandes volúmenes de desechos 
de los mismos, muchos de los cuales se quedan en tierra, 
pero un número significativo de ellos ingresan al océano 
anualmente, dando origen a las famosas islas de plás-
ticos, que según Socas (2018), “estas aglomeraciones 
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de residuos plásticos se han formado por la acción de 
las corrientes y los vientos, junto al vertido de desechos 
y basuras sin control por parte de países más industria-
lizados, que no son conscientes del daño que generan. 
Los residuos son arrastrados por las corrientes hacia los 
vórtices de los grandes giros oceánicos, donde se van 
agrupando y acumulando formándose las islas plásticas. 
Los desechos se van desintegrando por la acción de las 
olas, el viento y el sol, desencadenando la fragmentación 
en partículas más pequeñas y más dañinas para el me-
dio”. (p.34)

Vale decir entonces que estas islas de plástico están con-
formadas por una inmensa variedad de residuos de dife-
rentes tamaños, donde se destacan miles de millones de 
fragmentos microscópicos que se van diseminando por 
todos los espacios marinos, pudiendo encontrarse tanto 
en el fondo como en la superficie del mar u océano. Lo 
realmente preocupante de este fenómeno, es que estos 
microplásticos se unen con el plancton, alimento primario 
de los espacios marinos, lo que lleva a los peces a con-
sumirlo, para luego de alguna manera llegar a ser consu-
mido por los humanos. Cabe señalar que de acuerdo con 
Kershaw, et al. (2011), en el fondo del mar los plásticos 
tardan más en descomponerse ya que prácticamente no 
hay incidencia de radiación UV y las temperaturas son 
más frías. 

Esta situación de cúmulos de desechos plásticos puede 
ejemplificarse con datos emanados del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), don-
de se revela que en cada kilómetro cuadrado de océano 
se encuentran aproximadamente 46.000 fundas plásticas 
(bolsas plásticas). Cabe referir que, en razón a la per-
sistencia de los materiales elaborados con plástico, es 
ineludible la presencia de estos en los mares y océanos 
del globo terráqueo. Actualmente puede mencionarse 
siete concentraciones de estos desechos, las cuales se 
originaron a causa de las corrientes oceánicas rotatorias 
llamadas giros oceánicos, que no son más que un gran 
sistema de corrientes circulares que tienen lugar a causa 
de patrones globales de viento y por las fuerzas creadas 
ante el movimiento rotario del planeta.

En lo que respecta al surgimiento o formación de las is-
las de basura o islas de plástico, que llevan consigo la 
amenaza latente de acabar con muchas especies de la 
vida marina, a la par que favorecen al cambio climático, 
y que son la consecuencia de años de verter desechos 
a las aguas marinas, provenientes de tierra firme y del 
tráfico marítimo. Actualmente se pueden hablar de siete 
islas que se encuentran diseminadas en distintos luga-
res del planeta, tal como lo menciona Trabucchi (2019), 
a continuación: 

1. La isla de plástico del Mar de los Sargazos donde se 
observaron residuos tales como botellas, bolsas envases, 
contenedores, entre otros.

2. La isla de plástico del Mar de Barents, cerca del Círculo 
Polar Ártico. Es la isla de plástico más pequeña y nueva, 
donde se puede decir que la basura proviene del conti-
nente europeo, y de la costa este de América del Norte, 
que se desplazan a lo largo de las corrientes oceánicas 
hasta el norte de Noruega.

3. La isla de plástico del océano Índigo. Esta isla tiene una 
extensión de más de 2 km., con una densidad de 10.000 
residuos por kilómetro cuadrado.

4. La isla de plástico del Atlántico Sur, se extiende por más 
de 1 millón de kilómetros cuadrados y se mueve por la co-
rriente del Atlántico Sur. Situandose entre Sudamérica y el 
sur de África.

5. La isla de plástico del Atlántico Norte, es la segunda 
isla de plástico más grande, con una extensión aproxi-
mada de 4 millones de kilómetros cuadrados. Se destaca 
por poseer una alta densidad de residuos: hasta 200 mil 
por kilómetro cuadrado.

 6. La isla de plástico del Pacífico Sur. Se encuentra frente 
a las costas de Chile y Perú, y presenta 

una dimensión 8 veces más grande que Italia. Tiene una 
superficie de unos 2,6 millones de 

kilómetros cuadrados y principalmente contiene  micro-
fragmentos de materiales plásticos.

7. La isla de plástico del Pacífico Norte. Está situada en 
el Océano Pacífico, entre California y el Archipiélago 
Hawaiano. Se destaca por ser la isla de plástico con ma-
yor tamaño en el mundo. Ocupa un espacio aproximado 
de 700.000 hasta 10 millones de kilómetros cuadrados. 
Ocupa casi lo mismo que la Península Ibérica o Estados 
Unidos. La concentración máxima alcanza el  millón de 
residuos por kilómetro cuadrado, un total de basura que 
oscila entre 3 y 100 millones de toneladas.

Los plásticos, además de las consecuencias sobre el 
medio ambiente, tienen un efecto directo evidente sobre 
los seres vivos, ya sea por ingestión, estrangulamiento, 
atrapamiento o toxicidad. El daño que ocasiona esta acu-
mulación de desechos plásticos, es de alto impacto para 
tortugas, aves, peces y otros animales marinos, los cua-
les están amenazados de muerte, porque pueden quedar 
atrapados en la maraña de los objetos de la basura, o 
bien porque los consumen al confundirlos con alimentos. 
Coe & Rogers (1997), indican que muchos investigado-
res científicos clasifican las fuentes de la basura marina 
en dos categorías, terrestres o marinas, dependiendo del 
lugar donde se encuentre la fuente emisora. 

Un punto a referir, es que en mares y océanos se encuen-
tran billones de fragmentos de plásticos, que se les ha 
denominado microplásticos, los cuales son consumidos 
por la fauna marina, desencadenando una serie de efec-
tos perjudiciales a estas especies, puesto que tienen con-
taminantes químicos, y al estar presente en los intestinos 
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producen daño, asimismo, no puede descartarse que 
esos contaminantes lleguen al cuerpo de las personas al 
consumir productos del mar. Lamentablemente, a pesar 
de tenerse conocimiento de estos desechos plásticos, 
no se han tomado medidas contundentes. Las resolucio-
nes y decisiones adoptadas por la Asamblea del Medio 
Ambiente de las Naciones Unidas en su primera sesión el 
27 de junio de 2014 se resumen en aumentar el conoci-
miento sobre la fuente y el destino de los microplásticos 
y sus efectos en la diversidad biológica, y proponer so-
luciones para abordar el problema (Organización de las 
Naciones Unidas, 2014).

Indiscutiblemente en la nación ecuatoriana, existen altos 
índices de contaminación, a pesar de los esfuerzos reali-
zados para mejora en este aspecto, lo que incluye los de-
rechos de la naturaleza determinado en la Constitución de 
la República del Ecuador (Ecuador. Asamblea Nacional; 
Constituyente, 2008). Atendiendo al caso específico de 
los desechos de plástico, que han dado lugar a la for-
mación de islas de basura o de plástico alrededor del 
Globo Terráqueo, es elemental tocar el punto de las islas 
Galápagos.

Es esencial, iniciar acotando que el archipiélago 
de  Galápagos  está ubicado aproximadamente a 1.000 
km de distancia de las costas del Ecuador continental, 
en el océano Pacífico, comprenden un archipiélago con 
8000 kilómetros cuadrados en islas y una reserva marina 
de 138.000 kilómetros cuadrados con 2017 especies que 
solo viven en este lugar. Está constituido por 13 islas ma-
yores, 4 de ellas pobladas, y más de 200 islotes, rocas 
o  islas  menores, estas islas os  pertenecen a Ecuador. 
Como dato importante, es menester indicar, que las islas 
Galápagos son la segunda reserva marina más grande 
del planeta y fueron declaradas Patrimonio Natural de 
la Humanidad en 1978 por el Comité de Patrimonios de 
la de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura.

Partiendo de ello, es signo de preocupación la situación 
que presenta el archipiélago de Galápagos, donde se 
ha observado grandes cúmulos de desechos plásticos. 
Estos desechos proceden de las costas del continente 
americano, hasta llegar al archipiélago, generándose pre-
ocupación, puesto que los desechos plásticos están di-
seminados por todos los espacios de las Galápagos, en-
contrándose macro y microplástico en 13 islas y 30 sitios 
de campo, tanto en el mar como en la costa. Sin duda, el 
menoscabo de la naturaleza, arropa también áreas cos-
teras que gozan de protección, por consiguiente, es ne-
cesario aunar esfuerzos a objeto de defender las áreas 
marinas de todo el planeta, sobre todo los santuarios de 
especies en peligro de extinción.

De la misma manera es motivo de intranquilidad, la re-
colección de botellas plásticas de bebidas, bolsas plás-
ticas, cuerdas, redes de pesca u otros artículos emplea-
dos para la pesca, envases donde se coloca aceites de 

motores para los botes y artículos que son de uso per-
sonal o para la limpieza de las casas. Indudablemente, 
esto es una muestra de la necesidad que existe de pro-
gramar estrategias para la conservación del archipiélago, 
por ende, se amerita generar de forma inmediata formas 
de prevención, para que esta situación no se agrave y 
se llegue a afectar especies en peligro de extinción, que 
solo están en los Galápagos que, de no preservarse, es 
inminente su desaparición de La Tierra.

De igual forma, llama la atención que ciudades tan impor-
tantes del Ecuador como son Quito y Guayaquil, no tienen 
un programa efectivo para el manejo de desechos sólidos 
ni de reciclaje. Lo que conduce a reflexionar acerca de 
la importancia de la necesidad de generar planes para 
crear valores ambientales en la población, para con ello 
concienciar a las personas acerca del deterioro ambien-
tal y que ello implica no solo la desaparición de la natura-
leza sino también de la especie humana. Igualmente ge-
nerar campañas educativas que fomenten la protección 
de mares y océanos, creando conciencia en el uso de 
materiales de plástico.

Es esencial traer a colación que existe en la nación ecua-
toriana una serie de normas jurídicas destinadas a la pro-
tección del medio ambiente, dentro de las que se cuen-
tan la Constitución de la República del Ecuador Ecuador. 
Asamblea Nacional; Constituyente, 2008).

Puede observarse como la Constitución de la República 
del Ecuador, establece una serie de preceptos en bús-
queda de la protección y defensa de la naturaleza. A lo 
que se suma acuerdos internacionales en procura de am-
pliar este amparo, por lo que se arroga a la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que 
establece la obligación general de proteger y preservar el 
medio marino, así como la obligación de tomar todas las 
medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la 
contaminación del medio marino desde cualquier fuente, 
existen otros acuerdos jurídicamente vinculantes y rela-
tivos a la basura plástica marina y a los microplásticos.

Es muy claro los efectos nocivos que devienen de los 
desechos plásticos en mares y océanos, y en líneas ge-
nerales, estos desechos proceden de la tierra, por consi-
guiente, uno de los aspectos a considerar sería el control 
de los espacios que se convierten en fuente primaria de 
ellos, lo que equivale entonces, es concentrar la atención 
en los vertidos de aguas provenientes de la lluvia, alivia-
deros, basura, vertidos ilegales, actividades industriales, 
medios de transportes, fibras de poliéster o acrílicos del 
lavado de ropa, entre otras. Lo que amerita un control 
para evitar que se sigan vertiendo estos materiales e in-
crementándose su concentración.

Asimismo, es pertinente, aumentar la eficiencia del uso 
de los productos de plástico, lo que equivale a reducir la 
utilización de estos, así como restringir su consumo inne-
cesario, aunado al empleo de estrategias tales como la 
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extensión de la vida del producto pudiendo reutilizarlo, 
repararlo o restaurarlo. De igual manera, es viable incor-
porar plásticos biodegradables, al producir estos un im-
pacto ambiental de menor escala, los cuales están elabo-
rados de materiales provenientes de recursos renovables 
y también sintéticos derivados del petróleo. 

El plástico es un material cuya salida al mercado, se re-
monta a inicios del siglo veinte, no obstante, en la actuali-
dad, se encuentra en numerosos productos industriales y 
de consumo, de tal manera que se encuentra en la esfera 
de la actividad humana en todos sus rincones. Dentro de 
las peculiaridades que presentan los productos de plás-
tico se puede comentar que su utilidad es indiscutible, 
además es un material muy durable en el tiempo, aunado 
a su bajo costo, convierte a este producto en un grave 
problema cuando se trata de su eliminación. 

La s características anteriormente enunciadas, inciden en 
su elevada producción a nivel mundial, lo que anualmente 
se convierte en una impresionante cantidad de desechos 
de materiales de plásticos, generándose graves perjui-
cios al medio ambiente al estar en el por mucho tiempo 
dada su durabilidad, lo que lo convierte en un producto 
altamente contaminante, sobre todo cuando se adentra 
a los océanos, conformando grandes acumulaciones de 
plástico, dando lugar a la que se ha denominado las islas 
de plásticos, situación que a pesar de los graves perjui-
cios que ocasiona, es desconocida por la mayoría de las 
personas del planeta.

El fenómeno de la concentración de plásticos en aguas 
marinas y su consecuente daño, se inicia con la llegada 
de estos al mar por distintas causas, estos progresiva-
mente se van fragmentando en el ambiente, y luego son 
ingeridos por diversas especies, al confundirlas con ali-
mento, lo que en algunos casos culmina con la vida de 
estas especies, o en todo caso afectarle el organismo, o 
producirle serias heridas. Desafortunadamente, muchos 
animales están padeciendo los rigores del consumo de 
plásticos, dentro de los cuales se encuentran pájaros, tor-
tugas, focas, leones marinos, ballenas y variedades de 
peces

Es realmente alarmante las extensiones de grandes frag-
mentos de plásticos, que se han ubicado en playas, ma-
res y océanos, lo que produce daños significativos en la 
fauna marina, siendo esto de mucha gravedad, puesto 
que no se sabe ni su alcance, ni la manera de lograr la 
recuperación y regeneración de todos los ecosistemas 
afectados

CONCLUSIONES

Es evidente la necesidad de tomar medidas para frenar la 
contaminación de mares y océanos con desechos plásti-
cos, y así evitar los graves daños que se están ocasionan-
do a la fauna y flora marina, que indiscutiblemente redun-
da también en la especie humana. Y es que los enredos 

que sufren los animales marinos, así como el consumo 
de los microplásticos, son hechos que desembocan en 
posibles asfixia o ahogamiento, lesiones físicas, malfor-
maciones, problemas en la alimentación, o incremento de 
la posibilidad de ser atrapado. 

De igual manera, es esencial tener presente que los de-
sechos plásticos son llevados por las mareas, las corrien-
tes o tormentas, y ese viaje a diferentes hábitats, y esto 
puede convertirse en el comienzo de su destrucción, al 
producir enormes daños en la biodiversidad del océano, 
por lo que hay que recordar, que muchos de estos espa-
cios marinos, tales como los arrecifes de coral, los man-
glares, y praderas entre otros, son utilizados como áreas 
de reproducción o viveros para la mayoría de especies 
marinas.

En ese mismo orden de ideas, es básico también men-
cionar, que la existencia de desechos marinos, no solo 
afecta a la flora y fauna marina, ya que no puede obviarse 
los efectos nefastos en la economía, al alejar al turismo, al 
incidir negativamente en la producción y venta de frutos 
del mar, adicionalmente estos desechos pueden ocasio-
nar daños a las embarcaciones. Además, puede produ-
cirles lesiones a las personas al causar heridas con estos 
desechos.

Definitivamente, este es un tema de gran actualidad y re-
levancia, por lo tanto, amerita la atención inmediata, pues-
to que implica la preservación de la vida en el planeta; 
llevando consigo la necesidad de sensibilizar a quienes 
lo habitan, como una forma de salvaguardarlo para las fu-
turas generaciones. Por ende, la educación ambiental es 
una necesidad perentoria en todos los espacios ambien-
tales, pues se requiere la adquisición de una conciencia 
conservacionista, al ser la única fórmula que va a permitir 
la recuperación de La Tierra.

Esta recomendación envuelve también la situación de 
las islas Galápagos, archipiélago que esta sufriendo la 
inconsciencia de personas e industrias, que de no con-
trolar los daños que se vienen originando en sus paisajes, 
desencadenará en la extinción de especies que solo ha-
bitan esos parajes, por lo que se requiere un cambio de 
conducta que revierta la indiferencia ante los daños eco-
lógicos y haga renacer el interés por cuidar y conservar la 
naturaleza, pues solo de esta forma se podrá asegurar la 
permanencia del hombre en este planeta.

Es bien sabido la existencia de distintas normativas en 
pro de la defensa del ambiente, sin embargo, también es 
un hecho cierto su ineficacia, por consiguiente, es esen-
cial crear mecanismos para la vigilancia y observancia 
de las leyes y en caso de su incumplimiento aplicar las 
sanciones respectivas.

Por otra parte, es elemental crear conciencia acerca de la 
importancia de defender el medio ambiente, lo que inclu-
ye mares y océanos, donde existe una incalculable rique-
za en la flora y fauna marina.
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Un punto de gran interés es el de educar a la sociedad 
civil para avivar la participación ciudadana en la lucha 
contra la mala práctica en el manejo de los desechos, por 
lo que es esencial fomentar los valores ecológicos desde 
la familia, la escuela y las distintas comunidades. 
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11 PRODUCCIÓN DIVERSIFICADA 
DE ALIMENTOS EN PATIO Y PARCELA PARA EL 
AUTOCONSUMO FAMILIAR
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RESUMEN

La seguridad alimentaria es cuando todas las personas 
tienen en todo momento acceso físico, social y económico 
a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satis-
fagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias 
alimentarias para llevar una vida sana y activa. La agricul-
tura familiar constituye uno de los primeros eslabones en la 
alimentación saludable, pues ella elimina el uso de agro-
químicos perjudiciales para la salud. El presente estudio 
tuvo como objetivo evaluar la producción diversificada de 
alimentos en patio y parcela para el autoconsumo familiar 
con prácticas saludables y sostenibles. Se desarrolló en un 
patio familiar del municipio Palmira en el período compren-
dido de marzo 2020- junio 2021para ello se diagnosticó la 
biodiversidad de plantas en el patio y especies de anima-
les presentes para diversificar. Se realizó una investigación 
del tipo no experimental, utilizándose métodos del nivel 
teórico e empírico. Como resultado el incremento en las 
producciones, aumento de la biodiversidad, mejora eco-
nómica, social y ambiental con la aplicación de prácticas 
agrícolas y sostenibles en el patio familiar, que facilitaron la 
disponibilidad de alimentos sanos y nutritivos.

Palabras clave: 

Biodiversidad, nutrición, frutas, ecológica, saludables. 

ABSTRACT

Food security is when all people at all times have physical, 
social and economic access to sufficient, safe and nutri-
tious food that meets their daily energy needs and food 
preferences to lead a healthy and active life. Family farming 
constitutes one of the first links in healthy eating, since it eli-
minates the use of agrochemicals that are harmful to health. 
The present study aimed to evaluate the diversified produc-
tion of food in the yard and plot for family self-consumption 
with healthy and sustainable practices. It was developed in 
a family patio in the Palmira municipality in the period from 
March 2020 - June 2021, for which the biodiversity of plants 
in the patio and animal species present to diversify was 
diagnosed. An investigation of the no experimental type 
was carried out, using methods of the theoretical and empi-
rical level. As a result, there was an increase in productions, 
an increase in biodiversity, economic, social and environ-
mental improvement with the application of agricultural and 
sustainable practices in the family yard, which facilitated 
the availability of healthy and nutritious food.

Keywords: 

Biodiversity, nutrition, fruits, ecological, healthy.
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INTRODUCCIÓN

Una de las funciones de los seres vivos es justamente 
la necesidad de la alimentación, siendo ésta necesaria 
cubrirse mediante la incorporación de una dieta equilibra-
da, que permita cumplimentar con todos los nutrientes y 
proteínas que el cuerpo necesita para poder afrontar las 
exigencias energéticas cotidianas.

Dentro del contexto de la seguridad alimentaria, se tiene 
en cuenta que la agricultura familiar tiene la propiedad 
de generar alimentos saludables (Schiavoni, 2021). En 
sí, la agricultura familiar se caracteriza por la diversidad 
de alimentos que puede proveer en un territorio local 
(Manzanal et al., 2015).

Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, desde la Cumbre Mundial 
de la Alimentación (CMA) de 1996, la seguridad alimen-
taria a escala “de individuo, hogar, nación y global, se 
consigue cuando todas las personas, en todo momento, 
tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, 
seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades ali-
menticias y sus preferencias, con el objetivo de llevar una 
vida activa y sana”.

La agricultura familiar es una forma peculiar de acti-
vidad agrícola presente en América Latina Schneider 
(2012). Se considera que representa cerca del 75 % del 
total de las unidades productivas de esa región y que, 
en algunos países, la cantidad puede llegar a más del 
90 % (Organización de las Naciones Unidas- Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, 2013).

En el contexto del Año Internacional de la Agricultura 
Familiar se elaboró un concepto: “La agricultura familiar 
(AF) es una forma de organizar la agricultura, la ganade-
ría, la silvicultura, la pesca, la acuicultura y el pastoreo, ad-
ministrada y operada por una familia y, sobre todo, que 
depende del trabajo familiar. La familia y la granja están 
vinculadas, evolucionan y combinan funciones económi-
cas, ambientales, sociales y culturales”. (Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
2013).

La agricultura familiar es la forma predominante en la pro-
ducción de alimentos, y en Cuba ha sido una estrategia 
encaminada a sortear no pocos obstáculos, en su mayo-
ría relacionados con la sustitución de importaciones y el 
difícil acceso a recursos e insumos vitales para el desa-
rrollo agropecuario. La agricultura familiares una de las 
opciones dentro del amplio espectro de desarrollo, con 
ella se articulan varios factores que le dan vida a la comu-
nidad y que en la Isla encuentran su equivalencia en el 
Movimiento de Agricultura Urbana y Suburbana, un pro-
grama que ejecuta el Ministerio de la Agricultura donde 
los pequeños productores, los circuitos de producción y 
consumo a nivel local, así como la recuperación de culti-
vos tradicionales desempeñan un papel importante en la 
seguridad alimentaria.

Uno de los principios centrales de la agroecología es 
manejar de forma holística los sistemas agrícolas, y para 
lograrlo es indispensable trascender la visión reduccio-
nista imperante en las ciencias agrícolas convencionales 
(Funes, 2016). En la agroecología es necesario disponer 
de herramientas prácticas que permitan evaluar situacio-
nes agrícolas sistémicamente, así como de la funcionali-
dad de los componentes de la biodiversidad. 

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (2018), refiere que la bio-
diversidad es crucial para la seguridad alimentaria, la 
nutrición y es necesaria para producir sosteniblemente 
suficientes alimentos nutritivos de cara a desafíos tales 
como el cambio climático, el crecimiento poblacional y 
los cambios en la alimentación de las personas, siendo 
imprescindible los ecosistemas agrícolas, el manteni-
miento de la diversidad biológica tanto para la produc-
ción de alimentos como para conservar los cimientos 
ecológicos necesarios para sostener la vida y los medios 
de subsistencia.

La biodiversidad está formada por todas las especies 
existentes que interactúan dentro de un ecosistema; en 
estos últimos años, los científicos han comenzado a darle 
mayor importancia al papel que desempeña la biodiversi-
dad en el funcionamiento de los sistemas agrícolas, con-
siderando que es precisamente el principio fundamental 
de la agricultura sostenible (Vergara, 2017).

Los índices de diversidad estiman la diversidad que exis-
te en una comunidad de acuerdo al número de especies 
existentes, el número de individuos de cada una de las 
especies y su distribución en el espacio evaluado. Los ín-
dices de diversidad son herramientas matemáticas senci-
llas que permiten evaluar la composición de los diferentes 
individuos que están presentes en una comunidad, invo-
lucran en sus análisis la estructura de las comunidades o 
riqueza de especies (Milián, et al., 2018).

En Cuba numerosas fincas han implementado agroeco-
sistemas diversificados, integrados, sustentables y mane-
jados con recursos locales, con fuentes alternativas de 
energía y un mínimo uso de insumos (Funes, 2016) lo cual 
se ha convertido en una prioridad en los últimos años. 
Es por ello, que el estudio de sistemas biodiversos y su 
potencial se identifica como un aspecto necesario de una 
agricultura sostenible.

Por todo lo anterior el objetivo de este estudio evaluar la 
producción diversificada de alimentos en patiopara el au-
toconsumo familiar con prácticas agrícolas y sostenibles 
en un patio familiar, ubicado en la vivienda Colón 104, en 
el municipio de Palmira. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se realizó en un patio familiar, vivien-
da ubicada en la zona urbana Palmira Sur es un patio-
con un área de 0,97 hectáreas (ha),en el período marzo 

https://www.importancia.org/seres-vivos.php
https://www.importancia.org/alimentacion.php
https://www.importancia.org/dieta-equilibrada.php
https://www.importancia.org/dieta-equilibrada.php
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2020- junio 2021. Una investigación no experimental, se 
realizaron encuestas a vecinos que siempre han vivido en 
la cuadra para desarrollar una adecuada caracterización 
en cuanto a la biodiversidad.

Se hizo un recorrido por todo el patio para el diagnóstico 
y distribución de las plantas para cuantificar las plantas 
por su nombre común y científico, así como el número de 
individuos de todas las especies de plantas presentes y 
especies animales. 

1. Clasificación de las especies vegetales por grupos fun-
cionales

Para la clasificación de las especies vegetales se tuvo 
en cuenta su funcionalidad, de sus características botá-
nicas. En el caso de las especies que tienen más de una, 
se organizaron por su interés o uso principal. La clasifica-
ción se realizó mediante consulta de bibliografía. Se citan 
autores para las diferentes clasificaciones (Asociación 
Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, 2017).

Inventario de especies animales. 

Se realizó un conteo físico de los individuos, por su nom-
bre vulgar y científico, razas, por tratarse de un reducido 
número de especies comunes, para su clasificación, se 
empleó la comunicación personal con especialistas.

Se calculó el índice de riqueza de especiestales como 
Índice de Margalef (D Mg ): Para los efectos del trabajo se 
evaluaron los indicadores de biodiversidad que definen 
la riqueza específica y la diversidad. Para el cálculo se 
emplearon los métodos citados por Moreno (2001) y se 
aplicaron las siguientes fórmulas y postulados: La riqueza 
específica (S) basada únicamente en el número de espe-
cies de plantas y animales presentes mediante la fórmula.

D Mg = (S - 1) / ln N.  

Dónde S es el número total de especies presentes, N es 
el número total de individuos por especies monitoreadas 
en el recorrido.

2. Aplicación de prácticas agroecológicas desarrolladas 
en el patio familiar en el período 2020-2021 (Funes, 2016)

Para la propagación se utilizaron enraizamientos natura-
les (https://www.youtube.com)

 » Miel: en 200 mL se introdujeron las estacas de yuca y 
rosas a propagar

 » Sábila: se pelo y el gel se le agregó a 300 mL de agua 
lluvia y se dejaron por 15 minutos.

 » Desechos de café: cinco cucharadas de café en 1Lde 
agua hervir durante cinco minutos, dejar enfriar y colar.

 » Cáscara de plátano: hervir cáscara de plátano maduro.

 » Moringa: macerar las hojas, luego colocarlas en un 
paño exprimir y obtener el jugo obtenido vaciarlo en un 
recipiente y colocar los esquejes durante 20 minutos. 

En el Manejo Agroecológico Plagas (MAP) la colocación 
de trampas caseras en los árboles de guanábana para 
capturar los adultos de moscas de la fruta y liberaciones 
de Tetrastichus howardi (Olliff).

Para las trampas se utilizaron botellas desechables trans-
parentes de refresco con 1 500 mL de capacidad (1 bo-
tellas de refresco); después de lavarlas se realizaron tres 
agujeros equidistantes de 1 cm de diámetro a 10 cm de 
su base y se pintaron de color amarillo, desde su base 
hasta de 12 cm de altura, área ocupada por 250 mL de 
solución o atrayente alimenticio (5 cm) más los 7 cm res-
tantes. Se colocó un gancho de alambre galvanizado Nº 
14 (2.2 mm) de 30 cm de longitud, para facilitar su insta-
lación y revisión correspondiente, adaptado de la meto-
dología descrita por Gil & Quiñonez (2011).

Preparación de los atrayentes.

Jugo de mango sin bórax (JM).

Para la elaboración del atrayente de mango (Mangifera 
indica L), se mezcló 130 gr de fruta fresca licuada (52 
% del preparado), + 120 mL agua (46 %) adaptado de 
Figueredo (2021).

Se realizaron podas de saneamiento en los árboles de 
mayor edad y follaje.

3. Evaluación de los resultados económicos, ecológicos y 
sociales en el período 2021

Económicos: Se tuvo en consideración los procedimien-
to prácticos utilizados en la empresa Acopio municipio 
Palmira donde pesan las cajas vacías, las cajas plásticas 
miden largo 49 cm, ancho 32 cm y alto 24 cm; las cajas 
de madera miden largo 50 cm, ancho 31 cm y alto 24 cm.

Procedimiento: Se pesó la caja vacía donde la caja plás-
tica con un peso de cuatro libras y la caja de madera un 
peso de seis libras, se tomó un total de 16 cajas con pro-
ductos se restó el peso de la caja vacía, ese resultado se 
dividió por 46 KgPara el plátano se desmano, se realizó 
el mismo procedimiento. Solo se cuantifico la producción 
de Persea americana Mill (aguacate), Mangifera indica 
L.(mango), Musa ABB (plátano).. 

Ecológicos: para este aspecto se tomó en cuenta el apro-
vechamiento de los recursos naturales, efecto ambiental 
y la disminución del nivel de contaminación derivados de 
las prácticas agroecológicas aplicadas y observaciones 
realizadas. 

Sociales: en este caso se evaluó la disponibilidad de los 
alimentos para el autoconsumo familiar, participación de 
la mujer elevación del nivel de vida y el nivel de satisfac-
ción personal

RESULTADO Y DISCUSIÓN

En el diagnóstico realizado se contabilizaron un total 
de 250 ejemplares pertenecientes a plantas por grupos 
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funcionales frutales, hortalizas y condimentos, viandas, medicinales, ornamentales árboles y arbustivas, agrupadas 
en 25 familias, 48 géneros y 48 especies. Estos resultados son inferiores a los planteados por Vargas et al. (2016), en 
agroecosistemas del municipio de Minas, Camagüey.

Para el caso de las plantas frutales se contabilizaron un total de 81 especies ubicadas en 19 familias donde hay ma-
yor representación en Anonaceae con (12) especies, Rubiáceae y Caricaceae con 11 especies, la Anacardiaceae, 
Musaceae con nueve especies cada una. Dentro de las especies frutales más comunes están Coffea arabica (L) (café), 
Carica papaya. (L) (fruta bomba), Mangifera indica L (mango) y Musa ssp (plátano), las de menor representatividad 
Melicoccus bijuga Jacq (mamoncillo) y Passiflora laurifolia, Lin. (maracuyá) (tabla 1). Es importante señalar que, dentro 
de las especies frutales registradas en el patio son para la alimentación humana. Estos resultados son superiores a los 
logrados por (Gonzales et al., 2020) en fincas urbanas del municipio Camagüey. 

Tabla 1. Especies de frutales en el patio familiar.

Nombre común Nombre Científico Cantidad de individuos 

Mango Mangifera indica L. 9

Cafeto Coffea arabica L 11

Papaya o fruta bomba Carica papaya L. 11

Aguacate Persea americana Mill. 7

Plátano Fruta Musa acuminata Colla 3

Plátano burro Musa ABB 6

Naranja agria Citrus aurantium L. 2

Limón criollo Citrus limonum (L.) Burm. F. 1

Guanábana Annona muricata L. 7

Chirimoya Annona reticulata L. 5

Coco Cocus nucifera L. 5

Guayaba Psidium guajaba L. 6

Cereza o acerola Malpighiapunicifolia, L 1

Mamoncillo Melicoceabijuga, Lin 1

Piña Ananas comosus (L.) Merr 2

Maracuyá Passiflora laurifolia, Lin. 1

Mamey colorado Calcarpum mammosum,( L) Pierre 3

Para el caso de las hortalizas y condimentos frescos se diagnosticaron siete especies, que representan el 30,4 %, hay 
mayor representación en Allium porrum (ajo puerro) (34), Zingiber officinale (Rosc) (jengibre)(34) con propiedades me-
dicinales. Las especies con menor representación Spinacia oleracea (espinaca), Rosmarinus officinalis, Lin. (Romero) 
y Mentha nemorosa (hierva buena) con tres y una.

Este estudio concuerda con Parrada & Jeffers (2020), los seres humanos se ocupan de alimentarse para desarrollar las 
tres funciones básicas del cuerpo: energía, estructura y el funcionamiento como sistema de defensa para las gripes. 
Las hortalizas que se cultivan en el patio aportan parte de estos requisitos. No son muy altas en carbohidratos son 
bajas en grasas, por lo que sirven para dietas, pero altas en vitaminas. 

Las viandas diagnosticadas que representa el 52,5 % hay mayor representatividad en Colocasia esculenta, Schott 
(malanga) con 13 individuos, seguido de Manihot esculenta Crantz (yuca) con ocho individuos

Las plantas medicinales son alternativas que se tienen en cuenta en la cultura familiar, ellas se consumen en forma de 
infusión, té, analgésicos, antinflamatoria, debido a ellos son plantas que no faltan en un patio familiar, en el diagnóstico 
se contabilizaron 25 especies que representan 10 % las de mayor representatividad Aloe barbadensis ( L) (sábila) y 
Rhoeo discolor (L’Herit) Hance (cordobán) y en menor Chamaemelum americanum (L)(manzanilla), Justicia pectoralis 
(tilo), Morinda citrifolia L )(noni), Didymaea alsinoides (quita dolor) cada una con una especie.

Al diagnosticar las plantas ornamentales en la biodiversidad del patio se diagnosticaron 45 especies que representan 
el 18 % con respecto a toda la biodiversidad del patio familiar, Apuntia spp Mill (cactus) son los más representativos 
con un 26,6 %, seguido de Nephrolepis exaltata (helecho común) y Scindopsus aureus (malanguita) con un 8,8 % 
cada una. Los de menor representatividad Crotons variegatum (croto), Annana comusus (piña de jardín), Chlorophytum 
comosum (cinta), Euphorbia milii var. (Corona de cristo) cada una con una especie.
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Estos resultados coinciden con los obtenidos por Salmón 
et al. (2012), al evaluar los componentes de la biodiver-
sidad. En este estudio las plantas ornamentales forman 
parte de la biodiversidad del patio familiar, ellas mejoran 
la ambientación, además las especies florística contribu-
yen a la polinización.

Las especies de árboles, repelentes y atrayentes de in-
sectos se incrementaron en menor proporción a pesar de 
la importancia que tienen para el control de plagas y en-
fermedades. En el patio representan el 0,9 % de todas las 
especies en el patio familiar.

En encuesta realizada a los vecinos de la cuadra solo 
existían árboles de Cedrela odorata L (cedro) y uno de 
mango, el cedro nace de forma natural en el patio, ade-
más es repelente a la Anastrepha suspensa (Loew) (mos-
ca de la fruta).

El Euphorbia lactea Haw (cardón) que se introdujo des-
de el comienzo de siembra en el patio como cerca viva 
Según Vázquez (2010), las cercas vivas pueden tener 
otros aportes, como suministrar alimentos cuando está 
integrada por frutales, también pueden estar compues-
tas por plantas para preparados botánicos en el caso de 
que tenga integrada plantas con propiedades biocidas, 
entre otras. También contribuye a atenuar las corrientes 
superficiales de aire y retener la humedad relativa en el 
patio familiar.

Especies de animales en el patio familiar

A iniciar el estudio en el año 2020 en el patio existía una 
gallina, a fínales de año se sumaron dos especies de 
animales aves (Gallus gallus) y porcinos (Sus scrofa). En 
el 2021 se incrementó a un 70 % las aves, dos gallinas, 
cuatro pollos y 60 % en porcinos corresponde el mayor 
número a la especie porcina (Figura 1).

Figura 1. Especies de animales en el período evaluado.

La producción de especies como hortalizas, raíces y 
tubérculos, aves de corral, musáceas, frutales, plantas 

medicinales y especies nativas en patio y huertos comu-
nitarios ecológicos llevan como primer objetivo diversifi-
car y fortalecer la dieta de las familias.

Índice de biodiversidad

En el diagnóstico de la diversidad de especies presente 
en el patio familiar se calculó la biodiversidad presente 
por el índice de Margalef, con resultados de un índice 
9.6 considerado bueno, resultado que coincide con lo 
planteado por Blanco et al. (2014), y que ratifica la eleva-
da diversidad de la finca objeto de estudio. Ello también 
demostró el desequilibrio observado entre el número de 
especies presentes en el patio y el número de individuos 
por especie, donde se observó una sola especie.

Estos datos son superiores a los obtenidos por Concepción 
(2012), en fincas del municipio de Cienfuegos, con indica-
dores entre 3,08 y 4,56 en los autoconsumos y escuelas.

Los resultados obtenidos en familias, géneros y especies 
son superiores a los índices de riqueza especifica con 33 
especies, 30 géneros y 19 familias (Valdés, et al., 2018). 

2. Aplicación de prácticas agroecológicas desarrolladas 
en el patio familiar en el período 2020-21 dada por Funes 
(2016)

En estas prácticas agroecológicas con productos natu-
rales miel, sábila, moringa y con el jugo obtenido se vació 
en un recipiente y se colocaron durante 20 minutos para 
enraizamientos 20 esquejes de rosas, 12 yucas, se logró 
el 95 % de brotación, siendo efectiva para ser utilizada en 
la propagación de cultivo en patios familiares. 

Con la utilización de trampa en los árboles de guanábana 
se logró que el 85 % de los frutos llegaran a la madu-
rez botánica sin llegar a momificar por la presencia de 
la mosca frutera, coincide con lo planteado por Díaz & 
Castrejón (2012), señalan que los componentes volátiles 
de los frutos generan una respuesta mayor en insectos 
polífagos que en insectos oligófagos.

La autora concuerda que la producción de alimentos en 
patios y huertos comunitarios, está basada en los prin-
cipios fundamentales de la agroecología (Gómez et al., 
2017).

3. Evaluación de los resultados económicos, ecológicos y 
sociales en el período 2021

Económicos 

Las producciones aumentaron con respecto al año 2020, 
ver tabla 2 lo que conllevó un ahorro en el hogar. Se cuan-
tifica la fruta de guanábana por los niveles bajos de cose-
chas el incremento de las cosechas en el período 2021, al 
cuantificar los productos y el ahorro que representó.
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Ecológicos: cero aplicaciones de agroquímicos y su 
uso y manejo son adecuados, por tanto, no se contami-
nan suelos y aguas y se cuida la biodiversidad, los ali-
mentos producidos dieron garantía a la familia, porque 
son sanos y aptos para el consumo por estar libres de 
contaminantes.

Social: Aumento de opciones de alimentación, una eleva-
da participación de la mujer, se elevó las condiciones de 
vida y el nivel de satisfacción personal, embellecimiento 
del entorno, se compartió la producción con vecinos del 
patio familiar.

CONCLUSIONES 

La evaluación de las especies diagnosticada por grupos 
funcionales, arrojó como resultado la existencia de una 
alta diversidad y abundancia de las especies vegetales, 
no así en especies animal. 

Aplicar prácticas agrícolas facilitaron la disponibilidad de 
alimentos sanos y nutritivos que se revierten en aumento 
de la biodiversidad, mejora económica, social, ambiental 
y sostenible. 
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RESUMEN

Muchos son los procesos que se han desarrollado en amé-
rica latina con el fin de mejorar la calidad de la educación 
superior. Han existido modelos cualitativos y cuantitativos, 
que en un inicio han servido como base para procesar la 
información generada por las instituciones de educación 
superior, factores que en definitiva han ayudado a mejorar 
en la generación de procesos de mejoramiento continuo, 
control y evaluación del nivel de calidad universitario, me-
dio para la rendición de cuentas entre otros. En el presente 
estudio, se observó que las dimensiones utilizadas por los 
diferentes sistemas de educación superior prácticamente 
son los mismos a evaluar, es decir están basados en los 
elementos sustantivos de la educación superior: docen-
cia, investigación, interacción social, gestión institucional. 
Además, utilizan la autoevaluación, como herramienta de 
diagnóstico, la evaluación por pares para el desarrollo de 
la evaluación externa, y sistemas informáticos para la reco-
pilación de información y procesamiento de esta.

Palabras clave: 

Procesos, gestión, calidad, evaluación, cooperación, 
transparencia, dimensiones. 

ABSTRACT

There are processes that have been developed in Latin 
America to improve the quality of higher education. There 
have been qualitative and quantitative models, which at the 
beginning have served as a basis for processing the infor-
mation generated by higher education institutions, factors 
that have helped to improve the generation of continuous 
improvement processes, control, and evaluation of the le-
vel of university quality, a means for accountability, among 
others. In the present study, it was observed that the di-
mensions used by the different higher education systems 
are the same to be evaluated, that is, they are based on 
the substantive elements of higher education: teaching, 
research, social interaction, institutional management. In 
addition, they use self-assessment as a diagnostic tool, 
peer assessment for the development of external assess-
ment, and computer systems for information gathering and 
processing.

Keywords: 

Processes, management, quality, evaluation, cooperation, 
transparency, dimensions.
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INTRODUCCIÓN

Los gobiernos de los países de América Latina se han 
comprometido con esas exigencias educativas, de ase-
gurar la calidad de la educación superior, pero existen 
circunstancias que no permiten este cumplimiento, por 
lo que la tal demandada calidad de la universidad ha 
quedado como un principio dentro de las universida-
des. Según la Declaración de la III Conferencia Regional 
de Educación Superior para América Latina y el Caribe 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, 2018).

La evaluación diagnóstica que se realiza en los distin-
tos procesos educativos con el fin de establecer el nivel 
de conocimientos que tiene un estudiante se considera 
un ejercicio de autoevaluación, similar al que utilizan las 
universidades para evaluar el nivel de desarrollo, consi-
derando seis dimensiones: desarrollo institucional, do-
cencia, investigación, difusión y extensión, apoyo admi-
nistrativo, e infraestructura académica.

En el Ecuador se inician los procesos de evaluación y 
acreditación, con la creación del Consejo Nacional de 
Evaluación y Acreditación (CONEA). A través de este se 
desarrolla un modelo de evaluación cualitativo, que eva-
lúa cuatro funciones sustantivas: docencia, investigación, 
vinculación con la comunidad y gestión administrativa.

Las cuales estaban constituidas por ámbitos que arti-
culaban los procesos universitarios, y que para su aná-
lisis y valoración debían considerar los recursos y los 
resultados. Estos ámbitos en el contexto de la Guía de 
Autoevaluación Institucional del CONEA fueron:

Misión y Plan Institucional, Administración y Gestión, 
Presupuesto, Recursos Financieros, Bienestar 
Universitario, Docencia y Formación de R.R.H.H., 
Investigación Científica y Tecnológica, Interacción Social 
e Impacto Institucional. Que se agruparon en 21 caracte-
rísticas y 110 estándares de calidad, a evaluarse en 179 
indicadores (Ecuador. Consejo de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior, 2003).

Posterior a lo antes mencionado se crea el CEACES y 
luego cambia de nombre, al denominado Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(CACES), dicho organismo emite el último modelo de eva-
luación en el 2019, dirigiendo su evaluación a los pará-
metros sustanciales de: a) docencia, b) investigación, c) 
vinculación y d) condiciones institucionales. A través de 
la planificación, reglamentación, procedimientos, ejecu-
ción y resultados.

De manera similar el Ministerio de Educación Superior 
(MES) de la República de Cuba, buscando velar siempre 
por la calidad de la educación superior, dirige su modelo 
de evaluación a los parámetros de: recursos humanos, 
la base material disponible y la gestión del proceso de 
formación (Horruitiner Silva, 2007).

Siguiendo esta corriente de mejoramiento continuo de 
las universidades en América Latina en el año 2006, se 
creó, por vez primera, el Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, del 
Perú; en la actualidad el modelo se dirige en cuatro di-
mensiones que se dividen a su vez en 12 factores: 

Dimensión 1: Gestión estratégica. Se divide en tres facto-
res: Planificación del programa de estudios, Gestión del 
perfil de egreso y aseguramiento de la calidad. 

Dimensión 2: Formación integral. Dividido en cinco fac-
tores: proceso enseñanza aprendizaje, Gestión de los 
docentes, Seguimiento a estudiantes, Investigación, 
Desarrollo tecnológico e innovación, Responsabilidad so-
cial universitaria. 

Dimensión 3: Soporte institucional. Tiene tres facto-
res: Servicios de Bienestar, Infraestructura y soporte, 
Recursos Humanos. 

Dimensión 4: Resultados. Tiene un único factor que es 
Verificación del perfil de egreso. 

Para el 2016, los 12 factores en los que se basó el modelo 
de calidad se subdividieron, finalmente, en un total de 34 
estándares a ser evaluados (Sevillano, 2017). El proceso 
de evaluación en Chile considera cinco áreas de evalua-
ción: 1. Gestión institucional, 2. Docencia de pregrado, 3. 
Docencia de postgrado, 4. Investigación, 5. Vinculación 
con el medio (Barra, 2019).

El CONEAU que es el organismo que evalúa a las univer-
sidades argentinas, dentro de su modelo ha considerado 
las funciones: docencia, investigación y extensión y en el 
caso de las universidades nacionales, también la gestión 
institucional.

En Brasil, el modelo de evaluación considera 10 dimen-
siones: misión y plan de desarrollo institucional; política 
para enseñanza, investigación, postgrado, extensión y 
sus formas de organización; responsabilidad social; co-
municación con la sociedad; políticas de personal; orga-
nización y gobierno; infraestructura física; planificación y 
evaluación; políticas y estrategias de atención a estudian-
tes; sustentabilidad financiera (Dias, 2007). 

La Universidad colombiana dentro de su modelo incluye 
los 3 elementos sustantivos de la educación superior: do-
cencia, investigación, proyección social, alineadas den-
tro del currículo de cada carrera. Bienestar institucional, 
Internacionalización, Gestión institucional, aseguramiento 
de la calidad, son funciones que complementan de ma-
nera transversal el desarrollo de las funciones sustantivas 
(Varelo, 2003).

Para el año 2019, la universidad colombiana se evaluaba 
en base a principios básicos para el cumplimiento del me-
joramiento continuo, los cuales son: Desarrollo académi-
co, Pertinencia y coherencia, Organización y gestión de 
recursos, Proceso de autoevaluación eficiente, Desarrollo 
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institucional integrado, Evaluación de la calidad académi-
ca, Estudiantes. En base a estos principios se evalúa pro-
cesos académicos, procesos administrativos, manejados 
en el ciclo PHVA (CESU, 2020).

En Venezuela es utilizado el modelo V, que incluye eva-
luación – planeación – acción – evaluación integrativa), 
que incluye a todos los componentes del proceso edu-
cativo en sus diferentes dimensiones: Nano (docentes, 
estudiantes, autoridades); Micro (docencia, vinculación); 
Meso (programas educativos); Macro (universidades) y 
Mega (sistemas de educación superior). El modelo V fue 
diseñado en particular para la educación superior y está 
acorde para América Latina, porque considera la “am-
plitud, diversidad y complejidad de sus instituciones y 
sistemas educativos respetando su autonomía y libertad 
académica”. (González, 2011)

DESARROLLO

El análisis que se realizó en este estudio es de tipo cuali-
tativo, con el fin de ir identificando las características de 
cada modelo en los países escogidos. Para este análisis 
previamente se identificó cada uno de los modelos de 
diferentes países, que tienen procesos de evaluación y 
acreditación entre estos: Argentina, Chile, Perú, Ecuador, 
Colombia, Brasil, Costa Rica, Cuba.

Con los parámetros que evalúa cada modelo, se proce-
dió a comparar cada uno de ellos, y obtener las simili-
tudes, diferencias existentes, ventajas y desventajas, así 
como también los resultados obtenidos en la aplicación 
de cada uno de ellos.

Todos los países considerados, de alguna manera han 
decidido evaluar las funciones fundamentales de la 
educación superior como son Docencia, Investigación, 
Vinculación con la comunidad, y Gestión administrativa. 
Cada uno de sus modelos tienen sus especificidades 
como por ejemplo el CNA de Colombia evalúa: Desarrollo 
académico, Pertinencia y coherencia, Organización y 
gestión de recursos, Proceso de autoevaluación eficiente, 
Desarrollo institucional integrado, Evaluación de la cali-
dad académica, Estudiantes, Visibilidad nacional e inter-
nacional, Investigación y creación artística, Egresados e 
impacto sobre el medio.

En la evaluación de universidades realizada en el 2019 en 
Ecuador, a más de considerar las funciones fundamenta-
les, también se evaluaron lo que se llamaron estándares 
proyectivos: Articulación y sinergias entre funciones sus-
tantivas y entre disciplinas, Uso social del conocimiento, 
Innovación, Internacionalización, Bienestar universitario, 
Inclusión y equidad, Interculturalidad, diálogo de sa-
beres y sostenibilidad ambiental (Ecuador. Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 
2019).

Estos estándares proyectivos aún no fueron considerados 
como obligatorios, y en la actualidad las universidades 

han incluido en sus planes estratégicos y de mejora, para 
una nueva evaluación.

En lo que se refiere a los procesos de evaluación de las 
universidades en Cuba, se considera dentro de los pará-
metros de investigación lo siguiente: investigación bási-
ca, investigación aplicada y desarrollo experimental.

Así como también para el desarrollo de la gestión del 
conocimiento, es utilizada toda la infraestructura del go-
bierno cubano, como son fábricas, industrias, y demás 
tecnología existente.

Para la evaluación externa, la mayoría de los países utili-
zan pares evaluadores, expertos en las funciones sustan-
tivas de la Universidad, previo a esto las universidades 
deben implementar procesos de autoevaluación, en el 
que se incluyen a la comunidad tanto interna como exter-
na con el fin de diagnosticar y medir sus indicadores y ob-
tener el desfase existente con los estándares de calidad.

Algunos países utilizan pruebas de conocimientos y mi-
den en base a resultados de aprendizaje, pero esta me-
todología es utilizada principalmente en la evaluación de 
carreras y programas de posgrado.

Los indicadores cuantitativos son calculados en base a 
la información que las instituciones de educación supe-
rior proveen a los organismos de control. Los modelos 
de acreditación de las IES se enfocan en los procesos 
administrativos, más que en la calidad de la educación, 
es decir en lo académico (Rangel, 2010; Buendía, 2011).

Considerando los diferentes procesos de evaluación de-
sarrollados en diferentes países, es innegable que mu-
cha de la oferta académica que se propone, no tiene 
pertinencia con las necesidades de la población y de los 
gobiernos, por lo que muchas universidades mantienen 
abiertas carreras con escaso número de estudiantes, o 
algunas carreras ya cumplieron con el ciclo de vida, o 
los contenidos programáticos no están de acuerdo con 
la realidad de los avances tecnológicos. Por lo que es 
importante que se siga incluyendo la pertinencia tanto en 
la oferta académica como en la investigación, puesto que 
muchos proyectos de investigación no son pertinentes 
con las necesidades de las carreras y del país. Por lo que 
es necesario realizar la evaluación integrando los diferen-
tes elementos sustantivos de la educación universitaria, 
es decir, no puede existir oferta académica sin un estudio 
contextual y de pertinencia, los proyectos de investiga-
ción deben estar ligados a procesos académicos, de la 
misma forma los proyectos de vinculación, y todo esto 
basados en presupuestos que permitan el desarrollo de 
la calidad de la universidad y la región.

La simulación de procesos de autoevaluación tiende a 
darse respecto a procesos académicos tales como: 1) 
productividad académica, colocando como publicacio-
nes la presentación de conferencias, ponencias y charlas 
en diversos eventos; 2) recogiendo evidencias a último 
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momento, como listas de asistencia, asistencia a eventos, 
organización de eventos, aplicación de encuestas a los 
estudiantes, otorgamiento de becas 3) contratación de 
investigadores de alto nivel solo para demostrar que se 
tiene y mejorar los índices de publicaciones y de talento 
humano especializado; 4) eliminación de datos negativos 
para no afectar los índices de deserción o eficiencia ter-
minal. Otras veces no se simula, sino que la información 
que se presenta no está asociada a procesos de calidad 
(Ibarra, 2009; Gregorutti & Bon, 2013; Sotiriadou, et al., 
2019; Trott, et al., 2019; Hascher & Waber, 2021; O’Farrell, 
et al., 2022).

En comparación con los países europeos que tienen un 
enfoque diferente, las Universidades deben desarrollar 
sus propios diseños de evaluación, en base a lineamien-
tos que les dan las agencias acreditadoras.

Por ejemplo, con la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación en España, las instituciones 
educativas desarrollan su propio modelo, el mismo que 
es sometido a un proceso de aprobación, posteriormen-
te existe un tiempo de ejecución, en el que la institución 
en el instante que se considera lista para presentarse a 
la evaluación, solicita y es evaluada en base al diseño 
presentado.

Al final del proceso, si la institución cumple con la eje-
cución del modelo aprobado, es acreditado por el tiem-
po que haya sido fijado (España. Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2018).

Asimismo, el Programa acredita dedicado a la renovación 
de títulos en un plazo máximo de 7 años para las titula-
ciones de grado, 4 años para máster y 6 para doctorado. 
Aunque el programa es novel, sus resultados indican una 
valoración favorable en 399 títulos de grado y 866 títu-
los de máster, reflejando el trabajo previamente realiza-
do en las fases anteriores (España. Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2018).

En definitiva, los sistemas de evaluación no son más que 
estrategias de los gobiernos con el fin de vigilar las fun-
ciones sustantivas de las instituciones de educación su-
perior bajo principios de eficacia y eficiencia y que al final 
permita realizar la rendición de cuentas de las IES.

CONCLUSIONES

En los procesos de autoevaluación de las IES, es nece-
sario promover la comunicación y el trabajo colaborativo 
entre todos los actores, buscando que las prácticas que 
se realicen al momento de buscar la acreditación adop-
ten un enfoque formativo. Además, la experiencia de los 
miembros de la comunidad educativa desde su respec-
tiva área.

Muchas universidades utilizan esta información en el de-
sarrollo de la nueva planificación estratégica, y en base 
a ello elaboran proyectos y acciones a corto, mediano y 
largo plazo.

Los procesos de Evaluación y acreditación a nivel de 
Latinoamérica y de los países que tienen estos sistemas, 
han tenido un gran desarrollo en los últimos años tanto en 
la parte investigativa, como en lo académico, en lo refe-
rente a la innovación, américa latina aún tiene un retraso 
en comparación con la universidad del primer mundo

La COVID-19 ha impactado de manera desfavorable en 
los estudiantes universitarios en todo el mundo. La pan-
demia hizo que la enseñanza presencial se suspendiera, 
y todo el universo de la educación tuvo que reinventar-
se en busca de nuevas alternativas de comunicación en 
el proceso docente-educativo con el aislamiento social 
y con las restricciones, entre otros inconvenientes, esto 
permitió que la educación sincrónica y asincrónica cre-
ciera y llegara a quedarse en el sistema educativo univer-
sitario, incluso llegando a graduar a nuevos profesionales 
de forma virtual. 

Uno de los procesos de aseguramiento de calidad no re-
sueltos es la diversidad cultural. Es necesario establecer 
mecanismos de aseguramiento de la calidad que se fijen 
en cómo las instituciones de educación superior (IES) se 
van ajustando poco a poco. 

Con el aparecimiento del COVID, las universidades a ni-
vel mundial tuvieron que cambiar su forma de desarrollo, 
por ende en los nuevos modelos de evaluación, se de-
berán incluir dentro de los estándares e indicadores, el 
uso de las TIC en la educación, estos parámetros antes 
del 2020, no fueron incluidos en los modelos, por tanto 
no fueron evaluados, y se deberán incluir dentro de las 
evaluaciones tanto la implementación de infraestructura 
tecnológica, nuevas formas o modalidades de educación 
como es la educación virtual, y nuevas formas de vincu-
lación con las empresas con la utilización de teletrabajo. 

Además, la presencia en las aulas de clase en las univer-
sidades se está viniendo a menos, ya sea por la situación 
económica, debido a que las personas para poder estu-
diar deberán trabajar, y los estudios tienen una tendencia 
a ser asincrónicos, es decir utilizar el tiempo libre para los 
estudios. 

El estudio del uso de las plataformas virtuales en la ense-
ñanza universitaria debe ser un objeto de estudio impor-
tante y digno de ser investigado para que sea incluido en 
los nuevos modelos de evaluación de las universidades.

La movilidad en las universidades se verá disminuida, 
porque existirán nuevas ofertas académicas tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado, de universidades virtua-
les, por lo que se deberá controlar la calidad de estas 
universidades en los diferentes países de Latinoamérica, 
incorporándoles a procesos de evaluación y acreditación. 

La incorporación de agencias acreditadoras tanto na-
cionales como extranjeras, es otro parámetro para to-
mar en cuenta en los procesos de acreditación de las 
universidades. 



117
Volumen 5 | Número 2 | Mayo-Agosto - 2022

Muchos de los modelos que se realizan en Latinoamérica 
involucra que las universidades tengan un gran presu-
puesto e inversión, entre las cuales podríamos citar:

-Mas del 60% de docentes a tiempo completo contratados.

-Un porcentaje alto de doctores o PhD, que realizan o es-
criben artículos que se publican en revistas indexadas de 
alto impacto.

-Incorporación de bibliotecas físicas y virtuales 
actualizadas.

-Movilidad estudiantil y docente tanto a nivel nacional e 
internacional.

-Becas, e infraestructura física y tecnológica, laboratorios.

Es importante seguir desarrollando nuevas investigacio-
nes respecto a procesos de evaluación y acreditación, 
con el fin de ayudar a la toma de decisiones con respecto 
a estos temas que son importantes para el sistema de 
educación superior y al desarrollo de América latina.

Existen diferentes metodologías que se van implemen-
tando y mejorando con el fin de diagnosticar la calidad 
de las universidades, por lo que se seguirán incluyendo 
nuevos estándares e indicadores para evaluar y medir la 
gestión de las universidades.
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RESUMEN

El presente estudio aborda el concepto de didáctica y su 
intervención en la enseñanza del Turismo en el entorno 
virtual. A su vez, se desarrollan determinados contenidos 
relacionados con la pertinencia, importancia y objetivos de 
dicha disciplina que encausan los procesos de enseñan-
za y aprendizaje. Se atienden, además, las características 
generales de la didáctica con énfasis en su finalidad, con-
textos de aplicación y sistematización, articulados con los 
ejes temáticos y horizontes epistemológicos que le ofrecen 
solidez a la enseñanza del turismo. De este modo, se ex-
plica la manera en que la didáctica puede contribuir en la 
comprensión y solución de los principales problemas iden-
tificados en el análisis de tendencias y tensiones que con-
forman el núcleo básico de la enseñanza del turismo como 
profesión. Todo ello encausado a la coherente articulación 
de la teoría y la práctica turística, su importancia en la cali-
dad de la planificación micro curricular del docente como 
base para el desarrollo de la clase. Para ello, será preciso 
profundizar en cuestiones definitorias de la didáctica en 
su sentido pedagógico, relacionada con la construcción 
de conocimientos y el estímulo de los alumnos para desa-
rrollarlos. El estudio se sustenta en la revisión bibliográfica 
de diferentes autores y en el análisis de la experiencia de 
las prácticas pedagógicas de los autores, lo cual permitió 
el desarrollo de la indagación teórica y práctica respecto 
al tema. 

Palabras clave: 

Enseñanza, turismo, entorno virtual, didáctica, aprendizaje.

ABSTRACT

This study addresses the concept of didactics and its inter-
vention in the teaching of Tourism in the virtual environment. 
At the same time, certain contents related to the relevance, 
importance and objectives of said discipline are developed 
that guide the teaching and learning processes. The gene-
ral characteristics of didactics are also addressed, empha-
sizing its purpose, contexts of application and systematiza-
tion, articulated with the thematic axes and epistemological 
horizons that offer solidity to the teaching of tourism. In this 
way, the way in which didactics can contribute to the un-
derstanding and solution of the main problems identified 
in the analysis of trends and tensions that make up the ba-
sic core of teaching tourism as a profession is explained. 
All this aimed at the coherent articulation of tourism theory 
and practice, its importance in the quality of the teacher’s 
micro-curricular planning as a basis for the development 
of the class. For this, it will be necessary to delve into de-
fining issues of didactics in its pedagogical sense, related 
to the construction of knowledge and the encouragement 
of students to develop it. The study is based on the biblio-
graphic review of different authors and the analysis of the 
experience of the pedagogical practices of the authors, 
which allowed the development of theoretical and practical 
research on the subject.
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INTRODUCCIÓN

¿Cómo aprende el ser humano? es una pregunta que no 
pierde vigencia y que no quedará resuelta, sino que exi-
ge un análisis constante de la institución educativa, sus 
actores y la sociedad como premisa de adaptación cons-
tante a las relaciones socio históricas del hombre nuevo. 
Basándose en lo que plantea el psicólogo y epistemólo-
go suizo Jean Piaget con respecto a los estadios de la 
inteligencia y el desarrollo intelectual como resultado de 
una interacción del ser con el medio, para la contempo-
raneidad, constituye un basamento tanto filosófico como 
metodológico importante que se fundamenta en un cues-
tionamiento completamente válido para la era tecnológica 
y de la informatización que vive la humanidad. Por lo cual, 
se establece que existe relación entre la didáctica como 
disciplina y la enseñanza del turismo en el entorno virtual. 

Basándose en lo que planteó Huerta (2007), la didácti-
ca presupone establecer relaciones diferentes en el aula 
respecto al entorno, a los nuevos sistemas tecnológicos 
de gestión, a los medios de enseñanza y aprendizaje, al 
papel del docente, al rol del estudiante y a transformar las 
interacciones de la escuela con la sociedad. La pertinen-
cia de la didáctica en el contexto virtual actual rebasa los 
límites tradicionales del proceso de enseñanza y apren-
dizaje. Su surgimiento a partir de enfoques epistemológi-
cos, como el que plantea Piaget, permite la deconstruc-
ción de los métodos tradicionales para develar nuevas 
oportunidades de desarrollo, modelación de los procesos 
educativos cada vez más cambiantes por el uso de la tec-
nología y del papel activo de los estudiantes. La didáctica 
sigue encontrando asideros, pues se ha trasformado en 
el modo en que tanto docentes como estudiantes, incluso 
la institución educativa interactúa con la realidad median-
te procesos mentales básicos  o superiores, cognitivos 
(Suárez, 2000).

El acto pedagógico es objeto de estudio de la didácti-
ca, en tanto espacio donde se concretan las relaciones 
sociales, individuales y colectivas, en contextos especí-
ficos dentro o fuera del aula. Estas relaciones sociales 
propician el pensamiento crítico, deliberativo, creador e 
independiente, además de las relaciones dialógicas. La 
interactividad entre los actores implicados se materializa 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero esta re-
lación no es directa, sino mediada (Camilloni, Cols, et al., 
2007). 

La didáctica es la teoría o conjunto de teorías acerca de 
la enseñanza, por lo tanto, es básico construirla en re-
lación con las situaciones y problemáticas que en ellas 
tienen lugar. Se enfoca de manera especial en el análi-
sis de diversas situaciones de enseñanza concretas y de 
las formas de influir en ellas. La didáctica es la teoría o 
conjunto de teorías acerca de la enseñanza, por lo tan-
to, es básico construirla en relación con las situaciones 
y problemáticas que en ellas tienen lugar. Se enfoca de 

manera especial en el análisis de diversas situaciones de 
enseñanza concretas y de las formas de influir en ellas.

La indagación científica en torno a los procesos de en-
señanza y aprendizaje han ocupado a la pedagogía en 
el afán de conocer métodos, caminos, maneras que se 
adapten de manera flexible a contextos diversos para en-
riquecer y afinar las habilidades intelectuales de los estu-
diantes. Algunos autores como Zabalza (2007), definen 
la Didáctica como campo de conocimientos, de investi-
gaciones, de propuestas teóricas y prácticas asociados 
a los procesos de enseñanza y aprendizaje. La didácti-
ca es la disciplina que fundamenta la actividad de ense-
ñanza en tanto propicia el aprendizaje de los estudiantes 
en múltiples contextos. Por su parte Madrid & Mayorga 
(2010), ven en la Didáctica el ámbito donde convergen 
diversas investigaciones teóricas y prácticas, cuyos re-
sultados han incidido positivamente en el sistema de co-
nocimientos y han determinado su carácter de ciencia 
tanto en la teoría como en la práctica. 

Otra concepción de la disciplina se orienta hacia la so-
lución de diversas disyuntivas en el terreno de la educa-
ción como por ejemplo metodologías empleadas por el 
docente encaminadas siempre a la búsqueda de mejores 
resultados en el proceso de aprendizaje, se inclina, ade-
más, por el crecimiento de las competencias tanto de es-
tudiantes como de los docentes que deben permanecer 
en una constante superación y actualización adaptada a 
los diferentes entornos educativos.

La didáctica ha significado también, el sistemático ejerci-
cio de los docentes de la articulación de la teoría con la 
práctica, lo que le imprime a esta disciplina una marcada 
tendencia a la actualización, innovación y constante de-
sarrollo metodológico y lo aleja de ser una actividad aca-
bada y mucho menos con un fin en sí misma (Camilloni, 
et al., 1996). 

Es por ello que la didáctica se soporta inevitablemente 
en la experiencia e interpretaciones de situaciones de la 
vida real y cotidiana que involucran a docentes, estudian-
tes, sociedad, política, cultura economía y todos los com-
ponentes que de una manera u otra sitúan a los actores 
del proceso de enseñanza y aprendizaje en un momento 
histórico concreto. Por lo que es una disciplina completa-
mente dinámica, flexible, adaptable e inclusiva.

Psicólogos como Piaget, Vygotsky y Bruner coinciden 
en que los significados varían de individuo a individuo, 
aunque emitan criterios semejantes, del mismo modo 
los procesos de comprensión de los estudiantes pue-
den ser diferentes frente a un mismo cuestionamiento. 
Razonamiento que sustenta que la didáctica debe asumir 
la individualidad frente a los procesos de aprendizaje. 

Por su parte las didácticas específicas se han apoyado 
en los estudios y resultados de la didáctica general, y 
su aporte y significado ha estado en función de prácti-
cas concretas de la enseñanza y el aprendizaje. Es así 
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que la Didáctica sustenta que el aprendizaje significativo 
(no inerte) tiene su lugar cuando se interconecta activi-
dad-cultura-concepto, lo que estima que todos deben ser 
comprendidos entre sí y asume que las disciplinas aca-
démicas, las profesiones y los oficios son procesos cul-
turales, por tanto, los educandos no deberán introducirse 
en términos conceptuales sin que exista una compren-
sión de un entorno cultural. Se afirma de este modo que 
el aprendizaje es un proceso de enculturación (Camilloni, 
et al., 2007; Williamson, 2016, 2017; Wintrup, 2017).

La finalidad de la didáctica se vincula con elementos del 
diseño curricular, además de responder a los objetivos 
de cada materia, deberá asumir los objetivos trasversales 
inherentes al currículum y al modelo pedagógico de la 
institución educativa, así como las motivaciones tanto de 
los docentes como de los estudiantes. Convirtiéndose así 
en un medio que establecerá el camino para el desarrollo 
de competencias y/o cumplimiento de objetivos, de ma-
nera coherente y articulada con el contexto y sus actores.

La evaluación de la calidad de la enseñanza (coevalua-
ción, autoevaluación y heteroevaluación) constituye el 
punto de partida para el empleo de algunas metodologías 
como estrategias de enseñanza como el aprendizaje ba-
sado en problemas reales de la profesión, basado en pro-
yectos, entre otros que en la actualidad se apoyan cada 
vez más en el  aprendizaje  adaptativo (Camilloni, et al., 
2007; Tess, 2013; Hakimi, et al., 2021; Datu, et al., 2022). 

Todo ello se soporta en la didáctica general y donde co-
bran especial significado los procesos de metacognición, 
ayuda al intercambio de una experiencia en torno a las 
actividades académicas realizadas, dificultades presen-
tadas, cómo se solucionan para cumplir el objetivo des-
de una dinámica inductiva-deductiva completamente 
productivo.

Dichas finalidades se planifican por el docente, pero con 
la flexibilidad de cambiar los métodos definidos de cuer-
do al auditorio donde se desarrollarán las actividades 
académicas, por lo que los ajustes definidos serán enri-
quecedores para la práctica docente. 

La didáctica en el contexto tecnológico actual coloca al 
docente, en un espacio completamente desafiante que 
necesariamente lo llevará a buscar alternativas motivado-
ras, novedosas que estimulen al estudiante a la búsqueda 
inquieta de soluciones como la gamificación. El docente 
en este contexto es vulnerable al error, del mismo modo 
que los estudiantes. La Filosofía en los tiempos de la edu-
cación actual, ha venido a ofrecerle al estudiante una 
suerte de salvación ante un mundo que seduce, absorbe 
y adormece sino se estimula el pensamiento. Sería impor-
tante cuestionarse por ejemplo cómo se da el aprendizaje 
significativo y crítico, en la generación Z, los Millennials, 
completamente permeados por las tecnologías de la in-
formación y entretenimientos que los distraen del mundo 

circundante y los enajenan de la realidad a pesar del infi-
nito acceso a la información. 

Entonces, pensar en métodos didácticos en la enseñan-
za en un entorno virtual será cada vez más pertinente. 
El acompañamiento del docente deberá encaminarse al 
incentivo por la inconformidad y deberá mostrar cómo 
el pensamiento crítico no es tener acceso a un cúmulo 
de información nunca antes visto, sino que radica en la 
fundamentación, argumentación y solidez de los conoci-
mientos. Estos cambios conllevan la extensión del ámbito 
tradicional de producción del conocimiento y la aparición 
de nuevos modos de llevarla a cabo. 

Desde el desarrollo de las concepciones psicológicas del 
constructivismo como teoría psicológica cognitiva, se de-
berá promover la permanente y activa participación del 
estudiante de turismo en todos los ambientes y momen-
tos de aprendizaje, dándole al estudiante el rol protagó-
nico marcado por la naturaleza dinámica y diversa de la 
actividad turística. De esta manera, como lo menciona 
Williamson, et al. (2020), los principales métodos didácti-
cas estarán desarrolladas en una metodología emergen-
te que combina diferentes estrategias y recursos tecno 
pedagógicos.

La didáctica como disciplina se ha revalorizado, muestra 
un avance en la construcción de un cuerpo teórico pro-
pio encaminado a la creación de las mejores condicio-
nes, para el desarrollo de un aprendizaje excepcional y 
la formación integral del alumno. Es así que los métodos 
didácticos en la enseñanza del turismo son aquellos que 
conducen de manera significativa, a que los estudian-
tes aprendan a resolver los conflictos de su entorno aun 
cuando bajo circunstancias excepcionales todos los pro-
cesos se desarrollen en la virtualidad. 

Por tanto, intenta encaminar la labor del docente hacia el 
análisis constante de cómo los estudiantes comprenden, 
cómo lo desarrollan, lo sistematizan y lo aplican. Aquí ra-
dica la complejidad epistemológica de los procesos de 
la universidad fundamentados en dicha epistemología, 
pues nada viene de la nada, siempre existe un conoci-
miento que da nacimiento al conocimiento nuevo.

En el proceso de enseñanza y aprendizaje ligado a la en-
señanza del turismo utiliza métodos didácticos que desa-
rrollan la crítica, la reflexión y la concreción de significa-
dos personales unido a lo emocional y lo afectivo. De ahí 
que se marque la importancia del acompañamiento en 
la tutoría en esa compleja interactividad entre docente, 
estudiante, contenidos, medios y recursos.

La Didáctica como teoría de la enseñanza también here-
dera y deudora de múltiples disciplinas, del campo de la 
acción social y del conocimiento, sienta las bases en su 
ámbito general para la utilización de metodologías como 
Flipped Classroom o Clase Invertida, modalidad educati-
va desarrollada por Jon Bergman y Aaron Sams, será una 
de las metodologías específicas a utilizar en la enseñanza 

http://comunidad.iebschool.com/iebs/recursos-humanos-2-0/metodo-aprendizaje-largo-plazo/
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del turismo (Tess, 2013). Es una de las tendencias en 
e-Learning con más atracción y que más motiva a es-
tudiantes y docentes de esta rama dado que facilita el 
contacto con diferentes sistemas de operación turística 
y hotelera, demos de gestión y uso de plataformas como 
las utilizadas por la economía colaborativa (Airbnb, Uber, 
Uber Eat, Cabify, etc.) de manera mucho más autónoma. 

Entonces, ¿existe una metodología didáctica ideal para 
la enseñanza del turismo? Se debería pensar en una 
metodología adecuada al grupo, al entorno, al contexto, 
tradicional, innovadora o ambas, pero en última instancia 
deberá construirse una experiencia de éxito junto a los 
estudiantes. Lo antes expuesto, introduce a los docentes 
y a sus estudiantes en una práctica real de la profesión 
que enriquece el proceso de enseñanza y aprendizaje 
desde las bases de la Didáctica específica que comien-
za por el problema como eje del aprendizaje y facilita al 
alumno los recursos necesarios para que sea capaz de 
resolverlo con el acompañamiento del mentor. 

No obstante, los métodos didácticos utilizados en la en-
señanza del turismo en el entorno virtual se refuerzan me-
diante el perfeccionamiento de un modelo de aprendizaje 
experiencial donde la usabilidad, el diseño y la experien-
cia de aprendizaje que viven tanto profesores como los 
alumnos, son la clave. Un entorno virtual de aprendizaje 
es una plataforma web que es utilizada por docentes, y 
formada por una serie de aplicaciones y programas in-
formáticos que sirven como soporte para el proceso de 
enseñanza -aprendizaje y que, aunque no reemplaza la 
presencialidad, pues esta se aplica en otro tipo de moda-
lidad, permite el desarrollo de otras habilidades y formas 
de análisis por parte de los y las estudiantes (Zeide & 
Nissenbaum, 2018). 

La enseñanza del turismo afinada desde la concepción 
de un aprendizaje adaptativo es uno de los grandes retos 
de la Didáctica de cara al futuro en su ámbito específico. 
Adaptar el ritmo, los objetivos y los contenidos en función 
de las múltiples inteligencias, las capacidades y las moti-
vaciones de los alumnos en entornos virtuales se logrará 
en la medida en que el docente sea capaz de conducir 
sus métodos hacia el al análisis y a la reflexión de educa-
dores y educandos.

La Didáctica en la enseñanza del turismo se nutre de la 
reflexión colectiva, del trabajo colaborativo porque el tu-
rismo es experiencia y del tal modo debe manifestarse 
en el currículo y desarrollo de las diferentes actividades 
docentes. Los resultados más acabados de la Didáctica 
acoplada a la enseñanza del turismo no solo asumen el 
análisis y la observación de la compleja realidad turística 
desde la perspectiva educativa, sino que utiliza métodos 
de investigación acción que la enriquecen y contribuyen 
al crecimiento teórico práctico de las diferentes discipli-
nas que conforman la profesión.

En la actualidad es pertinente articular Didáctica-
actividad-virtualidad, lo que ofrece significado a las re-
laciones entre los recursos utilizados en torno al saber. 
La enseñanza del turismo en la virtualidad requiere de un 
escenario de comunicación donde se desarrollen relacio-
nes empáticas mediante el acompañamiento docente y la 
conjunta construcción del saber. 

El liderazgo que presupone la virtualidad para los estu-
diantes en el hecho de asumir mayor responsabilidad en 
el proceso de aprendizaje ahora será aprovechado como 
competencia insoslayable en el ámbito turístico, tanto 
para la guianza turística, como para la operación, agen-
cias de viajes y la hotelería. 

La construcción de una experiencia didáctica adecuada, 
en la enseñanza del turismo en el entorno virtual, supone 
reflexionar sobre el objetivo que se desea alcanzar y este 
a su vez ceñido a los nuevos retos del sector en las cir-
cunstancias actuales. Del mismo modo el docente debe 
cuestionarse si son los estudiantes el centro del proceso 
de enseñanza y aprendizaje y si los recursos tecnológi-
cos se adaptan consecuentemente a las necesidades de 
los alumnos como grupo y como generación.

Es importante además para implementar una metodolo-
gía adecuada analizar las experiencias individuales de 
sus estudiantes, las necesidades cognitivas, el ritmo de 
aprendizaje, la diferencia generacional entre otros as-
pectos que condicionan una brecha entre el docente los 
estudiantes y entre los propios estudiantes (Rodríguez, 
Piñeiro, et al., 2020). Así mismo, el modo en que se eva-
luarán los aprendizajes y su significado arrojarán relevan-
cia a la metodología elegida por el docente.

Las actividades de aplicación y experimentación, por 
ejemplo, como componente de las diferentes unidades 
del conocimiento, en el ámbito virtual deberán motivar a 
los docentes a reinventarse en el desarrollo de nuevas 
experiencias metodológicas. Estas prácticas pueden ser, 
entre muchas otras: actividades académicas desarrolla-
das en escenarios construidos, creados o diseñados por 
los propios estudiantes y docentes en entornos virtuales 
o de simulación, las que serán de mayor a porte si están 
basadas en las motivaciones presentes y futuras de los 
estudiantes relacionados con su profesión y deberán so-
portarse en el uso de materiales audiovisuales existentes 
o creados por docentes y estudiantes, consultas biblio-
gráficas, entre otros. 

El facilitador puede concebir como punto de partida las 
motivaciones década estudiante hacia su profesión, sus 
ideas de negocio y dónde se ven en el futuro. Desde esta 
perspectiva, los incita a la indagación y comprensión de 
los fundamentos teóricos que sustentan las concepciones 
filosóficas de Hospitalidad y del Servicio. De este modo 
el profesor imbricaba los nuevos contenidos con la activi-
dad inicial, añadiéndole complejidad al proceso de cons-
trucción de los aprendizajes de un modo significativo.

http://comunidad.iebschool.com/iebs/recursos-humanos-2-0/metodo-aprendizaje-largo-plazo/
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Se genera así, un espacio inspirador y creativo donde los 
estudiantes involucran a la familia, recurso que, paradó-
jicamente, en el entorno virtual se encuentra con mayor 
presencia. El docente toma como punto de partida, las 
ideas de negocio presentadas por sus estudiantes. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El análisis presentado tiene como base metodológica las 
corrientes didácticas contemporáneas, así como la didác-
tica de las ciencias sociales y las prácticas de la ense-
ñanza. Desde una perspectiva flexible y contextualizada 
se definirá la didáctica, sus características y principales 
exponentes. La novedad del presente análisis se deter-
mina en la situación desafiante en la que actualmente co-
loca al docente, que necesariamente lo llevarán a buscar 
alternativas motivadoras, novedosas que estimulen al es-
tudiante a la búsqueda inquieta de soluciones. Se aplicó 
una encuesta y entrevista a los estudiantes de primer y 
tercer semestre de la materia de Proyecto Integrador, de 
las carreras de hospitalidad y turismo de la Universidad 
de Especialidades Turísticas.

Como se ha mencionado, se aplicó un instrumento a 20 
estudiantes que tomaron la materia de Proyecto Integrador 
para determinar como la metodología didáctica utilizada 
influye en la motivación de los estudiantes y comprobar si 
incide en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Al con-
cluir la materia se aplicó una encuesta a los estudiantes 
del curso, para determinar si la metodología utilizada en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje fue la adecuada. 
Los estudiantes presentaron una actividad integradora, 
mediante la cual sistematizaron conceptos y desarrolla-
ron sus propias concepciones del servicio basadas en 
estrategias de fidelización atemperadas a sus aspiracio-
nes y necesidades del mercado. Del mismo modo ela-
boraron las experiencias que pretenden construir en sus 
futuros clientes basadas en una concepción filosófica de 
la hospitalidad debidamente fundamentada, comprendi-
da y aplicada. atención a la individualidad y el significado 
de la evaluación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como resultado y análisis del instrumento aplicado se 
concluye que los métodos didácticos significativos en la 
enseñanza del turismo en el entorno virtual se enfocan en 
habilidades definidas en términos intelectuales y motiva-
cionales por la profesión (Figuras 1, 2, 3, 4 y 5):

 • Se parte del aprovechamiento de la oportunidad que 
ofrece la virtualidad de visitar sitios de interés en en-
tornos virtuales, y la motivación que significa para los 
estudiantes el desarrollo de prácticas innovadoras 
del turismo, sobre todo en el terreno de turismo de 
Reuniones, Eventos e Incentivos.

 • Construir y/o compartir un conocimiento integral e his-
tórico de la multidisciplinariedad del turismo y funda-
mentarlas desde la epistemología, a partir de expe-
riencias y de las vivencias que ofrece el campo de la 
profesión. 

 • La Didáctica aprovecha las relaciones interdisciplina-
rias propias de la actividad turística y en la enseñan-
za del turismo lo realiza desde la guía del paradigma 
sistémico, el cual se basa en la percepción del mundo 
a través de sistemas componentes y relaciones entre 
ellos.

 • La Didáctica propicia el alcance de la autonomía e 
independencia conducentes a la formación para el 
autoaprendizaje y la producción autónoma de conoci-
miento y el pensamiento complejo en un sentido más 
específico, para designar a los estudios científicos que 
intentan explicar las dinámicas complejas del turismo. 

 • La Didáctica en el entorno virtual supone negociar el 
intercambio conceptual y práctico para la adquisición 
del conocimiento de una forma más autónoma y bajo 
un método de diálogo, facilita así el florecimiento de 
las capacidades más personales en función de las 
tendencias y tensiones de la profesión. 

 • El trabajo colaborativo conectados por las nuevas tec-
nologías, estas metodologías fomentan competencias 
relacionadas con el trabajo en equipo y el sentido de 
hospitalidad en el turismo que en la actualidad va mu-
cho más allá del contacto personal.

 • Las actividades experienciales relacionadas con la 
actividad turística en el aula, estimulan la construcción 
y motivación del otro y del colectivo como sujeto. 

 • El aprendizaje basado en proyectos cobra especial 
significado como método de enseñanza del turismo, en 
tanto se unifiquen un proyecto común de voluntades. 

 • La Didáctica y el turismo tienen en común la capaci-
dad de crear y fortalecer las interrelaciones.

 

Figura 1. Evaluación de la motivación durante el desarro-
llo de los contenidos para alcanzar los objetivos de las 
actividades.
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Figura 2. Aporte de experiencias a las actividades desarro-
lladas en clase.

Figura 3. Grado de adaptación de los recursos tecnológi-
cos a las necesidades de los estudiantes. 

 
Figura 4. Atención a necesidades individuales para el de-
sarrollo de las actividades en clase.

Figura 5. Significación del proceso de evaluación.

La didáctica en la enseñanza del turismo en el entorno 
virtual se preocupa y ocupa cada vez más por las dificul-
tades que transitan los docentes de conjunto con los es-
tudiantes en una clase virtual debido a la cierta distancia 
que se toma del entorno turístico real. Se enfoca además 
en cómo resolver las tensiones entre la comunicación, los 
contenidos compartidos y el acompañamiento emocional 
por parte docente y en otro orden, esta disciplina median-
te los métodos empleados establece un espacio de nego-
ciación y de encuentro.

Para ello las teorías de la enseñanza unidas a la expe-
riencia y expectativas de los estudiantes, delinean los 
modos más asertivos para el éxito de la enseñanza del 
turismo en el entorno virtual. De tal modo las diferentes 
actividades docentes establecen el reconocimiento del 
estudiante como protagonista en la construcción de un 
saber, que cuestiona, analiza, vive, indaga y critica desde 
el contexto de un grupo en el que todos sus integrantes 
se perfilan como potenciales gestores y negociadores de 
la actividad turística.

Otro aspecto considerado por la Didáctica en este campo 
de estudio, se refiere al reconocimiento de los estados de 
ánimo y procesos intelectivos, afectivos, valorativos y ac-
titudinales de los estudiantes, lo que permitirá determinar 
qué tipo de actividades realizar que resalten las fortale-
zas de los estudiantes frente a la profesión y los conduz-
ca a trabajar en sus debilidades individuales. 

Del mismo modo es importante trasmitir incondicionali-
dad pedagógica, cómo el grupo interactúa para la reali-
zación de las actividades, conocimiento del lenguaje que 
utilizan como instrumento fundamental de la interacción 
intelectiva, discursiva y social. 

CONCLUSIONES

La Didáctica como disciplina en estrecha articulación con 
la pedagogía no es en lo absoluto un tema acabado ni un 
fin en sí mismo por cuanto se adapta a nuevas condicio-
nes del entorno educativo y a los contextos específicos 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Se ha argumentado la importancia de la Didáctica en la 
enseñanza del turismo en el entorno virtual, mediante la 
revisión bibliográfica y la praxis educativa en esta rama 
del saber.

Los resultados arrojados en el presente artículo estuvie-
ron encaminados al análisis de los métodos más asertivos 
de la Didáctica específica para la enseñanza del turismo 
en el entorno virtual, con la finalidad de lograr un apren-
dizaje significativo. Mencionar los resultados más intere-
santes del artículo. 

Una comprensión más profunda del tema se logrará me-
diante la implementación de métodos ajustados a cada 
contexto y evaluando los resultados en cada caso siempre 
sustentado en las teorías educativas contemporáneas. 

El estudio realizado servirá para perfeccionar los métodos 
utilizados en la enseñanza del turismo en el entorno vir-
tual, y evidenciar la acción de la enseñanza en la que se 
sustenta la teoría, se construye y toma sentido mediante 
conocimientos y estrategias encaminadas a la resolución 
de problemas, alternativas, búsqueda de alternativas y 
fundamentación de nuevos métodos. 
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RESUMEN

El maltrato infantil ha sido una temática de mucho interés 
para varios investigadores, ya que sus repercusiones para 
la vida del infante maltratado no solo se ven en su etapa 
infantil, sino que sus efectos se presentan durante toda su 
vida. En el ámbito ecuatoriano, es una problemática que 
requiere atención, según datos del Observatorio Social 
en Ecuador, el 33% de las niñas, ha sido golpeado por 
sus padres-madres y 4 de cada 10 sufren algún tipo de 
maltrato extremo. En el presente artículo se presentan los 
resultados, como parte de la integración de los procesos 
de investigación y vinculación, en la carrera de Educación 
Inicial a partir de la intervención psicopedagógica con la 
familia. Se presenta una propuesta de orientación familiar 
para la atención al maltrato infantil, donde los resultados 
indican que es posible implementar acciones para estable-
cer una relación de ayuda a la familia que repercute en sus 
modos de actuación con los niños. 

Palabras clave: 

Orientación familiar, maltrato infantil, prevención.

ABSTRACT

Child abuse has been a topic of great interest to several re-
searchers, since its repercussions for the life of the abused 
infant are not only seen in their childhood stage, but their 
effects are present throughout their life. In the Ecuadorian 
sphere, it is a problem that requires attention, according to 
data from the Social Observatory in Ecuador, 33% of girls 
have been beaten by their parents and 4 out of 10 suffer 
some type of extreme abuse. In this article the results are 
presented, as part of the integration of the research and 
bonding processes, in the Initial Education career from the 
psychopedagogical intervention with the family. A proposal 
for family guidance is presented for the care of child abuse, 
where the results indicate that it is possible to implement 
actions to establish a relationship of help to the family that 
affects their modes of action with children.

Keywords: 

Family counseling, child abuse, prevention.
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INTRODUCCIÓN

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, 2017), se plantea en la meta 16.2 
la necesidad de poner fin al maltrato, la explotación, la 
trata y todas las formas de violencia y tortura contra los 
niños.

Según la Organización Mundial de la Salud (2014), es po-
sible prevenir la violencia contra los niños, teniendo en 
cuenta la prevención y respuestas a partir de medidas 
sistemáticas en función de los factores de los factores 
de riesgo y proporcionar protección en cuatro niveles de 
riesgo interconectados (individual, relacional, comunitaria 
y social).

Por su parte el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (2019), revela que alrededor de 300 millones de 
niños en el  mundo  viven en situación de violencia. Las 
cifras del maltrato doméstico durante la primera infancia 
señalan que 6 de cada 10 infantes de 12 a 23 meses son 
víctimas de disciplinas violenta, y 250 millones de niños 
son castigados físicamente. 

Ante esta situación se plantea la necesidad de implemen-
tar acciones educativas, a favor de la integralidad de los 
niños, de manera que se puedan disminuir los índices de 
violencia y maltrato. 

En Ecuador según datos del Observatorio Social en 
Ecuador del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (2019), el 33% de las niñas, ha sido golpeado 
por sus padres-madres y 4 de cada 10 sufren algún tipo 
de maltrato extremo. Según la misma fuente, los índices 
de violencia en las escuelas también son preocupantes, 
así: el 62% afirma haber presenciado situaciones de aco-
so escolar entre estudiantes y, el 68% manifiesta haber 
observado burlas e insultos entre compañeros/as. 

Desde esta perspectiva el maltrato infantil es un fenóme-
no, que se manifiesta de manera recurrente por parte de 
los adultos, al someter a los niños a determinadas ac-
tuación, como fundamentos para corregir sus modos de 
actuación, lo cual afecta su integridad y bienestar tanto 
físico como psicológico, con graves consecuencias para 
el desarrollo de su personalidad. 

En el estudio de la problemática referente al maltrato in-
fantil en los primeros años de vida, resulta pertinente en 
tanto la primera infancia, constituye una etapa clave en 
el desarrollo posterior de la persona. La consideración 
integral de su desarrollo abarca las dimensiones de sa-
lud, nutrición, higiene, saneamiento ambiental, acceso 
de agua potable, pero también poseen una significación 
para el niño, el cuidado y afecto, la protección, la estimu-
lación, las acciones educativas que reciben. Tales aspec-
tos constituyen pilares fundamentales para su crecimien-
to y el despliegue de todas sus potencialidades.

En necesario educar a la familia sobre formas de crianza 
en los infantes, dejando prácticas nocivas que impactan-
do negativamente la vida de los niños y perjudica su de-
sarrollo actual y futuro. Un niño maltratado sino es tratado 
a tiempo puede ser en un futuro un adulto maltratador en 
cual actué de esta forma con las personas de su entor-
no, debe ser prioridad poder reducir esas cadenas de 
violencia que perjudica a la sociedad y que perjudica a 
un sector tan vulnerable como son los y las infantes. En el 
presente artículo se presentan los resultados, como parte 
de la integración de los procesos de investigación y vin-
culación, en la carrera de Educación Inicial a partir de la 
intervención psicopedagógica con la familia. Se presenta 
una estrategia de orientación familiar para la prevención 
del maltrato infantil, donde los resultados indican que es 
posible implementar acciones para establecer una rela-
ción de ayuda a la familia que repercute en sus modos de 
actuación con los niños. 

DESARROLLO

El maltrato infantil ha sido una temática de mucho inte-
rés para varios investigadores, ya que sus repercusiones 
para la vida del maltratado no solo se ven en su etapa 
infantil, sino que sus efectos se presentan durante toda 
su vida y esta situación repercute en el equilibrio de la 
sociedad. Es de suma importancia señalar que el maltrato 
infantil es un concepto el cual debe ser analizado tenien-
do en cuenta varios factores que permiten reconocer si 
el infante está o no sufriendo de maltrato, pero una de 
las señales claves para reconocer es cuando sus nece-
sidades básicas, cuidado y protección no están siendo 
atendidas, se podría decir por desatención o acciones 
inadecuadas que afectan su bienestar físico o psíquico. 

En este sentido Jiménez, et al. (2002), refieren que el mal-
trato infantil “es todo acto que afecte física o psicológica-
mente al/la niño/a, que atente contra sus derechos fun-
damentales en cualquier circunstancia desde los ámbitos 
particulares o privados hasta el contexto general de la 
sociedad”. (p. 46)

Por su parte Moreno (2006), alude a la importancia de la 
protección a la infancia, en función de eliminar las situ-
aciones de maltrato físico, abandono físico, maltrato y 
abandono emocional, abuso sexual y otros tipos de mal-
trato infantil

Desde esta perspectiva, el tema de la atención y protec-
ción a los niños, con énfasis del maltrato infantil, ha sido 
objeto de discusión desde diferentes contextos. Es así 
como se considera que cualquier acción que se ejerza 
sobre el niño, que pueda poner en peligro su estabilidad 
tanto físico como metal, constituyen formas de maltrato, 
aspectos que se tienen en cuenta como referentes desde 
la visión del presente estudio. Si bien el daño físico se 
hace evidente, por las huellas que puede dejar en el me-
nor, resulta de igual envergadura cualquier afectación al 
niño en el orden emocional o psicológico, considerando 
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que no puede haber una dicotomía entre lo físico y psico-
lógico teniendo desde la concepción de integralidad en 
el organismo humano al funcionar como un todo. 

En tal sentido apuntan Thornberry (2013), que el maltrato 
puede llevar a consecuencias, en las que las víctimas, en 
otros períodos de la vida puede reproducir los mismos 
patrones de violencia a los que fueron sometidos, tenien-
do en cuenta que el maltrato anterior se puede convertir 
en una causa importante de la perpetración de maltrato 
posterior.

Ahora bien, como parte de las implicaciones del maltrato 
infantil, sin dudas, un tema de interés lo constituyen los 
efectos que puede ocasionar el maltrato en el menor, a 
partir de que puede conllevar al detrimento su integridad 
física y/o psicológica. Este puede tener trascendencia en 
dependencia del tipo de maltrato, su magnitud y frecuen-
cia, así como las características del grupo etario al que 
pertenece el niño. 

Al respecto alude Frías (2015), que “el maltrato infantil tie-
ne efectos a corto y a largo plazo produciendo problemas 
de conducta, cognitivos y afectivos en las víctimas”. (p. 
108)

Los efectos pueden estar asociados a lesiones, visibles o 
no, con secuelas de diferentes momentos, lo cual dificulta 
las relaciones interpersonales con otros niños y con otras 
personas, de igual manera muestran una baja autoestima 
al considerar que se merece el maltrato. En este sentido, 
las consecuencias del maltrato, ya sea físico o abando-
no, pueden ocasionar deterioro en su desarrollo, desde la 
mala nutrición y con ello el déficit de vitaminas, bajo peso 
y la susceptibilidad a enfermedades de diferente natura-
leza, las acciones de violencia en el ámbito intrafamiliar. 

En tal sentido refiere Cortes (2018), que la problemática 
referente a la violencia es considerada como un proceso 
que posee una connotación social, que se encuentra rel-
acionada con diversas formas de agresión que se carac-
teriza por su naturaleza pasiva o activa, por acción o por 
omisión. 

Dentro de este marco para hablar de maltrato infantil y 
poder reconocerlo es importante tener en cuenta sus 
tipos, entre los cuales se encuentran: físico, psíquico, 
verbal, sexual y por abandono, siendo el maltrato físico, 
negligencia y la violencia domestica los tipos que más 
se suelen presentar y el primero el que más evidencias 
deja. Cada uno de estos deja impactos en la vida de los 
infantes, perjudica su adecuado desarrollo e influye en la 
baja autoestima y poca seguridad. En este sentido refiere 
Rojas (2018) sobre las consecuencias del maltrato infantil 
que “si bien el daño físico se hace evidente, por las hue-
llas que puede dejar en el menor, resulta de igual enver-
gadura cualquier afectación al niño en el orden emocio-
nal o psicológico, considerando que no puede haber una 
dicotomía entre lo físico y psicológico teniendo desde la 

concepción de integralidad en el organismo humano al 
funcionar como un todo”. (Rojas, 2018, p.56)

Es importante tener en cuenta que el maltrato infantil es 
un fenómeno que se presenta en todos los estratos socia-
les, no diferencia hogares de bajos recursos ni más aco-
modados, está en todas las culturas y ha sido parte de la 
historia de la humanidad. Esta transversalidad que pre-
senta es una de las evidencias de su complejidad y de la 
necesidad de que sea abordado dentro de todas las ac-
tividades en las que se desenvuelven los seres humanos. 

Los primeros años de la vida de un ser humano es una 
etapa de especial atención, ya que es un periodo deter-
minante de desarrollo en el cual se presentan periodos 
sensibles los cuales necesitan de una atención especial 
para ser aprovechados. Las atenciones en estas etapas 
iniciales influirán en que el infante en sus momentos pos-
teriores pueda contar con las destrezas, capacidades y 
potenciales para desenvolverse, no solo en su vida adul-
ta, sino en las diferentes etapas que vaya alcanzando. 
Por estas razones la importancia de los primeros años y 
de que las y los infantes se encuentren en entornos que 
satisfagan todas sus necesidades básicas. 

La etapa inicial, al mismo tiempo que es un momento im-
portante que marcará el resto de la vida del niño, tam-
bién son periodos de alta vulnerabilidad donde los niños 
depende de otras personas para satisfacer sus requeri-
mientos principales. Al ser personas con altos riesgos las 
acciones o inacciones pueden repercutir en que pueda 
estar sufriendo malos tratos que estén provocando su 
daño psicológico, físico y afectado su desarrollo poste-
rior. El goce de derechos desde la infancia es una de las 
garantías de que los infantes no sean víctimas de mal-
trato infantil y que lleven un estilo de vida que los y las 
beneficien. 

Para poder trabajar la prevención del maltrato infantil 
dentro de un entorno tan importante como es la familia 
es necesarios tener en cuenta una temática que por sus 
resultados a favor de esta institución ha dejado muchos 
efectos buenos, el cual es el proceso de orientación 
familiar. 

La familia al ser la primea escuela es un espacio que po-
see una alta responsabilidad en contribuir en la educa-
ción y desarrollo de los y las infantes, ya que este entor-
no tiene sus primeras experiencias que son la base para 
posteriores etapas de aprendizajes e interacciones socia-
les que ira vivenciada el resto de su vida. 

En tal sentido Del Río, et al. (2003), aluden que la con-
cepción de la orientación familiar está relacionada con 
un conjunto de técnicas que se desarrollan en función de 
fortalecer los vínculos que unen a los miembros de un 
mismo sistema familiar, para que resulten sanos, eficaces 
y capaces y que puedan estimular el progreso de todos 
sus miembros.
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Igualmente apuntan Martínez, et al. (2010), que la orient-
ación familiar, deviene en un proceso sistemático de ayu-
da a personas unidas por un vínculo familiar y que posee 
como propósito facilitar la dinámica familiar positiva, la 
solución de problemas y la toma de decisiones, así como 
a potenciar los propios recursos educativos con que 
cuenta. Al respecto refiere Rojas (2018, que “la orienta-
ción familiar constituye un proceso que facilita la relación 
de ayuda en función de una mejora en la dinámica familiar 
y el bienestar entre todos sus miembros. Ese acompaña-
miento, guía y colaboración que se presta a la familia con 
lo cual se busca que cada una de las personas que los 
integran se encuentren en un espacio que influya en su 
bienestar, desarrollo y el cumplimiento en conjunto de las 
metas que se tenga como familia, pudiendo superar las 
adversidades que se presente y salir fortalecidos de ellas”. 
(p.49)

Este tipo de orientación dirigida a la familia busca como 
principal objetivo mejorar las relaciones entre los miem-
bros familiares e influir en el bienestar de todos. Es impor-
tantes tener en cuenta que son múltiples los factores en la 
sociedad actual pueden perjudicar el adecuado desarro-
llo familiar, por ello la necesidad de que pueda contar con 
una guía u orientación que apoye su desenvolvimiento. 

Teniendo en cuenta las repercusiones del maltrato infantil 
para la sociedad en su conjunto es necesario que desde 
las instituciones educativas y distintos centros infantiles 
se puedan realizar acciones de orientación familiar que 
ayuden a su tratamiento y prevención. La familia debe ser 
un espacio de seguridad y bienestar, donde malos tratos 
y violaciones de derechos humanos se puedan ir redu-
ciendo y eliminando, y para ello, es necesario que el en-
torno educativo con todos los conocimientos que posee 
respecto a la educación y como promover el desarrollo de 
los infantes en sus distintas etapas de vida pueda contri-
buir con la familia brindándoles las guías y conocimientos 
necesarios para la prevención del maltrato infantil. 

El vínculo familia y escuela, donde es necesario que exis-
tan relaciones de respeto, acompañamiento y colabo-
ración, son las interacciones en las que los infantes se 
encontraran en dos espacios que están comunicados y 
que busca su bienestar integral. La escuela con todos 
los conocimientos e instrucción que posee facilitara a las 
familias las guías para mejorar su crianza y contribuir con 
el bienestar de cada uno de sus miembros y la familia 
contribuirá con la escuela brindándole el apoyo para que 
los niños puedan tener un buen aprendizaje el cual sea 

retroalimentado en casa y contribuya con el desarrollo in-
tegral de los infantes. 

Aspectos como la prevención del maltrato infantil tenien-
do en cuenta sus conceptos, tipos y formas en las que se 
presenta son maneras en las cuales se puede contribuir 
con su eliminación, de igual forma, conociendo las ne-
cesidades que presentan los niños y las atenciones que 
requieren y sabiendo solventarlas. Para ello es priorita-
rio la interacción familia y escuela donde se presten las 
orientaciones para mejorar las crianzas y así se pueda 
contribuir con una humanidad que se preocupen por los 
más pequeños y busque su bienestar, lo cual, también, 
estará influyendo en construir sociedades más justas, so-
lidarias y con personas felices. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el estudio y análisis de los datos se utilizaron mé-
todos del nivel teórico, el inductivo –deductivo, de gran 
utilidad para el tránsito de lo general a lo particular y vi-
ceversa y para el establecimiento de sus nexos, constitu-
yendo una importante vía científica para arribar a análisis 
particulares y a generalizaciones. Asimismo, se utiliza el 
método analítico-sintético, que propicia la búsqueda y 
el procesamiento de la información empírica, teórica y 
metodológica

Del nivel empírico se utiliza la encuesta, aplicada a un nú-
mero de 6 familias, utilizando preguntas prediseñadas, el 
método de encuesta incluye un cuestionario estructurado 
que se da a los encuestados y que está diseñado para 
obtener información específica. 

De esta manera, como la encuesta está en función de ob-
tener información pertinente y significativa para un proce-
so de investigación, se elabora a partir del diseño inves-
tigativo, en correspondencia con todos los componentes. 

Se consideran los talleres concebidos con el títu-
lo “El maltrato infantil y su incidencia en las relaciones 
socio-afectiva”. 

Se utiliza el grupo focal, con la participación de los pa-
dres, con el propósito de obtener criterios referentes a 
sus consideraciones acerca del maltrato infantil, lo cual 
permite profundizar en las percepciones que poseen so-
bre esta problemática. 

Se considera como unidad de análisis a las familias de 
los niños seleccionado y las categorías de análisis son 
(Tabla 1): 

Tabla 1. Categorías y subcategorías de análisis.

Categorías Subcategorías 

Concepción sobre el maltrato infantil

Conocimientos sobre el maltrato infantil

Conocimiento de sí mismos en la dinámica familiar con sus hijos 

Resolución de problemas. 
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Métodos educativos 

Forma en que maneja las situaciones con sus hijos 

Métodos educativos con los hijos

Tiempo de dedicación a los hijos 

Afectividad 

La concepción metodológica de los talleres se organiza según se puede percibir en la figura 1: 

Figura 1. Organización metodológica de los talleres con la familia.

La organización metodológica de los talleres se concibe en dos momentos: primero dirigidos a conocer los criterios 
de la familia sobre el maltrato y sus percepciones sobre esta problemática, lo cual permite obtener un acercamiento 
al diagnóstico. Un segundo momento reflexivo sobre los conceptos de maltrato infantil, sus causas, consecuencias y 
prevención, el respeto en hogar, estrategias para incidir en la buena autoestima de los niños. 

El taller fue realizado virtualmente y se utilizó material digital para exponerlo, como laminas, videos y frases. Se buscó 
que los padres puedan llegar a sus propias conclusiones sobre los temas abordados por medio de la reflexión y mo-
tivando siempre su participación por medio de la exposición de sus criterios. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El maltrato a la infancia en el contexto actual constituye un reto para investigadores del tema, considerando que es de 
extrema complejidad y posee un carácter multifactorial en el orden social, político, económico y jurídico. De manera 
que su análisis y posibles soluciones poseen una dimensión multidisciplinar, a partir de la intervención de múltiples 
factores de carácter biopsicosociales.

En este análisis se parte de los datos del Observatorio Social en Ecuador, que reflejan que el 33% de los niños, han 
sido golpeado por sus padres-madres y 4 de cada 10 sufren algún tipo de maltrato extremo

En el presente estudio se realizó una encuesta a los representantes de un grupo de 10 niños, para identificar que 
conocimientos poseen sobre el maltrato infantil, la forma en que se relacionan con sus hijos e hijas, la manera en que 
reprenden ciertas conductas de sus hijos y las manifestaciones afectivas que brindan a sus infantes.

Del total padres de familia encuestados el 33.3% refieren que las relaciones con sus hijos son regulares, mientras que 
el 33.3% que la relación con su hijo/a es buena y el 33.3% restante que corresponde a 2 padres de familia dijeron que 
las relacione con sus hijas/os es excelente. 

El 50% de los padres aluden que a veces le brinda afecto y cariño a sus hijo/a (s). En tanto no le otorgan el valor que 
esta dimensión requiere. De igual manera el 83.3 apuntan que es importante castigar a los niños para que aprendan 
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ciertos modos de actuación, y refieren como tipo de castigos las agresiones físicas, verbales y psicológicas que pue-
den ser utilizadas (Figura 2). 

Figura 2. Criterios de la familia sobre el castigo a los niños. 

En el análisis realizado en el grupo focal, se puede perc-
ibir que poseen limitaciones, cuanto a todos los elemen-
tos que caracterizan el maltrato infantil, al no considerar 
las agresiones de tipo verbal y el abandono como formas 
que de manera común se manifiestan. 

Si bien poseen ciertos conocimientos referentes al maltra-
to infantil, es necesario profundizar en los tipos de maltra-
to que desconocen y que necesitan identificar para mejo-
rar el tipo de crianza de sus hijos, así mismo en el manejo 
educativo acerca del comportamiento de los hijos. 

Estos elementos constituyen el punto de partida para el 
desarrollo de los talleres reflexivos, para abordar esta 
problemática. Si bien es un tema extremadamente com-
plejo y multifactorial, es importante promover en la familia 
la sensibilización del daño que ocasionan a los niños, de 
una parte, por el desconocimiento de los tipos de maltrato 
y su incidencia en el desarrollo socioafectivo de los niños 
y de otra parte los métodos inadecuados para el manejo 
de los modos de actuación de sus hijos. 

En este ámbito resulta significativo apuntar que los tall-
eres de orientación con 10 padres de familia, se pudo 
constatar que el 100% de los presentes en el grupo, es-
tuvo de acuerdo con que el maltrato infantil conduce a 
la degradación de núcleo familiar, así como de la socie-
dad, a partir de las reflexiones sobre el tema tratado y que 
fueron expuestas los padres abordaron ideas de cómo 
prevenir y evitar el maltrato infantil. 

El 60% de padres hizo alusión a la violencia y golpes ha-
cia el infante, manifestando que consideraban adecuado, 
sin embargo, ya reconocen que forman parte de las vari-
adas formas de maltrato infantil. Asimismo, el 40% de los 
padres de familia mencionaron además que las formas 
de maltrato también pueden ser verbales, sentimentales, 
degradación de la autoestima; recopilando los datos ob-
tenidos el 100% de los padres de manera integral hacen 
alusión a la comprensión de las formas de maltrato infantil 
que existen, a partir de este punto se trabajó con los pa-
dres en cómo podían mejorar en sus hogares y con sus 
hijos. 

Otra de las actividades fue guiar a los padres en cómo 
podían ayudar a sus hijos con su autoestima, el 80% de 
los padres menciono como ayudaban a sus hijos a fo-
mentar una autoestima saludable en sus niños, el 10% 
de los padres dijo no saber cómo ayudar a sus hijos en 
este ámbito incluso dijo no saber acerca del tema, par-
tiendo de estas bases se compartió con los padres ideas 
y recomendaciones para ayudar a fomentar prácticas sa-
ludables de autoestima en los infantes.

CONCLUSIONES

Es importante tener en cuenta con relación al maltrato in-
fantil que se manifiestan dos elementos fundamentales: 
dónde ubicar el límite entre lo que es maltrato y qué no 
lo es y cómo considerar las costumbres y los aspectos 
culturales a la hora de valorar un comportamiento de este 
tipo. Desde esta perspectiva, entender cuáles son las 
potencialidades y necesidades básicas de protección, 
cuidado y atención del niño y esto tiene relación con el 
contexto socio histórico en que se desarrolla. Estos ele-
mentos trazan pautas para considerar qué es lo correcto 
o incorrecto, cuándo el comportamiento, tanto por deter-
minadas acciones o por desatención, se convierten en 
riesgo de poner en peligro la integridad física y psíquica 
del pequeño.

El tema del maltrato infantil y su incidencia en las rela-
ciones socioafectivas generaron un impacto positivo en 
los padres de familia a los cuales se les impartió el taller, 
ya que para ellos ha sido de suma importancia conocer 
lo que abarca esta temática. Por otra parte, los diversos 
materiales utilizados fueron indispensables para que los 
padres reflexionen que el maltrato no solo se basa en un 
tipo, sino que existen varios que perjudican el buen desa-
rrollo de sus hijos. 

La concepción de talleres sobre el maltrato infantil fue de 
gran aceptación por parte de los padres de familia, en 
cada una de las temáticas presentadas estuvieron expec-
tantes y con buena disposición. Supieron informar que 
ciertos conceptos y temas no poseían conocimiento, pero 
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que con la información prestada tratarían de mejorar la 
crianza que brindan a sus niños. También, manifestaron 
que ciertos tipos de maltratos infantiles presentados ellos 
nunca se habrían imaginado que eran actos que podrían 
estar violando los derechos de sus niños, expresaron que 
sus padres tenían estas conductas con ellos y normaliza-
ron este tipo de crianza. 
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RESUMEN

Se presenta esta investigación que se origina como produc-
to de la integración de tres asignaturas Psicomotricidad, 
Estimulación y Diseño Curricular, cuyo propósito es mejo-
rar las destrezas motoras en los niños de 5 años, partiendo 
de este principio y para fortalecer el paradigma sobre la re-
lación que existe entre el ritmo, el equilibrio y la motricidad 
gruesa. Se realiza una revisión bibliográfica, que conlleva, 
posteriormente, a la elaboración de actividades para incre-
mentar patrones motores maduros, que fortalezcan la ad-
quisición de habilidades más complejas en lo relacionado 
con el control muscular, la coordinación corporal, locomo-
ción y equilibrio utilizando como estrategia al ritmo, para 
esto es necesario conocer el grado de conciencia corpo-
ral, control postural, equilibrio, conformación y ubicación 
del cuerpo que tienen los niños. Desde esta perspectiva, 
se elaboró un plan de actividades para el desarrollo motor 
grueso con bases en lo establecido por la LOEI, en donde 
el ritmo y el equilibrio son el canal de fortalecimiento en 
esta área, con el fin de cumplir con el objetivo se solicitó 
apoyo al grupo Cordão de Ouro, quienes proporcionaron 
a los niños con las edades requeridas para ejecutar el tra-
bajo investigativo. Durante la ejecución de las actividades 
propuestas, se comprobó como el ritmo ofrece ventajas 
que mejoran el equilibrio y al mismo tiempo favorecen el 
concepto e imagen corporal, la expresión de sus emocio-
nes, creatividad, y el desarrollo de sus destrezas motoras. 
En definitiva, el ritmo y el equilibrio son una válvula regu-
ladora que conduce a la formación integral de los niños.

Palabras clave: 

Ritmo, equilibrio, motricidad gruesa, habilidades y 
destrezas.

ABSTRACT

This research originates as a product of the integration of 
three subjects Psychomotricity, Stimulation and Curricular 
Design, whose purpose is to improve motor skills in 5-year-
old children, starting from this principle and to streng-
then the paradigm on the relationship that exists between 
rhythm, balance and gross motor skills, a bibliographic re-
view is made in the first instance, which subsequently leads 
to the development of activities to increase mature motor 
patterns, which strengthen the acquisition of more complex 
skills in relation to muscle control, body coordination , loco-
motion and balance using rhythm as a strategy, for this it is 
necessary to know the degree of body awareness, postu-
ral control, balance, conformation and location of the body 
that children have. From this perspective, an activity plan 
for gross motor development was drawn up based on what 
was established by the LOEI, where rhythm and balance 
are the channel for strengthening in this area, to meet the 
objective requested support to the Cordão de Ouro group, 
who provided the children with the required ages to carry 
out the investigative work. During the execution of the pro-
posed activities, it was found that rhythm offers advanta-
ges that improve balance and at the same time favor the 
concept and body image, the expression of their emotions, 
creativity, and the development of their motor skills. In short, 
rhythm and balance are a regulating valve that leads to the 
comprehensive training of children.

Keywords: 

Ritmo, equilibrio, motricidad gruesa, habilidades, 
destrezas.
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INTRODUCCIÓN

El niño es un sujeto de cambios que sigue un proceso de 
desarrollo evolutivo organizado en cuatro áreas: motora, 
cognitiva, lenguaje y socioemocional generados por las 
experiencias que adquiere en el momento que explora 
el medio a través del movimiento. Los primeros años de 
vida del niño son fundamentales debido al procesamiento 
neurofisiológico que permiten el control de los movimien-
tos. Campo, et al. (2011), describen que “el crecimiento 
físico y el desarrollo motor están regidos en tres principios 
generales: cefalocaudal, próximo distal y de lo general a lo 
específico - de lo grueso a lo fino” (p.77). Estas fases de 
movimiento permiten que el niño explore y experimente el 
mundo que le rodea, por lo tanto, la motivación del movi-
miento depende de los estímulos que se le proporcione, 
de esta manera se podrá brindar a los niños coordina-
ción, equilibrio y control postural.

La capacidad del movimiento depende de una compleja 
red de conexiones, para estimular las regiones asociadas 
a la motilidad como son los ganglios basales y la corteza 
premotora, se considera fundamental que el niño mue-
va su cuerpo ante la presencia de un ritmo determinado, 
puesto que, las áreas cerebrales motoras se activan, de-
mostrando así, que cuando se escucha un ritmo musical, 
el individuo siente el deseo automático de moverse. Es 
importante destacar la necesidad de incorporar el ritmo 
como un procedimiento pedagógico a las necesidades 
y potencialidades de los escolares. Díaz, et al. (2014), 
se acogen a lo expuesto por Capray (2003), quien indica 
“que se considere a la educación a través de la música 
como uno de los pilares del desarrollo integral del ser hu-
mano” (p.70), en este sentido el niño podrá desarrollar 
de mejor manera el área motora gruesa, porque tanto la 
educación rítmica, como el componente equilibrio están 
íntimamente relaciones y a través de ellos, el niño experi-
menta una serie de beneficios, razón por la que es priori-
tario tratarlo desde edades tempranas.

Este proceso no es otra cosa que establecer una nueva 
forma de controlar las distintas posturas del cuerpo utili-
zando varios ritmos, aspectos que ayudan a la adquisi-
ción de competencias en lo relacionado al equilibrio que 
logran un mejor rendimiento corporal.

Desde años atrás, se han investigado en el mundo el de-
sarrollo del niño en todas sus etapas de crecimiento, con 
el propósito de dar una solución preventiva en los dife-
rentes casos que se presentan a diario con los distintos 
problemas del desarrollo motor. Muchas de las veces los 
niños hasta los 5 años no reciben suficiente estimulación 
en el área motora gruesa o no utilizan todas las potencia-
lidades que brindan los contenidos que permiten la con-
solidación de destrezas motoras gruesas, y traen como 
consecuencia descoordinación en los movimientos, difi-
cultades para orientarse en el espacio, falta de ritmo, lo 
que dificulta mantener un equilibrio adecuado. Por esta 
razón, a partir de las asignaturas de Psicomotricidad, 

Estimulación y Diseño Curricular, se elaboran actividades 
para niños de 5 años con enfoque rítmico que mejoren 
el equilibrio y favorezcan las destrezas motoras gruesas.

Las actividades pedagógicas propuestas a niños de 
5 años, se aplicaron en el grupo Cordão de Ouro, que 
practica y difunde la capoeira, rompiendo barreras en lo 
referente a la formación integral del alumno, la propuesta 
de las actividades se basa en ritmo y equilibrio que favo-
recen la coordinación del movimiento motor grueso. De 
esta forma se estaría apoyando a los niños de las edades 
en estudio que hoy en día, permanezcan más tiempo in-
activos físicamente, a que sean sujetos activos y desarro-
llen sus habilidades motoras.

La educación en la actualidad ha ampliado su visión so-
bre la responsabilidad de potenciar el desarrollo de las 
habilidades motoras, aspecto que se ve afectado por la 
existencia del sedentarismo que tienen muchos niños en 
el contexto social que se desenvuelven, por esta razón, 
se hace necesario constar con un currículo sólido y ajus-
tado a las necesidades de cada niño que garanticen la 
calidad de educación.

En el marco de la Organización de los Estados 
Iberoamericanos (2010), se acuerda en la XVIII Cumbre 
Iberoamericana entre los ministerios de educación 
“Fortalecer las políticas educativas y culturales, tendien-
tes a asegurar el derecho a la educación de calidad 
desde la primera infancia”. La educación inicial brinda 
lineamientos y normas que generan una atención integral 
que responda a las necesidades de desarrollo y apren-
dizaje de los niños, además de garantizar el respeto a 
sus derechos. El Currículo de Educación Inicial (Ecuador. 
Ministerio de Educación, 2014), marco legal refiere según 
el Código de la Niñez y Adolescencia, 2003 artículo 37 
numeral 4 que el Estado debe “garantizar el acceso efec-
tivo a la educación inicial de cero a cinco años, para lo 
cual se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 
abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 
educandos”.

Favorecer el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa 
en los niños de 5 años es un aspecto primordial, puesto 
que durante los primeros años de vida adquiere el 90% 
del desarrollo. El tema de la motricidad ha sido estudiado 
desde inicios del siglo XX, en donde se considera al mo-
vimiento como un factor determinante para el incremen-
to de capacidades en el individuo, por consiguiente, un 
planteamiento de intervención educativa en este campo 
adquiere una especial relevancia dado que proporciona 
actitudes positivas.

El desarrollo de las destrezas motoras durante el proceso 
evolutivo, es un punto que se debe plantear como priori-
dad dentro de los programas educativos, en los estudios 
realizados por Bucco & Zubiaur (2013), muestran una 
“creciente preocupación por los niveles pobres de apti-
tud e inactividad física en niños” (p.69), es por esto que 



137
Volumen 5 | Número 2 | Mayo-Agosto - 2022

se debe plantear dentro del contexto escolar, actividades 
extracurriculares que exterioricen el control motor y per-
ceptivo del equilibrio, aspecto básico para alcanzar una 
coordinación de movimientos más complejos, acordes a 
las etapas evolutivas.

Existen diferentes estudios que explican el desarrollo 
motor, dentro de este grupo encontramos a Rigal (2008), 
quien habla sobre el termino de educación motriz e indica 
que “el objetivo es asegurar el máximo desarrollo posible 
de la coordinación motriz de los niños o la adquisición 
de aprendizajes básicos en el ámbito motor” (p.19). El 
trabajo en la parte motora gruesa fortalece la motricidad 
voluntaria, el equilibrio, la postura que favorece la autono-
mía en los desplazamientos.

Se conoce que el movimiento empieza desde el cuarto 
mes de vida fetal y posteriormente se perfeccionan como 
una respuesta al medio ambiente, es decir que luego de 
su nacimiento, aparecen los denominados reflejos que en 
un principio son movimientos involuntarios y que luego 
se van organizando conforme a su maduración. Los mo-
vimientos corporales se desarrollan en primera instancia, 
puesto que el niño empieza el control motor en bloque, 
por tanto, sus movimientos son amplios debido a que 
utiliza todas sus extremidades (brazos, piernas, tronco, 
cabeza), estos resultan de los procesos de maduración 
que le facilitan adquirir movimientos armónicos tanto en 
posición dinámica (coordinación general del equilibrio, 
ritmo), como estática (interiorización del esquema corpo-
ral, autocontrol, relajación, respiración).

La maduración neuromotriz está ligada a dos grandes le-
yes del desarrollo que permiten que los movimientos va-
yan evolucionando:

 • Ley céfalo – caudal: el desarrollo se extiende a través 
del cuerpo desde la cabeza a los pies, es decir, que 
los progresos en las estructuras y las funciones empie-
zan en la región de la cabeza extendiéndose luego al 
tronco para finalizar en las piernas.

 • Ley próximo – distal: el desarrollo procede de dentro a 
fuera a partir del eje central del cuerpo. 

Con la intención de lograr este proceso evolutivo(Macias, 
García, Bernal, & Zapata, 2020)manifiestan que “El apren-
dizaje en el área motora de los niños se adquiere mientras 
permanece en actividad, en el momento que manipula 
los objetos y los relaciona con las experiencias obteni-
das” (p.307). En efecto el desarrollo y ejecución motora 
se mejora con la práctica, y esta, se correlaciona con la 
cantidad y diversidad de propuestas motrices, por lo que 
un aspecto básico para alcanzar el objetivo es utilizar el 
ritmo, ya que se ha comprobado que sus efectos otor-
gan resultados satisfactorios para el cerebro, porque se 
encargan de activar el sistema de recompensa cerebral, 
disminuyendo las emociones negativas o desagradables 
(Saavedra, et al., 2015). 

En los niños el ritmo estimula el desarrollo del esquema 
corporal, activando diferentes regiones cerebrales y for-
mando nuevas conexiones neuronales, necesarias para 
un correcto desarrollo motriz. Garanhani, et al. (2004), ci-
tados por Backes, et al. (2015), señalan que “el cuerpo 
en movimiento constituye la matriz básica del aprendizaje 
infantil ya que todo lo que el ser humano realiza para co-
nocer, relacionarse y aprender lo hace a través del cuerpo” 
(p. 779), de allí la importancia de utilizar al ritmo como 
una herramienta pedagógica que promueva el desarrollo 
motor grueso de los niños.

Existen autores como Montessori, las hermanas Agazzi, 
Decroly, Dalcroze, que afirman la importancia que genera 
el ritmo en los primeros años de vida y el valor que tiene 
en el nivel educativo. Cabe mencionar que desde la eta-
pa prenatal el niño percibe multitud de sonidos y desde 
allí, ya empieza a desarrollar sus primeros movimientos, 
después de su nacimiento se aumentan las posibilidades 
gracias al fortalecimiento de los músculos. Los ritmos mu-
sicales llaman mucho la atención de los niños y propor-
cionan una respuesta motora, puesto que a los 5 años es 
capaz de coordinar sus movimientos y sincronizarlo con 
el ritmo de la música. Nista & Moreira (2017), hace refe-
rencia que el cuerpo del niño es el instrumento principal 
de acción, con el cual puede realizar una gran variedad 
de movimientos. De allí que una estimulación oportuna se 
puede ejecutar a través del ritmo, por eso es necesario 
conocer la importancia que tiene para el niño, desde su 
nacimiento y en el medio en el que se encuentra, ya que 
es un elemento básico en sus movimientos y expresiones 
de sentimientos.

Es necesario conocer las capacidades iniciales de los 
niños en lo referente a la expresión rítmica, con el fin de 
potenciar y enriquecer su vida, puesto que todas las fun-
ciones y los movimientos obedecen a un ritmo que tal vez 
es inconsciente, de allí la importancia de la propuesta 
educativa que fortalezca el esquema corporal a través 
del ritmo. Mediante este enunciado se pretende hacer 
consciente al niño de sus propios ritmos, el de los demás 
y el de su cotidianidad, lo que le ayudará a conocerse 
más a sí mismo, a los demás y al entorno que le rodea. 
Arguedas (2009), indica que “la expresión corporal bus-
ca facilitarle al ser humano el proceso creativo y de libre 
expresión y comunicación, a partir del conocimiento de 
su cuerpo, del manejo del espacio, de los materiales y del 
fortalecimiento de su autoconfianza” (p. 6), esto se logra 
a través de diferentes acciones que constituyen manifes-
taciones que dan como resultado, que el niño conozca y 
valore cada parte de su cuerpo, además irá gradualmen-
te improvisando formas de expresión en su organización 
espacio temporal, en la coordinación motriz, e incluso, en 
la seguridad de sus propias aptitudes, tomando concien-
cia de su cuerpo y sus capacidades motrices, circunstan-
cias que le permiten establecer la adecuada comunica-
ción con el entorno.
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El ritmo juega un papel fundamental en el fortalecimiento 
de la estructuración corporal, al igual que la capacidad 
de utilizar el cuerpo de acuerdo con sus habilidades mo-
toras, este es un medio de expresión que puede utilizar 
el docente preescolar. Si se observa el entorno que rodea 
a los niños, se puede concluir que el ritmo siempre está 
presente, es algo natural en el ser humano, dentro del 
aprendizaje este ocupa un papel muy importante porque 
desarrolla capacidades motoras (caminar, saltar, correr, 
agacharse), actividades motrices especiales (juegos de 
imitación, destreza, precisión rítmica de los movimientos, 
equilibrio),la formación del esquema corporal y la educa-
ción auditiva, puesto que el oído se adapta al ritmo, y es 
el cuerpo el que lo traduce en movimiento.

Estudios realizados comprueban como el ritmo musi-
cal influye notablemente en la región cerebral, Montalvo 
& Moreira (2016), describen que “las redes neuronales 
específicas se activan en nuestro cerebro, cuando escu-
chamos una sinfonía o cuando escribimos o leemos una 
composición musical”. (p.1)

El cerebro reconoce los patrones de los sonidos y predice 
el ritmo musical, lo que permite sincronizar las acciones 
como bailar, aplaudir, cantar o tocar algún instrumento. 
El ritmo es una herramienta en donde el cuerpo expresa 
lo que percibe, siendo el movimiento el receptor, resulta-
do de un patrón de conocimientos de orden y equilibrio, 
Mosquera (2013), sigue la idea de Pérez (2012), quien 
refiere que la incorporación del ritmo con el cuerpo “cons-
tituye el proceso de percepción automotriz, que influye en 
el desarrollo de la motricidad”. (p.36).

Es considerable mencionar, que el ritmo logra no solo es-
timular diferentes partes motrices del niño, sino también, 
adquiere un gran desarrollo en la maduración física, inte-
racción con espacio y objetos que lo rodean con la for-
mación de conceptos de sí mismos. Por consiguiente, es 
importante estimular:

 • Imagen corporal: mantener una mayor percepción de 
su propio cuerpo y su correcta ubicación.

 • Concepto corporal: adquirir consciencia de las partes 
de su cuerpo y su función.

 • Conciencia corporal: fortalecer la localización del pro-
pio cuerpo en función de los objetos en el espacio.

 • El equilibrio: potenciar el esquema corporal con la fi-
nalidad de mejorar su motricidad gruesa.

La aplicación de actividades relacionadas con el equili-
brio en niños es de gran ayuda en el desempeño de la 
labor educativa, Cidoncha & Díaz (2010), señalan que “el 
factor de la motricidad infantil se encuentra estrechamen-
te ligado al sistema nervioso central y que evoluciona con 
la edad, cuya maduración precisa la integración de la in-
formación proveniente del oído, vista y sistema cinestési-
co” (p.4). Los componentes reguladores del equilibrio se 
apoyan en estos tres mecanismos descritos, la parte labe-
ríntica conectada con el oído medio que es la encargada 

de dar la información de la posición del cuerpo en el es-
pacio, la visual que es toda información que se recibe a 
través de la visión y la tercera y no menos importante la 
cinestésica coordinada por los receptores muscular que 
asisten a la regulación del tono, fuerza y presión.

Colado & Cortell (2007), definen al equilibrio como “el 
conjunto de factores o acciones que deben darse para 
que un sujeto pueda mantener una situación estable, en 
función de las circunstancias externas que condicionan 
la capacidad para mantener la estabilidad por su parte” 
(p.21).El equilibrio se puede manifestar desde dos situa-
ciones una estática (adquisición de una postura) y otra 
dinámica (propio para cada tipo de movimiento) ambas 
son consideradas como la capacidad que tiene un sujeto 
para mantener una estabilidad mientras realiza una acti-
vidad motora.

Conviene señalar que en la primera infancia (0 – 3) aproxi-
madamente a los 12 meses, el niño adquiere un equilibrio 
estático en el momento que permanece en una posición 
bípeda y luego pasa al dinámico, cuando empieza a dar 
sus primeros pasos, en la segunda infancia (3 – 6) existe 
una mejora de esta capacidad, puesto que adquiere do-
minancia en determinadas habilidades básicas, a los tres 
años tiene la posibilidad de caminar sobre una línea recta 
dibujada en el suelo y a los 5 años el equilibrio tanto es-
tático como dinámico alcanza una gran madurez, pero no 
será hasta la tercera infancia (6 – 12) en donde los juegos 
motores contribuyen al desarrollo, aquí las conductas de 
equilibrio se han perfeccionado y son capaces de ajus-
tarse a modelos.

Conscientes de la importancia que tiene la educación 
del ritmo y el equilibrio en el desarrollo de las habilidades 
motoras en niños de 5 años, se establece una propuesta 
pedagógica que consiste en actividades que permitirán 
el dominio corporal dinámico y estático. Ariza & García 
(2017), mencionan que “la educación dispone de una va-
riedad de vertientes que postulan una u otra forma como 
el mejor camino para concretar ese currículo y para de-
sarrollar los procesos de enseñanza - aprendizaje” (p.85). 
Desde esta visión, se elaboró un plan de actividades an-
teriormente mencionado con el propósito de favorecer 
no solo la adquisición de nuevas capacidades motoras 
corporal en el niño utilizando como base al ritmo y el equi-
librio, sino también a educadores y familias.

Las actividades propuestas fueron ejecutadas por dos 
estudiantes de la carrera de Talento Infantil en la acade-
mia “Cordão de Ouro”, grupo que se dedica a la enseñan-
za capoeira y cuenta con la asistencia de niños desde los 
3 años, quienes utilizan esta técnica como herramienta 
de educación para el desarrollo integral del sujeto y se 
caracteriza por una serie de actividades físicas en donde 
se trabaja la fuerza, flexibilidad, equilibrio, coordinación, 
agilidad, ritmo y resistencia, que tienen como finalidad el 
desarrollo de los movimientos motores de los niños.
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Con lo descrito y considerando los cuatro puntos importantes a la hora de intervenir en el equilibrio como son:

 • Fuerza de gravedad: fuerza que la tierra ejerce sobre los cuerpos atrayéndolos y a la que todos estamos sujetos. 

 • Centro de gravedad: punto por donde pasan todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. 

 • Base de sustentación: lugar donde se apoya el sujeto en el movimiento. 

 • Línea de gravedad: línea imaginaria que debe pasar siempre por la base de sustentación para que el equilibrio se 
mantenga. 

Se seleccionó la población de estudio, con quienes se empezó un entrenamiento según las actividades planificadas y 
la práctica de este arte, con el objetivo de que a través del uso del ritmo y el equilibrio se estimule al niño para desa-
rrollar los movimientos motores gruesos. 

A continuación, se desglosan las actividades para mejorar el área motora gruesa a través del ritmo y el equilibrio (Tabla 
1).

Tabla 1. Plan de actividades para el desarrollo motor grueso a través del ritmo y equilibrio.

PLAN DE ACTIVIDADES DE RITMO Y EQUILIBRIO PARA EL DESARROLLO DEL ÁREA MOTORA GRUESA

Experiencia de aprendizaje: Mi cuerpo ritmo y equilibrio Grupo de edad: 5 años

Descripción general de la experiencia de aprendizaje: Estimular la motricidad gruesa a través del ritmo y el equilibrio.

EJE DE DE-
SARROLLO Y 
APRENDIZAJE

ÁMBITO DE 
D E S A R R O -
LLO APREN-
DIZAJE

OBJETIVOS Y APREN-
DIZAJE ACTIVIDADES MATERIALES DIDÁCTI-

COS

Expresión y 
Comunicación

Expresión cor-
poral y motrici-
dad

Reconocer las partes 
de su cuerpo y la ubica-
ción en el espacio.

Desarrollar un manejo 
adecuado del cuerpo 
a través del ritmo y el 
equilibrio. 

 

Adquirir control seg-
mentario del cuerpo.

 

Desarrollar el control 
postural en actividades 
de equilibrio estático y 
dinámico afianzando el 
dominio del movimiento 
de su cuerpo

Al niño se le dará un espacio donde pue-
da moverse a voluntad propia, dentro del 
lugar se colocará diferentes ritmos, los 
cuales mientras se reproduzcan deberán 
realizar movimientos que logren expresar 
sus sentimientos.

Espacio amplio.
Música.

El docente estará entonando una pandere-
ta mientras los niños caminan por la sala, 
cuando se deje de tocar el instrumento, 
ellos tendrán que caminar “imitar” como lo 
hacen los monos “4 patas”, en este caso 
los niños deberán asentar las manos al 
suelo y caminar de esa manera.

Espacio amplio.
Pandereta.

Dentro del aula se colocará colchonetas, 
el niño descalzo deberá dar roles para 
adelante y para atrás, según las indica-
ciones establecidas anteriormente por el 
docente. 
Para esta actividad se utilizará un tambor 
y de acuerdo con los repiques lentos (ade-
lante) y rápidos (atrás), los niños deberán 
diferenciar el ritmo para realizar los roles 
correspondientes.

Colchonetas.
Tambor.
Espacio amplio.

El docente que utiliza como apoyo una pa-
red, ayudará a los niños a pararse de ma-
nos, enseñando que pueden tener equili-
brio de su cuerpo y conciencia del espacio 
que los rodea, mientras se reproduce una 
melodía relajante de fondo, que ayude a 
los niños a estar tranquilos y pueda calmar 
los músculos de su cuerpo.

Música relajante.
Colchonetas.
Espacio amplio.
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Sentados los niños en media luna frente al 
docente, se les entregará un tambor o una 
pandereta. Primero deberán escuchar to-
car diferentes ritmos y melodías al docen-
te, mientras les explica y demuestra la ma-
nera adecuada de agarrar el instrumento 
y como son los toques, luego cada niño 
según el instrumento que tenga en sus 
manos reproducirá los ritmos y melodías 
enseñadas. 

Pandereta.
Tambor.
Espacio amplio.

El docente realizará dos sonidos uno con 
las manos (chasquidos) y con los pies (za-
pateo), indicando a los niños que cuando 
uno de estos sonidos se haga “chasquido 
– lado derecho, zapateo – lado izquierdo”, 
debe tocar la parte del cuerpo que el do-
cente mencione o realizar un movimiento 
con el respectivo lado que suene.

Espacio amplio.

Se colocarán en parejas a los niños, asu-
miendo que están frente a un espejo, ellos 
deberán reproducir los movimientos junto 
con sus compañeros de trabajo como si 
fuese un espejo, los movimientos que el 
docente realiza con su cuerpo (levantar y 
dejar caer piernas, brazos, llevar el tron-
co a la derecha e izquierda entre otras), 
esto fortalecerá sus reflejos, coordinación 
y equilibrio.

Espacio amplio.
Música de ritmo suave.

Solicitar a los niños que incrementen la 
base de equilibrio (abrir piernas), crucen 
sus brazos, doblen sus rodillas llegando a 
una posición de cuclillas, deben mantener 
esta postura mientras escuchan el ritmo 
de un tambor, cuando este deje de sonar, 
los niños se pondrán en la posición de ini-
cio (bípeda).

Espacio amplio.
Tambor

Solicitar a los niños que levante sus pier-
nas de manera alternada a la altura de otro 
que se encuentra sentado de espaldas 
frente a él, cada vez que escuche el soni-
do de panderetas, manteniendo equilibrio 
en el momento que lo haga.

Espacio amplio.
Pandereta

El plan de actividades elaborado, presentó un contenido que es poco abordado en otros programas de trabajo, como 
es el caso del ritmo y el equilibrio aspectos básicos para el desarrollo de las habilidades motoras gruesas en la edu-
cación infantil, que en muchos casos esta se ve afectada en sus pllanificaciones, debido a que la dejan relegada a un 
segundo plano.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se lo realizó desde una óptica experimental, la muestra lo conformaron 10 niños con un rango etario de 5 
años que asisten a al grupo Cordão de Ouro, a quienes se les aplicó un plan de actividades pedagógicas de interven-
ción psicomotriz basados en el ritmo y equilibrio.

La recolección de los datos se la llevó a través de una encuesta que se aplicó a los instructores de la clase de capoei-
ra, así como con el uso de una tabla de observación, en donde se registró a través del método estadístico la medición 
de logros que se establecieron antes de realizarlo, durante el proceso y al finalizar el plan de actividades pedagógicas, 
lo que permitió establecer el progreso conseguido. Los resultados alcanzados facultaron recalcar la importancia que 
tiene la intervención del ritmo y el equilibrio en el desarrollo motor, otro aspecto favorable es que, estas actividades 
pueden ser aplicadas por educadores y padres, puesto que son fáciles de ejecutarlas, favoreciendo de esta forma el 
desarrollo motor grueso, siempre considerando el desarrollo evolutivo de los niños. Además, se fundamentó el trabajo 
con la búsqueda de otras investigaciones la que se sistematizó de acuerdo con los requerimientos de la investigación 
en estudio.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Dentro de las prácticas corporales en niños se reconoce a las clases de capoeira un componente importante para 
el desarrollo de la motricidad gruesa en los primeros años de vida, razón por la que se unifican tres asignaturas 
Psicomotricidad, Estimulación y Diseño Curricular de la carrera de Educación Inicial, en donde a través de las Prácticas 
Pre Profesionales (PPP), y siguiendo los lineamientos y los contenidos de cada asignatura se elaboró un plan de acti-
vidades para el desarrollo de la motricidad gruesa considerando como componentes básicos al ritmo y el equilibrio en 
el colectivo de estudio que corresponde a la edad de 5 años.

La tabla de observación estuvo diseñada para cuantificar el total de niños conforme a los parámetros evaluativos en 
tres dimensiones antes, durante y luego de aplicado el plan de actividades con un rango de 1 (nada satisfactorio), 2 
(poco satisfactorio), 3 (satisfactorio) y 4 (muy satisfactorio). Descrito el manejo evaluativo se muestra a continuación 
los resultados (Tabla 2).

Tabla 2 Resultado de tabla de observación aplicada antes, durante y después del plan de actividadespsicomotoras en 
base al ritmo y el equilibrio.

PARÁMETROS EVALUATIVOS
1

ANTES DURANTE DESPÚES

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Muestra conciencia del espacio para la ejecución del movimiento. 8 2 5 3 2 1 9

2 Adopta posturas diferentes manteniendo equilibrio. 4 6 2 2 6 5 5

3 Realiza roles conforme a los diferencia ritmos que escucha. 10 3 1 5 1 1 2 7

4 Reproduce diferentes ritmos con el uso de un instrumento de percu-
sión. 8 2 3 2 5 4 6

5 Relaciona un ritmo con el movimiento corporal. 6 4 3 6 1 3 7

6 Imita corporalmente patrones rítmicos realizados por el compañero 
o docente. 7 3 4 4 2 1 9

7 Tiene buen sentido de equilibrio y coordinación. 9 1 3 5 2 2 8

Se puede visualizar en las gráficas el avance significativo que los niños en estudio lograron al comparar las tres ca-
tegorías de valoración antes, durante y después de aplicado el plan de actividades en donde ese utilizó como una 
herramienta estratégica al ritmo y el equilibrio para el desarrollo de las habilidades motoras gruesas (Figura 1, 2, 3, 4, 
5, 6 y 7).

    

Figura 1. Espacio y movimiento.          Figura 2. Postura y equilibrio.
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Figura 3. Relación roles – movimiento.           Figura 4. Reproducción ritmo e instrumento.

    

Figura 5. Ritmo y movimiento corporal.         Figura 6. Imitación de patrones rítmicos.

Figura 7. Equilibrio y coordinación.  

CONCLUSIONES

El desarrollo de las Prácticas Preprofesionales permitió el incremento del conocimiento en los estudiantes que realiza-
ron este estudio, puesto que, además de detectar las necesidades existentes en los niños de 5 años del grupo Cordão 
de Ouro en donde realizaron sus prácticas, pudieron elaborar y aplicar junto con los docentes un plan de actividades 
que fortaleció el desarrollo motor de los menores.

Se precisa que un adecuado manejo desde el ámbito educativo infantil en el área motora gruesa utilizando al ritmo y 
el equilibrio como fundamento, permiten al niño conocer su esquema corporal y el logro de las habilidades corporales, 
de allí la importancia del trabajo desde los primeros años de vida.

La contribución de un recurso práctico como es el plan de actividades pedagógico diseñado desde la óptica del ritmo 
y equilibrio (estático y dinámico) potenció las funciones neurológicas, esqueléticas y musculares, aspecto que fortale-
ció el dominio del movimiento corporal (motricidad gruesa).
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RESUMEN

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
son un medio indispensable para la educación, de ahí que 
la gestión de los aprendizajes en la contemporaneidad 
asuma el componente tecnológico como un factor esen-
cial. En este sentido el presente artículo tiene el objetivo 
de analizar la relación entre las TIC y el pensamiento crí-
tico de los educandos, para lo cual se efectuó un análisis 
documental de indagación científica utilizando el método 
analítico – sintético y el método inductivo – deductivo. Los 
resultados demuestran que las TIC influyen en el desarro-
llo del pensamiento crítico de los estudiantes siempre que 
sea organizado como una estrategia formativa y didáctica 
que permita la reflexión y toma de decisiones del estudian-
te en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de ahí que 
se concluye con la necesidad de una gestión de las TIC 
más contextualizada a los objetivos formativos y las com-
petencias a desarrollar en el aula. Ello supone despertar la 
creatividad en el quehacer pedagógico, para trascender 
los aspectos tradicionales e incorporar nuevos conteni-
dos y formas a una pedagogía innovadora y crítica, ello 
se concreta en una innovación educativa en y desde las 
TIC que se logra compartiendo y construyendo roles entre 
estudiantes y docentes. 

Palabras clave: 

Pensamiento crítico, TIC, innovación educativa, docentes, 
estudiantes.

ABSTRACT

Information and Communication Technologies (ICT) are an 
indispensable means for education; hence the manage-
ment of contemporary learning assumes the technological 
component as an essential factor. In this sense, this article 
has the objective of analyzing the relationship between ICT 
and the critical thinking of students, for which a documen-
tary analysis of scientific inquiry was carried out using the 
analytical-synthetic method and the inductive-deductive 
method. The results show that ICTs influence the develo-
pment of critical thinking in students if it is organized as a 
training and didactic strategy that allows reflection and de-
cision-making by the student in the teaching-learning pro-
cess, hence it is concluded with the need for ICT manage-
ment more contextualized to the training objectives and the 
skills to be developed in the classroom. This means awake-
ning creativity in the pedagogical task, to transcend tradi-
tional aspects and incorporate new content and forms to 
an innovative and critical pedagogy, this materializes in an 
educational innovation in and from ICT that is achieved by 
sharing and building roles between students and teachers.

Keywords: 

Critical thinking, ICT, educational innovation, teacher, 
students.
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día, la tecnología no solo trae grandes beneficios 
en todos los campos cognitivos y educativos, sino que 
también presenta un desafío para los docentes, puesto 
que significa la actualización constante y fortificar las ha-
bilidades digitales en el fortalecimiento en la sapiencia 
crítica de los estudiantes. Actualmente uno de los desa-
fíos que afronta el sistema educativo se describe en el de-
sarrollo del pensamiento crítico (Deroncele et al., 2020). 
Por tanto, uno de los desafíos de un maestro actualmente 
es tomar en cuenta y aplicar las nuevas investigaciones 
en materia de pedagogía para ser aprovechadas en las 
experiencias de aprendizaje (Leiva, 2016) que requiere 
ser contextualizada para intensificar el pensamiento críti-
co en los futuros ciudadanos consciente.

Al respecto Nussbaum et al. (2021), exponen que el pen-
samiento crítico asume un rol importante en el trabajo y 
para cualquier ámbito permitiendo la toma de decisiones 
responsables, permitiendo lograr un propósito a partir de 
proyectar estrategias claras y concretas. De igual forma, 
la intensión de los programas pedagógicos es lograr que los 
educandos asimilen y alcancen eficientes efectos, con 
el fin de aplicar diversos métodos, estrategias, técnicas, 
propuestas y tabular la información.

Es así como Lara et al. (2017), afirman sobre los progra-
mas educativos, son propuestos por nuevos métodos 
donde el aprendiz participe activamente en su aprendi-
zaje y el profesor en la educación. Cabe mencionar que 
la importancia tecnológica en el aula reside en los desa-
fíos y retos que se representan, permitiendo al docente 
optimizar su accionar en el salón de clase, convirtiéndose 
en un instrumento para mejorar sus experiencias, activi-
dades y la eficacia de sus destrezas.

En este tiempo varias propuestas están relacionadas con 
el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, 
entonces Madrid (2018), considera que estas propuestas 
deben ser las que posibilitan la formación investigadora, 
las que deben implementarse en lo que este planificado 
juntamente con las propuestas estratégicas. Los profeso-
res según Priawasana et al. (2020), deben desarrollar 
estrategias basadas en las TIC, como alternativa en el 
desarrollo del pensamiento crítico; estos elementos han 
sido sistematizados recientemente en un estudio que per-
mitió comprobar la pertinencia de estrategias basadas 
en el e-learning en el desarrollo del pensamiento crítico 
(Deroncele-Acosta et al., 2021a).

Se plantea como desafío para fortificar el pensamien-
to crítico mejorar las estrategias TIC, para comprender 
este proceso se ha procedido a contrastar información 
con énfasis en el pensamiento crítico en las aulas, com-
probando que cuando se usan las tecnologías desde 
una perspectiva innovadora, esto permite que los estu-
diantes aumenten sus habilidades para perfeccionar el 
pensamiento crítico, incluyendo aprendizajes relevantes 

y estables (Palacios-Núñez et al., 2021). En este sentido 
el presente artículo estará examinando las potencialida-
des de la innovación educativa en y desde las TIC, como 
“proceso que va desde la relación docente-estudiante, el 
capital intelectual de los profesores, sus competencias 
pedagógicas, digitales e innovadoras, hasta la respon-
sabilidad social, capacidad de resiliencia, gestión de la 
incertidumbre y adaptación al cambio de la institución”. 
(Deroncele-Acosta et al., 2021c).

DESARROLLO

El presente estudio tuvo como método teórico de indaga-
ción los métodos análisis-síntesis e inductivo-deductivo 
los cuales permiten utilizar procedimientos para un análi-
sis epistémico de la literatura científica, reconociendo a la 
sistematización como eje de del debate reflexivo para la 
construcción del texto.

El pensamiento crítico maneja lo reflexivo, la lógica y el 
observar directo, así como una serie de habilidades y ca-
pacidades diversas, para optimizar el procesamiento de 
la información; esto conduce el logro de las metas edu-
cativas. El resultado más importante sobre las diversas 
estrategias en la mejora del pensamiento crítico es rela-
cionado usando el diseño cuasi experimental desarrolla-
do por Medina (2017), el cual concluye con aseverar que 
el estudio de un “programa crítico”, bajo esta estrategia, 
hace que los estudiantes sean guiados para progresar 
en su aprendizaje de unos materiales de lo más simple 
a lo más complejo (Priawasana et al., 2020). Dicho pro-
grama, se basa en la investigación y experiencia que se 
expresa en un camino doctrinal: motivación, restauración 
de conocimiento, conflicto cognitivo, proceso de datos, 
aplicando lo estudiado, transmisión de escenarios nue-
vas, metacognición (reflexionando de lo aprendido) y 
evaluación.

Rímac et al. (2017), consideran que el pensamiento críti-
co es vital para la incidencia en la educación del aprendiz, 
también es una habilidad que requiere el desarrollo de 
actividades que permitan aprender a pensar literalmente, 
razonar y criticar, para desenfocar actividades del pen-
samiento crítico, siendo de utilidad en aplicar estrategias 
cognitivas de conocimiento y autorregulación.

Otro de los resultados fue obtenido por Lara et al. (2017), 
sostienen que es primordial fortificar el pensamiento crí-
tico en relación con la incertidumbre, para lo cual existen 
varias alternativas para su desarrollar en el pensamiento 
crítico, así como proponer estrategias didácticas de la 
ciencia. Las pasantías basadas en problemas pueden 
promover una serie de habilidades generales, formación 
y prácticas profesionales. Por otro lado, Leiva (2016), afir-
ma que el aprender relacionando a los problemas con-
lleva a dominar las matemáticas, al promover las habili-
dades de dicho pensamiento crítico. También se puede 
separar la información irrelevante, de tal manera resolver 
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los problemas en contexto mediante el análisis de la in-
formación y el uso de una representación abstracta.

Moreno & Velázquez (2017), plantean que los desafíos 
actuales requieren que las escuelas desarrollen un pen-
samiento crítico, conformen los problemas ambientales y 
participen en los cambios locales y validad la construc-
ción de estrategias para ver su efectividad y transforma-
ción. Otra estrategia para los estudiantes es desarrollar 
destrezas y habilidades para fomentar la participación, lo 
critico proporcional en las actividades educativas, que los 
estudiantes practiquen la argumentación oral. Esto con-
duce al procesamiento de pensamiento complejos, res-
pondiendo a sus intereses y necesidades en proporción 
al entono que los rodea. Por otro lado, la indagación del 
pensamiento crítico muestra una tendencia favorable en 
relación con dicho pensamiento y los modelos de razona-
miento académico, los cuales se basan en el uso inédito 
de problemas de practica para resolver las incógnitas en 
las lecciones.

Por otro lado, la evaluación formativa y las estrategias del 
pensamiento crítico no deben usarse solo al concluir el pro-
ceso de aprendizaje, sino debe ser parte continua y constitu-
tiva. Además, es de mucha importancia la retroalimentación 
sobre el contenido que se debe de aprender. Nussbaum 
et al., (2021), refieren que, para lograr los espacios de 
aprendizaje, juntamente con las experiencias programa-
das, los aprendices tendrán que lograr metas que sean 
agradables y accesibles, mientras que los medios para 
verificar estas metas deben ser los mismos, como una 
recompensa estimulante en lugar de deberes u obli-
gaciones escolares. Por su parte Montiel et al. (2018), 
afirman que cuando se presentan casos es de entornos 
estudiantiles, el refuerzo del pensamiento crítico trascen-
dente, estos temas o casos de ficción son más familiares 
que otros.

Para fortalecer el pensamiento crítico es necesario re-
conocer los muchos tipos de soluciones simples que 
son típicas de la memoria combinada para la solución 
de problemas complicados. En segundo lugar, se usa 
la memoria operativa o de piezas de datos a los que se 
accede raídamente cuando realizan tareas domésticas y 
finalmente se deben de completar una diversidad de téc-
nicas de pensamiento. Willingham (2020), aporta que, al 
fortificar el pensamiento crítico mediante implementación 
de planes y estrategias de enseñanza, de esta manera 
los resultados son diferentes; así mismo se ven resulta-
dos a través de estrategias con métodos innovadores, 
con un aprendizaje activo y explicativo de esta manera 
fortalecen el pensamiento crítico.

Además, para la mejora continua del pensamiento críti-
co es necesario elaborar un plan de aprendizaje en la 
participación del estudiante, como dentro y fuera de su I.E., 
relacionándose con las siguientes habilidades: el pensa-
miento crítico y de alto nivel, como contrastar con auto-
res(discusión), etc. (Yılmaz & Tabak, 2019). Por otro lado, 
la formación del Pensamiento Crítico se debe a la pers-
pectiva global, independientemente de su entorno interno 

y externo del educando, de esta manera se consigue el 
aprendizaje crítico, volviéndose cada vez más eficaz y 
reflexivo.

Por otra parte, León (2020), indica que la investigación 
actual es insuficiente sobre la aplicación de una eva-
luación eficaz, que opera continuamente a lo largo del 
proceso de aprendizaje y sirve como una retroalimenta-
ción continua, motivadora y horizontal entre educadores 
y aprendices. Por estas razones se puede llevar a cabo 
el proceso de pensamiento crítico en forma efectiva, no 
debiendo dejar de observar la retroalimentación en la for-
tificación del pensamiento crítico.

Por consiguiente, los educandos pueden convertirse 
como agentes pasivos en el aprendizaje de sus activi-
dades de descripción y memorización, de esta manera 
descuidan acciones como la observación, el análisis, la 
reflexión, la comparación, entre otras actividades. Así 
mismo, los profesores deben preocuparse más por ope-
rar el proceso de enseñanza, porque de esta manera la 
teoría y la práctica se puede presentar de manera más 
directa, porque mediane lecciones concretas aprendidas 
se puede promover el uso de ideas creativas. Mahbubah 
et al., (2020), afirman que el manejo de herramientas tec-
nológicas fortifica el pensamiento crítico, aplicando un 
guía de análisis, desarrollo, diseño, implementación y 
evaluación (ADDIE).

Las TIC constituyen un reto en la actualidad pues los do-
centes deben integrar el componente tecnológico a sus 
prácticas pedagógicas y disciplinares en el aula. De ahí 
la necesidad de ir logrando una competencia docente en 
la virtualización educativa que permita contextualizar la 
tecnología para promover valores desde su práctica for-
mativa (Alemán-Saravia et al., 2021). 

Uno de los objetivos más importantes de la sociedad del 
siglo XXI es la institución de un modelo educativo real-
mente capaz de promover el desarrollo de competencias, 
refiriendo que el Pensamiento Crítico se encuentra entre 
estas competencias y su desarrollo requiere de un mo-
delo de educación centrado en los estudiantes, para lo 
cual sostienen que las herramientas TIC ayudan en este 
propósito. Sin embargo, estas herramientas tecnológicas 
no se dinamizan por sí mismas, sino que debe gestionarla 
de manera adecuada el docente, no solo desde espacios 
totalmente virtuales, sino incluso en contextos de educa-
ción híbrida donde también se tiene el reto de lograr que 
reflexione sobre su aprendizaje tanto el estudiante que 
está online como el estudiante que está presencial (Mollo-
Flores & Deroncele-Acosta, 2022).

Este estudio es un antecedente importante pues permitió 
comprobar el papel que juegan las TIC para fomentar el 
pensamiento crítico de los estudiantes (Sá, 2016), lo cual 
es sostenido por un estudio reciente que demuestra la 
pertinencia de propuestas como: metodologías, estrate-
gias, diseño de actividades o recursos utilizados desde 
el E-learning para desarrollar el PC.

Como se explicó anteriormente estas estrategias TIC 
no garantizan por si solas el desarrollo del pensamiento 
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crítico, sino que se requiere una contextualización forma-
tiva, donde el estudiante interactúe, reflexione de manera 
crítica, por lo que diseñar estrategias educativas basadas 
en las TIC debe tener un objetivo formativo claro, erigién-
dose el aprendizaje colaborativo en línea como una pro-
puesta pertinente (Palacios-Núñez & Deroncele-Acosta, 
2021). Estos autores sostienen que las estrategias TIC 
debe promover cinco dimensiones de este aprendizaje 
(Tabla 1).

Tabla 1. Dimensiones del aprendizaje colaborativo en línea.

D i m e n s i o n e s 
del aprendizaje 
colaborativo en 
línea

Habilidades socioemocionales para 
la colaboración en línea

Interdependencia positiva en línea

Intercambio de información en línea

Habilidades digitales

Regulación interna del equipo en lí-
nea

Fuente: Palacios-Núñez & Deroncele-Acosta (2021).

En este estudio los autores encontraron que dos las di-
mensiones con mayores problemas son las habilidades 
digitales y la regulación interna del equipo y destacan la 
labor del docente como gestor-mediador y el estudiante 
como protagonista del aprendizaje colaborativo en línea 
(Palacios-Núñez & Deroncele-Acosta, 2021). Relacionado 
con esto la evidencia científica demuestra que las habili-
dades de pensamiento crítico y las habilidades de comu-
nicación de los estudiantes se pueden facilitar a través 
del aprendizaje en línea con materiales didácticos de en-
foque orientados e instrumentos de evaluación orientados 
a las TIC (Isnaeni et al., 2021).

El desarrollo del pensamiento crítico con la ayuda 
de herramientas de Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TIC) es un tema de mucha actualidad en-
tre los investigadores y profesionales en el campo edu-
cativo (Lu & Xie, 2022). Así se reconocen varios estudios 
que han abordado el tema del desarrollo del pensamiento 
crítico utilizando las TIC.

Los resultados muestran que el impacto de las TIC en 
las habilidades de pensamiento crítico de los estudian-
tes de matemáticas de nivel básico es significativo. Otro 
estudio encontró que a través del folleto electrónico asis-
tido por modelos PBL que usan Edmodo, los estudiantes 
pueden mejorar las habilidades de pensamiento crítico y 
otra investigación concluyó que se puede que el material 
de aprendizaje del modelo de investigación guiada ba-
sado en las TIC fue eficaz para entrenar las habilidades 
de pensamiento crítico y la alfabetización científica de los 
estudiantes (Indana et al., 2020).

Estos resultados evidencian que las TIC tiene potenciali-
dades para promover el pensamiento crítico, siempre que 
se garantice una retroalimentación formativa donde no 

solo se evalúe el resultado, sino también el proceso, ha-
ciendo interactuar las diversas formas de evaluación (auto 
evaluación, hetero evaluación y coevaluación) en com-
binación con una retroalimentación estratégica reflexiva 
desde el reconocimiento de Feed Up, la comprensión de 
Feed Back y la orientación Feed Forward (Mollo-Flores 
& Deroncele-Acosta, 2022). Todo esto supone despertar 
la creatividad en el quehacer pedagógico, para ir más 
allá de los aspectos tradicionales en los procesos de for-
mación e incorporar nuevos contenidos y formas de una 
pedagogía innovadora y contextualizada. Los procesos 
mencionados anteriormente se sostienen des la base de 
una innovación educativa en y desde las TIC (Deroncele 
et al., 2021a) así desarrollar el pensamiento crítico en la 
contemporaneidad se logra compartiendo y construyen-
do roles entre estudiantes y docentes.

CONCLUSIONES

En la actualidad el papel de las TIC es fundamental en 
la educación, máxime cuando ha existido un cambio ha-
cia ambientes escolares de educación virtual, remota o 
híbrida, que requieren de competencias digitales de los 
docentes y nuevos roles de los estudiantes. 

Pensar en las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones para desarrollar el pensamiento crítico exige 
configurar estrategias educativas insertadas de manera 
estratégica a un plan curricular, y desde allí promover ac-
tividades basadas en las TIC que promuevan la capaci-
dad de sustentar, formular opiniones propias en base a 
sus argumentos reflexivos de un tema, y tomar decisiones 
en base a la elaboración de argumentos. 

Estas estrategias implican la vinculación con el conoci-
miento previo, motivaciones, actitudes, situaciones nue-
vas, metacognición y evaluación. Así mismo estrategias 
de auto cocimiento y autorregulación, evaluación forma-
tiva, retroalimentación aprendizaje relacionado a proble-
mas, argumentación, razonamiento académico, estrate-
gias de causa y efecto y todas en base a las TIC.

Las TIC deberán ser analizadas, ajustadas, contextualiza-
das para mejorar los resultados en el pensamiento crítico 
del aprendiz, repensando las cosas más ventajosas y le 
necesidad imperiosa de eliminar el aprendizaje memorís-
tico en la clase, posteriormente reflexionando, argumen-
tando, evaluando y por último la toma de decisiones.

Todo esto supone despertar la creatividad en el quehacer 
pedagógico, para ir más allá de los aspectos tradicio-
nales en los procesos de formación e incorporar nuevos 
contenidos y formas a una pedagogía innovadora y crí-
tica, ello se concreta en una innovación educativa en y 
desde las TIC que se logra compartiendo y construyendo 
roles entre estudiantes y docentes.
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RESUMEN

A raíz de la pandemia Covid-19 el mundo ha vivido una 
gran conmoción socio-económica; por cuanto, los Estados, 
se han visto en la necesidad de reglamentar normas para 
afrontar esta problemática. Ecuador no ha sido la excep-
ción, a partir de ahí, se crearon protocolos y normativas; 
una de las más trascendentales ha sido la Ley de Apoyo 
Humanitario que tuvo el objetivo de fomentar la reactiva-
ción económica y productiva del país. Debido a esto, el 
presente artículo científico, tiene como objetivo general: 
Determinar cuál ha sido el impacto causado en los de-
rechos del trabajador ecuatoriano por la promulgación 
de esta ley, muy cuestionada por sectores laborales que 
protegen los derechos de los trabajadores, pero defendi-
da por el gobierno y por los empleadores. Para desarrollar 
este artículo se aplicó un enfoque de investigación mixto, 
con el empleo de métodos como el bibliográfico y de aná-
lisis documental, el inductivo y deductivo. En base a ello, 
se logró dejar por sentado cuál ha sido el impacto de la 
Ley de apoyo humanitario, sus aciertos y desaciertos, así 
como, las consecuencias generadas a partir de su entrada 
en vigor.   

Palabras clave: 

Covid -19, Ley de Apoyo Humanitario, impacto, trabajador, 
empleador..

ABSTRACT

As a result of the Covid-19 pandemic, the world has expe-
rienced a great socio-economic shock; inasmuch as the 
States have seen the need to regulate norms to deal with 
this problem. Ecuador has not been the exception, from 
there, protocols and regulations were created; One of the 
most transcendental has been the Humanitarian Support 
Law, which had the objective of promoting the economic 
and productive reactivation of the country. Due to this, the 
present scientific article has as a general objective: To de-
termine what has been the impact caused in the rights of 
the Ecuadorian worker by the promulgation of this law, hi-
ghly questioned by labor sectors that protect the rights of 
workers, but defended by the government and by emplo-
yers. To develop this article, a mixed research approach 
was applied, with the use of methods such as bibliogra-
phic and documentary analysis, inductive and deductive. 
Based on this, it was possible to establish the impact of 
the Humanitarian Support Law, its successes and failures, 
as well as the consequences generated from its entry into 
force.

Keywords: 

Covid -19, Humanitarian Support Law, impact, worker, 
employer.
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INTRODUCCIÓN 

El Covid–19 apareció en la ciudad de “Wuhan, República 
Popular de China en diciembre del 2019, el 30 de enero 
de 2020, la OMS declara al Covid-19 como una emergen-
cia de salud pública de preocupación internacional y el 11 
de marzo del mismo año como pandemia”. (Organización 
Mundial de la Salud, 2020) 

El origen del SARS-CoV-2, ha sido muy cuestionado, se-
gún la OMS la transmisión ha sido de un animal al ser hu-
mano y según altos funcionarios del gobierno del expre-
sidente de los Estados Unidos Donald Trump, su Consejo 
de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado de 
Estados Unidos afirman que el virus provenía del labora-
torio del Instituto de Virología de Wuhan, que se dedica 
a estudiar virus, bacterias, microbios y biotecnología., 
hasta el momento no se llega a concluir cuál de las dos 
hipótesis es verdadera, ante esta situación la OMS en el 
mes de agosto de este año, estableció un nuevo equipo 
de investigación para determinar el verdadero origen de 
la COVID-19, se harán una serie de estudios y estarán 
en continua conversación con los Estados miembros y 
expertos.

Desde que surgió el Covid-19 los síntomas que presen-
taron los infectados han variado, pero los más comunes 
son fiebre, dolor muscular, tos seca, disnea, dolor esto-
macal, náuseas, diarrea, pérdida de olfato y gusto, san-
grado, trayendo complicaciones como infartos cardíacos, 
arritmias, miocardiopatía, shock, neumonías y las perso-
nas que eran más propensas de contagiarse según la 
Fundación MF (2021), eran las que “sufrían enfermeda-
des cardiovasculares, diabetes mellitus, hipertensión ar-
terial, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, enfermedad 
renal crónica, así como las personas de tercera edad”.

Por otra parte, según Masabanda (2018), el derecho la-
boral “es una rama del derecho, cuya finalidad es regu-
lar las relaciones contractuales, entre el empleador y el 
trabajador, a través de un conjunto de normas positivas 
vigentes”. (p. 13)

Acorde a la jerarquía, las fuentes del derecho laboral 
están compuestas en primer lugar por los tratados in-
ternacionales que brindan garantías a los derechos 
de los trabajadores entre las más conocidos están: La 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, La 
Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones 
del Hombre, La Carta Interamericana de Garantías 
Sociales, La Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), La Convención Americana de Derechos Humanos 
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre 
otros.

En segundo lugar, está la Constitución, que es la norma 
suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamien-
to jurídico; el tercer lugar lo ocupan las leyes orgánicas y 
leyes ordinarias que brinden garantía a los derechos del 

trabajador así: Código del Trabajo, Código de la Niñez y 
Adolescencia, Ley Orgánica de Discapacidades, Código 
Orgánico de la Producción, Ley de Seguridad Social, Ley 
Orgánica de Servicio Público y demás leyes y reglamen-
tos en materia laboral; la cuarta fuente de derecho están 
compuesto por los acuerdos y decretos ministeriales que 
son utilizados para regular el derecho del trabajo en di-
versas situaciones siempre en favor del trabajador.

Otras fuentes de derecho que ayudan a proteger al traba-
jador está el contrato colectivo que determinan las rela-
ciones entre los empleadores y sindicatos determinando 
reglas que protejan a los trabajadores; de la misma for-
ma existen los reglamentos internos de trabajo que es un 
documento donde regula al trabajador sin vulnerar sus 
derechos. 

También se encuentran como fuentes de derecho, el con-
trato individual de trabajo, en el cual se estipulan garan-
tías para trabajadores como salario, jornadas de traba-
jo, tiempo, beneficios sociales. Las dos últimas fuentes 
están enfocadas a la Jurisprudencia y a la Doctrina. La 
Jurisprudencia que resuelve controversias en el ámbito 
laboral tomando en cuenta fallos de triple reiteración dic-
taminados por la Corte Nacional de Justicia; en cambio 
la doctrina que son comentarios de expertos que sirven 
para resolver un conflicto. Este artículo científico tiene la 
finalidad de analizar cuál ha sido el impacto causado en 
los derechos laborales del trabajador ecuatoriano, por la 
pandemia Covid-19, que ha sido una de las más graves 
que ha sufrido la humanidad en esta última década, ge-
nerando consecuencias trágicas en el ámbito: familiar, de 
la salud, lo educativo, lo social, lo económico y laboral. 

Ante esta realidad el gobierno ecuatoriano a partir de 
marzo del año dos mil veinte, impuso medidas drásticas 
para contrarrestar el contagio del virus, desde la restric-
ción de movilidad, hasta la promulgación de acuerdos mi-
nisteriales que luego se afianzaron con la Ley de Apoyo 
Humanitario cuya finalidad era la de fortalecer el aparato 
económico, y salvaguardar miles de puestos de trabajo 
(Ecuador. Asambea Nacional, 2021).

Se analizó las cuatro modalidades contractuales, expedi-
das mediante acuerdos ministeriales como son: el contra-
to joven, el contrato destinado a la producción, al empren-
dimiento y al sector turístico, mediante estos contratos se 
dio la oportunidad a la mano de obra joven, ya que fue un 
sector menos propenso para contagiarse del Covid y son 
los que ofrecen mayor rendimiento a las actividades asig-
nadas, de la misma forma el sector de la producción ne-
cesitó mayor número de trabajadores porque fue el área 
que más creció, nunca desfalleció la producción a pesar 
de la pandemia. 

El emprendimiento por parte de los ecuatorianos hizo que 
se acogieran a esta clase de contratos, dado a que la 
creatividad en tiempo de la emergencia sanitaria creció 
especialmente la industria textilera y de alimentación; 
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y, por último el contrato destinado al sector turístico fue 
creado por la simple razón de que los ecuatorianos pre-
ferirían desplazarse al interior del país antes que al exte-
rior por la misma emergencia sanitaria que atravesaba el 
globo terráqueo, por consiguiente se necesitaría mayor 
mano de obra para desarrollar el turismo.

Dentro de la Ley de Apoyo Humanitario se analizó, la 
creación del teletrabajo (Ecuador. Asambea Nacional, 
2021) que en muchos de los casos provocó que los trá-
mites se vuelvan lentos y burocráticos perjudicando a la 
ciudadanía en general, esto especialmente en el sector 
público. Y en cambio la reducción, modificación o sus-
pensión emergente de la jornada laboral para el sector 
privado, hizo que muchos empleadores abusaran del po-
der que les brindaba la Ley despidiendo a sus trabajado-
res si no aceptaban las nuevas condiciones de trabajo, 
violando claramente el numeral 2 del artículo 236 de la 
Constitución de la República del Ecuador donde mani-
fiesta que los derechos laborales son irrenunciables e 
intangibles por ningún motivo se los debe violentar y en 
caso de darse esto, se los considerará nulos, cosa que 
Ley de Apoyo Humanitario si lo hace (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2021).

Por último, mediante el desarrollo de este artículo se co-
noció la suscripción de contratos basados en la Ley de 
Apoyo Humanitario, es decir contratos para el sector pro-
ductivo, para los jóvenes, para el área turística cultural y 
para el emprendimiento; así como para la modalidad de 
teletrabajo, si hubo acuerdos que se firmaron para pre-
servar las fuentes de trabajo, y cuántas actas de finiquito 
existieron en tiempo de pandemia, ya sean por despido 
intempestivo, por caso fortuito, por acuerdo de las par-
tes o por otras razones. Datos que permitieron determinar 
que a pesar de vulnerar los derechos de trabajador mu-
chos se acogieron a ella (Ecuador. Asambea Nacional, 
2021).

DESARROLLO

El Código de Trabajo (Ecuador. Asamblea Nacional, 
2015), define al trabajador como la “persona que se obli-
ga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra 
se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero” 
(p. 1). Los derechos laborales fueron creados con la fina-
lidad de que el trabajador no sea explotado indiscrimi-
nadamente, a través de una normativa justa y equitativa. 

La legislación ecuatoriana menciona varios principios del 
derecho laboral que sirven para salvaguardar los dere-
chos del trabajador. El primero es la irrenunciabilidad, 
donde el trabajador con su pleno consentimiento tácito 
o expreso no puede privarse o renunciar un derecho que 
le ha otorgado la legislación laboral porque lesiona su se-
guridad jurídica, evitando un chantaje jurídico por parte 
del empleador. 

El segundo principio se refiere a la intangibilidad, ayu-
da a “proteger los derechos laborales obtenidos por los 

trabajadores a lo largo de la historia” (Masabanda, 2018) 
como remuneración, horas extras, vivienda, ciertos bene-
ficios económicos. 

El tercer principio tiene que ver con la norma más favora-
ble para el trabajador, primero la Constitución y después 
se debe respetar el orden jerárquico de la aplicación de 
las normas, es decir una norma de menor jerarquía no 
pueden contradecir a la superior, sin embargo, existen 
excepciones donde se deberá escoger la norma que más 
favorezca los intereses del trabajador, de ninguna manera 
se puede violentar un derecho. 

Como cuarto principio está la buena fe, del empleador 
al momento de negociar frente a un conflicto con el tra-
bajador sin que éste renuncie ningún derecho. También 
existe el principio de continuidad en cuanto al contrato 
de trabajo, no se considera justo tener un contrato por 
tiempo reducido esto provoca que el trabajador no pueda 
satisfacer las necesidades de su familia, el trabajo debe 
ser estable y se lo consigue con un contrato indefinido y 
no plazo fijo.

El In dubio pro operario, es un principio que también trata 
de proteger los derechos del trabajador dentro de activi-
dad laboral, en caso de darse una duda en la interpreta-
ción de una ley, el legislador tendrá la opción de escoger 
la norma que favorezca al trabajador especialmente en el 
aspecto económico. 

El último principio es el relacionado a la igualdad y no 
discriminación, ningún trabajador puede ser tratado con 
discriminación por su raza, sexo, color de la piel, creencia 
religiosa, derecho que en todo el mundo es vulnerado. 
Según la Organización de las Naciones Unidas (1948), 
en el artículo segundo afirma que “todas las personas tie-
nen derechos y libertades sin hacer distinción por su raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
índole”. Este derecho es vulnerado en el Ecuador al creer 
que las personas de la tercera edad ya no tienen la capa-
cidad para ocupar un cargo, ejemplo patente es el límite 
de edad que se impone. 

A pesar de estos principios, el empleador no siempre se 
sujeta completamente a lo establecido por la Constitución, 
Tratados Internacionales, el Código de Trabajo o a la 
LOSEP. Pasa por alto la ley y vulnera los derechos del 
trabajador, por ejemplo, al momento de fijar su sueldo 
básico, no se ajusta a la tabla sectorial, lo establece de 
acuerdo a sus intereses económicos, ni tampoco les otor-
ga los beneficios sociales como son el décimo tercero y 
cuarto sueldo, en algunos casos ni siquiera se les reco-
nocen las horas extras trabajadas. Esto suele suceder en 
empresas pequeñas, pero la ley no hace excepción en 
cuanto al tamaño, todas deben sujetarse a la normativa 
establecida. Un salario justo es la “recompensa que se 
da a los individuos a cambio de realizar una diversidad de 
tareas organizacionales”. (Ivancevich, 2004, p. 150)

Otro derecho del trabajador que se trasgrede frecuente-
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mente, es la no afiliación al IESS, perdiendo beneficios 
relacionados con la salud, jubilación por vejez y por in-
validez, derecho al montepío, acceso de préstamos hipo-
tecarios, fondos de reserva entre otros. De acuerdo a lo 
que estipula el artículo 6 de la Ley de la Seguridad Social 
el IESS, éste puede aplicar mecanismos de sanción, por 
el incumplimiento de las obligaciones patronales sancio-
nado de conformidad con el Reglamento General de Res-
ponsabilidad Patronal. Todos los trabajadores tienen de-
recho a la afiliación al IESS desde el primer día hasta el 
último día trabajado, de acuerdo a los montos, forma y 
plazos que determina la ley.

En cuanto a la seguridad industrial, algunos empleado-
res no toman medidas de precaución para evitar riesgos 
laborales ocasionados por accidentes o enfermedades a 
sus trabajadores, los que deben establecerse en un re-
glamento interno de trabajo y de seguridad industrial en 
el cual se regulan las obligaciones y prohibiciones a que 
deben sujetarse los trabajadores, en relación con sus la-
bores. Según Nefta (1997), tanto los factores físicos, quí-
micos, biológicos, tecnológicos, de seguridad, etc., del 
medioambiente, pueden constituir una limitación para el 
desempeño del trabajo en caso de que éstos no sean los 
apropiados.

También los trabajadores tienen derecho a una indemni-
zación, en caso de accidente laboral o por enfermedad 
profesional, muchos empleadores no llegan a cumplir con 
este pago, se comprometen y siempre litigan por cance-
lar la mínima cantidad. Según el IESS, “de febrero del 
2020 a febrero del 2021 se registraron 10.821 accidentes 
laborales en el país”. (Diario El Comercio, 2021)

Para los empleadores que no cumplen con la ley existen 
penalizaciones como las multas, de hasta 20 remunera-
ciones básicas por trabajador afectado. Los inspectores 
de trabajo que son empleados públicos debidamente 
capacitados basados en la integridad, independencia e 
imparcialidad, con secreto profesional, confidencialidad 
y profesionalidad, tienen la facultad para realizar inspec-
ciones rutinarias, por requerimiento o de manera forzosa 
a los dueños de las empresas y comprobar si están cum-
pliendo con la ley, se basarán en documentos de soporte 
como roles de pago, nómina de empleados, aportes al 
IESS, contratos de trabajo, registro de horas extras, regis-
tros de entrada y salida, registro de vacaciones las que 
deberán ser remuneradas, e incluso realizar entrevistas 
a todos los trabajadores. En caso de que el empleador 
no pueda entregar toda la documentación exigida por el 
inspector de trabajo se le dará un tiempo prudencial para 
entregarla, solamente así se podrá determinar si están 
cumpliendo la ley.

A partir del 30 de octubre de 2020, la legislación laboral 
cuenta con cuatro (4) nuevas modalidades contractuales, 
el gobierno de expresidente Lenin Moreno los expidió 

mediante acuerdos ministeriales. 

Según el Ministerio de Trabajo (2020), de Ecuador existen 
nuevas modalidades contractuales: el contrato joven, fue 
creado para dar un impulso a que los jóvenes con una 
edad máxima de 26 años, estos les ayudará a aumentar 
sus conocimientos profesionales brindándoles estabili-
dad laboral, durando un año, con un período de prueba 
de hasta 90 días en la primera contratación, y puede re-
novarse solo una vez hasta el plazo de un año adicional, 
y una condicionante es que el trabajador no debe tener 
más de los 26 años, cuando se haya cumplido este plazo, 
si el trabajador con el empleador están de acuerdo en el 
contrato pueden seguir con su relación laboral, dándose 
una nueva figura de contrato como es el indefinido.

La remuneración de este contrato ya sea por jornada 
completa ordinaria o puede ser parte de una jornada par-
cial, “no tendrá que ser menor al resultado de multiplicar 
el valor de la pensión establecida en el artículo 7 de la 
reforma a la Ley de Pasantías (un estipendio mensual no 
menor a un tercio del SBU) por 2.5”. (Ecuador. Ministerio 
de Trabajo, 2020) 

Al momento de culminar este contrato joven o su reno-
vación, la remuneración, no podrá ser menor al salario 
básico o dependiendo del sector, puede ser el pago por 
horas, diario, semanal o mensual, también percibirá todos 
los beneficios de ley de acuerdo la jornada.

También el Ministerio de Trabajo (2020), de Ecuador hace 
referencia sobre el contrato productivo, con duración 
continua o discontinua, no superior a un año, con un pe-
riodo de prueba de 90 días, podrá renovárselo una sola 
vez hasta y por un año adicional, y en caso de querer 
continuar con la relación laboral entre empleador y tra-
bajador, se presentará un nueva figura de contrato como 
es el indefinido, su jornada es parcial u ordinaria no ma-
yor de 40 horas semanales distribuidas en seis días a la 
semana, con un descanso semanal mínimo de 24 horas 
consecutivas, se les pagarán las horas extras, si es ne-
cesario se podrán pactar jornadas consecutivas de tra-
bajo, sin exceder de veinte días de trabajo consecutivos. 
El trabajador percibirá un salario no menor al básico o 
de acuerdo a los salarios de cada sector donde trabajan 
para jornada completa ordinaria o su proporcional para 
jornada parcial, se le pagarán todos los beneficios de ley 
y afiliación al IESS.

El tercer contrato que se menciona, el Ministerio de Traba-
jo (2020), de Ecuador es el de emprendimiento, que se lo 
debe inscribir en el Registro Nacional de Emprendimiento 
(RNE), bajo condiciones justas y equitativas para ambas 
partes, con jornada completa o parcial, por escrito res-
petando el Código del Trabajo; y debe registrárselo en el 
Sistema Único de Trabajo (SUT) dentro de quince días a 
partir de su suscripción, durará un año, inclusive con 90 
días de prueba, y de ser renovado, terminará en el plazo 



155
Volumen 5 | Número 2 | Mayo-Agosto - 2022

pactado, y de manera tácita o expresa pueden continuar 
con la relación laboral, mediante un contrato. La remune-
ración no menor al salario básico o sectorial tomando en 
cuenta a la jornada completa ordinaria o su proporcional 
para jornada parcial.

El último contrato que se meciona es que va destinado al 
sector turístico y/o cultural y creativo, puede ser un con-
trato continuo o discontinuo, no supera a un año y puede 
acordarse un periodo de prueba de hasta 90 días, se re-
novará por una sola ocasión por un año adicional. En caso 
de que el empleador necesite la prestación de servicios 
en forma discontinua, tendrá que celebrar un contrato es-
tableciendo la cantidad de días que el trabajador labora-
rá en un período de un año, al momento de culminar este 
plazo, por mutuo acuerdo las partes pueden continuar 
con la relación laboral, dándose un contrato indefinido.

La remuneración del trabajador en este contrato, no debe 
ser más bajo que el salario básico o salario de cada sec-
tor, se lo puede pagar por horas o también por días en 
caso de que las labores son discontinuas, o por eventos; 
y, semanas o mensuales, si se trata de labores estables 
y continuas, están sujetos a la Seguridad Social y a los 
beneficios otorgados por la ley. Tienen derecho al 10% 
de adicional por el consumo de servicios o propinas, que 
no son parte de la remuneración (Ecuador. Ministerio de 
Trabajo, 2020).

Debido a la pandemia generada por el Covid-19 en todo 
el mundo, el gobierno ecuatoriano a través de acuerdos 
ministeriales expide directrices para la aplicación de nue-
vas modalidades de trabajo cuya finalidad es garantizar 
la salud de los trabajadores y servidores. 

Según el Ministerio de Trabajo (2020), de Ecuador el 
acuerdo ministerial MDT-2020-076 que entró en vigencia 
el 12 de marzo del 2020, regula al teletrabajo que se de-
sarrolla fuera del lugar de trabajo, con la misma relación 
laboral entre el empleador y trabajador, no puede ser cau-
sal para terminar la relación laboral, este clase de trabajo 
estará destinado al sector público o privado, con una jor-
nada de trabajo ordinaria o especial, para el sector pú-
blico es necesario remitir un formulario donde se registre 
a los trabajadores que optarán por esta clase de trabajo 
emergente dispuesto en la página web del Ministerio de 
Trabajo.

Otro acuerdo ministerial bajo el número MDT-2020-077, 
que entró en vigencia el 15 de marzo del 2020 regula la 
reducción, modificación o suspensión emergente de la 
jornada laboral solamente para el sector privado, con el 
fin de proteger el empleo del trabajador y la economía 
del país. Reduce la jornada de trabajo por un período no 
mayor a seis meses, y podrá renovarse hasta por seis me-
ses más por una sola ocasión, en cambio la modificación 
de la jornada laboral puede incluir los sábados y domin-
gos, sin violentar la normativa que existe sobre la jornada 

máxima., y la suspensión de la jornada será comunicada 
por el empleador para resguardar la vida de los emplea-
dos sin que esto signifique la terminación de su relación 
laboral, se recuperará la jornada cuando la emergencia 
haya finalizado (Ecuador. Ministerio de Trabajo, 2020).

También la Asamblea Nacional (2021) de Ecuador, con 
fecha 18 de junio del año 2020, para combatir la crisis 
sanitaria debido al Covid tuvo que aprobar una Ley Or-
gánica denominada Apoyo Humanitario, ley que fue 
publicada el 22 de junio del 2020 en el Registro Oficial 
Suplemento número 229. La finalidad de este proyecto 
fue “impulsar la reactivación económica y productiva del 
Ecuador, el ecuatoriano se convierte el eje principal e im-
portante, la contención y crecimiento de las economías 
familiares, empresariales, la popular y solidaria, y en el 
mantenimiento de las condiciones de empleo…. y su ám-
bito de aplicación es para todo el territorio del Ecuador 
tanto para el sector público como privado, personas na-
turales o jurídicas”. (Ecuador. Asambea Nacional, 2021)

La Ley de Apoyo Humanitario, en su capítulo III, hace re-
ferencia sobre las medidas que se han fijado para apoyar 
la sostenibilidad del empleo. Entre ellas un común acuer-
do entre el trabajador y empleador, en forma bilateral y 
directa, para modificar las condiciones económicas de su 
relación laboral permitiendo la estabilidad en los trabajos, 
sin afectar el salario básico de cada sector ya sea por 
la jornada completa o su proporcionalidad para jornadas 
reducidas (Ecuador. Asambea Nacional, 2021).

En caso de realizarse este acuerdo, los empleados pre-
sentarán claramente las razones de haberlo suscrito, in-
formando de esto al Ministerio del Trabajo para que pue-
da supervisar su cumplimiento. El tiempo de vigencia de 
este acuerdo es lo que han estipulado y será mucho más 
importante sobre cualquier otro acuerdo o contrato, en 
caso de que se lo despida al trabajador que ha firmado el 
acuerdo, dentro del primer año de la vigencia de esta ley, 
el empleador deberá indemnizarlo con la última remune-
ración percibida antes del acuerdo. Si de darse un fraude 
y se vean afectados de uno o varios acreedores, éstos 
pueden impugnar el acuerdo. 

Asimismo, si un juez supone que existe un delito vincu-
lado al acuerdo celebrado, tiene la obligación de darlo 
a conocer a la Fiscalía General del Estado para que in-
vestigue. De no cumplirse el acuerdo sería sancionado 
la parte incumplidora mediante el Código de Trabajo y 
todas las demás normativas vigentes. En caso de que un 
juez determine que el trabajador fue despedido en for-
ma injustificada porque su empleador utilizó la causal de 
fuerza mayor o caso fortuito que sirvió para terminar su 
relación laboral tendrán que indemnizarlo por haber des-
pido intempestivo esto de acuerdo al Art. 188 del Código 
del Trabajo multiplicada por uno punto cinco (Ecuador. 
Asamblea Nacional, 2021).
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La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (2020), hace men-
ción sobre la creación de un contrato especial emergente, 
que en sí, es un contrato individual de trabajo por tiempo 
definido, destinado a labores productivas o de servicios. 
Tendrá un plazo máximo de un año y de ser necesario ser 
renovado únicamente por una sola vez por un año, la jorna-
da de trabajo puede ser parcial o completa, mínimo veinte 
horas y un máximo cuarenta horas a la semana, pueden ser 
distribuidas máximo en seis días por semana sin excederse 
las ocho horas diarias, esto refiriéndose a la remuneración y 
beneficios de ley serán proporcionales, de acuerdo a con la 
jornada pactada (Ecuador. Asambea Nacional, 2021).

Tendrán un descanso en la semana con un mínimo de vein-
ticuatro horas consecutivas. En caso de que las horas exce-
dan de la jornada pactada se pagarán tomando en cuenta 
el Art. 55 del Código del Trabajo. En caso de que el emplea-
dor o trabajador den por terminado en forma unilateral el 
contrato antes de que se cumpla el plazo estipulado en el 
contrato, al trabajador se le debe cumplir el pago de remu-
neraciones pendientes, bonificación por desahucio y de-
más beneficios de ley calculados de conformidad a los que 
dice el Código del Trabajo. En caso de que el empleador y 
trabajador desean continuar su relación laboral, el contrato 
individual se convertirá en indefinido, con todos los efectos 
legales del mismo.

Otro tema inmerso en la Ley de Apoyo Humanitario es la 
reducción emergente de la jornada de trabajo. Es decir, 
si fuere deseo del empleador, éste puede reducir la jor-
nada de trabajo hasta máximo el 50% siempre y cuan-
do demuestre o justifique esta reducción, percibiendo el 
trabajador un salario de acuerdo a la proporción de las 
horas trabajadas, no debe ser menor al 55% de la fijada 
previo a la reducción; y por lo tanto deberá aportar al Se-
guro Social, pero en base a la jornada reducida (Ecuador. 
Asambea Nacional, 2021). 

La misión del empleador dará aviso al Ministerio de Tra-
bajo de Ecuador (2021), a través del SUT de la reducción 
de la jornada que será de 1 año y renovada por 1 año 
más. Además, los empleadores no podrán reducir de su 
empresa el capital social ni podrán repartir dividendos 
obtenidos en los ejercicios en que esta jornada esté vi-
gente, a estos dividendos se los reinvertirán, por lo que 
es necesario que los empleadores realicen el aumento 
del capital. De haber despidos, las indemnizaciones y bo-
nificaciones por desahucio, se calcularán sobre la última 
remuneración mensual percibida por el trabajador antes 
de haberse dado la reducción de la jornada.

También esta Ley de Apoyo Humanitario dentro de las dis-
posiciones reformatorias al Código de Trabajo, establece 
el teletrabajo (Ecuador. Asamblea Nacional, 2015) a pe-
sar de que ya se lo adoptó mediante decreto ejecutivo, 
no requiere la presencia física del trabajador en un sitio 
específico de trabajo, es remunerado y utiliza tecnologías 
de la información y la comunicación, el empleador podrá 

controlar al trabajador y éste tendrá que emitir reportes 
de su trabajo realizado y gozarán de todos los derechos 
individuales y colectivos, así como beneficios sociales, 
los empleadores que mantuvieron relaciones de teletra-
bajo, deberán .registrar los correspondientes contratos al 
sistema SUT (Ecuador. Asambea Nacional, 2021)

Además, esta ley establece que el empleador respetará 
el derecho del teletrabajador a desconexión, en el tiempo 
que no está obligado a responder comunicaciones, órde-
nes u otros requerimientos, un tiempo de al menos doce 
horas continuas en un periodo de veinticuatro horas, ni 
tampoco pueden los empleados molestarlos en días de 
descanso, cuando hayan pedido permisos o porque hay 
un feriado anual de los trabajadores. El salario del teletra-
bajador será pactado entre el empleador y el trabajador 
de acuerdo a las reglas generales del Código de Trabajo. 
El empleador está obligado a proveer los equipos, ele-
mentos de trabajo e insumos necesarios para el desarro-
llo del teletrabajo.

El teletrabajo puede desarrollarse de varias formas: la 
autónoma cuando el trabajador utiliza su domicilio para 
laborar, también lo hará fuera de la empresa y en ocasio-
nes en la oficina, así mismo podrá desarrollar su trabajo 
utilizando dispositivos móviles de ayuda de tecnologías 
de la información y la comunicación; por último podrá la-
borar dos o tres días de la semana en su domicilio, mien-
tras que el resto del tiempo trabajará en la oficina; esto 
de acuerdo al convenio entre el empleador y trabajador 
(Noboa, et al., 2021). 

Analizando la promulgación de la Ley de Apoyo Huma-
nitario se podría decir que es una espada de dos filos, a 
simple vista protege al trabajador y al empleador. Con-
tiene los acuerdos para preservar las fuentes de trabajo, 
da mayor ventaja al empleador que al trabajador, porque 
en momentos de crisis el empleado con la finalidad de 
preservar su trabajo a toda costa, acepta firmar cualquier 
condición que le imponga su patrón, sin darse cuenta 
que está comprometiendo sus derechos laborales esti-
pulados en la Constituciòn de la República del Ecuador 
que menciona “los derechos del trabajador son irrenun-
ciables. Será nula toda estipulación en contrato”. (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente, 2008)

Además, el Art. 16 antes mencionado, impone una con-
dición preocupante, que, durante el tiempo de vigencia 
de este acuerdo, éste es el único que vale así se haya fir-
mado otros acuerdos o contratos, convirtiéndose en una 
camisa de fuerza para el trabajador, violando nuevamen-
te sus derechos. Amparados en este artículo desde el 22 
junio 2020 al 1 abril 2021 se firmaron 4.843 acuerdos para 
preservar las fuentes de trabajo, supuestamente fueron 
“empleos salvados”, según datos del Ministerio de Traba-
jo (2021) en Ecuador. 

La Ley de Apoyo Humanitario estipula la creación de un 
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contrato especial emergente, le permite al empleador dis-
tribuir las horas de trabajo, convirtiéndose en una medi-
da unilateral que vulnera los principios establecidos en 
la Constitución, que trata sobre la irrenunciabilidad y la 
intangibilidad, dado que el trabajador no tiene ninguna 
alternativa y se ve forzado ante las circunstancias de reci-
bir una remuneración menor, quebrantando nuevamente 
sus derechos. A pesar de esto desde el 22 junio 2020 
al 1 abril 2021 se han registrado unos 57.793 contratos 
individuales (Ecuador. Ministerio de Trabajo 2021), que 
tienen como falencia el no tener un período de prueba 
de 90 días y no garantiza el derecho a la indemnización 
al terminar el contrato antes de lo estipulado, artículo que 
también transgrede los derechos del trabajador. 

Asimismo, este articulo precariza la relación laboral del 
empleador y trabajador que puede ser utilizada por el 
empleador para contratar a trabajadores con remunera-
ciones a menos costos y expone que la opción de dis-
tribuir las horas de trabajo en seis días a la semana es 
contraria a lo dispuesto a la irrenunciabilidad de derechos 
y al trabajo como un derecho económico.

En cuanto al Art. 20 de la ley recientemente creada que 
hace referencia a la reducción emergente de la jornada 
de trabajo, donde el empleador lo podrá hacer por even-
tos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justifi-
cados, hasta un máximo del 50%. Muchos empleadores 
acogiéndose a los términos fuerza mayor o caso fortuito, 
han reducido la jornada de trabajo de sus trabajadores 
por ende también han disminuido su remuneración impi-
diendo satisfacción sus necesidades básicas.

Así lo evidencia las cifras publicadas por el Ministerio de 
Trabajo (2021), en Ecuador entre el 22 junio 2020 – al 1 
abril 2021 donde se firmaron unos 57.715 contratos re-
gistrados con reducción de jornada (p.1), vulnerando el 
derecho que se garantiza en el Art. 33 de la Constitución 
de la República del Ecuador que manifiesta lo siguiente: 
“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 
económico, fuente de realización. El Estado garantizará a 
las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 
una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas 
y el desempeño de un trabajo saludable y libremente es-
cogido o aceptado”. (Ecuador. Asamblea Nacional Cons-
tituyente, 2008)

Y también la reducción de jornada estipulada en la Ley de 
Apoyo Humanitario (Ecuador. Asambea Nacional, 2021) 
está en contradicción con la Constitución de la República 
del Ecuador que estipula que “la remuneración será justa, 
con un salario digno que cubra al menos las necesidades 
básicas de la persona trabajadora, así como las de su fa-
milia”. (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008)

La Ley de Apoyo Humanitario, sostiene que también va 
en contra del principio de progresividad porque elimina 
la consulta que se debe hacer a los empleadores y tra-

bajadores respecto del período en que deberían acce-
der a las vacaciones anuales que son pagadas (Ecuador. 
Asambea Nacional, 2021).

CONCLUSIONES 

Para contrarrestar la grave crisis económica en tiempos 
de pandemia, las autoridades gubernamentales crearon 
la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que ha sido cues-
tionada por varios sectores sociales, sobre las medidas 
para apoyar la sostenibilidad del empleo.

La Ley de Apoyo Humanitario no se ha desarrollado en 
forma progresiva, a través de normas, jurisprudencia y 
políticas públicas, sino a través de un decreto de carácter 
urgente, por tal motivo no puede tener mayor jerarquía 
que la Constitución, que es una norma suprema sobre 
cualquier ordenamiento jurídico, por ende, los artículos 
que van en contra de los derechos del trabajador gana-
dos a lo largo de la historia, deben ser eliminados

La Ley de Apoyo Humanitario, da paso a la precarización, 
cosa que la Constitución lo prohíbe, la relación laboral 
del empleador y trabajador debe ser bilateral y directa. 
El contrato especial emergente es discriminatorio, porque 
el empleador impone su voluntad viene a ser un contrato 
unilateral.

Sin embargo, ante la grave situación que vivían los ecua-
torianos en pandemia, muchos acogieron la Ley de Apoyo 
Humanitario, lo que les permitió suplir sus necesidades, 
a pesar de que sus derechos se encontraron vulnerados, 
es por eso que se firmaron desde el 30 octubre 2020 - 1 
abril 2021 un total de 4.986 contratos destinados al sector 
productivo, para los jóvenes – hacia el área turística cultu-
ral y para emprendimientos y desde el 22 junio 2020 al 1 
abril 2021 se firmaron 4.843 acuerdos para preservar las 
fuentes de trabajo y 57.793 contratos individuales.
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RESUMEN

El objetivo de la presente investigación es identificar y re-
flexionar cómo las estrategias interactivas de comprensión 
lectora influyen en el pensamiento crítico de los estudian-
tes. Se desplegó una investigación documental y se utilizó 
el método de análisis-síntesis. Los resultados constataron 
la necesidad de lograr estrategias que permitan que los 
estudiantes puedan comprender textos escritos, sin em-
bargo, para que ello ocurra las estrategias que aplica el 
docente en las aulas debe permitir desarrollar habilidades 
para interpretar, analizar, organizar y sistematizar una gran 
variedad de ideas, lo cual tendrá una incidencia en el de-
sarrollo del pensamiento crítico. De esta manera se conclu-
ye que las estrategias de comprensión lectora para que in-
cidan en el desarrollo del pensamiento crítico deben tener 
un componente de interactividad y ello se logra con una 
retroalimentación formativa integrada que permita que el 
estudiante participe de manera protagónica en su apren-
dizaje; para ello el docente debe ser capaz de desplegar 
competencias pedagógicas, disciplinares y tecnológicas, 
evidenciándose finalmente la pertinencia de las TIC en 
todo este proceso.  

Palabras clave: 

Estrategias interactivas, habilidades, solución de conflic-
tos, pensamiento crítico.

ABSTRACT

The objective of this research is to identify and reflect on 
how interactive reading comprehension strategies influen-
ce students’ critical thinking. Documentary research was 
carried out and the analysis-synthesis method was used. 
The results confirmed the need to achieve strategies that 
allow students to understand written texts, however, for 
this to happen, the strategies applied by the teacher in the 
classroom must allow them to develop skills to interpret, 
analyse, organize, and systematize a great variety of ideas, 
which will have an impact on the development of critical 
thinking. In this way, it is concluded that reading compre-
hension strategies to affect the development of critical 
thinking must have an interactivity component and this is 
achieved with an integrated formative feedback that allows 
the student to participate in a leading way in their learning; 
For this, the teacher must be able to deploy pedagogical, 
disciplinary, and technological skills, finally evidencing the 
relevance of ICT in this entire process.

Keywords: 

Interactive strategies, skills, conflict resolution, critical 
thinking.
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como propósito identificar 
y reflexionar cómo las estrategias interactivas de com-
prensión lectora repercuten en el desarrollo del pensa-
miento crítico y en la formación académica de los alum-
nos de nivel secundario; se inscribe en el proyecto de 
investigación “desarrollo del pensamiento crítico en la 
educación peruana” (Deroncele et al., 2020). Esto parte 
porque la realidad nos muestra que dentro de la sociedad 
actual la lectura está considerada como una herramienta 
muy importante que posee una persona para desenvol-
verse en el día a día y en el entorno que les tocó vivir: 
una sociedad inmersa en la lengua escrita. Se tiene co-
nocimiento que las instituciones educativas son lugares 
donde los estudiantes reciben una serie de informaciones 
y conocimientos esenciales para alcanzar otros de una 
mayor complejidad; y son espacios donde desarrollan 
habilidades, como la capacidad de socialización y el de-
sarrollo personal. En ese contexto, cabe señalar que la 
ley educativa resalta la importancia de la lectura dentro 
de la educación tratándola como un aspecto indispen-
sable durante todo el proceso de la educación, lo que 
coadyuvará a alcanzar el éxito personal. 

La lectura requiere de permanente práctica, ya que es 
una actividad compleja en la que está inmersa el pensa-
miento crítico, la reflexión, la generalización e integración 
de la información, entre otros. Así, se muestra clave que 
el estudiante desarrolle la comprensión lectora mediante 
estrategias, pues estas le permitirán comprender, apren-
der y fortalecer el pensamiento crítico. Sin embargo, se 
sabe que comprender la lectura de forma crítica es una 
tarea muy compleja. En consecuencia, el desarrollo de 
esta herramienta demanda mucha responsabilidad y con-
ciencia de los estudiantes y docentes. 

Frente a esta demanda educativa se han considerado 
diversas capacitaciones y talleres para fortalecer la com-
prensión lectora, pero no han sido suficientes ni adecua-
dos, pues no respondían a las obligaciones y beneficios 
de los educandos. De modo que, como se puede ver, 
el progreso de la comprensión se ha convertido en uno 
de los problemas de mayor envergadura que se puedan 
dar durante todo el proceso educativo. Por ello, el rol del 
docente es predominante en la enseñanza de esta capa-
cidad, la misma que permitirá realizar una lectura crítica. 
En esa lógica, Esquivel (2021), señala que es importante 
utilizar estrategias de lectura con la finalidad de ir 
mejorando y comprendiendo lo que se lee de manera 
fluida y clara, en tanto las estrategias constituyen la 
interrelación entre el lector y el texto, con el objetivo de 
que el lector sintetice y construya nuevos conocimientos.

La lectura es una herramienta pedagógica que posee la 
capacidad de contribuir en la formación de una persona 
crítica. Por ello, es fundamental hacer énfasis en la re-
levancia de las estrategias interactivas que contribuyan 
a desarrollar la comprensión lectora. Asimismo, cabe 

señalar que las estrategias interactivas para la enseñanza 
apoyarían a incrementar la interacción entre los docen-
tes y estudiantes generando muchas oportunidades de 
aprendizaje. 

Respecto a la lectura crítica, es pertinente señalar que es 
un proceso interactivo y dinámico donde hay un diálogo 
entre el lector y el autor teniendo como medio el texto. 
Este concepto guarda gran relación con la ya mencio-
nada comprensión lectora, la que se verá que demanda.

Por su parte, Gallardo et al. (2019), sostienen que la lec-
tura crítica establece una herramienta de aprendizaje del 
pensamiento crítico, y resaltan que no se trata solo de 
comprender de manera literal e inferencial, sino que tam-
bién es relevante comprender a un nivel crítico, pero esto 
último será una cuestión de constancia y a mediano y/o 
largo plazo. Entonces, lo importante es promover profe-
sionales que tengan una actitud crítica para la vida, lo 
cual es un reto en el contexto del mundo de la informa-
ción; por lo que es conveniente que la lectura crítica sea 
monitoreada y acompañada por el profesor. 

Considerando los párrafos precedentes, es entendible 
que Lugo et al. (2020), manifiesten que las estrategias in-
teractivas buscan que los estudiantes tengan capacidad 
de autorregular su aprendizaje y que desarrollen habili-
dades como, por ejemplo, la creatividad, la resolución de 
conflictos, la empatía y la autonomía.

Por tanto, es relevante sostener que el pensamiento crítico 
es el resultado de adaptar las estrategias interactivas de 
lectura al aprendizaje de los alumnos. Así, el pensamiento 
crítico se obtiene al realizar diferentes lecturas y escritu-
ras de diversos tipos de textos. Una de las características 
relevantes de la lectura crítica es aplicar y utilizar el co-
nocimiento académico para observar la calidad del texto. 
Entonces, es muy claro que las estrategias interactivas de 
lectura van relacionadas con el pensamiento crítico con la 
finalidad de lograr una verdadera educación de calidad.

También Díaz et al. (2020), indican que trabajar el pensa-
miento crítico de los alumnos a partir de la lectura y del 
uso de estrategias interactivas transforma la tarea del día 
a día de los docentes. Vale decir, implica que ellos asu-
man el desafío de formar personas competentes capa-
ces de afrontar las complejidades dentro de la sociedad. 
De modo que, el desenvolvimiento de la criticidad es una 
responsabilidad del cual el sistema educativo debe ha-
cerse cargo de carácter transversal.

Para cerrar este espacio introductorio, se debe seña-
lar que, tal como manifiestan Deroncele et al. (2020), 
la fortaleza del pensamiento crítico, de la enseñanza y 
del aprendizaje se deben fomentar desde la educación 
básica regular, pues influirá en el futuro de las personas 
adultas y en su autonomía, capacidad de decisión y so-
lución de problemas de modo innovador. Esto se explica 
porque la habilidad de pensar críticamente se desarrolla 
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de manera gradual desde la niñez a medida que se va 
logrando el lenguaje. 

METODOLOGÍA

Para sistematizar el presente trabajo de investigación se 
tuvo en cuenta el planteamiento cualitativo, con método 
de análisis-síntesis. Según Piza et al. (2019) el enfoque 
cualitativo es una técnica que se usa para lograr una vi-
sión de manera general del comportamiento y la aprecia-
ción de la gente sobre un asunto de manera particular; la 
finalidad de este enfoque es analizar la información usada 
y obtener una cognición por medio de análisis de textos. 
También, Sánchez (2019), considera que la investigación 
cualitativa se afirma en testimonios que se informan hacia 
la presentación de la apariencia con el objetivo de expre-
sarlo por medio de la adaptación de métodos y técnicas 
provenientes de la base epistémica. Por ello, es impor-
tante hacer una reflexión crítica y profunda para detec-
tar las fortalezas y debilidades respecto a las prácticas 
pedagógicas y cómo se puede ir logrando estrategias 
interactivas de comprensión lectora para el desarrollo del 
pensamiento crítico. 

DESARROLLO 

Angarita (2021), considera que la comprensión lecto-
ra es una capacidad relevante dentro del desarrollo de 
formación académica de los educandos por que tiene la 
finalidad de incluir las diferentes áreas. Por ello, leer de 
manera adecuada no es exactamente tener una buena 
entonación o leer con fluidez, sino que este proceso se 
proyecta a más, en tanto el lector deberá comprender y 
construir una opinión crítica al respecto.

A su vez, Sanz et al. (2020), resaltan la importancia de 
la buena comprensión lectora que deben tener los esco-
lares para un óptimo rendimiento académico, pues esta 
herramienta no se limita solo a cursos de letras, sino tam-
bién a cursos de matemática. Los recientes autores men-
cionados explican que investigadores como Polya, Puig y 
Cerdán demostraron que leer y comprender el enunciado 
de problemas matemáticos son claves para resolverlos, 
pues todo parte por entender el problema y qué se re-
quiere, lo que se podrá lograr a partir de la lectura y com-
prensión del planteamiento matemático. 

Ristanto, et al. (2021), explican que la lectura es una habi-
lidad del lenguaje que contribuye en el incremento del vo-
cabulario y el arte de escribir. A partir de esta definición, 
se muestra fundamental que los docentes deban enseñar 
a los escolares a desarrollar hábitos de lectura, pues es 
durante esta etapa de formación que también se debe 
desarrollar la escritura y enriquecer el vocabulario, en el 
marco de una educación integral. Asimismo, Laermans 
et al. (2020), señalan que la práctica de la lectura mejora 
la comprensión y el disfrute de un texto; y que promueve 
el razonamiento inferencial y deductivo, las habilidades 
analógicas, el análisis crítico y la reflexión.

Dietrichson et al. (2020), consideran que en la pedagogía 
contemporánea predominan posiciones teóricas que sos-
tienen que el aprendizaje y el desarrollo surgen a través 
de la actividad práctica y la interacción, y que la adquisi-
ción de nuevos conocimientos depende de la experiencia 
social y el aprendizaje previo, así como de la disponibili-
dad y el tipo de instrucción. Por lo tanto, las intervencio-
nes escolares requieren que los educadores interactúen 
y organicen el entorno de aprendizaje para el estudiante 
de ciertas maneras para adaptarse a las necesidades in-
dividuales del estudiante y a su potencial de desarrollo.

Asimismo, cabe mencionar que, a partir de un estudio de 
resultados de comprensión lectora en escolares chilenos, 
Pezoa & Orellana (2021), concluyeron que la práctica de 
la lectura incrementa el vocabulario. A partir de esta ex-
periencia se puede señalar que la práctica de la lectura, 
al incrementar el vocabulario, a su vez coadyuvará a me-
jorar la comprensión lectora.

El Ministerio de Educación en Perú (2019), afirma que los 
estudiantes siempre han tenido dificultades en compren-
sión lectora; por ello, considera relevante utilizar estrate-
gias para superar las dificultades que tienen los estudian-
tes en la identificación de ideas importantes de diversos 
tipos de texto, en la interpretación de significados y en la 
capacidad de síntesis. En ese sentido, propone que los 
docentes de nivel secundario apliquen estrategias meto-
dológicas en el aula para fortalecer el proceso cognitivo, 
las destrezas y las actitudes de los alumnos.

Ílter (2019), refiere que los maestros deben realizar activi-
dades de enseñanza diferenciales y ejecutar estrategias 
de aprendizaje efectivas en sus aulas para garantizar que 
todos los estudiantes mejoren su rendimiento en la com-
prensión lectora, lo cual les permitirá lograr sus objetivos 
académicos. También, Ulu & Ulusoy (2019), manifiestan 
que para lograr la comprensión lectora es fundamental 
aplicar la estrategia de la lectura metacognitiva, es decir, 
ser consciente de lo que se lee, lo cual permitirá interpre-
tar el texto e identificar las partes complicadas de enten-
der, a fin de releerlas e investigar al respecto para lograr 
su comprensión. 

La lectura incluye el progreso de capacidades para ana-
lizar, explicar, distinguir y valorar, las que serán parte de 
la raíz fundamental del pensamiento crítico. En la misma 
línea, Tapia (2021), señala que al aplicar las estrategias 
interactivas y obtener un progreso de la lectura compren-
siva influiría en el aprendizaje de los alumnos del cual sur-
ge el interés por fomentar y organizar en las instituciones 
del nivel secundario.

A modo de ilustración de la utilidad de las estrategias 
interactivas, se cita a Karakoc (2021), quien señala que 
un estudio llevado a cabo en Turquía por la investigadora 
Seda Özer reveló la eficiencia de una estrategia interacti-
va de comprensión lectora en adolescentes con dificulta-
des de aprendizaje. En concreto, tal investigación refiere 
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que la lectura mediante libros electrónicos permite que 
los lectores adolescentes comprendan con mayor facili-
dad lo que leen, puesto que la herramienta electrónica los 
atrae más que los libros de papel (cabe precisar que tam-
bién existen estrategias interactivas con libros de papel). 

Entonces, considerando las citas hechas, por estrategias 
interactivas de comprensión lectora se puede entender 
a aquellos métodos que contribuyen a que los lectores 
entiendan lo que leen, lo analicen de manera crítica y 
puedan ponerlo en práctica en la solución de conflictos 
sociales y personales, lo que requerirá una aplicación 
constante de tales métodos, los mismos que deberán ser 
impulsados por los docentes en las aulas y por los mis-
mos estudiantes. 

El pensamiento crítico es indispensable dentro del pro-
ceso educativo, porque va a coadyuvar al crecimiento de 
habilidades cognitivas de análisis y de reflexión en los 
alumnos. Para entender más su concepto, también recu-
rriremos a citar a los entendidos del tema.

El pensamiento crítico es útil para la vida, lo que deman-
da su desarrollo desde el colegio. Por esta razón es rele-
vante enseñar a los estudiantes en la crítica, en la manera 
de pensar, valorar, comprender, así como en la importan-
cia de la innovación y el progreso. En consecuencia, la 
importancia del pensamiento crítico no solamente está en 
la educación, sino que, al trascender en la vida, también 
estará involucrado en el éxito laboral.

El pensamiento crítico se caracteriza por ser un pensa-
miento que está dirigido a la interpretación, a la valora-
ción y toma de decisiones. También, es importante men-
cionar que en la formación universitaria el pensamiento 
crítico es uno de los componentes importantes en el logro 
de una colectividad permanente. 

El pensamiento crítico es una competencia que faculta 
el progresar de manera particular de pensamiento crítico 
en el cual las estrategias y representación intelectual se 
usan para solucionar problemas decidir de manera aser-
tiva, razonable y aprendizaje.

Deroncele et al. (2020), afirman que “el pensamiento críti-
co se constituye en una potencialidad formativa que debe 
ser gestionada en todos los niveles de la educación y que 
requiere constantemente de una evaluación y retroalimen-
tación formativa desde el rol del docente reflexivo”. (p.533) 

El pensamiento crítico es el desarrollo intelectual estricto 
de aplicar y sintetizar de forma activa el razonamiento. 
Por ello, el pensador crítico indaga la verdad y no sueña 
en subjetivismo. De hecho, una de las dificultades comu-
nes en la revisión de una interpretación es la carencia de 
objetividad. 

También, es pertinente referir que Vendrell & Rodríguez 
(2020), consideran que el pensamiento crítico se refie-
re al desarrollo metacognitivo dinámico que por medio 
de la inducción y de la unión de algunas destrezas y 

conocimientos coopera a preparar un discernimiento in-
tencionado que conduce hacia la resolución de proble-
mas de manera eficaz y eficiente. 

Entonces, a partir de las citas, se tiene que el pensamien-
to crítico es aquella competencia orientada a valorar de 
manera particular una realidad a fin de tomar decisiones. 
En ese sentido, la importancia de esta competencia en 
los estudiantes radica en que ellos podrán tener esta he-
rramienta para innovar y solucionar problemas colectivos 
y personales.

Las estrategias interactivas de comprensión lectora y su 
repercusión con el pensamiento crítico se consideran 
asuntos muy importantes en el nivel secundario; por ello, 
las instituciones educativas deben promover y potenciar 
el progreso del pensamiento crítico en los alumnos. Por 
ello, se debe promocionar el pensamiento crítico en la for-
mación básica y desarrollar como una finalidad relevante.

Por tal razón, el docente de manera coherente debe asu-
mir con responsabilidad su práctica pedagógica planifi-
cada, debe ser claro y preciso, adaptando su labor edu-
cativa y estar en constante innovación. La finalidad de 
ello es lograr una educación de calidad, la misma que se 
requiere en esta sociedad globalizada. 

Cabe mencionar que los docentes no son los únicos res-
ponsables en el progreso del pensamiento crítico de los 
alumnos vía las estrategias interactivas, pues este progre-
so requiere también trabajo familiar y constancia desde 
la casa. De hecho, es idóneo que haya monitoreo en el 
hogar respecto a la aplicación de las estrategias interac-
tivas aprendidas en el aula. Sin perjuicio del gran aporte 
que podrían hacer los padres desde el hogar, es impor-
tante señalar que los docentes no deben dejar de promo-
ver acciones pedagógicas desde el aula.

Como se mencionó, el pensamiento crítico es de gran uti-
lidad para los estudiantes. Es conveniente reforzar esa 
idea. Un estudiante que utiliza correctamente el pensa-
miento crítico reflexiona, desarrolla análisis, argumentos, 
se formula interrogantes, se involucra en investigación, 
comprende consecuencias y soluciona problemas. En 
contraste, los estudiantes que exteriorizan dificultades en 
el crecimiento del pensamiento crítico revelan limitacio-
nes en la capacidad de síntesis, en procesar información, 
en el desarrollo cognitivo y valores.

Entonces, de acuerdo con estas realidades que se vive 
desde la comunidad educativa, el pensamiento crítico 
provee a los estudiantes las herramientas fundamentales 
para deducir, analizar y valorar su entorno; desde este 
punto de vista es relevante formar en las instituciones 
educativas personas que tengan conciencia y habilida-
des en tomar decisiones y solucionar problemas. 

El uso de estrategias que fomenta el pensamiento crí-
tico posibilita el desarrollo de un alto nivel educativo. 
Del mismo modo, Fuentes (2018), manifiesta que “tener 
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capacidades comprensivas de textos de alto nivel contri-
buye a potencializar los niveles de pensamiento crítico”. 
(p. 92)

En el perfeccionamiento de los niveles de lectura es indis-
pensable repercutir en la comprensión critica, con la fina-
lidad de fortalecer en los estudiantes. Entonces, es muy 
importante desarrollar las habilidades y el razonamiento 
para lograr y saber resolver diversos temas de las distin-
tas áreas y así el estudiante va a tener más oportunidad 
de comprender diversos tipos de texto. En ese sentido, 
es competencia del profesor ofrecer a los estudiantes las 
estrategias de comprensión lectora que propicien la crea-
tividad el pensamiento crítico.

Se debe promover la comprensión lectora en el aula y 
estimular al estudiante a una participación, responsable 
y con metas de lograr un aprendizaje significativo con la 
finalidad de leer de manera permanente, para tener un 
pensamiento crítico de alto nivel. El lector no puede res-
tringirse a ser un simple repetidor de información, sino 
que debe ser una persona que ponga en práctica lo que 
aprende por medio de la lectura para resolver problemas 
de su vida personal y social; y esto es lo que se busca en 
los estudiantes. En efecto, el pensamiento crítico focaliza 
sus empeños en reflexionar y valorar la autenticidad de 
los razonamientos actuales. en los textos, aplicando las 
estrategias interactivas de comprensión lectora.

Los estudios que relacionan el pensamiento crítico y la 
comprensión lectora muestran la interinfluencia entre am-
bas variables, así por ejemplo, se encuentran estudios 
que analizan el impacto de las habilidades de pensa-
miento crítico en la competencia de comprensión lectora 
(Barih & Yousif, 2020), el impacto del entrenamiento en 
estrategias metacognitivas y la concientización del pen-
samiento crítico en la comprensión lectora; sin embargo, 
nuestro estudio pone la mirada en cómo desplegar estra-
tegias de comprensión lectora para desarrollar el pensa-
miento crítico (Horváthová & Nadová, 2021).

Para lograr este propósito es necesario garantizar que 
las estrategias de comprensión lectoras sean realmente 
interactivas, lo cual es posible con una retroalimentación 
formativa integradora (Mollo-Flores & Deroncele-Acosta, 
2022). Y esto tiene su base esencial en enseñar a los 
estudiantes a reflexionar sobre sus pensamientos a tra-
vés de actividades académicas de ahí la importancia de 
una instrucción centrada más en el estudiante que en el 
maestro pues la evidencia científica demuestra que las 
instrucciones enfocadas en el estudiante predicen signi-
ficativamente las habilidades de pensamiento crítico de 
los mismo, donde el docente debe desplegar una eva-
luación formativa, pero desde un rol reflexivo y mediador. 
Entonces “se necesita un modelo de gestión integral para 
que el docente incluya a sus estudiantes en la mejora de 
su aprendizaje, consolidándose la retroalimentación for-
mativa integrada como una propuesta que dinamiza las 
concepciones y metodologías activas del aprendizaje, al 

rescatar el verdadero papel protagónico del estudiante y 
el rol de mediador, facilitador, motivador y acompañante 
del docente”. (Mollo-Flores & Deroncele-Acosta, 2022, 
p.400)

Estos elementos no se logran de manera espontánea, 
sino que las estrategias de comprensión lectora deben 
tener un sustento epistemológico y una estructuración 
sólida que permita ejecutar acciones en función del de-
sarrollo del pensamiento crítico como objetivo estratégi-
co del proceso formativo (Deroncele, 2022). Del mismo 
modo se considera que estas estrategias deban incor-
porar las TIC al demostrarse la influencia positiva en los 
niveles de interacción que se logran con las tecnologías 
concretándose en espacios e-learning que permiten el 
desarrollo del pensamiento crítico. Estas estrategias se 
pueden evidenciar a continuación (tabla 1)

Tabla 1. Síntesis de estrategias interactivas basadas en el 
E-learning para el desarrollo del pensamiento crítico.

Metodologías, es-
trategias, diseño 
de actividades 
o recursos utili-
zados desde el 
E-learning para 
desarrollar el PC

Estrategias de aprendizaje activo 
integrado con el E-learning
Edmodo y Schoology

Aprendizaje basado en problemas a 
través del E-learning

E-learning como medio de evaluación

Alternative Learning System [ALS]

M-Learning

Estrategias de interactividad basada 
en las TIC

Capacitación combinada [aprendizaje 
electrónico y presencial]

Metodología de casos audiovisuales

Modelado basado en el comportamien-
to de búsqueda de información de los 
estudiantes en entornos de E-learning

E-learning basado en SETS

Curso basado en la web

Modelo de aprendizaje por descubri-
miento

Métodos de mapeo de argumentos en 
entornos E-learning

Modelos de E-learning basados en el 
constructivismo y el modelado del diá-
logo

Modelo de E-learning basados en la 
práctica y el trabajo

Diseño instruccional en entornos 
E-learning

Fuente: Deroncele et al. (2021). 

Los autores evidencian que “la funcionalidad y direccio-
nalidad [E-learning-PC] como tendencia del impacto y 
constatan la pertinencia del E-learning como categoría 
herramienta en el desarrollo del PC de los estudiantes” 
(Deroncele et al., 2021 p. 179). Así las nuevas estrate-
gias interactivas de comprensión lectora deben integrar 
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tecnología, saber pedagógico y saber disciplinar como 
una propuesta articuladora de competencias docentes 
que permiten innovar en el aula, precisamente estas com-
petencias disciplinares, pedagógicas y tecnológicas, son 
las que permiten una innovación educativa para promo-
ver competencias aprendizajes relevantes siendo el pen-
samiento crítico una de estas competencias a lograr en 
la educación del siglo XXI (Alemán-Saravia, et al., 2021).

CONCLUSIONES

Las estrategias interactivas enriquecen los niveles de 
comprensión lectora en estudiantes, es decir, coadyuvan 
a obtener el sentido global del texto, a deducir, analizar, 
organizar y sintetizar información, lo cual fortalece el de-
sarrollo del pensamiento crítico. 

Lo indispensable para desarrollar la comprensión lectora 
es la motivación. Los estudiantes deben tener mayor inte-
rés para interactuar con los textos, participar de manera 
activa y autónoma. Hoy en día necesitamos estudiantes 
competentes creativos y con habilidades esenciales, 
dentro de la sociedad. Para ello se debe fortalecer e in-
culcar en las aulas y en el hogar la práctica de estrategias 
interactivas en la lectura. 

Es muy relevante enseñar a los estudiantes estrategias 
interactivas de lectura, pues fortalecen la interpretación 
y comprensión de textos escritos. Asimismo, se les debe 
orientar para que puedan deducir significados implícitos 
y explícitos en diversos tipos de textos. La lectura debe 
ser una práctica constante, a fin de poner en práctica las 
estrategias de lectura, lo que coadyuvará, a su vez, a una 
mejor comprensión y aprendizaje de lo que se lee. 

El pensamiento crítico es un proceso de conocimiento, 
sustentado en la información, el análisis y la práctica, di-
recciona al estudiante a reflexionar y analizar los hechos 
de la realidad para polemizar y entenderlos de manera 
objetiva. El pensamiento crítico se puede usar para desa-
rrollar habilidades y temas pedagógicos en los estudian-
tes. La relevancia del pensamiento crítico en el sistema 
educativo es indispensable, puesto que va a fortalecer 
el crecimiento de las capacidades reflexivas de los alum-
nos. La lectura es uno de los medios más relevantes 
para plegarse a los análisis epistemológicos; por ello, la 
comprensión lectora repercute de manera positiva en el 
progreso del pensamiento crítico, lo que posibilita al estu-
diante reflexionar y analizar textos diversos. 

De esta manera se concluye que las estrategias de com-
prensión lectora para que incidan en el desarrollo del 
pensamiento crítico deben tener un componente de in-
teractividad y ello se logra con una retroalimentación for-
mativa integrada que permita que el estudiante participe 
de manera protagónica en su aprendizaje; para ello el 
docente debe ser capaz de desplegar competencias pe-
dagógicas, disciplinares y tecnológicas, evidenciándose 
finalmente la pertinencia de las TIC en todo este proceso. 
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RESUMEN

La pandemia causada por el Covid-19 aceleró drástica-
mente la digitalización en la vida personal, así como la so-
cial y laboral de las personas, entre estas transformacio-
nes, el teletrabajo fue impulsado a tal punto que se integró 
en las leyes como parte de la reactivación social y econó-
mica de algunos estados en los que se incluye Ecuador, 
apaliando la grave crisis económica con el correspondien-
te impacto social que afecta a nivel mundial. Por lo que el 
objetivo de la investigación es determinar la implicación 
del teletrabajo y su incidencia sobre los derechos laborales 
referentes a la jornada, al descanso, remuneración, pre-
vención de riesgos y reversibilidad, para lo cual, se em-
pleará un enfoque metodológico cualitativo y los métodos 
científicos de investigación serán revisión bibliográfica, el 
histórico - lógico y el analítico – sintético. De este estudio se 
ha encontrado una escasa atención por parte de las autori-
dades en la reglamentación del teletrabajo y una tendencia 
creciente a elegir dicho modelo de trabajo por parte de las 
personas. Además, las leyes que lo regulan permiten solo 
al empleador ofrecer la opción de teletrabajar. Por tanto, 
es comprensible que la sociedad, especialmente aquellos 
a quienes les afecta directamente, esperen mejoras en las 
leyes relacionadas con el tema.  

Palabras clave: 

Covid -19, Tecnologías de la Información y Comunicación, 
teletrabajo, impacto social.

ABSTRACT

The pandemic caused by Covid-19 drastically accelerated 
the digitalization in personal life, as well as the social and 
work life of people, among these transformations, telewor-
king was promoted to the point that it was integrated into 
the laws as part of the social reactivation and economic 
of some states in which Ecuador is included, alleviating 
the serious economic crisis with the corresponding social 
impact that affects worldwide. Therefore, the objective of 
the research is to determine the implication of teleworking 
and its impact on labor rights related to working hours, rest, 
remuneration, risk prevention and reversibility, for which a 
qualitative methodological approach will be used and the 
scientific research methods will be bibliographic review, 
the historical - logical and the analytical - synthetic. From 
this study, little attention has been found on the part of the 
authorities in the regulation of teleworking and a growing 
tendency to choose said work model by people. In addi-
tion, the laws that regulate it allow only the employer to offer 
the option of teleworking. Therefore, it is understandable 
that society, especially those who are directly affected, ex-
pect improvements in the laws related to the subject.

Keywords: 

Covid -19, Information and Communication Technologies, 
telework, social impact. 
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INTRODUCCION

El Teletrabajo es una modalidad laboral que surgió en 
la década de los años setenta, sin embargo, su expan-
sión y utilización se reflejó claramente a partir del año 
2000, siendo los países pioneros en su implementación: 
Argentina (2000), España (2006) y Colombia (2008); es gra-
cias a los avances tecnológicos y de telecomunicación que 
ha experimentado el mundo entero (Internet) que se ha 
logrado su mayor masificación. No obstante, fue necesa-
rio un acontecimiento disruptivo global como la pandemia 
del Covid - 19 para que, algunos gobiernos, empresarios 
y trabajadores decidan regular y adoptarlo como una de 
las figuras laborales más promisorias destinadas a con-
servar e incrementar las fuentes de empleo, mejorar la 
productividad y la economía. No obstante, su implemen-
tación y control en los diversos países del mundo sigue 
siendo escasa. 

El brote inesperado del Coronavirus 2019 y su propaga-
ción, han traído graves afectaciones a la salud psicoló-
gica y física de los seres humanos, llegando a niveles 
altos de mortalidad. Ante ello la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declaró a nivel mundial la emergen-
cia de salud pública, recomendado como mecanismo 
de prevención, el establecer períodos de confinamiento 
obligatorio y, como consecuencia de esta inactividad, se 
produjo una grave crisis económica internacional con un 
significativo impacto social. 

A nivel internacional se han definido políticas laborales, 
tanto públicas como privadas, para implementar nuevas 
formas de trabajo, ejecutándose cambios sustanciales y 
novedosos esquemas en el estilo de vida. Los empresa-
rios, con la finalidad de mantenerse competitivos en el 
mercado han recurrido al uso de tecnologías de la infor-
mación y comunicación (internet) como una herramienta 
de trabajo y de esta forma apaliar la problemática econó-
mica, laboral y social, derivada de la pandemia, debiendo 
los estados en la necesidad de adecuar vertiginosamente 
directrices y regulaciones para el efecto. 

Al teletrabajo se concibe como el uso de las previamente 
referidas tecnologías de la información y comunicación, 
para el cumplimiento de las actividades laborales diarias, 
fuera de las oficinas de una empresa o lugar tradicional 
de trabajo, lo que posibilita que los trabajadores no se 
encuentren sujetos al desarrollo de sus actividades en un 
espacio físico concreto, permitiendo alcanzar un equili-
brio entre el contexto personal y el laboral. Comprende 
una modalidad laboral, que aplicada apropiadamente fa-
vorece a los intervinientes en la relación laboral, mejoran-
do la productividad y por ende elevando el nivel de vida 
de los trabajadores. 

Es importante determinar la naturaleza jurídica del teletra-
bajo, su origen, evolución histórica, características, ele-
mentos esenciales y sus diversas formas de implementa-
ción, que permitan establecer las implicaciones de esta 

modalidad de trabajo. El presente estudio aporta precisa-
mente en este aspecto, desde el ámbito legal. Para ello 
el documento se separa de la siguiente manera: como 
sección primera se tiene las definiciones del teletraba-
jo, en la parte de sección segunda se realiza un relato 
histórico, por su lado en la sección tercera se exponen 
las características del teletrabajo, en la sección cuarta se 
enfoca a los elementos esenciales, en la sección quinta 
sobre las diversas modalidades que rodean al teletraba-
jo, por otro lado en la sección sexta se efectúa un breve 
visión del panorama internacional sobre la regulación e 
implementación, y por último, en la sección séptima se 
realiza un análisis sobre el impacto del teletrabajo sobre 
los derechos fundamentales del trabajador. 

DESARROLLO

El término teletrabajo proviene de un vocablo compuesto 
por la palabra tele, cuya raíz etimológica del griego an-
tiguo significa desde lejos; y de la palabra trabajo; por 
lo que, el término «teletrabajo» en su traducción textual 
seria “trabajo a distancia” (Sanchis, 2011).

Monesterolo (2020), lo define como “el desempeño de 
actividades remuneradas o prestación de servicios utili-
zando como soporte las tecnologías de la información y 
la comunicación para el contacto entre el trabajador y la 
empresa” (p. 105). Por tanto, no se demanda la presen-
cia física del trabajador en un lugar tradicional de trabajo 
o sitio en específico, pero que permite la existencia del 
nexo laboral, manteniendo el estado de subordinación y 
el factor remunerativo. 

En Ecuador, el acuerdo ministerial MDT 190 – 2016 
(Ecuador. Ministerio del Trabajo, 2016), define al teletra-
bajo como “la prestación de servicios de carácter no pre-
sencial en jornadas ordinarias y especiales de trabajo, a 
través de las cuales, el trabajador/a realiza sus actividades 
fuera de las instalaciones del empleador, siempre que las 
necesidades y naturaleza del trabajo lo permitan, hacien-
do uso de las tecnologías de la información y comunica-
ción (TIC), tanto para su gestión como para su administra-
ción y control”.

Un elemento clave en este apartado comprende que no 
se limita a la jornada de tipo ordinario, en el caso ecuato-
riano ocho horas diarias y cuarenta semanales, sino que 
abre la puerta a horas suplementarias y extraordinarias 
de precisarlo, sin embargo, su restrictivo lo halla al pre-
cisar observar la factibilidad de obviar la presencialidad 
por la naturaleza de la labor. 

La Organización Internacional del Trabajo (2006) lo con-
ceptualiza como una forma de trabajo, en la cual “el mis-
mo se realiza en una ubicación alejada  de  una oficina 
central o instalaciones  de  producción, separando así al 
trabajador del contacto personal con colegas de trabajo 
que estén en esa oficina”.
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Por lo que la Organización Internacional del Trabajo a su 
vez concibe que esta separación en únicamente asequi-
ble por medio de las nuevas tecnologías. Tales definicio-
nes especifican la posibilidad del trabajador de no asistir 
a un lugar establecido de trabajo, así como el particular 
uso de la tecnología para la comunicación entre el em-
pleador y el empleado, siendo una herramienta eficien-
te al momento de ejecutar las actividades laborales a 
distancia.

La modalidad del teletrabajo, surge como consecuen-
cia de implementar las innovaciones tecnológicas a la 
actividad laboral. Su origen data del año 1972, debido 
a la crisis petrolera que atravesaba Estados Unidos de 
Norteamérica, siendo el científico Jack Nilles, quien, pen-
sando en la optimización de los recursos no renovables, 
bosquejó la posibilidad de trasladar “el trabajo al trabaja-
dor y no el trabajador al trabajo” (Boiarov, 20153). Luego, 
fue defendido por Pacheco (2010), quien afirma que los 
trabajadores ocupaban una gran cantidad de tiempo o se 
les dificultaba trasladarse de sus casas a las oficinas en 
los diferentes medios de transporte debido a la escasez 
de combustibles. Sin embargo, no fue hasta la década de 
los noventa que se logró difundir el teletrabajo gracias a 
los avances tecnológicos y de comunicación. 

El factor que realmente provocó un punto de inflexión en 
el tema fue la pandemia provocada por covid-19, dando 
como consecuencia la decisión de algunos gobiernos de 
adoptar y normar el teletrabajo como una figura laboral. 
Y pese a que en sus inicios se mantuvo renuencia en su 
adopción, ha ido ganado espacio sumándose el sector 
empresarial y el obrero. 

La implementación del teletrabajo en Ecuador cobra rela-
tiva importancia a raíz de la declaratoria de emergencia 
sanitaria, vía decreto emitido por el Gobierno Nacional 
el 12 de marzo del 2020, derivado por la pandemia del 
Covid-19. Tal evento marcó un antes y después en la vida 
laboral de la sociedad ecuatoriana, por lo que, posterior-
mente, se emitió el Acuerdo Ministerial MDT-2020-076, 
que expidió las directrices para aplicar y regular el tele-
trabajo, dentro del sector público y privado; y el Acuerdo 
Ministerial MDT-2020-077, que regula el trabajo en situa-
ción de emergencia sanitaria, esto con el fin de garanti-
zar la estabilidad laboral, a más de cautelar la economía 
nacional. 

Finalmente, la derogación del Acuerdo Ministerial MDT - 
2016 – 190 dio paso al Acuerdo Ministerial MDT - 2020 
– 181, donde se expide nuevas directrices de regulación 
del teletrabajo para el sector privado, acogiendo dispo-
siciones emitidas por la Asamblea Nacional en la “Ley 
Orgánica de Apoyo Humanitario” (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2020) y su suplemento emitido posteriormen-
te. Seguidamente, se describen algunos de los aspec-
tos de mayor relevancia incluidos en esta ley respecto al 
teletrabajo:

 • Quienes presten sus servicios en esta modalidad go-
zan de los mismos derechos tanto individuales como 
colectivos, a más de los beneficios de tipo social. 

 • El teletrabajo puede tener tres formas: autónomos (al 
concurrir presencialmente en algunas ocasiones), mó-
viles (sin un lugar de trabajo definido), parciales (labo-
ran de manera fraccionada por días en su domicilio y 
la oficina), ocasionales (realizan actividades de tele-
trabajo según la ocasión o circunstancia).

 • No es considerado si el trabajador presta sus servicios 
en un lugar designado y habilitado por el empleador, 
aunque consten fuera de las dependencias de las 
empresas.

 • El teletrabajador tiene deber a desconexión con su 
empleador en al menos 12 horas continuas dentro del 
periodo de 24 horas. 

 • El empleador requerimientos en días de descanso, 
permisos o feriados en relación a sus trabajadores.

 • La remuneración será pactada entre el empleador y el 
trabajador en el marco de las reglas generales de la 
Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.

 • El empleador deberá proveer al trabajador los equipos 
y herramientas necesarias para el trabajo.

El artículo innumerado del Código de Trabajo, señala 
cuatro formas que puede tener el teletrabajo: autónoma, 
móvil, parcial y ocasional (Ecuador. Ministerio del Trabajo, 
2020), las que serán objeto de análisis posteriormente. 

Conforme se desprende de las diversas definiciones 
doctrinarias sobre el teletrabajo, se puede colegir tres 
características principales o fundamentales que para 
que exista el mismo, siendo: 1. Trabajo externo a las 
instalaciones empresariales; 2. Empleo de Tecnología y 
Telecomunicación; 3. Organización y ejecución de la ac-
tividad laboral.

Trabajo fuera de las instalaciones de la empresa 

El teletrabajador ejecuta su actividad laboral en una zona 
diferente a las instalaciones de la empresa, sin importar 
cuál sea el lugar escogido, siempre que utilice herramien-
tas tecnológicas y telecomunicación. Es decir, se trata de 
un trabajo a distancia, fuera del lugar tradicional que per-
mite optimizar la administración del tiempo y procura una 
proporción entre la vida laboral y familiar del trabajador, 
ejemplo: el domicilio, telecentro, el propio vehículo, etc.

Uso de Tecnología y Telecomunicación 

El empleo de medios tecnológicos y de telecomunicación 
es la vía principal para el desarrollo de la actividad la-
boral, cada empresa debe adaptar el uso de este tipo 
de tecnología de acuerdo a sus actividades y giro del 
negocio, para lo cual necesitará poseer acceso a la in-
formación y comunicarse de forma permanente, continua 
y en tiempo real. En este sentido, Sierra (2011), señala 
como imperante considerar “la protección de datos e 
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información privada y pública de la empresa, así como, la 
provisión de equipos técnicos… los sistemas de control 
sobre su uso y confidencialidad; políticas de conserva-
ción, riesgos y costos de reposición de los equipos o ins-
trumentos informáticos, ya sea por negligencia o deterioro 
normal; procedimientos en caso de pérdida, robo y des-
truición de equipos informáticos; y sobre la obligación de 
restitución de los mismos, una vez finalizada la relación 
contractual”. (p. 231) 

Aspectos que deben ser definidos con mucha prolijidad 
dentro del contrato de trabajo, para que sean exigibles 
por las partes. Existen factores relevantes en cuanto a su 
manejo en las relaciones laborales, especialmente en 
cuanto a la protección de información confidencial, retos 
en el uso de equipos y software, además de derechos y 
obligaciones que se derivan de su ejecución. 

González et al. (2013), destacan retos intrínsecos como 
la modernización tecnológica, el acceso remoto a los re-
cursos de la empresa, la seguridad de la información e 
informática la que particularmente, supone procesos, pro-
cedimiento y acciones que generen protección a los datos 
que posee una organización. 

Modo de organización y ejecución de la actividad laboral

En cuanto a la organización y ejecución de la actividad 
laboral, cada empresa debe adoptar el uso de las tec-
nologías de la información y comunicación, dependiendo 
de sus procedimientos y del giro del negocio; por lo que, 
amerita existir procesos definidos en la implementación 
el teletrabajo, tales como: actividades que se puedan eje-
cutar, la remisión de la información requerida o entrega 
de productos, etc., pues existen actividades que dada su 
propia naturaleza demandan la presencia física del tra-
bajador en dicho el lugar, como: geólogos, agricultores, 
estibadores, etc. 

Según Ushakova (2015), es ineludible que se defina l a 
c l a s e  de teletrabajo que se va a efectuar para la pres-
tación de un servicio o la fabricación de un producto, ya 
que, “el empleador no tiene posibilidad física de observar 
la ejecución de la prestación por parte del trabajador”. 
(Ortiz, 1996, p. 10)

En este sentido, el artículo 4 del Acuerdo Ministerial 181 
(Ecuador. Ministerio del Trabajo, 2020) expone que el em-
pleador a más de proporcionar los equipos de carácter 
tecnológico para el cumplimiento de sus labores, notifica-
ra a la parte trabajadora con los métodos y demás espe-
cificaciones a fin de supervisar y monitorear la ejecución 
de las actividades asignadas, por lo que acorde con la 
prenombrada autora, refiere que la empresa a efectos de 
implementar esta modalidad laboral, deberá ir acompa-
ñado de regulaciones claras, sea a través de un manual o 
reglamento, en el que se defina la forma de presentación 
del trabajo, la carga laboral, teniendo en consideración 
que el teletrabajo flexibiliza horarios y desempeño de 
ciertas actividades, prevé la misma cantidad de trabajo 

que el resto de trabajadores en modalidad presencial en 
la empresa, motivo por el que acciones como la evalua-
ción, seguimiento y control se miden en razón de la en-
trega de productos, indistintamente del lugar de trabajo 

La modalidad de teletrabajo, se halla constituido por 
dos elementos: El primero, de índole subjetivo, referen-
te a las personas que intervienen en la actividad laboral, 
Teleempleador y Teletrabajador; y, el segundo, de carác-
ter objetivo, que hace alusión a los aspectos técnicos y 
jurídicos que exige la norma para su implementación y 
aplicación 

Elementos Subjetivos: 

Teleempleador: es una persona natural o jurídica, que 
requiere o contrata los servicios lícitos y personales de 
un trabajador, determinando la utilización de medios tec-
nológicos e informáticos, para la ejecución de la activi-
dad laboral. Por su lado, la doctrina lo denomina como 
“todo individuo físico nacional o extranjero, solicitante de 
los servicios de un teletrabajador para hacer en su favor 
labores lucrativas, realizando uso de medios informáticos, 
satelitales, telefonía celular, como tecnológicos presentes 
y futuros”. (Palacios, 2017) 

Teletrabajador: es la persona física que ejecuta las activi-
dades encomendadas por el teleempleador, mediante la 
utilización de tecnologías de información y comunicación, 
con la particularidad de que su presencia física no es in-
dispensable en el trabajo, por lo que se tiene la posibili-
dad de efectuarlo fuera del establecimiento de la empre-
sa para la cual trabaja (Palacios, 2017). No obstante, es 
importante resaltar que los teletrabajadores deben man-
tener la misma igualdad en la protección de derechos y 
obligaciones que tienen los trabajadores presenciales, 
debiendo acatar las políticas y reglamentos fijados por la 
parte empleadora y demás regulaciones de Ley. 

Elementos Objetivos: 

Del análisis, se puede colegir la existencia de tres ele-
mentos objetivos y esenciales del teletrabajo, que ha-
cen referencia: a) Contrato individual de trabajo; b) 
Subordinación; y, c) Remuneración. 

a) Contrato Individual de Trabajo.

La relación laboral bajo esta modalidad puede iniciarse 
con la suscripción de un contrato de trabajo, mediante el 
cual, se establezcan todas las condiciones, derechos y 
obligaciones que las partes deben cumplir. En Ecuador, 
toda relación contractual laboral amerita la configuración 
de un contrato individual que se configura cuando, “una 
persona se compromete para con otra a prestar sus ser-
vicios lícitos y personales bajo su dependencia, por una 
remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato co-
lectivo o la costumbre”. (Código de Trabajo, 2005)
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El Acuerdo Ministerial MDT-2020-181 (Ecuador. Ministerio 
del Trabajo, 2020), art. 10, determina que los contratos de 
teletrabajo “deberán celebrarse por escrito y contendrán 
los requisitos establecidos en el artículo 21 del Código 
del Trabajo”, los cuales son: “1. La clase o clases de trabajo 
objeto del contrato; 2. La manera como ha de ejecutarse: 
si por unidades de tiempo, por unidades de obra, por 
tarea, etc.; 3. La cuantía y forma de pago de la remunera-
ción; 4. Tiempo de duración del contrato; 5. Lugar en que 
debe ejecutarse la obra o el trabajo; y, 6. La declaración 
de si se establecen o no sanciones, y en caso de esta-
blecerse la forma de determinarlas y las garantías para su 
efectividad”. 

Conforme lo expuesto, si bien la relación laboral de tele-
trabajo puede iniciarse con la suscripción de un contra-
to de trabajo; también puede suscitarse el cambio de un 
trabajador de modalidad presencial a teletrabajo, siendo 
necesario la suscripción de una adenda al contrato de 
trabajo, en el cual, se modifique la forma de ejecutar la 
actividad laboral, detallando las actividades a ejecutarse, 
los medios tecnológicos y de comunicación que requiera 
el trabajador para realizar dichas actividades, los instru-
mentos de supervisión y control, la forma y entrega de 
productos, los mecanismos de mitigación y prevención 
de riesgos, cláusulas de protección de datos, distribución 
de la jornada laboral, y otros requisitos que exija la legis-
lación laboral de cada país. 

Cabe aclarar que, en Ecuador, únicamente el empleador 
puede optar por esta modalidad en cualquier momento 
de la relación laboral, según la necesidad de producción 
o giro del negocio (Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-
181, art. 3), lo cual, coarta el principio de igualdad en-
tre las partes, limitando al trabajador el no poder solicitar 
esta forma de trabajo, y que previo a aplicar la misma, el 
empleador deberá comunicar al teletrabajador esta de-
cisión, y en el plazo de 15 días realizar la notificación, 
registro y actualización de información el Sistema Único 
de Trabajo (SUT).

Sin embargo, la legislación laboral ecuatoriana contem-
pla la imposibilidad de la aplicación del teletrabajo por 
la naturaleza de las actividades a realizarse o por cir-
cunstancias particulares y no atribuibles al trabajador; 
situaciones que deben ser informadas de inmediato al 
empleador en el término de 3 días, caso contrario se con-
figurará el abandono de trabajo (Acuerdo Ministerial Nro. 
MDT-2020-181, art. 6-7).

b) Subordinación

La subordinación como elemento de esta modalidad 
contractual, se deriva de la obediencia al empleador y 
a las disposiciones que de éste emanen relacionadas 
siempre con el desempeño del trabajo (Ortiz, 2007), pues 
la forma en que los teletrabajadores van a realizar sus 
actividades laborales, estarán bajo las directrices y su-
pervisión del empleador o de sus representantes, para 

su cumplimiento. No obstante, a pesar de que no existe 
rigidez en las formas de trabajo, son similares los pará-
metros de cumplimiento de los trabajadores presenciales 
y los teletrabajadores en lo concerniente a sus deberes y 
derechos 

Troncoso & Xalambrí (2002), aseguran que la subordina-
ción no es eliminada por el teletrabajo, simplemente ésta 
toma otra forma, más sutil, más difusa, entendida como 
subordinación subordinación informática que integra la 
dependencia en la realización del trabajo.

De lo expuesto, el hecho de que el teleempleador emita 
directrices al teletrabajador a través de medios telemáti-
cos para la realización de sus actividades laborales, su-
jetaría al teletrabajador a una cierta libertad para ejecutar 
el trabajo a su propio ritmo, sustentada en la organización 
personal del tiempo y demás recursos; es decir, existe 
una supervisión o control no permanente por parte del 
empleador.

c) Remuneración

Es la contraprestación económica que percibe el trabaja-
dor por las labores realizadas. Respecto al tema Ushakova 
(2015), menciona que la remuneración en el teletrabajo es 
vista como un contravalor de la tarea realizada, además, 
fortalece la relación de dependencia con el empleador en 
la prestación de un servicio o elaboración de un produc-
to según determinadas indicaciones, en donde también 
está incluida la posible entrega de equipo, materiales u 
otros elementos necesarios para el trabajo.

Igualmente, la Constitución del Ecuador (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente, 2008) expone “na-
die será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso”. 
También refiere que “la remuneración será justa, con un 
salario digno que cubra al menos las necesidades bási-
cas de la persona trabajadora, así como las de su familia”, 
reconociendo y garantizando de esta manera el derecho 
al trabajo.

Por lo tanto, al gozar los teletrabajadores de los mismos de-
rechos y obligaciones que un trabajador presencial, su remu-
neración debe ser igual en caso de efectuar las mismas labo-
res, esto aun cuando, el teletrabajador ejecute sus tareas 
en un lugar externo a las instalaciones del empleador. En 
cuanto al salario, si éste no fue estipulado en un monto 
específico, entonces la remuneración debe ser equiva-
lente a la de un empleado con su misma posición profe-
sional y en el mismo ámbito económico.

En base al análisis doctrinario del teletrabajo, se colige 
que las actividades laborales que presta el teletrabaja-
dor deben ser ejecutadas fuera de las instalaciones del 
empleador, quien debe realizar y reportar sus activida-
des, por medio del uso de recursos tecnológicos, de te-
lecomunicaciones o relacionados con la informática. A 
nivel nacional, el Código de Trabajo (Ecuador. Congreso 
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Nacional, 2005), señala que el teletrabajo puede estar 
presente en cuatro formas:

1. Autónomos: son trabajadores que utilizan su vivienda 
u otro lugar seleccionado para ejecutar la actividad 
profesional, sea una oficina, un local de tipo comer-
cial, etc. Este grupo trabaja siempre en lugares ex-
ternos a la organización y asisten a la oficina sólo en 
ciertas ocasiones.

2. Móviles: los trabajadores no poseen un determinado 
lugar de trabajo y utilizan las tecnologías de informa-
ción y comunicación en dispositivos móviles para rea-
lizar sus actividades profesionales.

3. Parciales: aquellos trabajadores laboran semanal-
mente entre dos o tres días a la semana desde sus 
hogares y el tiempo restante laboran en una oficina.

4. Ocasionales: realizan las actividades laborales en si-
tuaciones específicas de acuerdo a convenios reali-
zados con su empleador.

Por lo tanto, es necesario que las partes determinen con 
claridad el lugar donde el trabajador prestará los servi-
cios, sea este, su domicilio u otro sitio determinado, pues 
no se considerará teletrabajo las actividades que se rea-
licen en otros lugares que no hayan sido asignados por 
el jefe, a pesar de que dichas dependencias estén ubi-
cadas fuera de las instalaciones de la entidad. Sin em-
bargo, si por la naturaleza de los servicios, la actividad 
fuera susceptible de ejecutarse en diferentes sitios, será 
posible llegar a un consenso en donde el trabajador sea 
quien decida el lugar en el cual ejercerá sus funciones.

Si bien es cierto, la legislación ecuatoriana ha establecido 
diversas modalidades derivadas en la forma de ejecutar 
el teletrabajo; la doctrina también, ha señalado algunos 
modelos que se pueden aplicar y desarrollar, tomando 
en consideración el lugar seleccionado por el trabajador 
para ejecutar sus actividades, la realidad de la empresa 
y de la sociedad. 

El domicilio se manifiesta como una manera “clásica” 
de teletrabajo, un lugar en donde las tareas se realizan 
manteniendo comunicación a distancia con el centro de 
trabajo en dos vías, es decir, para enviar los resultados 
encomendados y para recibir las directrices de trabajo. 
Se sustituye el lugar del trabajo tradicional o habitual por 
el propio domicilio del trabajador para la ejecución de las 
tareas, utilizando siempre medios tecnológicos o de tele-
comunicación previamente acordados con el empleador. 
Esta modalidad se adapta al concepto de equilibrio y ar-
monía de entre la vida personal – familiar del trabajador, 
con lo laboral. Lo verdaderamente relevante en esta mo-
dalidad radica en la libertad de auto - organización del 
teletrabajador. 

Sin embargo, el régimen ideal para su aplicación, es mixto, 
que alterna algunos días de trabajo en casa y otros en 
las oficinas de la empresa, evitando con ello el aisla-
miento del trabajador con la compañía, esto referente a 

capacitaciones y demás beneficios que otorgue la em-
presa a los trabajadores presenciales. 

Por otro lado, entre los trabajadores que precautelando 
su condición personal, podrían laborar de acuerdo a ésta 
modalidad, se encuentran: las madres con niños en etapa 
de lactancia, los trabajadores que por razones médicas 
o personales necesiten estar en el hogar, personas con 
discapacidad, etc. 

Los Telecentros son oficinas o lugares de trabajo comu-
nes que se implementan en conjunto con otras empre-
sas, las cuales cooperan para optimizar la inversión en 
recursos informáticos y de telecomunicaciones, agili-
zando el traslado de los teletrabajadores hacia las ins-
talaciones próximas a estos centros; consiguiendo así el 
uso eficiente de recursos y la reducción en el tiempo de 
transporte.

Por su lado, el Sistema de Información Iberoamericano 
de Responsabilidad Social Empresarial (2021), define a 
los telecentros como: oficinas situadas en la periferia re-
sidencial donde los empleados de la misma empresa o de 
empresas distintas encuentran los instrumentos nece-
sarios para ejecutar su actividad.

A criterio de Sierra (2011), el telecentro se puede con-
siderar un verdadero lugar de trabajo solo cuando el 
empleador no es el titular de tales instalaciones, en con-
secuencia, el vínculo jurídico entre los trabajadores y el 
titular del telecentro es inexistente; es decir, no existe re-
lación laboral con el propietario del telecentro. 

Las oficinas satélites son lugares de trabajo que se en-
cuentran estratégicamente ubicados en las cercanías a 
un conjunto de empleados quienes mantienen contacto 
directo con la organización, obedecen el mandato de la 
oficina central, y poseen autonomía técnica y organiza-
cional con los procesos de supervisión y control de la 
empresa, existiendo independencia respecto a la orga-
nización del tiempo. La característica principal de estos 
lugares es, que prima la organización geográfica de los 
trabajadores antes que la organización funcional de la 
empresa; permitiendo que los trabajadores que viven 
más cerca, independientemente del cargo que ostenten, 
puedan acudir a las oficinas satélites (Ortiz, 1996).

De este modo, el objetivo de una oficina satélite, es opti-
mizar el tiempo de traslado de los trabajadores a su lugar 
de labores y proveerles instrumentos tecnológicos y de te-
lecomunicaciones indispensables al momento de prestar 
y/o desarrollar sus productos o servicios. 

Los telecottages, también conocidos como centros de te-
letrabajo en medios rurales, son utilizados por las empre-
sas que por el giro del negocio pretenden desplegar sus 
actividades en sitios o espacios especiales de desarrollo 
económico, tales como: granjas, pueblos pequeños, en-
tre otros. Las zonas especiales de desarrollo económico, 
llamadas ZEDE, están ubicadas en áreas geográficas 
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estratégicas, creadas para nuevas inversiones, las cua-
les tienen incentivos tributarios, simplificación de proce-
sos aduaneros, en cumplimiento de lo establecido en la 
Ley (Presidencia del Ecuador, 2011). Acorde, a estas 
empresas permiten que la población de la zona y autóc-
tona, pueda tener acceso a sistemas informáticos y de 
telecomunicación, para desempeñar su trabajo, sin des-
plazarse hasta la ciudad; contribuyendo de esta manera 
con la dinamización económica de la zona de influencia 
e incrementando el empleo local. 

Los Móviles, nómadas itinerantes es una de las modali-
dades favoritas, debido a la capacidad que tiene el tele-
trabajador para efectuar sus actividades sin encontrarse 
sujetos a un determinado espacio físico. El teletrabajador, 
puede desarrollar sus labores desde su casa, playa, ho-
tel, biblioteca, el área rural o en el extranjero, etc., sin la 
obligación de comunicar su ubicación. El control de ren-
dimiento y verificación del cumplimiento de labores en se 
efectuará mediante al nivel alcanzado en cuanto a objeti-
vos se refiere, el cual, en la mayoría de los casos, se da al 
finalizar el trabajo (Sierra, 2011).

Hernández (2001), señala que esta modalidad constituye 
la máxima expresión del teletrabajo y permite al teletraba-
jador tener una movilidad permanente al realizar su activi-
dad laboral desde cualquier lugar, a través de un equipo 
telemático. Entre las herramientas indispensables que 
debe tener un puesto de trabajo móvil, están: una lap-
top, teléfono móvil y el acceso a internet. Siendo diversos 
profesionales que prestan servicios quienes laboran re-
gularmente con esta modalidad, tales como ingenieros, 
comerciantes, etc.

Desde finales del año 2019, el brote inesperado del 
Coronavirus 2019, ha traído un grave problema sanita-
rio y económico a nivel mundial, que ha repercutido en 
el ámbito laboral. Con la calificación de un nuevo brote 
de coronavirus como una pandemia dictado por la OMS 
el 11 de marzo de 2020, los gobiernos de todo el mun-
do se vieron obligados a enfrentar el problema de salud 
pública con medidas drásticas, una de las cuales fue la 
restricción de movilidad (OIrganización Internacional del 
Trabajo, 2020).

Sin embargo, esta modalidad laboral, también ha eviden-
ciado las precarias condiciones laborales de quienes se 
desempeñan en el sector informal, considerados como 
contratistas autónomos, quienes consecuentemente se 
encuentran fuera del ámbito de protección de las leyes 
laborales. Esta falta de reconocimiento, permite que los 
teletrabajadores afronten mayores riesgos de seguridad, 
salud y de protección social en comparación a los tra-
bajadores del sector formal; por lo que, su remuneración 
es menor, no tienen acceso a programas de capacitación 
profesional, no forman parte de sindicatos, ni de conve-
nios colectivos. etc.

Debido a estas precarias condiciones laborales, la 
Organización Internacional del Trabajo (2020), ha instado 
a la comunidad internacional, gobiernos, organizaciones 
de trabajadores y empleadores, a proteger los derechos 
de los Teletrabajadores, a fomentar un ambiente de tra-
bajo decente, sin importar la tarea que lleven a cabo o 
el país desde en el que se encuentren. Esto debido a la 
falta de una política integral y a la deficiente o escasa 
reglamentación sobre el tema; pues únicamente diez es-
tados miembros han ratificado el Convenio 177 relativo al 
trabajo a domicilio o Telework, que insta a la igualdad de 
trato entre los distintos tipos de asalariados y entre ellos 
los teletrabajadores. Entre las cláusulas más importantes 
de este convenio se encuentran el fomento de la igualdad 
especialmente en las áreas de afiliación a organizacio-
nes, protección de discriminación en el empleo, los suel-
dos y salarios, la edad mínima para trabajar, la seguridad 
y salud laboral, formación, y protección por maternidad; 
además, involucra la aplicación de las legislaciones labo-
rales en cuanto a seguridad y salud dentro del trabajo e 
inspecciones de cumplimiento de la legislación laboral.

No obstante, con la finalidad de fomentar su protección 
y destacar la importancia del teletrabajo, la Organización 
Internacional del Trabajo ha emitido varias recomenda-
ciones tanto para el sector industrial, como a los teletra-
bajadores de plataformas digitales y trabajadores a dis-
tancia, para ampliar el rango de protección jurídica de 
sus derechos, garantizar el acceso a la seguridad social, 
el establecimiento de salarios justos, y la concienciación 
de los derechos de estos trabajadores; mitigando con 
ello los riesgos psicosociales y respetando el “derecho 
a desconectarse” del trabajador, delimitando claramente 
los ámbitos profesional y personal (Organización de las 
Naciones Unidas, 2021).

En Ecuador, en la Constitución de la República (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente, 2008), se determina 
que es obligación del estado, el asegurar el pleno ejerci-
cio de los derechos a todos los seres humanos en base 
al principio de igualdad y no discriminación, debiendo 
adoptarse medidas de acción afirmativa en favor de los 
titulares de derechos, por lo que, ninguna instancia podrá 
restringir el contenido de los mismos, siendo inconstitu-
cional cualquier situación que provoque la reducción o 
eliminación del ejercicio de éstos derechos sin justifica-
ción alguna; más aún, cuando se trata de derechos labo-
rales que son irrenunciables e intangibles.

En razón de ello, el empleador deberá promover el princi-
pio de igualdad y no discriminación con sus trabajadores, 
sean estos presenciales o teletrabajadores, procurando 
la igualdad de derechos y de trato. Tomando en cuenta, 
que la diferencia que existe entre un trabajador presen-
cial y un teletrabajador, es la ejecución de la actividad 
laboral en un lugar externo a las instalaciones de la em-
presa u organización y la utilización de TIC, los teletra-
bajadores gozan de los mismos derechos y obligaciones 
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laborales en relación a capacitaciones, acceso a mejores 
oportunidades laborales, beneficios sociales y demás 
derechos fundamentales. Además, se les brindará una 
atención especial a los trabajadores que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad y grupos de atención prio-
ritaria (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

En el Código de Trabajo (Ecuador. Congreso Nacional, 
2005) ha señalado como jornada máxima de trabajo en 
8 horas diarias con un máximo de 40 a la semana; no 
obstante, el Acuerdo Ministerial MDT -2020-181 (Ecuador. 
Asamblea Nacional, 2020) ha determinado que el teletra-
bajo, se podrá aplicar a una jornada de trabajo completa 
o parcial, siempre que no se exceda el horario máximo, 
considerando los períodos de descanso obligatorio y el 
reconocimiento monetario de las horas suplementarias y 
extraordinarias. 

Es imperioso, establecer un horario y rango de tiempo de-
terminado en que el teletrabajador pueda estar conecta-
do y disponible, en caso de que sea necesario recibir in-
dicaciones, entregar información, realizar reuniones, asistir 
a capacitaciones u otros asuntos que estén directamente 
relacionados con la compañía; tomando en consideración, 
que es el propio teletrabajador, quien organiza su tiempo 
a fin de cumplir con las tareas y actividades fijadas sin que 
medie la intervención del empleador en dicha organiza-
ción, por lo que, dicha jornada laboral debido a su natu-
raleza no debe ser considerada de la misma forma que una 
jornada de trabajo presencial. 

La doctrina ha señalado como una problemática frecuen-
te respecto a la jornada laboral. En este sentido, Arrieta 
(2019), específica a la prolongación de la jornada laboral, 
al inicio o al final de la misma, y la ejecución del trabajo 
en horas no habituales (fines de semana, noche, días de 
descanso, etc.) debido al uso inapropiado de las TIC y la 
conectividad permanente. A más de ello, está el asincro-
nismo temporal con el que se da interacción con trabaja-
dores residentes en otros países que tienen franjas hora-
rias diferentes, situación que afecta a la jornada laboral 
sea adelantándola o prolongándola.

El derecho al descanso. - Está íntimamente vinculado a 
la jornada de trabajo, los artículos 51 y 53 del Código de 
Trabajo (Ecuador. Congreso Nacional, 2005), señalan que 
todos los trabajadores tienen derecho a un descanso obli-
gatorio, el mismo que comprenderá un mínimo de cuaren-
ta y ocho horas consecutivas, y será cancelado con la 
cantidad equivalente a la remuneración de dos días. Se 
incorpora en este sentido, el derecho a la desconexión, 
entendido como el período de tiempo que el teletraba-
jador no está en deber de contestar requerimientos por 
parte del empleador, fuera de la jornada diaria máxima 
de trabajo o en días de descanso obligatorio (fines de 
semana, feriados, permisos o vacaciones). 

El artículo 5 del Acuerdo Ministerial MDT – 2020 -181 
(Ecuador. Ministerio de Trabajo, 2020) garantiza el 

derecho a la desconexión, luego de finalizada la jornada 
de trabajo, la misma que será, de al menos doce horas 
continuas en un periodo de veinte y cuatro horas; duran-
te la cual, el empleador no podrá establecer comunica-
ciones con el teletrabajador, ni formular órdenes u otros 
requerimientos, salvo las circunstancias previstas en el 
artículo 52 del Código del Trabajo (Ecuador. Congreso 
Nacional, 2005). Cuando se trata de jornada parcial o es-
pecial, será pertinente determinar un espacio de tiempo 
de descanso al menos cada cuatro horas continuas de 
teletrabajo; dicho período estará considerado dentro del 
derecho a la desconexión del trabajador, adicionalmente 
el teletrabajador mantendrá su tiempo destinado para el 
almuerzo. 

El derecho a la remuneración. - El salario que perciba un 
teletrabajador, no podrá ser inferior a la remuneración que 
perciba otros empleados que realicen labores iguales, en 
un mismo lugar y con un mismo rendimiento en la em-
presa, y de no existir estos parámetros, la remuneración 
se fijará en atención con la naturaleza del trabajo y por 
labores similares. 

Los art. 325 numeral 4 y art. 328 de la Constitución de 
la República del Ecuador (Ecuador. Asamblea Nacional 
Constituyente, 2008) señalan que la remuneración debe 
ser justa y debe sustentarse en el principio de igual tra-
bajo corresponde igual remuneración; en este sentido, el 
art. 11 del Acuerdo Ministerial MDT-2020-181 (Ecuador. 
Ministerio de Trabajo, 2020) señala que aquella no podrá 
ser inferior a un salario básico o a los salarios sectoriales, 
determinados en proporción a la jornada de trabajo labo-
rada, sea esta parcial o completa. 

Además, la remuneración debe cubrir al menos, las ne-
cesidades mínimas del trabajador como individuo y con 
alcance a las de su familia, y su pago podrá consumar-
se de forma diaria, semanal, quincenal o mensual, con-
forme al acuerdo previo entre las partes. No obstante, el 
empleador podrá omitir la cancelación o pago de ciertos 
beneficios, tales como: alimentación, vestimenta o trans-
porte que el trabajador ya no esté utilizando.

Sobre la prevención de riesgos. – Antes de que el traba-
jo sea implementado, es necesario que el empleador rea-
lice una evaluación sobre los riesgos a los que podrían 
exponerse los teletrabajadores, además de contar con una 
guía técnica para la prevención de los mismos. El art. 38 del 
Código de Trabajo (Ecuador. Congreso Nacional, 2005) 
señala que los riesgos generados por el trabajo, estarán 
a cargo del empleador, en consecuencia, deberá indem-
nizar al trabajador únicamente cuando este beneficio no 
sea cubierto por el IESS.

El Acuerdo Ministerial MDT-2020- 181 (Ecuador. Ministerio 
de Trabajo, 2020) establece que es obligación de la parte 
empleadora entregar los lineamientos e insumos necesa-
rios a los teletrabajadores, para el desarrollo de sus activi-
dades, garantizando la salud y seguridad del trabajador. 
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Sin embargo, no detalla el límite entre un accidente la-
boral o personal, o la forma en que se debe reportar ac-
cidentes laborales producidos bajo esta modalidad, del 
mismo modo que el rango de protección y cubertura de 
beneficios. 

Por ende, antes de la implementación del teletrabajo, el 
empleador debe tener claramente definido, ciertos tipos 
de parámetros, tales como: definición de perfiles para los 
puestos de trabajo, verificar las condiciones del lugar es-
cogido para la ejecución de labores y realizar los correc-
tivos necesarios para el buen funcionamiento; establecer 
jornadas y horarios en que la empresa pueda contactarse 
con el teletrabajador; asegurar que los equipos de trabajo 
proveídos estén en condiciones adecuadas y óptimas, la 
implementación de medidas de control de orden y aseo, 
riesgos eléctricos y locativos, procedimientos para el re-
porte de todo accidente de trabajo o emergencia, etc. 

A su vez, los teletrabajadores, deberán comprobar la 
inexistencia de riesgos de trabajo que perjudiquen su 
salud, y en caso de acontecer nuevos riesgos reportarlo 
a su empleador, utilizar de forma responsable las herra-
mientas y equipos de trabajo, informar de forma veraz 
sobre su estado de salud, etc. 

Sobre la reversibilidad. - Es la facultad que tiene el em-
pleador para que el teletrabajador regrese a su lugar ha-
bitual de trabajo en la empresa. Sin embargo, esta acción 
no implica la culminación del vínculo laboral, sino solo un 
retorno por parte del trabajador al entorno laboral previo 
a optar por el teletrabajo.

La legislación ecuatoriana determina que es posible para 
el teletrabajador retornar a las instancias de la organiza-
ción para ejecutar sus labores presencialmente siempre 
y cuando el teletrabajador lo solicite. No obstante, no es 
posible aplicarla en los siguientes casos: a) Si el contrato 
de trabajo se hubiese modificado permanentemente por 
acuerdo entre las partes hacia la modalidad de teletra-
bajo; b) Si por disposición de autoridad competente no 
fuera posible el trabajo presencial (Ecuador. Ministerio de 
Trabajo, 2020).

CONCLUSIONES

El teletrabajo es una modalidad de trabajo apoyada en 
un contrato individual de trabajo que se sustenta en la 
voluntad del trabajador de realizar sus actividades a tra-
vés del uso de herramientas tecnológicas, informáticas, y 
de telecomunicación, etc., bajo subordinación y órdenes 
emitidas por el empleador, recibiendo como contrapres-
tación una remuneración. Existe no obstante una particu-
laridad en cuanto al lugar de trabajo; dicha modalidad ha 
se desencadenó de forma más prominente a raíz de la 
pandemia del Covid-19. Este modo de empleo además 
está en línea con los repentinos cambios en el modo de 
vida de los trabajadores que han afectado drásticamen-
te también al sector privado. De hecho, estos al ver la 

variación en su productividad han sido forzados a imple-
mentar el Teletrabajo, bajo un escaso régimen de regula-
ción y protección de los estados.

De todas formas, el teletrabajo ha traído consigo una flexibi-
lidad laboral en la forma de cómo se ejecutan los contratos, 
la disponibilidad para desarrollar las labores desde lugares di-
ferentes al establecimiento de la compañía, demostrando ser 
una herramienta operativa que influye directa e indirecta-
mente en la vida laboral y familiar de los trabajadores, y 
mejora notablemente la productividad de las empresas, 
volviéndolas inclusivas y referentes de liderazgo. Sin des-
merecer lo anterior, la falta de políticas públicas y esca-
sa normativa que regulen el teletrabajo, ha instado a la 
comunidad internacional, gobiernos, organizaciones de 
trabajadores y empleadores, a generar mecanismos de 
defensa para proteger de alguna manera los derechos de 
los teletrabajadores, en afán que esta modalidad de em-
pleo sea beneficiosa para todas las partes involucradas.
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ABSTRACT

The article presents a comparative analysis of the progress 
and challenges of inclusive education in Colombia in rela-
tion to Spain and France, two nations that have stood out 
for their advances in this field. International agreements 
and policies were consulted for the analysis, and several 
categories were taken into account to illustrate the level of 
progress Colombia has reached in terms of inclusive edu-
cation. These categories include the conceptual approach, 
curricular design, responsible staff and beneficiaries, tea-
cher training, educational levels, institutions involved in the 
process, and legislation. As a result, the authors found that 
the legislation about inclusive education in Colombia is very 
similar to the policies used in Spain and France. These po-
licies impose new challenges in order to strengthen inclu-
sion in schools and education institutions. However, there is 
still a lack of actions intended to foster this inclusion, such 
as budget investment for teacher training, the improvement 
of infrastructure in education institutions to provide inclu-
sion, and a change in the conception of inclusion as such. 

Keywords: 

Educational policies, diversity, inclusive education, inclu-
sion, special needs.

RESUMEN

El artículo presenta un análisis comparativo de los avan-
ces y desafíos de la educación inclusiva en Colombia en 
relación con España y Francia, dos naciones que se han 
destacado por sus avances en este campo. Para el aná-
lisis se consultaron acuerdos y políticas internacionales y 
se tomaron en cuenta varias categorías para ilustrar el ni-
vel de avance que ha alcanzado Colombia en materia de 
educación inclusiva. Estas categorías incluyen el enfoque 
conceptual, el diseño curricular, los responsables y bene-
ficiarios, la formación docente, los niveles educativos, las 
instituciones involucradas en el proceso y la legislación. 
Como resultado, los autores encontraron que la legislación 
sobre educación inclusiva en Colombia es muy similar a 
las políticas utilizadas en España y Francia. Estas políticas 
imponen nuevos desafíos para fortalecer la inclusión en las 
escuelas e instituciones educativas. Sin embargo, aún fal-
tan acciones destinadas a fomentar esta inclusión, como la 
inversión presupuestaria para la formación de docentes, la 
mejora de la infraestructura en las instituciones educativas 
para brindar inclusión y un cambio en la concepción de la 
inclusión como tal.

Palabras clave:

Educación inclusiva, diversidad, necesidades educativas, 
políticas educativas. 
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INTRODUCTION 

Inclusion is a concept that has been gaining relevance 
during the last decades and has become one of the fun-
damental principles of the educational system in many 
countries. It is also a concept that has been controversial, 
since inclusion involves exclusion at some point (Gutiérrez 
& Zamorano, 2018), which is why the concept has chan-
ged throughout the history of education. Literature refers 
to inclusion, integration, attention to diversity, and special 
education needs; regardless of the paradigm shift. Thus, 
there is a concern to offer better education opportunities 
to the population with different capacities or problems to 
access schooling worldwide. 

Therefore, inclusive education is considered a movement 
which main objective is to broaden the scope in relation 
to education systems, recognizing the undeniable right to 
education and the value of diversity of students (Brito, et 
al., 2019). Many countries have explored strategies and 
passed policies that are closely related to their social and 
political contexts, especially in Europe and Latin America. 
Thus, taking the previous statement as bases, the main 
objective of this article is to present an analysis of inclu-
sive education in Colombia, compared to other countries 
in the world. 

The article presents the advances achieved in Colombia, 
through the analysis of seven categories that illustrate how 
inclusion is present in the education systems. In addition, 
some difficulties are addressed in relation to the training 
of pre-service and in-service teachers in Colombia, espe-
cially of those who teach people with learning disabilities, 
and special needs. 

Colombia is a diverse country with students at risk of vul-
nerability due to violence, social conflicts and marginali-
zed social groups, as well as physical and cognitive si-
tuations that require well-trained teachers who are able to 
manage these situations in the classroom. There are simi-
lar conditions for students with diverse educational needs 
(due to political, social, cultural, and economic factors) 
that are widespread and common in some countries; thus, 
attention to diversity has become a concern worldwide. 
Despite the efforts made to overcome these issues, there 
are still aspects which need improvement, essentially from 
the change of perspective teachers have about having to 
deal with inclusion in the classroom.

Vallejo & González (2014), affirm that even though tea-
chers show commitment to make improvements in the 
teaching process, when they manage diverse educatio-
nal needs, their discourse is still the same, and the stu-
dents continue to be seen not taking into account their 
potential, but their deficit. Consequently, teachers focus 
on what some students are not able to do to be equal to 
the others, instead of recognizing the student’s abilities to 
achieve an adequate learning process. This article also 
presents an analysis of the polices existing in Colombia 

to address populations with special needs, and compare 
them to other countries which have successfully imple-
mented strategies in this field such as Spain and France. 

Inclusion in education requires to establish the diffe-
rence between special education needs and Inclusive 
Education (IE). According to the International Federation 
of Inclusion, dedicated to the distribution of content on 
inclusive education in Latin America and the Caribbean, 
IE should not be confused with education for students with 
special needs. According to Blanco & Duk (2011), inclu-
sive education is not based on medication to create pe-
dagogical strategies, but on the construction of teaching 
models that aim to provide tools, develop skills and beha-
viors necessary to face everyday life situations. 

According to United Nations Educational, Scientific, and 
Cultural Organization (2005), the purpose of IE is to allow 
teachers and students to feel comfortable about diversity 
and perceive it not as a problem, but as a challenge and 
an opportunity to enrich the ways of teaching and lear-
ning. From this point of view, inclusion in education covers 
all aspects related with special needs, vulnerability and 
diversity. 

When reflecting on inclusive education, it is important to 
bear in mind that this topic should not only be of a go-
vernment concern, but a commitment of the whole com-
munity involved with populations with special needs. A 
brief analysis of the policies for populations with special 
needs shows that there are significant advances in inclu-
sive education worldwide, especially in countries such as 
Spain and France.

Colmenares, et al. (2017), state that during the prehis-
tory era, children that were born with serious deficiencies 
(physical or mental) did not survive childbirth, and if they 
did, they were immediately annihilated. Infanticide was a 
common practice, which did not cause problems of cons-
cience among the population. Over time, education for 
people with special needs has progressed. According to 
López (2004), during the nineteenth century the right to 
education for all citizens was recognized, but only in some 
specific situations. However, it was not until the 70s of the 
twentieth century when a significant change started in 
relation to understanding and specifying the educational 
attention that people with special needs should receive.

First, special education was linked to disciplines such as 
Psychology or Pedagogy. Later, “The Warnock Report” 
(Her Majesty’s Stationery Office, 1978) in England, chan-
ged the conceptualization of special education, focusing 
on the type of response schools should give to students 
with educational needs. The expression “special educa-
tion” was switched for “special educational needs”. With 
the Declaration of Salamanca, the concept of special 
education needs was confirmed, reinforcing the fact that 
difficulties students could have during their learning pro-
cess in different moments of their scholar development, 
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should be considered normal processes, and should not 
be understood in a negative way or only for few special 
students. 

Then, it was proclaimed that all students should have ac-
cess to ordinary schools with pedagogy that satisfy stu-
dent’s needs. In consequence, governments were requi-
red to adopt laws or policies as principles to be integrated 
in educational inclusion (United Nations Educational, 
Scientific, and Cultural Organization, 1994), with a special 
impact on the development of the pedagogical practicum. 

According to United Nations Educational, Scientific, and 
Cultural Organization (2009) IE is a process of strengthe-
ning the capacity of the education system to attend all 
learners; it could be understood as a key endeavor that 
must be achieved. As an overall principle, IE should guide 
all education policies and practices, starting from the fact 
that education is a basic human right and the foundation 
for a more just and equal society.

Other authors, such as Ainscow (2001); Arnaiz (2003); and 
Moriña (2004), have their own concepts about IE. From 
their point of view, IE could be understood as a process 
aimed at responding to the diverse characteristics and 
needs of all students moving towards quality in education 
for all, as a positive value of equity (Murillo & Hernández, 
2011). Teaching must be adapted to benefit all students 
and attend their own needs, instead of only helping tho-
se with special educational needs (Parra, 2010), in other 
words, all students need attention despite their particular 
characteristics. 

There are different terms worldwide to refer to IE. In 
Colombia it is called special education needs, whilst in 
Spain and France it is known as attention to diversity; sug-
gesting a first change in paradigm. Despite the difference 
in terms, there have been important advances in inclusive 
education, but it is still an issue that poses challenges for 
the governments to guarantee high quality in education 
with equity. 

Each country has made efforts affording schools, and im-
plementing strategies in response to the particular needs, 
because laws worldwide demand the right to education 
for all. Developed and developing countries are aware of 
this situation; however, some countries show major pro-
gress than others. The international encounters held in 
different parts of the world are evidence of the awareness 
about education and the commitment to guarantee the ri-
ght of education. 

In addition, the aim of the Convention for the Rights of 
People with Disabilities by the United Nations is to pro-
mote, protect, and ensure the complete and equal enjo-
yment of all human rights and fundamental freedoms by 
people with disabilities. Another important aspect is to 
promote respect for their inherent dignity. Article 24 of 
the above-mentioned convention recognizes the right of 
people with disabilities and their free access to education. 

In order to ensure the implementation of this right without 
discrimination, and on the bases of equal opportunities, 
education systems must provide inclusive education at all 
levels. Likewise, they should offer complete development 
of human potential, the sense of dignity and self-esteem, 
the development of student´s personality, talents and 
creativity, as well as their mental and physical abilities, 
and the effective participation in a free society. 

In Colombia, the Political Constitution in 1991 required to 
protect citizens who show disadvantages due to their eco-
nomic, physical or mental condition. In this same sense, 
it is expected that the State advance with policies of fore-
sight, rehabilitation, and social integration for people with 
physical, sensory or psychological disabilities, and provi-
de the specialized attention required (General Education 
Law, Article 46). 

In Spain, the Organic Law 8/2013, adopted on December 
9th, includes the improvement of educational quality. In 
this law, the attention to diversity is established as a fun-
damental principle that should govern all basic education, 
with the objective of providing all students appropriate 
educative processes according their characteristics and 
needs. 

In France, this concept appeared for the first time in the 
second article of the law 2013-595 passed on July 8, 2013. 
This law included an orientation and programming to re-
organize the educational system that mentions education 
as a proprietary service in the country. According to this 
law, education is a public service that should contribute 
to equal opportunities for all the populations without any 
distinction, and against social inequalities to get school 
success. 

As mentioned before, all the three countries have clear 
policies that favor the educative processes in inclusion. 
However, the fact that laws exist is not enough to ensure 
real actions to help and support population with special 
needs. So there was a need to conduct this study.

METHODOLOGY

This study was developed based on the paradigm of 
qualitative research, aiming at investigating and finding 
similarities and differences in three countries through a 
comparative study. To compare the advances in Special 
Education Needs in Colombia, it was necessary to inquire 
about international policies submitted by United Nations 
Educational, Scientific, and Cultural Organization in the 
World Declaration on Education for all, adopted in Jomtien 
(Thailand) in 1990, which defines Special Education from 
a universal view of access to education for all children, 
young, and adults; within equity principles. 

This implies to determine the obstacles people face to 
access educational opportunities, and the resources nee-
ded to overcome possible obstacles. Achievements and 
challenges in Colombia have been determined through a 
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comparative analysis among policies and strategies in the 
field of special education in Colombia, Spain and France.

In order to compare the advances in inclusive education, 
the authors used some categories to analyze the edu-
cational systems in the three countries: 1) conceptual 
approach, 2) curricular design; 3) responsible staff and 
beneficiaries; 4) teacher training; 5) educational levels; 6) 
institutions involved in the process, 7) evaluation of the 
Educational System and 8) Legislation. 

DEVELOPMENT 

After analyzing the characteristics of the categories used 
for the comparative analysis, this section presents the 
main findings.

The first category used was the conceptual approach. In 
relation to this, the Constitution of 1791 in France (which 
is based on the Declaration of the Human and Citizens 
Rights) included three pillars: freedom, equality, and the 
fraternity. The right to equality was conceived in terms 
of legal and formal equality, from the ontological point of 
view of the human being. 

There is a formal recognition of equality: the law must be 
the same for all (Gavari, 2005). The concept of inclusion 
first appeared in the second article of the law No 2013-
595 of July 8. According to this, education is considered 
the first national priority in the country. The public servi-
ce of education is conceived and organized according 
to students’ needs. Education must contribute to equal 
opportunities, and reduce social inequalities to guaran-
tee success in the educative processes. It must be re-
cognized that all children share the ability to learn and 
progress. This service ensures the school inclusion of all 
children, without any distinction. 

The reform of the law made in 2013 (Law of re-founda-
tion of the school of July 8), establishes as a priority the 
idea that the system (understood as school, infrastructu-
re, pedagogical material, teachers, educational process 
collaborators, parents and other students) can be adap-
ted, and provide a positive environment during the lear-
ning process that corresponds to the needs of children. 
In France, like in Spain, the term Inclusive Education has 
been shifted for attention to diversity. Both countries have 
adopted principles of inclusion for attention to diversity.

According to the legislation in Spain, it is expected that 
students enjoy an adequate education that responds 
to their needs and particular characteristics. The Royal 
Decree 696/1995, states that schooling in special educa-
tion centers is dedicated to students with mental, sensory 
or motor disabilities; serious developmental disorders or 
multiple deficiencies that require significant curricular 
adaptations throughout their schooling in practically all 
the areas of the curriculum; or the provision of personal 
and material means that are not common in the ordinary 
centers. 

In the order of July 30, 2014, it is stated that diversity is 
a natural fact to the human being. It must be addressed 
by the educational system and, specifically, by the edu-
cational centers. Therefore, attention to diversity must be 
present in every decision and will be approached from the 
logic of heterogeneity, developing pedagogical strategies 
adapted to the differences from an inclusive approach.

In Colombia, Special Education Needs is understood as 
a plural concept that is related to the implementation of 
inclusive policies in the educational process as a tool that 
allows promoting and valuing diversity through respect for 
difference, and facilitating the participation of the commu-
nity within an intercultural structure. In the Colombian edu-
cational system, it is considered as an effective alternative 
to understand the performance in learning and offer edu-
cational and social services as well. 

According to the Ministry of Education, the term student 
with a disability is used by someone who has a deficit that 
is clearly identified in the limitations of their performance 
within the school context, which represents a clear disad-
vantage compared to others, due to physical, environmen-
tal, cultural, communicational, linguistic and social factors 
found in such an environment (Colombia. Ministerio de 
Educación Nacoional, 2017).

On the other hand, the Ministry of Education in the District 
Educational Forum held in 2018 in Bogotá D.C, defines in-
clusive education as the elimination of barriers to learning 
and effective participation of all students in the school 
context, regardless their characteristics and conditions. 
This definition is based on the one defined by United 
Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization 
(2006), which states that inclusion is seen as the process 
of identifying and responding to the diversity of the needs 
of all students through greater participation in the learning 
process. 

The second category of analysis is the Curricular Design. 
In France, the law passed on the 11th February, 2005 has 
established as a priority that all children in France have 
the right to education in spite of their condition; and for 
those with special needs a set of strategies were disposed 
to achieve and advance in their schooling. Consequently, 
important advances have been made. The French edu-
cation policies during the last decades are characterized 
for its concern in response to diversity. From 1995, the 
education system established three pedagogical cycles 
to attend the diversity.

 • Cycle for adaptation (6è) which constitutes a moment 
to integration and adaptation.

 • Central cycle (5è, y 4è) in which likes, interests, and 
aptitudes are recognized.

 • Orientation cycle (3è) which constitutes a preparation 
for the first choice.
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According to article 7 of Law No. 2013-595 of July 8, it 
is established that children and adolescents who have 
disabilities or a disabling health problem can be taught in 
kindergartens and primary schools, called “collèges” and 
«Lycées», if necessary, with adapted devices, as long as 
this type of schooling responds to their needs. Parents 
are involved in the orientation process and decision; they 
are helped by a person to make a decision. The decision 
is taken by the Commission on the Rights and Autonomy 
of Disabled Persons (CDAPH, by its acronym in Spanish) 
with the agreement of the family or the legal representa-
tive. In any case and as long as their needs justify it, stu-
dents can benefit from supplementary aids and supports 
necessary.

In Spain, there is a classification of the type of educational 
centers that has been established very clearly. In this clas-
sification there are three groups of educational centers:

Ordinary full-time centers in which students are taught in 
an ordinary classroom on a permanent basis. The curri-
cular project and the classroom programming are develo-
ped according to the level of education in which the group 
of students is located.

Ordinary centers with specific classrooms to assist stu-
dents who require specific personalized attention that 
implies a degree of partial integration into the ordinary 
classroom; The curricular project and the group class-
room programming have a significant degree of adapta-
tion according to the requirements.

Special education centers assist students with disabilities 
according to psycho pedagogical evaluation and the co-
rresponding opinion of the psycho pedagogical teams of 
the sector, curricular adaptations in extreme degree, with 
respect to the curriculum that would be developed in an 
ordinary center

Regarding the curricular design in Colombia, advances 
have been made so that relevant curricula can be offered 
to the population with special needs. Thus, in the article 
17 of Decree 2082 of 1996, it is established that educatio-
nal institutions that offer educational services to popula-
tion with limitations must adapt an Institutional Educational 
Project, and include an integration plan for all students of 
the institution, approved by the Secretary of correspon-
ding Education. This implies curricular adjustments which 
involve pedagogical strategies, adaptation of physical, te-
chnological resources, pedagogical material, and teacher 
training. In 2013, the Ministry of Education designed the 
Higher Education Policy Guidelines for inclusive educa-
tion, where the education process is described and the 
strategies and actions focused on the population groups 
are previously defined.

As for the responsible staff and beneficiaries, in France 
this is based on the law of refoundation of the school of 
July 8, which establishes as a priority the idea that the 
system has to provide and adapt an ideal environment 

to generate a positive environment during the learning 
process that corresponds to the needs of the children. 
Therefore, the “Project Personnalisé de scolarisation” 
(PPS) evaluated by the “Commission des Droits et de l’ 
Autonomie des Personnes Handicapées” defines and 
establishes the schooling scenario of each child and is 
responsible for its execution and control. In others words, 
once the analysis is made by the professional associa-
tions all the measures are offered by the psychologist, the-
rapist, speech therapist, neurologist, etc. 

In Spain, the educational administration is in charge of 
the autonomous communities as entities responsible for 
guaranteeing the necessary resources for all students to 
achieve optimal personal, intellectual, social and emotio-
nal development, in a manner that complies with current 
legislation and own normativity. The main beneficiaries 
are: 

1. Students with special educational needs that require 
certain support and specific educational attention de-
rived from disability or serious behavior disorders.

2. Students with high intellectual abilities.

3. Students with late integration into the Spanish educa-
tional system, including the immigrant population. 

On the other hand, Decree 366 passed in Colombia 
(Colombia. Ministerio de Educación Nacional, 2009, esta-
blishes the following people in charge:

 • A pedagogical support person per educational esta-
blishment with ten to fifty students with cognitive disa-
bilities (Down syndrome or other conditions that gene-
rate intellectual disability).

 • A linguistic and cultural model by educational establi-
shment with registration of ten to twenty-five (deaf stu-
dent’s users of the Colombian sign language, in pres-
chool, basic and middle). A Colombian sign language 
interpreter in each grade with enrollment of at least ten 
deaf students (sign language users) at secondary and 
middle school levels.

 • An itinerant pedagogical support person for those 
educational establishments located in urban and rural 
areas of the municipalities. A person for pedagogical 
support for each student with blindness.

The departments and the certified territorial entities are in 
charge of assigning educators, professionals in special 
education, psychologists, speech therapists, occupatio-
nal therapists, social worker, Colombian sign language 
interpreters, linguistic models, etc. according to article 4 
of the Resolution 2565 passed on October 24 of 2003. 
The beneficiaries in all cases are people who are victims 
of the conflict, people with low economic resources, and 
the ethnic population.

Teacher training is another category analyzed in this study. 
In France, the training to become a teacher for a special 
community consists of a preparation in order to certifica-
te professional aptitudes for inclusive education. Training 
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for the Certificate of Professional Competence in Inclusive 
Education Practices is organized for teachers in the first 
and second levels of public education who are holders of 
a contract. Basically, it refers to a teaching practice in a 
school or institution, or service for students with special 
educational needs related to a disability, major academic 
difficulty or illness, or in a school under the jurisdiction of 
Ministry of Justice. 

In Spain, this training is a responsibility of the autonomous 
communities. University professors for teacher training es-
tablish agreements with educational institutions of higher 
education, specialized centers, and associations. Among 
the most prominent are the Teacher Centers, which are 
specialized institutions for teacher training. These centers 
are financed with resources from public administrations 
and promote professional meetings of teachers in a fra-
mework of participation and collaboration.

The National Ministry of Education in Colombia formula-
ted the program for Inclusive Education with Quality in 
2006. In this plan, an educational reform is proposed so 
that the institutions can make changes in their methodo-
logical structures. These guidelines have been adapted 
to the needs of each region and institution. To carry out 
this proposal, a team of trainers was created at the natio-
nal level, one at the territorial level and one last territorial 
management team. A working methodology was created 
under the model of cascade training that serves as a gui-
de to territorial entities and educational institutions for the 
inclusion process based on the premise of inclusion and 
recognition of diversity. To give continuity to these proces-
ses, the national government instructs the territorial enti-
ties to develop the training of teachers and other profes-
sionals in education to promote the inclusion of students 
with disabilities or exceptional talents in formal education, 
through Decree 366 of 2009.

In France, educational levels aim to contribute to equal 
opportunity where each student has the chance and the 
environment to develop their personality, integrate socia-
lly and exercise their citizenship. According to the 2005 
Education Act, mandatory schooling must guarantee that 
kids have the necessary means to acquire a common 
core of knowledge and skills that are crucial for the suc-
cessful completion of schooling and the development of 
a personal and professional identity. That is the reason 
why the education system promotes inclusion of all the 
students, offering them the tools and mechanisms to be 
part of the society.

Accordingly, the Spanish Organic Law of 2006, states 
that educational processes of inclusion and provision of 
the educational service are regulated at the non-univer-
sity levels, where the curricular principles such as fle-
xibility, equity and quality are highlighted. In 2007, the 
Organic Law established principles of equal opportuni-
ties, non-discrimination and access of all students to uni-
versity environments. The inclusion in the curricula and 

the principles of universal accessibility and respect for all, 
as well as the incorporation of personalized help, support 
and adaptation in the teaching regime are also establi-
shed (Moriña, 2004).

In the Colombian context, inclusive education is present 
at all levels of schooling. In this sense, the Ministry of 
National Education (MEN), created the Guide to Inclusive 
Education that primarily guides the institutions of basic 
and secondary education as an initial measure. Later, in 
2013, the MEN created the Policy Guidelines for Inclusive 
Higher Education, where strategies and processes of in-
clusive education were established for previously defined 
population groups.

Another aspect of comparison are the institutions invol-
ved in the process. In many countries, there are special 
institutions devoted to attend people with special needs, 
such as deaf children, people with physical disability or 
at risk of vulnerability. In France, for example, it is worth 
mentioning that all students will be accepted in a school. 
However, once a student is diagnosed, the school must 
provide all the measures and strategies that allow the 
student to have a normal and integrated development. 
Besides, during the reform of the law in 2013, the French 
government has also established as a priority the training 
for teachers. This training intends to get teachers more 
involved, and provide to generate an enable adequate 
learning environment for students. 

Some centers are devoted to work with specific popula-
tion, such as:

 • Services d’ éducation spécialisée et de soins à domi-
cile (SESSAD) The Special Education and Home Care 
Services (SESSAD) provide specialized support to 
children and who are kept in their ordinary environment 
of life and education. These services are established 
according to the age and needs of the children intel-
lectual disability, pervasive developmental disorders, 
multi-handicapped “polyhandicap”, hearing or senso-
ry loss, behavior and driving disorders, among others.

 • SAFEP: family support and early education service 
(sensory deficiency from 0 to 3 years old).

 • SSEFIS: family support, education and school integra-
tion (hearing impairment after 3 years).

 • SAAAIS: support service for the acquisition of autono-
my and school integration (visually impaired).

Some of the institutions involved in the teaching of IE in 
Spain are: 

 • The National Organization of the Spanish Blind 
(ONCE): a non-profit organization whose mission is to 
facilitate and support, through these specialized social 
services, personal autonomy and full educational, so-
cial and employment integration of people with blind-
ness and visual impairment. To expand the coverage 
of care, the ONCE Foundation was created.
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 • Red incluD-ed for inclusive education and disability. 
The aim of this network is to identify exchange and 
disseminate best practices in inclusive education for 
people with disabilities across Europe with the ultimate 
goal of promoting employment opportunities and em-
ployment inclusion.

In Colombia, some of the institutions are: 

 • National Institute for the Blind (INCI, for its acronym in 
Spanish): a public institution which proposes policies, 
plans and programs that improve the quality of life of the 
blind and low vision population, within the framework 
of respect for difference and equal opportunities.

 • The National Institute for the Deaf (INSOR, for its acron-
ym in Spanish): a public institution with legal status, 
administrative autonomy and independent patrimony, 
attached to the Ministry of National Education by 
Decree 1823/72, and restructured with Decree 2009 of 
August 14 of 1997.

Article 134 of Law 1448 of 2011, specifies that the 
National Government, through the Administrative Unit for 
Comprehensive Attention and Reparation for Victims, con-
ducts an Accompaniment Program to ensure adequate 
investment of resources that the victim receives as admi-
nistrative compensation. There are also non-profit organi-
zations that promote respect and fulfillment of fundamen-
tal rights in conditions of equity of vulnerable groups, such 
as the Saldarriaga Foundation, the National Association of 
Displaced Afro-descendants, and the National Syndrome 
Association Down (Asdown), among others, representing 
population groups at risk of exclusion.

As for the evaluation of the educational systems in France, 
professionals provide reports monthly in order to define 
the student´s progress. Thus, at least once a year, the 
school monitors the implementations and resources rela-
ted to the students´ needs and the measures taken, so 
that the necessary adjustments are made to ensure the 
continuity of the training course. In Spain, annual reports 
made by the Ministry of Education, Culture and Sport con-
tain national statistics of students with specific needs for 
educational support, specific support needs and type of 
funding. As well, the index for inclusion is referred to, as 
one of the guiding documents for the self-evaluation of the 
institutions.

In Colombia, the Ministry of National Education created 
the Index of Educational Inclusion in 2008, which is a 
self-assessment tool for the analysis of the strengths and 
opportunities for improvement, and thus qualify the con-
ditions of learning, participation and coexistence of the 
community.

Finally, every country has their own legislation in terms of 
IE. In France, according to United Nations Educational, 
Scientific, and Cultural Organization (2009), IE is legis-
lated in Article 1 of Law No. 75-534 of 30th June 1975, 
which states that handicap should be prevented; that the 
education, care, professional training and orientation, 

right to work, the guarantee to minimum resources, and 
the access to sports and leisure activities for disabled 
persons, constitutes a national obligation. Furthermore, 
Article 5 of the same law states that disabled children will 
be admitted into regular classes or educational establish-
ments under the jurisdiction of the Ministry of Education or 
Agriculture. These institutions are free of charge; all stu-
dents are to be admitted despite their handicap.

The law of 11th February, 2005 in France established as a 
priority that all children in that country has the right to edu-
cation no matter the condition they have, and the reform 
of the law made in 2013 (Law of refoundation of the school 
of July 8,) established as a priority and mandatory aspect 
the inclusion and participation of students with disabilities 
in “ordinary” schools. Additionally, Order EDU/865/2009, 
of April 16 in Spain regulates the evaluation of students 
with special educational needs in the second cycle of 
early childhood education and in the stages of primary 
education, compulsory secondary education and bac-
calaureate, in the Community of Castilla and León. The 
Organic Law 2/2006, Title II, of May 3, of Education inte-
grates equity in education, while the Decree 135/2014, of 
July 29 regulated the conditions for school success and 
excellence of all students of the Autonomous Community 
of Aragon from an inclusive approach. 

As for legislation on education and inclusion in Colombia, 
the following laws and decrees are the legal basis:

 • The Political Constitution of Colombia in articles 13-6, 
1991 establishes the protection of the state to all per-
sons and the rights, opportunities and freedom without 
discrimination based on sex, race, origin, language, 
religion, etc.

 • Law 115: General education law, articles 46-47-48-49, 
1994 regulates that pedagogical support programs will 
be incorporated into development plans to cover edu-
cational attention for people with limitations (Colombia. 
Congreso de la República, 1994).

 • Decree 804 passed on May 18, 1995 regulates the ed-
ucational attention for ethnic groups.

 • Resolution 2565 of October 24, 2003 establishes the 
parameters and criteria for the provision of the educa-
tional service to the population with special education-
al needs.

 • Decree 1006 of 2004 establishes the organization, 
planning and execution of policies aimed at obtaining 
rehabilitation, educational, labor and social integration 
of the people who have vision limitations, their social 
and cultural welfare, and the prevention of blindness. 

 • Decree 366 February 9, 2009 regulates the organiza-
tion of the pedagogical support service for the atten-
tion of students with disabilities or with exceptional tal-
ents, within the framework of inclusive education.

 • Law 1385, 2010 articles 7, 8, 10 and 70 of the Political 
Constitution are developed, and articles 4, 5 and 28 
of Law 21 of 1991 states the recognition, promotion, 
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protection, use, preservation and strengthening of the 
languages of the ethnic groups of Colombia and the 
linguistic rights of the language speakers.

 • Decree No. 4807 of December 20, 2011 establishes 
the conditions for the application of free education for 
preschool, primary, secondary and middle school stu-
dents of state educational institutions, and other provi-
sions for its implementation. 

 • Article 134 of Law 1448 of 2011 2011 stipulates that the 
National Government, through the Administrative Unit 
for Comprehensive Care and Reparation for Victims, 
conducts an Accompaniment Program to ensure ad-
equate investment of the resources that the victim re-
ceives. Administrative indemnity title.

 • Statutory Law 1618 of 2013. February 27 states the 
provisions to guarantee the full exercise of the rights of 
people with disabilities.

 • Decree 1421 August 29, 2017 regulates the frame-
work for inclusive educational care for people with 
disabilities.

CONCLUSIONS

After analyzing and comparing the relevance of inclu-
sion in the educational systems of France, Spain and 
Colombia, it is observed that Colombia has advanced sig-
nificantly in this field. The first steps have been taken, as 
the recognition of inclusion is defined as a fundamental 
factor to reduce the gap of social inequality. The educa-
tional process in Colombia is guided by the Ministry of 
National Education, which has advanced in the policies 
for concern and awareness of diversity in the society. 

In terms of polices, it is shown that Colombia is not distant 
from countries such as Spain and France. Legislation in 
Colombia recognizes the principle of inclusion. There are 
advances in the participation of the society and commu-
nity in the constant seek for alternatives to benefit the less 
favored people of the society. It constitutes an inclusive 
commitment that is a significant contribution to the develo-
pment of processes with vulnerable populations in disad-
vantaged contexts. 

IE has provoked a   general interest in education, making 
of this a priority to attend in the country. There are impor-
tant organizations that are disposed to service and help 
people with disabilities, at risk of vulnerability or victims 
of the social conflicts. However, it is necessary to stren-
gthen non-profit organizations that defend the rights of 
vulnerable populations, these should give more support 
to schools and institutions that attend population with spe-
cial needs, since the knowledge and experiences they 
have could fulfill the requirements and needs of the popu-
lation groups with different conditions. 

Even though polices has been already created, the main 
challenge is the implementation of the proposed policies 
that should start from the awareness of the whole socie-
ty, since stigmatization is a situation that has not been 

overcome. Polices have been addressed to the education 
field, but it could not be of exclusive responsibility to it, be-
cause there are other fields in which barriers impede the 
access to better equitable education opportunities. In this 
sense, it is observed that there are barriers and predis-
position to offer job opportunities to people with different 
capacities. Nowadays, in Colombia there are immigrants 
coming from Venezuela, victims of the conflict, this situa-
tion requires a strengthening of the policies and society in 
general needs to be more conscious about the difference.

On the other hand, it is necessary that the national govern-
ment invest more economic resources to train teachers and 
people who deal with the population with special needs. 
According to a report by DANE (National Administrative 
Department of Statistics) in 2004, the census reported 
that the population with blindness was 34.47%; deafness 
24.85% mental retardation 16.92%; loss of lower extremi-
ties 9%, and muteness 6% of the population. This statistic 
requires professional experts, investment in teacher tra-
ining and institutions with the required resources that let 
successful attention to this population. 

Another important aspect that requires reflection is the 
concept of inclusion, as previously stated in this paper, 
inclusion implies exclusion. Diversity needs to be seen not 
taking as starting points the disabilities, but the compe-
tencies and capacities of students, bearing in mind that 
each human being has qualities, skills and potentialities 
that were given as part of its personality. Although, during 
the last years some people have included the term peo-
ple with different capacities instead of special education 
needs, it is necessary to reinforce this conception and a 
possible paradigm change in education. 

Last but not least, a rigorous evaluation and accompani-
ment system is required, which gives reports about the 
progress of the policies and plans designed to implement 
strategies. Despite the polices existing to regulate the 
education systems and evaluate the quality of education 
from preschool to high education, there is a lack of a re-
gulation to evaluate the way in with schools and universi-
ties attend and respond to the requirements of population 
with special education needs. Finally, it is also important 
to evaluate the results of the investment and resources 
gave to some institutions devoted to deal with people with 
disabilities.
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RESUMEN

La industria 4.0 trae consigo la innovación tecnológica y 
la automatización, generando la reducción de costos de 
los procesos productivos, así como, de mano de obra, lo 
que conlleva a un cambio en la forma tradicional en la que 
se desarrolla la relación laboral. Este artículo mediante la 
aplicación del método histórico - lógico, tiene como objeti-
vo principal de investigación, Determinar el impacto de la 
industria 4.0 en el empleo y la aplicación de la flexibilidad 
laboral, tomando como referencia las cifras y perspectivas 
de la OIT, Banco Mundial, entre otras, concluyendo que la 
automatización y digitalización pueden traer consigo, una 
dualidad de resultados, desde la perspectiva negativa, 
menor generación de empleo, eliminación de fuentes de 
trabajo, así como, poco respeto a los derechos de los tra-
bajadores al no contar con un adecuado desarrollo norma-
tivo. Mientras que, desde el punto de vista positivo, puede 
constituir una oportunidad de brindar nuevas posibilidades 
de trabajo por medio de la aplicación de políticas como el 
teletrabajo, las plataformas digitales, trabajo por horas, lo 
que permite que el empleado, se sienta motivado a la hora 
de realizar su trabajo, generando un mayor rendimiento y 
reduciendo los gastos.  

Palabras clave: 

Industria 4.0, flexibilización laboral, automatización, 
empleo. 

ABSTRACT

Industry 4.0 brings with it technological innovation and au-
tomation, generating a reduction in the costs of production 
processes, as well as labor, which leads to a change in 
the traditional way in which the employment relationship is 
developed. This article, through the application of the his-
torical - logical method, has as its main research objective, 
to determine the impact of industry 4.0 on employment and 
the application of labor flexibility, taking as reference the 
figures and perspectives of the ILO, World Bank, among 
others, concluding that automation and digitization can 
bring with it a duality of results, from a negative perspec-
tive, lower job creation, elimination of job sources, as well 
as little respect for the rights of workers by not having ade-
quate regulatory development. While, from a positive point 
of view, it can be an opportunity to offer new work possibili-
ties through the application of policies such as teleworking, 
digital platforms, hourly work, which allows the employee 
to feel motivated to time to do your job, generating higher 
performance and reducing costs.

Keywords:

Industry 4.0, labor flexibility, automation, employment.
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INTRODUCCIÓN

Las sociedades han ido evolucionando a lo largo del tiem-
po conforme se ha ido desarrollando la ciencia y tecno-
logía. En este contexto, han sido trascendentales las re-
voluciones industriales, la primera de ellas, se caracterizó 
por el perfeccionamiento de las máquinas y la posibilidad 
de industrializar los procesos de carácter productivo; la 
segunda, a su vez, originó el desarrollo y potenciación 
de la energía, mientras que, la tercera, combinó la elec-
tricidad con las tecnologías de la información, estando 
desarrollándose en la actualidad, la cuarta revolución in-
dustrial, conocida como Industria 4.0, que busca una sim-
biosis entre los métodos de producción y las tecnologías 
de la información y la comunicación.

Este desarrollo tecnológico, trae consigo una reducción 
de costos de producción así como de tiempos y mano 
de obra. En esta línea, han surgido impactos en la ge-
neración o mantenimiento de las fuentes de empleo, en 
consideración a varios factores entre los que se encuen-
tra también la rigidez de las normas que regulan las rela-
ciones laborales.

En dicho contexto, Organismos Internacionales, como el 
Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), consideran que una 
de las causas que provoca las altas tasas de desempleo, 
es la rigidez laboral que implica altos costos de despido. 
Una legislación laboral estricta en cuanto a la protección 
de los derechos de los trabajadores y desincentivos res-
pecto de los contratos fijos o a tiempo completo, por lo 
que asesoran a los países en cuanto a políticas públicas 
para incentivar el empleo, mediante la desregulación del 
mercado y aplicación de diversas formas de flexibilidad 
laboral.

Entendida esta última, como la eliminación de las barre-
ras que dificultan la contratación laboral, con la finalidad 
de una maximización de las ganancias, así como, una efi-
ciente utilización de la mano de obra. 

Existen numerosas conceptualizaciones del término fle-
xibilidad laboral, que varían de acuerdo con la óptica de 
su creador, por lo que no existe una definición concreta 
al respecto. La Organización Internacional del Trabajo 
por ejemplo, considera que la flexibilidad laboral es la 
capacidad de adaptarse a las diferentes condiciones de 
empleo como resultado de los cambios sociales, tecnoló-
gicos y económicos. En tanto que, para el Banco Mundial 
y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, 
consiste en “eliminar o desregular el mercado laboral con 
el objetivo de acabar con las rigideces causantes de un 
alto índice de desempleo, así como de un sector informal 
creciente”. (Ibarra & González, 2010, p.38)

La flexibilidad laboral constituye entonces, un mecanismo 
para eliminar barreras o rigideces del mercado del tra-
bajo con el objetivo de modificar las condiciones de em-
pleo, generando efectos beneficiosos como una mayor 

demanda de trabajadores. Puede ser entendida también 
como aquella capacidad del mercado laboral de adaptar-
se a las condiciones de oferta y demanda de empleo, con 
el objetivo de volverse más competitivo, logrando mayo-
res beneficios económicos y de producción. 

Otro aspecto importante es al que hacen referencia Ibarra 
& González (2010), respecto de la flexibilidad laboral, 
que, según ellos, debe ser considerada como “un me-
canismo tendente por realizar modificaciones de carácter 
normativo en materia de empleo, sino también como una 
forma de llevar a cabo cualquier tipo de actividad de for-
ma eficiente y ajustada a las necesidades específicas de 
cada entidad o sujeto”. (p.38)

Dentro de las ventajas de la aplicación de la flexibilidad 
laboral, se puede encontrar que, el trabajador, es dueño 
de su tiempo lo que le permite tener fuentes de ingresos 
adicionales, compaginar de mejor manera la relación fa-
miliar con el desarrollo profesional, una mayor productivi-
dad al tener que alcanzar los resultados requeridos por el 
empleador, dicho sea de paso, para estos últimos implica 
reducción de costos de producción.

Las desventajas de la flexibilidad laboral, abarcan entre 
otras, poca estabilidad laboral, reducción de salarios, 
modificaciones en jornadas horarias de acuerdo a las 
necesidades de las empresas, polivalencia funcional y 
subcontratación. 

DESARROLLO

Los orígenes de la flexibilidad laboral datan de los años 
1970, considerada una época difícil para Europa, pues 
estuvo caracterizada por conflictos internacionales de 
índole político y económico, siendo las dificultades del 
sistema fordista un claro indicador de ello, en tanto com-
plicaba la determinación los productos a elaborar; “sus 
cuantías suponían que los recursos especializados deja-
ban de ser funcionales y existía la necesidad de reempla-
zarlos por recursos flexibles que pudieran adaptarse a las 
nuevas condiciones de la economía mundial”. (Ibarra & 
González, 2010, p. 34)

Estos hechos, sumandos al avance de la tecnología, el 
alza en el precio de las materias primas como conse-
cuencia del elevado costo del petróleo, trajeron consi-
go que las condiciones laborales no sean las mejores y 
exista una crisis de empleo, siendo la flexibilidad laboral 
considerada como una gran alternativa para incentivar 
competitividad del mercado laboral, solucionando los 
problemas de desempleo, por medio de la eliminación de 
la rigidez laboral europea que conllevaba condiciones de 
contratación poco atractivas por su ámbito normativo, de 
injerencia de los Estados, sindicatos y representaciones 
de los trabajadores.

Ahora bien, existen autores que consideran que el na-
cimiento de la flexibilización laboral tiene otros oríge-
nes, una de las teorías refiere a los cambios laborales, 
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gestados en el contexto de las reclamaciones efectuadas 
por los trabajadores y que trajeron consigo la obtención 
de varios beneficios y protección entre los que se en-
contraba la seguridad social, hechos que influyeron en 
que las empresas no generen nuevas fuentes de empleo, 
siendo necesario proceder con la flexibilidad laboral y la 
consiguiente desregularización del trabajo, con la finali-
dad de dinamizar este proceso.

Otro aspecto, es que, como se hacía referencia en líneas 
anteriores, existían conflictos económicos a nivel interna-
cional por el elevado costo de las materias primas, del 
petróleo, entre otros, lo que conllevó a efectuar cambios a 
nivel laboral que permitan por una parte continuar con los 
procesos productivos y por otra mantener los empleos. 

Un tercer momento precisa que, la flexibilidad laboral, 
nace con el avance de los sistemas de producción que 
hace necesario cambios, pero a nivel de legislación la-
boral, es decir que, el ordenamiento jurídico evolucione 
a la par, permitiendo adaptarse a las modificaciones que 
traen consigo las nuevas formas de producción. 

La cuarta vertiente, tiene una mirada más crítica respecto 
del origen de la flexibilidad laboral, en tanto atribuye a 
que emergió de políticas neoliberales, que buscaban al-
ternativas para eliminar rigideces laborales, consideran-
do que la misma no era más que una forma de vulnera-
ción de derechos de los trabajadores.

Ahora bien, la flexibilidad laboral en América Latina y par-
ticularmente, en el Ecuador, se ha ido desarrollado en las 
últimas décadas, de la mano de los llamados gobiernos 
neoliberales, que, en ocasiones, han privilegiado el de-
sarrollo productivo y económico por sobre los derechos 
de los trabajadores. Adicionalmente, en el marco de la 
pandemia de Covid-19 que generó varios impactos a ni-
vel económico y social, apartado que será profundizado 
más adelante.

Existen varias formas de flexibilización laboral que se de-
rivan según las modificaciones a las que deban someter-
se y adaptarse los trabajadores, previo acuerdo entre las 
partes, en tal sentido, se encuentran las siguientes:

La flexibilización estatal es aquella que se caracteriza 
porque el Estado emite las disposiciones legales corres-
pondientes debiendo ser acatada por los trabajadores, 
arrastra consigo la pérdida de derechos, siendo impen-
sable en Estados democráticos, garantistas y protectores 
de los derechos de los trabajadores, pues como se seña-
la en líneas anteriores implica regresión o eliminación de 
sus derechos, dejándolos desprotegidos.

La flexibilidad pactada se caracteriza por nacer del 
acuerdo entre las partes que conforman la relación la-
boral, es entonces necesario que esta negociación a la 
que se someten, garantice y respete los derechos de los 
trabajadores. 

La flexibilidad externa implica la libre contratación de 
los trabajadores, es conocida, como de entrada y sali-
da, siendo su característica que permite el enrolamiento 
de nuevos trabajadores de forma temporal, sin embar-
go, esto no garantiza estabilidad laboral, por cuanto el 
empleador también posee la facultad de poder terminar 
en cualquier momento y fácilmente la relación laboral, en 
este contexto Gómez & Torres (2015), refieren que los tra-
bajadores “son subcontratados para desempeñar labores 
determinadas, pero en el momento que la organización 
lo requiere, puede incurrir en la terminación del contrato, 
esto contribuye al absentismo y la rotación del personal”. 
(p.19)

Este tipo de flexibilidad laboral, como detallan Ibarra & 
González (2010), conlleva entre otras, las siguientes ven-
tajas: “Reducción de los costos medios por trabajador… 
Se reducen o eliminan los costos salariales implícitos en 
el riesgo futuro de incurrir en costos de indemnización 
tras largos periodos de contratación…Facilita la adapta-
ción de las empresas a cambios coyunturales”. (p.41)

La flexibilidad interna se encuentra caracterizada por una 
mayor libertad tanto para el trabajador como para el em-
pleador, en tanto permite que el primero posea horarios 
más flexibles posibilitando que pueda adaptarse a sus 
necesidades personales y por otra parte permite que el 
empleador mejore el desarrollo de las actividades pro-
ductivas, López (2007), refiere a que alude a la “obten-
ción de adaptabilidad del recurso humano a través de la 
modificación de las condiciones de trabajo previamente 
pactadas en el contrato individual de trabajo”. (p.5)

La flexibilidad interna, posee algunos beneficios impor-
tantes, entre los que se encuentran que se reduzcan 
costos económicos por cuanto se planifica y se contrata 
por el tiempo necesario, adicionalmente: “Los colectivos 
más desfavorecidos para ingresar en el mercado de tra-
bajo por primera vez pueden tener una mayor oportuni-
dad gracias al menor costo que ahora conlleva contratar 
personal… Las personas pueden tener más tiempo libre”. 
(Ibarra & González, 2010, p. 44)

Se encuentra compuesta por: salarial, funcional y de jor-
nada de trabajo. La primera en relación a la posibilidad 
de fijar el salario en consideración al tiempo por el que se 
ha desarrollado el trabajo o los resultados obtenidos. 

Referente a la funcional implica la posibilidad de cambiar 
de funciones al trabajador, pudiendo pasar a desarrollar 
varias de estas y puede atribuirse como “la capacidad de 
la organización para aturdir la cantidad de trabajadores o 
de horas de labor y su distribución temporal, para conse-
guir adaptarse velozmente a cambios en el volumen de 
trabajo, así como variar los costes salariales según las ne-
cesidades”. (Fernández, et al., 2015, p. 324)

Por último, la flexibilidad de la jornada de labores que 
permite la posibilidad de organizar a los trabajadores en 
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diferentes horarios, con el objetivo de, mantener jornadas 
indefinidas de producción.

Otro aspecto importante a abordar en el presente artícu-
lo científico es la industria 4.0. En este contexto, a lar-
go del tiempo, la industria ha experimentado un proceso 
de evolución, conforme los cambios y avances tecnoló-
gicos se han ido dando a través de cuatro revoluciones 
industriales. 

La primera revolución industrial se encontraba caracteri-
zada por la mecanización de los procesos productivos, 
así como, por la utilización de las máquinas a vapor que 
permitía una movilización y transportación más eficiente 
tanto de personas como de mercancías y se desarrolló 
entre los siglos XVIII y mediados del XIX.

Posteriormente, la llegada de la segunda revolución in-
dustrial se encontró caracterizada por el desarrollo de la 
energía, los motores, la telefonía, el automóvil, permitien-
do así abaratar los costos de producción y poder desarro-
llarlo en masa, se desarrolló a finales del siglo XIX.

La tercera revolución que combinaba la electricidad con 
la invención de la informática, mejorando la comunica-
ción y la automatización de la producción por medio de la 
aplicación de tecnología. 

Una vez hecha la referencia a las tres revoluciones in-
dustriales precedentes, el objeto del presente apartado 
es la cuarta revolución industrial conocida como industria 
4.0, que se originó a partir del año 2000, buscando una 
conjunción entre las formas de producir y la tecnología.

La globalización permite que esta cuarta revolución in-
dustrial se expanda de manera más rápida en virtud del 
desarrollo alcanzado en cuanto a las comunicaciones y 
su aplicación dentro de las empresas, sin embargo, debe 
considerarse que para tener acceso o formar parte de la 
esta automatización es necesario contar con las herra-
mientas necesarias para aquello. 

Como refiere Navarrete (2017), esta cuarta revolución in-
dustrial, “no necesariamente garantiza la accesibilidad a 
todos los grupos sociales de distintos países, debido a 
que la participación está condicionada al uso de la elec-
tricidad y de la Internet como herramienta mínima y requi-
sito para intervenir”. (p.4)

En este sentido, para quienes tienen la oportunidad de ac-
ceder a la industria 4.0, se abre una gran variedad de be-
neficios, entre los que se encuentran: “Tiempo de comer-
cialización más corto para los nuevos productos. - Mejor 
capacidad de respuesta del cliente. - Producción en masa 
personalizada sin un aumento significativo de los costos 
generales de producción. - Entorno de trabajo más flexible 
y amigable” (Peralta et al., 2020, p.5). Adicionalmente, se 
incentiva la generación de nuevas formas de negocios, 
por medio de plataformas digitales.

Es necesario entonces, conocer los pilares de la industria 
4.0, dentro de los cuales se encuentran el internet de las 
cosas, robots, big data, manufactura aditiva, simulación 
de entornos virtuales, nube de datos, realidad aumentada 
y ciberseguridad.

Respecto al internet de las cosas, este resulta una he-
rramienta de importancia, en tanto permite una eficiente 
conexión interna y externa de la industria; otro aspecto de 
relevancia son los robots, pues con ellos existen algunas 
tareas que dejan de ser realizadas por el hombre, permi-
tiendo un aumento el nivel de eficiencia de las líneas de 
producción y optimizan el sistema, por lo que es “necesa-
rio establecer relaciones entre la generación de acciones 
en los robots y los sistemas de gestión de la información”. 
(Peralta et al., 2020, p.4)

Un aspecto interesante y novedoso es el big data, como 
base para la toma de decisiones al tener gran cantidad 
de información a la cual se puede acceder y almacenar, 
“la importancia de la generación y utilización de datos en 
el panorama industrial es responder a los cambios y fluc-
tuaciones a través de plataformas conectadas de forma 
rápida y eficiente, lo que cambia el significado de las ope-
raciones”. (Peralta et al., 2020, p. 4)

Relacionado a la manufactura aditiva, esta herramienta 
permite la producción y creación de productos por medio 
de la utilización de tecnología virtual, en la que se pue-
de diseñarlo sin la necesidad de moldes; “la simulación 
de entornos virtuales, permite el modelado y simulación 
son cruciales para el desarrollo de la ingeniería digital y 
la representación virtual de productos y procesos, a fin 
de identificar de antemano posibles problemas, evitan-
do el desperdicio de costos”. (Colombia. Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 2019)

Por su parte, la nube de datos abre la posibilidad de que, 
el almacenamiento de información pueda ser accesible 
desde cualquier parte, convirtiéndose en una ventaja en 
cuanto su disponibilidad; adicionalmente en cuanto a la 
realidad aumentada, esta crea un espacio combinado 
entre la realidad y lo virtual, lo que permite mejorar las 
actividades de producción. Finalmente, la ciberseguridad 
tiene relación a la creación de herramientas informáticas 
que crean espacios más seguros ya que la información 
estratégica y confidencial es transferida entre los almace-
nes de datos interconectados. 

La flexibilidad laboral constituye un elemento importante 
de debate dentro de las sociedades desarrolladas como 
las que se encuentran en vías de desarrollo, que en mu-
chas ocasiones buscan su aplicación como herramien-
ta o medio de solución a los problemas de desempleo, 
creando de esta forma soluciones en cuanto a la genera-
ción y mantenimiento del empleo, sin embargo este debe 
ir de la mano de desarrollo normativo que impida la pre-
carización del trabajo, garantizando los derechos de los 
trabajadores.
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En América Latina para los años 70, las condiciones so-
cioeconómicas generaron dificultades en cuanto al em-
pleo, por lo que varios grupos económicos buscaban la 
implementación de un modelo laboral que permita una 
producción menos costosa y competitividad.

La expansión de la globalización trajo cambios en las le-
gislaciones, que pasaron de ser rígidas en materia laboral 
y con pocas facilidades para crear empleos a promover el 
crecimiento económico. 

En esta parte del continente, “no se observa una sola ten-
dencia de flexibilización laboral en los países de la región 
sino diversas modalidades que oscilan entre el extremo 
desregulador en Chile y Perú, hasta el potenciamiento de 
la negociación colectiva en Brasil y Argentina”. (López, 
2007, p.8)

Sin embargo, no se han logrado los efectos deseados 
que se platearon o esperaron de la aplicación de la flexi-
bilidad laboral es decir mejorar la económica, incentivar 
la producción, reducir costos, mantener el empleo y / o 
generar nuevas fuentes de empleo, considerándose que 
hay quienes establecen que al contrario han existido ma-
yores problemas de violación de derechos de los traba-
jadores como la falta de estabilidad, salarios por debajo 
del mínimo establecido, así como un alza respecto del 
trabajo considerado no formal o autónomo. 

Por otra parte, en el continente Europeo la flexibilidad la-
boral, permite la generación de nuevas formas de contra-
tación: “a tiempo determinado, de relevo o de suplencia 
que permiten contratar a un trabajador como reemplazo 
temporal de otro o de jubilación parcial anticipada, para 
que dos trabajadores compartan un mismo puesto de tra-
bajo” (López, 2007, p. 6), así como, de media jornada, 
destacándose a nivel del viejo continente Holanda, en 
tanto con la aplicación de la flexibilidad pudo conseguir 
el objetivo de bajar las tasas de desempleo, así “para el 
período 1997/2000, registró solo un 4.6%”. (López, 2007, 
p.7) 

El citado autor, detalla que “esto ha sido resultado de una 
vigorosa política de empleo a partir de un amplio acuerdo 
social, y que ha sido implementada mediante varios ins-
trumentos que incluyen flexibilización laboral y una fuerte 
protección social” (López, 2007, p.7). Holanda posee un 
modelo de flexibilidad laboral considerado atractivo, de-
bido a que, los cambios laborales van de la mano de in-
centivos para las personas que desean acogerse a ellos.

Por otra parte, en lo que respecta a Ecuador, se busca 
incentivar la generación y mantenimiento de los empleos, 
por medio de la flexibilización, en este contexto la pan-
demia del covid-19, provocó que la economía ecuatoria-
na sufra consecuencias negativas, por lo que, como una 
forma de alivianar estos efectos y mantener los empleos, 
se promulga la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para 
combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19.

La referida Ley, tiene por objeto entre otras cosas, el man-
tenimiento del empleo, como lo establece en su artículo 1, 
considerando como medidas para apoyar la sostenibili-
dad del empleo, las siguientes: acuerdos de preservación 
de fuentes de trabajo, contrato especial emergente, re-
ducción emergente de la jornada de trabajo, modificación 
de vacaciones, sin embargo, se considera que la referida 
norma legal vulnera los derechos laborales.

Dentro de dicho cuerpo legal se encuentran los artículos 
16, 19, 20 y 21, que se detallan y analizan a continuación: 
El artículo 16 “De los acuerdos de preservación de fuen-
tes de trabajo”, establece que las partes de la relación 
laboral, de común acuerdo pueden modificar las condi-
ciones económicas, sin que se pueda afectar el salario 
básico o los salarios sectoriales, en este sentido si bien se 
abre la posibilidad de dialogo entre las partes, el trabaja-
dor siempre es el sector más vulnerable pues no tiene un 
amplio margen de decisión en el sentido de optar entre 
una disminución del salario o ser despedido, siendo un 
artículo que resulta contrario a la Constitución.

Adicionalmente, el artículo 19, crea el contrato especial 
emergente con la finalidad de buscar la sostenibilidad de 
la producción en emergencias, ampliaciones o extensio-
nes de negocios, aumento en la oferta de bienes y servi-
cios, entre otros, este tipo de contratación permite darla 
por terminada en cualquier momento y el empleador está 
obligado al pago solamente de beneficios de ley, desahu-
cio y las remuneraciones pendientes.

Continuando con el análisis, el artículo 20 permite la re-
ducción de la jornada de trabajo, en situaciones debida-
mente justificadas de caso fortuito o fuerza mayor pudien-
do reducirla máximo al 50 %, respecto de este tipo de 
contratación, “se observa contradicción con lo garantiza-
do en el artículo 33, 326 y 328 de la Constitución, tanto 
en derechos que no pueden ser regresivos, como en la 
garantía de una remuneración que permita el goce de una 
vida digna”. (González & Trelles, 2021, p.150)

Relacionado a las vacaciones, el artículo 21 permite por 
2 años posteriores a la publicación en el Registro Oficial, 
“notificar de forma unilateral al trabajador con el crono-
grama de sus vacaciones o a su vez, establecer la com-
pensación de aquellos días de inasistencia al trabajo 
como vacaciones ya devengadas” (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2021), el citado artículo vulnera derechos en 
tanto permite a discrecionalidad del empleador fijar las 
fechas en las que el trabajador hará uso de las vacacio-
nes que legalmente le corresponden, “declarando ade-
más los días de emergencia sanitaria como parte de las 
vacaciones”. (González & Trelles, 2021, p.150)

La industria 4.0 trae consigo la aplicación de nuevas 
tecnologías, en todos los espacios, puntualmente en la 
industria, por lo cual se generan cambios en el ámbito 
de las relaciones laborales, como señalan Castellanos & 
Escott (2020), “la industria 4.0 se está preparando para 
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transformar el trabajo a un ritmo acelerado a través de 
tecnologías que crecen exponencialmente; como la inte-
ligencia artificial, la robótica avanzada, la automatización 
cognitiva, el análisis avanzado y el Internet de las cosas”. 
(p.106)

Implica una cualificación laboral más exigente, teniendo 
que reunir ciertas características o habilidades que per-
mitan aprovechar las fuentes de empleo o mantenerse en 
ellas, siendo necesario que la mano de obra, adquiera 
nuevos conocimientos y capacidades respecto de áreas 
tecnológicas, que es hacía donde se tiene la perspectiva 
irán encaminadas las ofertas laborales en el futuro.

Ahora bien, la automatización hace necesario y posible 
cambios en la tradicional manera de desarrollar la rela-
ción laboral, en tanto viene a desafiar la forma en que 
la empresa establece su organización, el desarrollo de 
sus actividades, así como, la medición de productividad. 
En este contexto, la flexibilidad laboral se manifiesta en 
diversas formas que van desde los cambios en horarios, 
lugar de trabajo, hasta la puesta en marcha de platafor-
mas digitales. 

La flexibilidad de horarios, permite a las personas adap-
tarse a sus tiempos, teniendo de esta forma más libertad 
para manejarlos, por lo que es uno de los factores que se 
vuelven más atractivos al momento de conseguir empleo, 
pudiendo de esta forma completar sus ingresos, tener 
un mejor desarrollo personal y profesional, un ambiente 
laboral de calidad, entre otras; por parte del empleador 
contribuye a la expansión de las empresas, reducir cos-
tos de producción, optimización de los tiempos de los 
trabajadores.

En este sentido, el desarrollo tecnológico ha brindado la 
posibilidad de que los trabajadores puedan efectuar sus 
labores de manera remota, sin que sea necesario que se 
presente en un centro de trabajo, naciendo de esta forma 
el teletrabajo.

Impone adicionalmente, un reto a los gobiernos en cuan-
to a los avances normativos que se deben efectuar; el 
teletrabajo contiene algunos beneficios tanto para los 
trabajadores como para los empleadores, para los pri-
meros constituye un ahorro de recursos económicos y de 
tiempo al evitar largos traslados, en cambio para los se-
gundos implica una reducción en los servicios básicos, 
sin duda alguna el teletrabajo puede resultar beneficioso, 
pues puede constituir una oportunidad de “modernizar el 
mundo del trabajo con un cambio estructural que impul-
se la flexibilización y abra espacios de inserción al mer-
cado laboral, en particular a mujeres y jóvenes”. (Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2020)

Sin embargo, de ello, su desarrollo se vuelve más fuer-
te con la aparición de la Covid-19, en el caso puntual 
del Ecuador, su aplicación fue obligatoria en el país por 
cumplimiento del acuerdo ministerial “No. MDT-2020-
076 emitido por el Ministerio del Trabajo, para evitar la 

propagación del Coronavirus COVID-19, lo cual generó un 
crecimiento de esta modalidad de trabajo en 2.773,63%”. 
(García, et al., 2021, p. 176)

Las plataformas digitales constituyen otra de las formas 
de flexibilidad laboral en la industria 4.0, el desarrollo de 
las nuevas tecnologías posibilita el intercambio de bienes 
y servicios por medio del internet.

La Organización Internacional del Trabajo (2019), indica 
que este tipo de herramientas “brindan la infraestructura 
técnica para que los solicitantes del servicio den a cono-
cer tareas por medio de anuncios entre un gran número 
de trabajadores potenciales en distintos enclaves geográ-
ficos y circunstancias económicas”; existiendo una cla-
sificación de acuerdo con la forma en que se asigna el 
trabajo, a una persona o un grupo de personas.

Dentro de las ventajas de las plataformas digitales, se en-
cuentra el manejo del tiempo que pueden hacer los tra-
bajadores, adicionalmente Wehle & Baudry (2019), mani-
fiestan que “se realizan pagos por semanas. Se gana una 
cantidad por pedidos. Se tiene soporte técnico las 24 hs 
cada persona es responsable de su propio éxito o fracaso 
económico…Cada individuo debe ser… “empresario de 
sí mismo”. (p.12)

Las desventajas se dan en el ámbito de que en ocasiones 
los derechos laborales de estas personas no se encuen-
tran protegidos, al no existir un desarrollo normativo al 
respecto que garantice su cumplimiento y claridad res-
pecto de la forma en que estas personas desarrollan sus 
actividades. 

En esta línea, mucho se ha discutido respecto de si los 
trabajadores que prestan sus servicios para estas plata-
formas son o no independientes, sobre todo por la im-
portancia de este detalle en cuanto a las prestaciones 
sociales.

La primera postura judicial afirma que son dependientes 
por cuanto son objeto de sanciones cuando a la persona 
a quien prestan un servicio califica de manera negativa su 
trabajo, adicionalmente “la geolocalización a la que están 
sometidos estos trabajadores permite una trazabilidad y 
un control total de la prestación de servicios que realizan 
para la plataforma, lo que es símbolo de su dependen-
cia con respecto de ella” (Organización Internacional del 
Trabajo, 2019)

La otra parte considera que no son dependientes por 
cuanto pueden decidir la forma y horarios para prestar 
sus servicios, el trabajador de plataforma “no presta sus 
servicios en forma exclusiva para una de ellas, de modo 
que su actividad se asemeja más a la prestación de 
servicios para varios clientes, propia de los autónomos” 
(Organización Internacional del Trabajo, 2019), finalmen-
te no necesariamente tienen que ser ellos quienes pres-
ten el servicio. 
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Una pronta determinación de la calidad en la que prestan 
sus servicios, permitirá que puedan acceder a represen-
tación sindical con la finalidad de proteger y ampliar sus 
derechos mediante contratación colectiva, en caso de ser 
considerados como dependientes.

Siendo necesario entonces, avanzar en la creación de 
normativa que permita garantizar los derechos de los 
trabajadores de las plataformas digitales, adicionalmen-
te generar políticas de protección social que abarquen 
a todos aquellos que se encuentran dentro de alguna de 
las modalidades flexibilidad laboral.

Los avances tecnológicos que trae consigo la industria 
4.0, avanzan mucho más y abarcan a los contratos, en 
tal sentido el blockchain constituye “una base de datos 
que almacena los registros realizados por los usuarios 
que una vez ratificados como información válida, es decir, 
como información que cumpla los requisitos para ser al-
macenada, generará un bloque de información”. (Ropero 
& Velásquez, 2020, p.5)

Genera la posibilidad de crear contratos inteligentes o 
smart contract en el ámbito laboral, por personas natura-
les y jurídicas, cuentan con dos características relevan-
tes, la inalterabilidad y la autoejecución cuando se han 
cumplido con las condiciones establecidas, que junto 
con la función “ledger” brinda la capacidad de verificar 
las transacciones dinerarias, el pago o el incumplimiento 
de las obligaciones del empleador y, por consecuencia, 
haría imposible la falsificación del contrato de trabajo y 
los documentos conexos con éste: certificados, recibos o 
comprobantes”. (Ropero & Velásquez, 2020, p.5)

Como refiere Navarrete (2017), este tipo de contratos se 
diferencian de los tradicionales, en aspectos de impor-
tancia, el primero respecto de la autoejecución: “Lo que 
viene a ser que, sin intervención de terceras partes, se 
determina el cumplimiento o no de las condiciones del 
acuerdo y se ejecutan lo pactado en los términos” (p. 18). 
Segundo, “es un código informático -no un documento 
por escrito-, que “existe” en la cadena de bloques desde la 
que se ejecuta y le otorga la propiedad de no ser editado 
por cualesquiera de las partes”. (p. 18) 

Encontrándose dentro de sus ventajas, el hecho de que 
permiten verificar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales entre las partes, afianzando la seguridad 
jurídica al obligar al cumplimiento en los términos acor-
dados como el pago de la totalidad de las obligaciones 
relacionadas con el contrato de trabajo. “Adicionalmente, 
las modificaciones obligatorias del contrato de trabajo se 
podrían incorpora automáticamente, por ejemplo, en las 
cuestiones de incremento salarial” (Ropero & Velásquez 
2020, p.5), restringe la intervención de personas externas 
a la relación laboral para validarlo.

En este punto Navarrete (2017), considera que este tipo 
de contratos: “En un futuro podrán gestionar acuerdos y 
tareas cotidianas mucho más complejas, al punto que la 

palabra “contrato” seguramente sea inadecuada como tér-
mino. Sino algo más cercano a un “asistente” o “agente” in-
teligente capaz de validar, decidir y ejecutar por nosotros. 
En todo caso, es una de las aplicaciones más potentes de 
la tecnología, sin duda alguna”. (p.18)

Su impacto puede llegar a ser trascendental en varias for-
mas de contratación, pues como se menciona en líneas 
anteriores, permite reducir los costos que tiene solemni-
zarlos para garantizar su cumplimiento, pues al estar so-
metidos a un sistema informático ya no sería necesario 
por su autoejecución.

Sin embargo, de lo expuesto, siempre será necesario cer-
ciorarse de la correcta escritura y programación de este 
tipo de contratos, tomando en cuenta que pueden pre-
sentan problemas de seguridad y ejecución, cuando no 
se lo ha realizado de forma correcta.

La llegada de la industria 4.0 por medio del desarrollo tec-
nológico, hace que se generen cambios en las formas en 
las que se desarrollará el empleo, si bien ciertos autores 
consideran que la automatización y digitalización pueden 
traer consigo la eliminación de fuentes de empleo, así 
como un menor desarrollo de su generación y poca pro-
tección de los derechos del trabajador al ser necesario 
que el ámbito normativo vaya actualizándose, otros consi-
deran que es una oportunidad de brindar nuevas posibi-
lidades de trabajo por medio de la aplicación de políticas 
de flexibilidad como el teletrabajo, las plataformas digita-
les, el trabajo por horas, el como objetivo principal de este 
artículo es justamente analizar su impacto desde lo cuan-
titativo, tomando como referencia entre otras, las cifras y 
análisis de académicos, la Organización Internacional del 
Trabajo, Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, así como el Banco Mundial.

Existen dos enfoques, el de la pérdida y la generación 
de empleos, en referencia al primero, la pérdida de em-
pleos como resultado de la automatización, varios son los 
análisis con diversa metodología en cuanto al cálculo de 
cifras respecta, dentro de los más actuales se encuen-
tran los recogidos en el artículo “¿Perdidos o salvados? El 
futuro del trabajo frente a la cuarta Revolución Industrial” 
en donde se plasma citando Edmonds y Bradley, Chui, 
Manyika y Miremadi que, “a nivel mundial, la automatiza-
ción afectará a 1100 millones de trabajadores (49% de los 
puestos de trabajo) y US$ 12 700 millones en salarios”. 
(Rubbi, et al., 2020, p. 10)

En este contexto, el Banco Mundial evalúa que, para 
2040, dos tercios de la totalidad de los empleos en los 
países en desarrollo será afectada por la automatización 
(Rubbi, Barlaro & Petralinga, 2020), “por su parte el Foro 
Económico Mundial, estima que entre los años 2015 y 
2020 la digitalización de la economía conllevará la desa-
parición de 7,1 millones de puestos de trabajo” (Montoya, 
2019, p.3), debiendo señalar que estas cifras depende-
rán tanto de las características del mercado laboral, el 
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desarrollo económico y el grado de implementación de 
las tecnologías, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (2021), considera que “la sustitu-
ción de algunas tareas puede no eliminar completamente 
un empleo”.

Ahora bien, en cuanto a la otra cara de la moneda, la ge-
neración de empleos, la implementación de nuevas tec-
nologías posibilita entre otras cosas que el trabajador sea 
dueño de sus tiempos cambiándose la forma en que es-
taba concebida tradicionalmente la relación laboral con 
horarios y lugares de trabajo fijos, es decir formas más 
flexibles de trabajo, como el trabajo remoto o teletrabajo, 
las plataformas digitales, el empleo por horas.

Adicionalmente existe la posibilidad de que se generen 
nuevas necesidades en cuanto a la cualificación de los 
trabajadores, es decir que posean características y cono-
cimientos especializados en cuanto a la creación, aplica-
ción y utilización de las tecnologías, siendo un puntal im-
portante también, para la prestación de servicios, por lo 
que, Rubbi, Barlaro & Petralinga (2020), citando a Moretti, 
indican que “por cada nuevo trabajo en el sector de la 
tecnología creará aproximadamente 4,9 puestos de tra-
bajo adicionales en el sector de servicios”. (p. 324)

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo 
(2019), manifiesta que en el caso de “empleos tempora-
les en países de ingresos bajos y medianos constituyen 
(algo más de un tercio del empleo total) que en los países 
de ingresos altos (15 por ciento)”. 

Referente al teletrabajo o trabajo remoto, este tipo de 
flexibilidad, la Organización Internacional del Trabajo 
(2020), señala que “variaba del 30 por ciento o más en 
Dinamarca, los Países Bajos y Suecia al 10 por ciento 
o menos en la República Checa, Grecia, Italia y Polonia. 
Según los estudios, hasta un 20 por ciento de la fuerza 
laboral de los Estados Unidos trabajaba regular u ocasio-
nalmente desde su casa u otro lugar alternativo, un 16 por 
ciento en el Japón y solo un 1,6 por ciento en Argentina”.

Finalmente, en la actualidad las plataformas digitales 
constituyen una de las formas más utilizadas de flexibili-
dad laboral, en tanto cerca del 50 por ciento del empleo 
se encuentra desarrollándose en esta modalidad, sobre 
todo en el marco de la crisis sanitaria. 

CONCLUSIONES

La industria 4.0 trae consigo la aplicación de nuevas tec-
nologías, en todos los ámbitos, especialmente en la in-
dustria, transformándose la forma en que se desarrolla la 
relación laboral, en tanto existe la posibilidad de que el 
trabajador decida sobre sus tiempos y no sea necesario 
que lo efectúe en un lugar específico.

Los impactos de la industria 4.0 pueden medirse desde 
2 aristas: la primera debe considerar que la automatiza-
ción y digitalización pueden traer consigo la eliminación 
de fuentes de empleo, así como un menor desarrollo de 

su generación y poca protección de los derechos del tra-
bajador al ser necesario que el ámbito normativo vaya 
actualizándose.

Por otra parte, puede considerarse como una oportuni-
dad de brindar nuevas posibilidades de trabajo por me-
dio de la aplicación de políticas como el teletrabajo, las 
plataformas digitales, trabajo por horas, lo que permite 
que el empleado, se sienta más motivado a la hora de 
realizar su trabajo y esto se transforme en un mayor ren-
dimiento y reducción de gastos, estas dos posibilidades 
dependen tanto de las características del mercado labo-
ral, el desarrollo económico y el grado de implementación 
de las tecnologías.
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RESUMEN

La violencia contra la mujer y los miembros de su núcleo 
familiar desde etapas anteriores se define como una seria 
problemática social a nivel internacional. La Constitución 
de la República del Ecuador del 2008, sumamente garan-
tista de derechos, establece procedimientos expeditos 
para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia 
intrafamiliar sujetos al principio de la oralidad procesal y 
sumarísimos. El objeto de investigación resultó ser la im-
plementación del modelo punitivo en contravenciones de 
violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 
Se utilizó un enfoque de investigación mixto con un alcan-
ce exploratorio descriptivo y como métodos se utilizaron: 
inductivo, deductivo, histórico-lógico y análisis-síntesis. 
Los resultados se asocian al perfeccionamiento del eje 
No 4 del Consejo de la Judicatura: Fortalecimiento de los 
Mecanismos de Investigación y Sanción en casos de vio-
lencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres.  

Palabras clave: 

Procedimiento expedito, violencia contra la mujer, tu-
tela judicial efectiva, acceso a la justicia, derechos 
fundamentales.

ABSTRACT

Violence against women and members of their family nu-
cleus from earlier stages is defined as a serious social 
problem at the international level. The Constitution of the 
Republic of Ecuador of 2008, highly guaranteeing rights, 
establishes expeditious procedures for the trial and punish-
ment of crimes of domestic violence subject to the principle 
of procedural orality and summary proceedings. The object 
of investigation turned out to be the implementation of the 
punitive model in contraventions of violence against wo-
men or members of the family nucleus. A mixed research 
approach was used with a descriptive exploratory scope 
and the following methods were used: inductive, deduc-
tive, historical-logical and analysis-synthesis. The results 
are associated with the improvement of axis No 4 of the 
Council of the Judiciary: Strengthening of the Investigation 
and Punishment Mechanisms in cases of sexual violence 
against children, adolescents and women.

Keywords:

Expedited procedure, violence against women, effective ju-
dicial protection, access to justice, fundamental rights.
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INTRODUCCIÓN

Como primeros antecedentes analizados en esta investi-
gación en Ecuador, se debe de mencionar la Ley contra 
la violencia a la mujer y la familia (1994) y su Reglamento 
(en virtud de la firma de la Convención para la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer en 
julio 1980, luego ratificada en 1981, sumado a la firma de 
la Convención Belém do Pará 1995 sirvieron como mar-
co para que nuestro Estado empiece una reforma en la 
legislación, en la que se visualiza la transformación de la 
política y el accionar en esta materia). 

Estas importantes normativas tuvieron su peso en la evo-
lución de la protección de los grupos sociales más vulne-
rables, coincidiendo con Núñez (2017), el cual considera-
se que pudiese criticarse las falencias de no contemplar 
un procedimiento expedito eficaz y tampoco existía la de-
bida fuerza normativa a favor de los Derechos Humanos. 
Por su parte en el año 2007, se aprueba el Plan para la 
Erradicación de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia 
y Mujeres (Ecuador. Presidencia de la República, 2017). 
Su integralidad permitió planificar de manera integral polí-
ticas y programas para la prevención, protección, sanción 
y restitución de los derechos de las víctimas de cualquier 
tipo de violencia. 

Ahora bien, la Constitución de la República del 2008 
(Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008), reco-
noce en su artículo primero: “El Ecuador es un Estado 
constitucional de derechos y justicia, social, democrático”. 
La implementación de la teoría general del derecho de-
nominada neoconstitucionalismo, debe de hacer suya la 
efectividad de los derechos fundamentales; especifican-
do que los derechos constitucionales deben ser preser-
vados por los operadores del sistema de justicia.

De este modo la Constitución de la República (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente, 2008), considera los 
principios fundamentales, encaminados a la efectiviza-
ción de los procedimientos a establecerse en los pro-
cesos penales. Cabe destacar el artículo 66. 3 sobre los 
Derechos de Libertad, donde aparece la figura jurídica 
de la integridad personal que incluye una vida libre de 
violencia en el ámbito público y privado, y la obligación 
de adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y 
sancionar toda forma de violencia.

Dentro de este orden de ideas, la propia Constitución 
(Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008) en 
su artículo 81, hace alusión a los procedimientos espe-
ciales y expeditos que se deben aplicar al momento de 
juzgar y sancionar delitos de violencia intrafamiliar o se-
xual. Partiendo de la Carta Magna ecuatoriana, el Código 
Orgánico Integral Penal, en adelante COIP (Ecuador. 
Asamblea Nacional, 2014), establece el Parágrafo se-
gundo, Procedimiento expedito para la contravención 
contra la mujer o miembros del núcleo familiar, especí-
ficamente dedicando el artículo 643 para establecer la 

reglamentación para juzgar la contravención penal de 
violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 
Etimológicamente cabe precisarse, que para los fines de 
esta investigación se asociará el término expedito como 
proceso libre de todo estorbo, tal y como se describe en 
el Diccionario de la Real Academia Española (2010).

Por consiguiente, la delimitación de la investigación re-
sulta imprescindible en este complejo e importante tema, 
de donde incluso se parte de los fundamentos históricos 
en que la mujer era objeto de los más absurdos opro-
bios y maltratos. Hasta nuestros días llegan conductas 
heredadas desde lo sociológico como son los maltratos 
y la inequidad de género, que ofrecen una clara realidad 
sobre los reiterados casos de violencia de género, que 
amparan la necesidad de continuar las investigaciones 
temáticas.

La investigación aporta de manera directa al Eje de ac-
ción #4 del Plan Estratégico de la Función Judicial (PEFJ) 
2019- 2025 (Ecuador. Consejo de la Judicatura, 2019): 
“Fortalecimiento de los Mecanismos de Investigación y 
Sanción en casos de violencia sexual contra niños, ni-
ñas, adolescentes y mujeres”. El Objetivo general será: 
Analizar la implementación del modelo punitivo en con-
travenciones de violencia contra la mujer o miembros del 
núcleo familiar. 

DESARROLLO

El lograr reconocer los derechos humanos de las perso-
nas, a pesar de haber tenido en la historia una represen-
tación compleja, ya en la actualidad se evidencian gran-
des pasos de avances en el logro de una instrumentación 
efectiva, respetando valores universales tales como la 
dignidad, libertad e igualdad. Es así que estos valores 
convertidos en derechos humanos se desarrollan a diario 
en los sistemas internacionales a fin de tutelarlos, efecti-
vizarlos e incluso perfeccionarlos. Hoffmann (2021), al re-
flexionar históricamente nos argumentaría: “sugeriré que 
deberíamos volver a incluir el largo siglo XIX en la historia 
de los derechos humanos, particularmente la historia de 
los derechos sociales y económicos, los derechos de las 
mujeres, el humanitarismo y el derecho internacional, para 
evaluar con más precisión qué es lo nuevo del idealismo 
de los derechos humanos”. (p.17)

“Las mujeres representan entre el 48% y el 51% de la po-
blación, de acuerdo con censos de algunos países. A nivel 
mundial, la población total estimada es de 6.852 millones 
de personas. De esa cifra, 3.450 millones son hombres, y 
3.402 millones son mujeres (Por tanto, no es un colectivo 
social como lo pueden ser las minorías étnicas, religiosas, 
culturales o sociales, sino que representamos en térmi-
nos cuantitativos, la mitad de los países, las regiones y los 
Estados). En Latinoamérica el 40% de las mujeres adoles-
centes de 15 a 19 años de edad, han sufrido violencia por 
parte de sus parejas. El 21 % han sufrido violencia física 
o sexual a manos de su pareja en los últimos 12 meses. 
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Una de cada cuatro niñas ha contraído matrimonio antes 
de los 18 años, siendo la única región del mundo donde 
el matrimonio adolescente no está en declive a diferen-
cia de África. En Ecuador, para el año 2019, 65 de cada 
100 mujeres, han experimentado por lo menos un tipo de 
violencia a lo largo de su vida. La violencia afecta en por-
centajes similares a mujeres con o sin estudios, tanto en el 
ámbito rural o urbano”. (pp. 32-33)

Por su parte, el Derecho cumpliendo con su función re-
guladora; ambiciona desde sus inicios responder, solu-
cionar y buscar alternativas a las problemáticas sociales 
que merecen la tutela jurídica. En este importante camino, 
la finalidad será lograr la justicia y la anhelada seguridad 
jurídica dentro de la sociedad, ubicándose en los con-
textos históricos y características en que se desarrolla. 
No obstante, determinar normar unos y no todos los con-
flictos sociales y humanos, conlleva al análisis obligatorio 
de definir cuáles son aquellas relaciones merecedoras 
de tutela jurídica. Al respecto, Latorre (1991), precisaría 
que “las normas jurídicas son tales, no porque gocen de 
ninguna cualidad intrínseca y especial que les dé ese ca-
rácter, sino simplemente porque son respaldadas en su 
cumplimiento por el poder coercitivo del Estado, y el mis-
mo Estado ha de determinar qué normas han de gozar 
de esa protección, es decir qué normas son jurídicas”. 
(p.15)

En resumidas cuentas, se hace necesario alimentar la 
postura de Kelsen (1960), cuando sobre la manifestación 
del derecho como conjunto lógico normativo tal, argu-
mentaría que este no es su único componente, sino más 
bien la forma de expresión de los múltiples dictados de 
conducta que contiene, el soporte, su contenido comple-
jo de patrones de actuación conductual que aspiran a or-
ganizar y guiar la vida de la sociedad donde se desarrolla 
y realiza. Es así que las normas a su vez contienen y di-
funden valores de la sociedad, llegando a conformarse 
el tan importante orden axiológico, aportando a unas de 
sus funciones que es la educativa, sobre la cual Gallo, 
et al. (2019), la consideran que reporta un conocimiento 
dado y el interés que se manifieste en adquirirlo.

A nivel internacional son varias las investigaciones reali-
zadas sobre la temática que se aborda, todas con aristas 
diversas pero que indisolublemente aportan a los antece-
dentes del fenómeno de la violencia contra la mujer. Entre 
estos estudios en la parte occidental se destacan:

 • España: Estudio dirigido a determinar la prevalencia 
de la violencia en el noviazgo en la población de jó-
venes y adolescentes (Rubio, et al., 2017); revisión de 
meta-análisis en la que se indagó sobre los factores 
de riesgo y protección que se asocian a la violencia en 
el noviazgo. Para tal estudio, se tuvo en cuenta 15 es-
tudios a nivel mundial con una temporalidad de 1997 
– 2018 (Gracia et al, 2019) y revisión de meta-análisis 
con el fin de realizar una revisión de bibliografía ac-
tual de los últimos estudios y metaanálisis sobre los 

factores de riesgo de la violencia de género (Puente, 
et al., 2016).

 • Liga Árabe de países: Se realizó una revisión sistemá-
tica por parte de los investigadores (Elghossain, et al., 
2019), para sintetizar la prevalencia de la violencia fí-
sica, sexual y emocional de la pareja íntima contra las 
mujeres de 22 países que conforman esta liga.

Como resultados fundamentales de los estudios antes 
mencionados se pueden transcribir: la prevalencia de las 
agresiones en la pareja es de tipo verbal, emocional, sex-
ual y físicas, siendo considerada como un problema glob-
al que repercute en la salud y otros ámbitos de su vida; 
que el nivel socio comunitario (economía, nivel educativo, 
culturas sexistas que favorecen la violencia), nivel contex-
tual e individual (estado anímico, poseer bajos ingresos, 
menor edad, más hijos, consumo de alcohol) son los fac-
tores de riesgo que propician situaciones de violencia en 
las relaciones de pareja y la violencia de la pareja (países 
árabes) íntima contra la mujer significa una grave proble-
mática considerada un problema de salud pública y de 
vulneración de derechos humanos.

De manera parecida en el contexto latinoamericano se 
han suscitado investigaciones importantes, donde se evi-
dencia el comportamiento o tendencia de este fenómeno 
social. En este orden encontramos los estudios realiza-
dos en Colombia por los investigadores, realizando una 
revisión sistemática para identificar las características 
y hallazgos a nivel mundial sobre la violencia de pareja 
durante el confinamiento en 2020, así como los autores 
(Peñaloza & Yépez, 2020), establecieron clínicamente el 
perfil de las mujeres víctimas de violencia, identificando 
a su vez las formas de violencia intrafamiliar en mujeres. 
Los resultados coinciden hasta cierto punto con la ten-
dencia occidental, primeramente, por poder ser evaluado 
como un fenómeno social y segundo que las agresiones 
de los hombres varían desde la magnitud de la lesión 
hasta los rasgos de personalidad.

Ya en el contexto ecuatoriano y desde las ciencias jurídi-
cas, se reportan varios estudios que igualmente refuerzan 
la necesidad de continuar con estos tipos de estudios. El 
juicio concatenado de los resultados de estos estudios 
nos permite conocer elementos de partida fundamenta-
les, dentro de los que se destacan:

 • Si bien es cierto, que existen dos derechos constitucio-
nales en conflicto, estos son, a la víctima la integridad 
física, psíquica y moral; tener una vida libre de violen-
cia en todo ámbito y al presunto agresor la libertad, se 
debe interpretar y aplicar la norma que más favorezca 
la plena vigencia de los derechos y garantías consti-
tucionales, con el fin de erradicar la violencia contra la 
mujer o miembros del núcleo familiar.

 • La víctima, sujeta a violencia dentro de este proced-
imiento abreviado en los delitos de violencia física y 
psicológica, se enfrenta a dos sujetos procesales que 
buscan llegar a un acuerdo, es suficiente otorgar me-
didas de protección con el fin de alejar al sujeto de 
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la víctima y esperar que cese la violencia. El proced-
imiento abreviado solo favorece al estado y al victima-
rio. “Toda vez que la prevención es la anticipación que 
con el conocimiento de una causa toma un juez con 
relación a otros componentes”; y no a lo que puede 
este tipo de violencia ocasionar a futuro; considerando 
que la normativa debe ajustarse más a la previsión.

 • El procedimiento expedito, posee dos fases diferentes 
nacientes de la manera en la cual el juzgador conoce 
del cometimiento de una infracción penal. La primera 
es la flagrancia en contravenciones sobre la violencia 
a la mujer y miembros del núcleo familiar, en la cual el 
derecho a la defensa inicia necesariamente el momen-
to de la aprehensión, y consecuentemente esta debe 
perdurar hasta el momento en que se pueda emitir una 
sentencia y la misma cause ejecutoria. 

Como toda problemática social, la violencia contra la mu-
jer por su reposo en el pedestal de los derechos humanos, 
ha resultado ser unos de los fenómenos más estudiados 
científicamente. Esto origina las diversas posturas episte-
mológicas que la han asumido en busca de enriquecer la 
teoría y por ende eliminar las causas y condiciones que 
la propician como parte de las convivencias humanas. 
Agotar este tópico no resulto ser el objetivo de la inves-
tigación. No obstante, se parte del concepto dado en la 
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer (Organización de las Naciones Unidas, 1993), en 
su artículo 1: “Todo acto de violencia basado en la perte-
nencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológi-
co para la mujer, así como las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si 
se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Cabe resaltar que en la literatura especializada se aborda 
en diversos términos nuestra selección de investigación, 
así como tiene varias variables que la conforman. En este 
orden de ideas a la violencia contra la mujer o miembro 
del grupo familiar podría aparecer igualmente como vio-
lencia intrafamiliar o violencia doméstica, donde se ca-
racteriza por acciones consideradas violentas causantes 
de lesiones tanto en lo físico como en lo psicológico, en la 
cédula fundamental de una sociedad: la familia. Esta últi-
ma deberíamos entenderla desde sus elementos estruc-
turales como coinciden los autores Minuchin & Fishman 
(1984): conjunto de miembros que mediante interaccio-
nes frecuentes se agrupan en subsistemas.

Ahora bien, nuevamente debemos referirnos a los movi-
mientos de mujeres en la esfera internacional, los cuáles 
según Caicedo (2005), propiciaron que fuera entendido 
la violencia intrafamiliar como concepto, además que “hi-
cieron visible la violencia conyugal y con su contestación 
hicieron posible considerar que la violencia contra la mu-
jer dentro del hogar, es una violación de derechos huma-
nos, y hace parte de la visión culturalmente asumida en 
las sociedades sobre el matrimonio, la crianza de los hijos 
y las relaciones de pareja”. (p.23)

Visto de esta forma, esta tipología de violencia al nacer 
en lo familiar, es vista en la esfera privada del derecho 
tal y como lo enuncia Caicedo (2005), dado a su recono-
cimiento de lo íntimo, es decir lo individual de cada per-
sona. En opinión de los investigadores Núñez & Carvajal 
(2004), estos consideran que la violencia intrafamiliar es 
“una forma de violencia que transcurre dentro del hogar y 
que puede ser de tipo físico, sexual o psicológico. Aunque 
es la forma de violencia más común, varios estudios han 
demostrado que no existe una relación directa con el ni-
vel de educación y la condición socioeconómica de las 
familias, por lo que se podría pensar, que se trata de un 
fenómeno en el que intervienen aspectos culturales, cir-
cunstanciales e históricos, propios a los sujetos implica-
dos en la problemática”. (p.46)

Por eso la postura de los autores nos obliga a interpre-
tar los tipos de violencia que manifiestan (físico, sexual 
o psicológico). Puede resumirse que, desde el punto de 
la ciencia del comportamiento, no se definen patrones 
conductuales, pero se podría entender que podrían for-
mar parte de sus experiencias vividas con anterioridad, 
lo cual incorporan como orientación de motivos de su 
personalidad.

Por su parte el autor antes estudiado López (2007), al es-
tudiar el tema de la violencia Intrafamiliar, la conceptuali-
za como todo acto de violencia realizado por un miembro 
o miembros de una familia nuclear, dirigido contra uno u 
otros miembros de la misma y que tenga o pueda tener 
como consecuencias un daño físico, psíquico o psico-
lógico en los mismos. Durán (2008), propone como con-
cepto de Violencia para eventos jurídicos concretos: la 
violencia es la coacción física o psíquica ejercida sobre 
un sujeto con el fin de obligarlo a someter su voluntad en 
determinadas directrices, forzando a la víctima a declara-
ciones, acciones u omisiones que no quiere hacer. 

Ecuador como país, es signatario de un conjunto de 
tratados y convenios internacionales dirigidos a la pro-
tección de la mujer, entre lo que se pueden mencionar: 
Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres 
(Organización de las Naciones Unidas, 1952), Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Organización 
de las Naciones Unidas, 1966); Convención sobre la eli-
minación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer (Organización de las Naciones Unidas, 1979); 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer (Organización de 
Estados Americanos, 1994); Plataforma de Acción de 
Beijing (Organización de las Naciones Unidas, 1995) y la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una 
oportunidad para América Latina y el Caribe (Comisión 
Económica para América Latina, 2016).

Significativo resultase el papel protagónico de los mo-
vimientos de mujeres a escala mundial, los cuáles han 
desarrollado acciones que posibilitaron que este tema se 
atendiera a fin de preservar sus derechos. En este orden 
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la Organización de las Naciones Unidas (2013), da una 
visión desde los derechos humanos a estos maltratos 
contra las mujeres, calificándolo como una manifestación 
de la sistemática discriminación de género e inequidad… 
y un perjuicio para el desarrollo. Sobre los primeros actos 
conscientes en la toma de decisiones dirigida a atenuar 
la violencia dentro del hogar según Ruiz (2002), fueron: 
“en Canadá y Estados Unidos al inicio de los años se-
senta del siglo pasado. En Europa fue a partir de los años 
setentas cuando se emprendieron acciones para prevenir 
la violencia familiar, primero en Inglaterra y más tarde en 
Bélgica, Holanda y Alemania”. (p.19)

Proteger los derechos constitucionales, conlleva nece-
sariamente la aplicación de principios establecidos en la 
Constitución. La Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Organización de Estados Americanos, 1977), 
consagra en sus artículos 8 y 25 el derecho al acceso a 
la justicia, así como el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (Organización de las Naciones Unidas, 
1966), dentro del sistema universal de los D/H lo recoge 
en su articulado número 14.

La Constitución de la República del Ecuador (Ecuador. 
Asamblea nAcional Constituyente, 2008), en su art 1 en 
relación a los principios establece que el Ecuador es un 
Estado constitucional de derechos y justicia social, demo-
crático… Se debe destacar muy pertinente para el tema 
investigado, lo establecido en el artículo 426 de la carta 
Magna ecuatoriana, donde norma: “Las juezas y jueces, 
autoridades administrativas y servidoras y servidores pú-
blicos, aplicarán directamente las normas constitucionales 
y las previstas en los instrumentos internacionales de de-
rechos humanos siempre que sean más favorables a las 
establecidas en la Constitución, aunque las partes no las 
invoquen expresamente. Los derechos consagrados en la 
Constitución y los instrumentos internacionales de dere-
chos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplica-
ción. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de 
las normas para justificar la vulneración de los derechos y 
garantías establecidos en la Constitución, para desechar 
la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reco-
nocimiento de tales derechos”.

Esta norma, garantista en su esencia (Ecuador. Asamblea 
Nacional Constituyente, 2008), norma en varios de sus ar-
tículos la protección de manera integral a la mujer. Cabe 
distinguir los artículos 35 y 43 relacionados con el reco-
nocer de las mujeres embarazadas y los grupos de aten-
ción prioritaria. En este orden, “se reconoce y garantizará 
a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 
pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 
internacionales de derechos humanos, los derechos co-
lectivos… El Estado garantizará la aplicación de estos 
derechos colectivos sin discriminación alguna, en condi-
ciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres”.

Dentro de este orden de ideas, cabe resaltar igualmente 
la intención gubernamental de lograr una representación 
paritaria para hombres y mujeres a fin de ocupar cargos 
nominados en la función pública, así como en los movi-
mientos políticos, debidamente establecidos artículos 65, 
108, 116, 176, 183, 210, 224 y 434 de la Constitución de 
la República (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 
2008). En esta línea garantista el acceso de empleo de 
manera igualitaria para las mujeres lo establece en los 
artículos 331, 332 y 333. De este modo, relacionado con 
la protección contra la violencia, en el artículo 66, numeral 
3, inciso b), especifica: “Una vida libre de violencia en el 
ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas 
necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 
de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, ni-
ñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, per-
sonas con discapacidad y contra toda persona en situa-
ción de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas 
se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explota-
ción sexual”. (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 
2008)

Los enunciados anteriores nos trasladan a los procedi-
mientos especiales, donde la Constitución (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente, 2008) en su artícu-
lo 81, hace alusión a los procedimientos especiales y 
expeditos que se deben aplicar al momento de juzgar 
y sancionar delitos de violencia intrafamiliar o sexual. 
Entonces el Código Orgánico Integral Penal (Ecuador. 
Asamblea Nacional, 2014), establece el Parágrafo segun-
do, Procedimiento expedito para la contravención contra 
la mujer o miembros del núcleo familiar, específicamente 
dedicando el artículo 643 para establecer la reglamenta-
ción para juzgar la contravención penal de violencia con-
tra la mujer o miembros del núcleo familiar, procedimiento 
que constituye el objeto del presente trabajo investigativo.

Como parte de la investigación se procedió a aplicar en-
cuesta al 100 % de los abogados planificados (50), coin-
cidiendo en manifestar el conocimiento de la existencia 
del procedimiento expedito para la contravención contra 
la mujer o miembros del núcleo familiar establecido en 
el artículo 643 del COIP (Ecuador. Asamblea Nacional, 
2014), todo lo cual permitió centrarnos en profesionales 
conocedores del tema, dándole profundidad a los resul-
tados que se exponen.

De este modo, al responder los 50 abogados de manera 
autoevaluativa sobre su nivel de conocimiento sobre este 
procedimiento expedito, donde 1 es muy bajo y 5 muy 
alto, el 78 % lo evaluaron de muy alto, el 12 % conside-
raron que su saber es alto y 5 profesionales para un 10 
% lo califican de regular. Este aspecto resulta medular 
para obtener información fiable y poder aportar a la co-
munidad científica, coincidiéndose con Hernández, et al. 
(2014), quienes afirmarían que “el investigador pretende 
que los resultados encontrados en la muestra se genera-
licen o extrapolen a la población”.
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En la perspectiva que aquí se analiza, los abogados en-
cuestados al responder sobre sus consideraciones acer-
ca del cumplimiento de los jueces del procedimiento ex-
pedito para la contravención contra la mujer o miembros 
del núcleo familiar, establecido en el artículo 643 del COIP, 
ofrecieron respuestas en todos los parámetros evaluados 
y que nos acercan aún más al conocimiento del objeto 
investigado. Es así que el 42 % consideró de muy bajo el 
conocimiento de los jueces en relación al procedimiento 
expedito estudiado, un 24 % lo considera de regular, un 
20 % de alto y un 14 % de muy alto. Este aspecto resulta 
importante resaltarlo, al partir incluso de consideraciones 
de Guzmán, et al. (2020), quienes considerarían que es 
digno de resaltar siempre la relevancia de la especializa-
ción y preparación de los jueces, la cual se traduce en la 
adquisición de conocimientos particularmente amplios o 
profundos sobre determinadas clases de problemas.

Sin duda, el tema de preparación es digno a conside-
rarse como una problemática cada día más presente en 
cualquier área del conocimiento, aún más en el derecho, 
donde su repercusión social se hace vital por su fin prin-
cipal: la justicia. En el caso que se valora (los jueces), 
resulta nocivo socialmente la presencia de falta de pre-
paración, dado a que, si se parte de las normas que exi-
gen su actuación en casos de manifestarse algún tipo de 
violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 
la misma (preparación) constituye una obligación para el 
cumplimiento de su deber, por ende, es imprescindible 
resumir algunas para validar este resultado, citando las 
siguientes:

 • Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres en Ecuador (Ecuador. 
Asamblea Nacional, 2018). En las siguientes disposi-
ciones reformatorias establece:

 - OCTAVA: Sustitúyase el artículo 232 del Código Orgáni-
co de la Función Judicial (Ecuador. Asamblea Nacional, 
2009), por el siguiente: “Art. 232.-Competencia de las 
juezas y jueces de violencia contra la mujer o miembro 
del núcleo familiar. En cada cantón, tomando en cuenta 
criterios de densidad poblacional, prevalencia y grave-
dad de la violencia, habrá el número de juezas y jueces 
de violencia contra la mujer o miembro del núcleo fami-
liar que establezca el Consejo de la Judicatura, con la 
determinación de la localidad de su residencia y de la 
circunscripción territorial en la que tengan competen-
cia”. 

 - DÉCIMA: ordena se reforme de la siguiente manera el 
artículo 570 del COIP (Ecuador. Asamblea Nacional, 
2014): Reglas especiales para el juzgamiento del delito 
de violencia contra la mujer o miembros del núcleo fa-
miliar. - En la sustanciación y juzgamiento de delitos de 
femicidio y de violencia contra la mujer o miembros del 
núcleo familiar se aplicarán las siguientes reglas: Son 
competentes las y los jueces especializados en violen-
cia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y en 
el caso de las secciones territoriales que no cuenten 
con unidades especializadas, la competencia corres-

ponde a los jueces y juezas de garantías penales.
Importa y por muchas razones entender, que, al partir de 
estas disposiciones resumidas en este punto, la prepa-
ración de los jueces garantizará un correcto juzgamiento 
de no solo las contravenciones, sino también de los deli-
tos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo fa-
miliar. Se suma que en Ecuador la protección de la mujer 
constituye una prioridad dentro de su política pública, as-
pecto por el cual se coincide con Jiménez (2013), quién 
al referirse a los fallos de los jueces expresaría que ”los 
fallos contienen directrices de política pública… efectiva-
mente hay una judicialización de las políticas públicas”.

De hecho, sobre este tema, la Corte Nacional de Justicia 
del Ecuador (2018), a través de la Resolución No. 11-
2018, resolvió que serían las juezas y jueces de violencia 
contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en tanto 
jueces unipersonales, quienes conocerán las infracciones 
de femicidio (artículo 141, así como de violencia contra la 
mujer y miembros del núcleo familiar establecidos en los 
articulados 155 hasta el 159 del Código Orgánico Integral 
Penal (Ecuador. Asamblea Nacional, 2014), durante las 
etapas de instrucción y de evaluación y preparatoria de 
juicio, así como el conocimiento y resolución del proced-
imiento abreviado para estos tipos penales y del proced-
imiento expedito para la contravención contra la mujer o 
miembros del núcleo familiar. 

En esta perspectiva analizada, se procedió a indagar con 
los 50 abogados encuestados, sobre las principales difi-
cultades que se les presentaron como parte del trabajo 
en el libre ejercicio en casos de contravenciones penales 
de violencia contra la mujer o miembros del núcleo fa-
miliar establecidos en el artículo 643 del COIP (Ecuador. 
Asamblea Nacional, 2014). Los principales elementos 
aportados resultaron ser:

 • El 94 % de los encuestados manifestaron que la princi-
pal dificultad que se les presentó, estuvo relacionada 
con las demoras en el proceso de realización y entrega 
de los informes periciales ordenados por el Juzgador 
por parte de los peritos, todo lo cual influye en poder 
dar cumplimiento al artículo 642 del COIP (Ecuador. 
Asamblea Nacional,  2014), específicamente a su re-
gla No 3: Hasta tres días antes de la audiencia, las par-
tes realizarán el anuncio de pruebas por escrito, salvo 
en el caso de contravenciones flagrantes.

 • El 100 % de los encuestados coincidieron en plantear 
que se debería incrementar por parte del Consejo de 
la Judicatura, la creación de nuevas oficinas técni-
cas debidamente conformadas según lo establece el 
COIP (Ecuador. Asamblea Nacional, 2014) para ga-
rantizar la intervención para la atención integral de las 
víctimas. En este aspecto igualmente se expresan que 
esto ayudaría al cumplimiento del numeral 5 del citado 
artículo relacionado con la aplicación del principio de 
debida diligencia para facilitar el acceso a los recursos 
judiciales idóneos y efectivos por todos los operadores 
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de justicia y servidores judiciales (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2014).

De hecho, resulta significativo resaltar que el año 2020 el 
cual se toma de muestra investigativa, resultó tener car-
acterísticas particulares originado por la epidemia mun-
dial del COVID-19. Este suceso epidemiológico colaboró 
con el incremento de casos de violencia contra la mu-
jer y miembros de su núcleo familiar. Según estadística 
del Consejo de la Judicatura de la Provincia de El Oro 
(2021), se ingresaron solo desde marzo a septiembre un 
total de 2809 casos y fueron resueltos 2714. Igualmente, 
la Fiscalía de la Provincia de El Oro La Fiscalía anunció 
los casos relacionados con la violencia contra la mujer, 
todo lo cual permite verificar la tendencia alcista de este 
tema en la localidad.

Los abogados participantes en este estudio, coincidieron 
en enunciar el Art. 498 del COIP (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2014), cuando se les preguntó sobre el dominio 
de los medios probatorios a fin de demostrar la afectación 
física, psicológica o sexual en el procedimiento expedito 
para la sanción de las contravenciones en casos en con-
tra la mujer o miembros del núcleo familiar establecidos 
en el artículo 643 del COIP.

Según este artículo antes citado, los medios de prueba 
son: el documento, el testimonio y la pericia (informe 
médico, la valoración psicológica y el informe de Trabajo 
Social). En los artículos siguientes se establecen clara-
mente las reglas a tener en cuenta en cada una de ellos. 
En este orden cabe retomar lo argumentado con anteriori-
dad por los abogados, relacionado con las demoras en 
el proceso de realización y entrega de los informes peri-
ciales, elemento establecido puntualmente en el artícu-
lo 511.1 (Ecuador. Asamblea Nacional, 2014): Presentar 
dentro del plazo señalado sus informes, aclarar o ampliar 
los mismos a pedido de los sujetos procesales.

Cabe considerar por otra parte, que esos profesionales 
del derecho resultaron categóricos en reconocer la vul-
neración de los derechos constitucionales, a la tutela 
efectiva y acceso a la justicia por la falta de análisis de los 
informes periciales como parte de las pruebas dentro de 
la Audiencia de Juzgamiento en el procedimiento expedi-
to para el juzgamiento de las contravenciones contra la 
mujer o miembros del núcleo familiar, volviendo al artículo 
642 del COIP Ecuador. Asamblea Nacional, 2014), espe-
cíficamente a su regla No 3: Hasta tres días antes de la 
audiencia, las partes realizarán el anuncio de pruebas por 
escrito, salvo en el caso de contravenciones flagrantes. 
Muy atinado resulta lo expresado por el autor Picó (2010), 
sobre el derecho a la prueba: al tener por finalidad lograr 
el convencimiento del órgano jurisdiccional, si éste no 
valora o toma en consideración los resultados probatorios 
está frustrando el mencionado derecho, convirtiéndolo 
así en una garantía ilusoria y meramente ritualista. 

Ahora bien, por medio de la vía telefónica se le aplicaron 
entrevistas de cuatro preguntas a 3 jueces de Unidad 

Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros del 
Núcleo Familiar con sede en el cantón Guaranda, rep-
resentando el 100 de los jueces que administran jus-
ticia en esta área. Sobre la pregunta realizada: ¿Podría 
usted explicarnos la importancia que se le concede en 
el sistema penal ecuatoriano al procedimiento expedito 
para el juzgamiento de las contravenciones contra la 
mujer o miembros del núcleo familiar?, se resumen los 
principales elementos aportados:

1. Este procedimiento resume la intención del Estado 
ecuatoriano en proteger a la mujer y a los integran-
tes de su núcleo familiar de todo tipo de violencias. 
En este orden establece su agilidad y planifica todo 
el proceso para solucionar el conflicto, encontrando 
en el artículo 643 del COIP el procedimiento para el 
juzgamiento.

2. De la misma manera la familia constituye constitucio-
nalmente en el Ecuador una prioridad gubernamental. 
En el procedimiento expedito mencionado es un claro 
ejemplo de este tipo de protección.

3. El procedimiento aporta directamente a la defensa de 
los Derechos Humanos en el Ecuador, estando es-
trechamente relacionado con la firma por el país de 
tratados y convenios internacionales muy importantes 
sobre el tema, tales como: Declaración universal d los 
Derechos Humanos (Organización de las Naciones 
Unidas, 1948). Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mu-
jer (Organización de las Naciones Unidas, 1979), 
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer (Organización de las Naciones Unidas, 
1993), Convención de Belém do Pará (Organización 
de Estados Americanos, 1994), entre otras. Cabe 
especificarse que, según nuestro Estado garantista, 
los jueces están obligados a consultar si se vulneran 
los derechos fundamentales contra cualquiera de las 
partes procesales.

4. Partiendo que se protege los derechos de personas 
vulnerables, atendidas prioritariamente desde punto 
de vista de su atención, ofreciéndole a los juzgadores 
de manera excepcional la potestad desde la propia 
etapa inicial del procedimiento, teniéndose la opción 
de indicar la praxis de los peritajes según los casos, 
acciones que van directamente centradas a la protec-
ción legal de las mujeres o su núcleo familiar.

Por su parte se dialogó con los jueces entrevistados, acer-
ca de sus opiniones sobre las acciones que se podrían 
realizarse para el fortalecimiento del Eje de acción #4 del 
Plan Estratégico de la Función Judicial (PEFJ) 2019- 2025 
del Consejo de la Judicatura: “Fortalecimiento de los 
Mecanismos de Investigación y Sanción en casos de vio-
lencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres”. 
En este punto le comentamos las dificultades planteadas 
por los abogados encuestados, relacionadas con:

 • Demoras en el proceso de realización y entrega de 
los informes periciales ordenados por el Juzgador por 
parte de los peritos.
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 • Incremento por parte del Consejo de la Judicatura, 
la creación de nuevas oficinas técnicas debidamen-
te conformadas según lo establece el COIP (Ecuador. 
Asamblea Nacional, 2014) artículo 561.1, numeral 3.

Sin duda los tres jueces manifestaron su total acuerdo con 
estas dificultades que se presentaron el año 2020 y que 
incluso se mantiene en la actualidad, todo lo cual afec-
ta al normal desarrollo del trabajo en el cumplimiento del 
procedimiento expedito para el juzgamiento de las con-
travenciones contra la mujer o miembros del núcleo fa-
miliar. En reiteradas oportunidades se han elevado estas 
recomendaciones, pero sin tener respuestas que satisfa-
gan estas falencias existentes, a pesar de establecerse 
en el COIP (Ecuador. Asamblea Nacional,  2014) artículo 
561.1, numeral 3, “para garantizar la intervención para la 
atención integral de las víctimas, así como en el nume-
ral 5 del citado artículo relacionado con la aplicación del 
principio de debida diligencia para facilitar el acceso a 
los recursos judiciales idóneos y efectivos por todos los 
operadores de justicia y servidores judiciales”.

Dentro de este marco se expresa la necesidad de con-
tinuar con las preparaciones especializadas a todos los 
funcionarios de la función judicial y a los propios aboga-
dos en el libre ejercicio, dado a que en muchos casos 
no dominan los elementos necesarios a tener en cuenta 
para tramitar con rigurosidad los elementos establecidos 
en el artículo 643 del COIP (Ecuador. Asamblea Nacional, 
2014), sobre el procedimiento expedito y con carácter 
especial se aprecian falta de dominio de los medios de 
prueba (el documento, el testimonio y la pericia (informe 
médico, la valoración psicológica y el informe de Trabajo 
Social), normados en el artículo 643 (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2014). Estos elementos también constituyen as-
pectos principales a mejorar, los cuáles dependerán de la 
responsabilidad profesional de los abogados defensores.

En este orden de ideas y discutiendo los elementos cono-
cidos como resultados de las entrevistas, cabe recordar 
que la investigación jurídica deberá constituir el centro 
del cumplimiento de la Constitución de la República del 
Ecuador direccionada a una interpretación y hermenéuti-
ca jurídica por parte de los administradores de justicia, a 
fin de ser consecuentes con el verdadero cambio social 
y llegar a proteger debidamente a aquellos grupos socia-
les que históricamente han sido menos protegidos, entre 
ellos las mujeres y los integrantes del núcleo familiar. 

Cabe resaltarla postura de Cook (1997), quien al referirse 
a la justicia de género precisaría que “esta necesita una 
remoción desde sus aspectos más fundamentales dentro 
de lo que es la normativa, su carácter estructural y su fun-
cionalidad, para de esta manera estar en capacidad de 
cubrir las necesidades que presenten las mujeres ante 
las diferentes formas de discriminación, reflejada en la 
violencia y la represión de la cual son víctimas”. (p.339)

CONCLUSIONES

La violencia contra la mujer o miembros del núcleo fami-
liar, continúa manifestándose como una seria problemá-
tica social, a pesar de las reiteradas acciones guberna-
mentales en el Ecuador para atenuarla. En el año 2020 
en el Cantón Guaranda quedó demostrado el evidente 
incremento de estos hechos violatorios de los derechos 
fundamentales de las víctimas, donde influyó en gran me-
dida el confinamiento social producto a la COVID-19.

Las demoras en el proceso de realización y entrega de los 
informes periciales ordenados por el Juzgador por parte 
de los peritos, influyendo la necesidad de incrementar las 
oficinas técnicas debidamente conformadas según lo es-
tablece el COIP, fueron deficiencias fundamentales que 
se presentaron y afectaron de manera directa el trabajo 
legal en relación a los procesos de violencia contra la mu-
jer o miembros del núcleo familiar.

Cabe destacarse que por las causales que sean, de no 
aceptarse y por ende no se valoran cualquiera de los ti-
pos de informe periciales establecidos para las contra-
venciones de violencia contra la mujer o miembros del 
núcleo familiar a pesar de formar parte del acto procesal, 
dando acceso al derecho para que la persona denun-
ciada colabore, aporte con las experticias de valoración 
psicológica y de Trabajo Social, se niega el acceso a la 
justicia y se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
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RESUMEN

La violencia contra la mujer y los miembros de su núcleo 
fEl propósito del presente artículo es realizar un análisis 
documental a partir de la investigación bibliográfica so-
bre el impacto sustentable y las transformaciones que han 
de tener la formación de los docentes ante el regreso a 
los cursos presenciales, conforme se arriba a una nueva 
normalidad post pandemia. La metodología se basó en 
un análisis documental de corte cualitativo. Los resultados 
alcanzados permitieron determinar que existe una necesi-
dad para que los docentes instrumenten diversas técnicas 
que les posibilite generar un aprendizaje en sus distintas 
modalidades. En conclusión, la investigación permitió aun 
cuando a los formadores de docentes se les ofrece un pro-
grama de capacitación, siguen reproduciendo contenidos 
programáticos de lo que a juicio propio deberá aprender el 
estudiante, además de presentar resistencia a recibir cur-
sos en otros formatos. 

Palabras clave: 

Educación presencial, formación profesional, nueva nor-
malidad, sustentabilidad.

ABSTRACT

The purpose of this article was to carry out a documentary 
analysis based on bibliographical research on the sustai-
nable impact and the transformations that teacher training 
must have in the face of a possible return to face-to-face 
courses, as a new post-pandemic normality is reached. . 
The methodology was based on a qualitative documentary 
analysis. The results achieved made it possible to determi-
ne that there are a need for teachers to implement various 
techniques that enable them to generate learning in its di-
fferent modalities. In conclusion, the research allowed even 
when teacher educators are offered a training program, 
they continue to reproduce programmatic content of what 
the student should learn, in their own opinion, and also pre-
sent resistance to receiving courses in other formats.

Keywords:

Face-to-face education, professional training, new norma-
lity, sustainability.
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INTRODUCCIÓN

La formación de los docentes es esencial para asegurar 
la transformación de la educación acorde con los retos 
que se generaran durante la pandemia por la COVID-19, 
así como por las incertidumbres que implica la nueva nor-
malidad posterior a este momento histórico. El desarro-
llo de la educación virtual que se desplegó para hacerle 
frente a los retos formativos durante los años del periodo 
2020 a lo que va del 2022 se han orientando desde di-
versos enfoques y modelos explícitos e implícitos; como 
el modelo tradicional centrado en contenidos, la tecnolo-
gía educativa, el constructivismo y el socioconstructivis-
mo (Serrano & Pons, 2011), los cuales delinean opciones 
de política y de formación en docentes. Otros modelos, 
como el propuesto por Davini (1995), mostraron su cadu-
cidad en tanto que la virtualidad impidio que los docentes 
continuaran imitando modelos tradicionales al transmitir 
su enseñanza.

En la práctica, los procesos de formación en los docen-
tes no son puros, sino que articulan diferentes didácticas 
tradicionales centradas mediante actividades expositivas 
apoyadas con lecturas y ejercicios de análisis, generan-
do una heterogeneidad de conocimientos y aprendizajes 
producto de múltiples procesos de formación formal e in-
formal. Lo anterior indica lo difícil que es etiquetar o cla-
sificar los procesos de formación por los que cruzan los 
docentes, ya que desde su formación inicial, estos térmi-
nos han estado fraguados de enseñanzas, aprendizajes, 
memorísticos, enciclopedista y tradicionalista, donde el 
maestro expone y los alumnos escuchan, sin dejar de re-
conocer los antecedentes históricos, culturales, políticos 
y educativos en torno al cual se ha venido forjando su 
profesión. 

La formación del docente, se refiere al proceso personal 
de construcción de saberes específicos mediante progra-
mas y cursos que le permiten al novel profesor edificar 
una identidad forjada a lo largo de su desarrollo profesio-
nal (Morales & Higueras, 2017).

Sin embargo, para la formación del educador se requiere 
conocer las bases filosófica, epistemológica, sociológica 
de la educación, así como la antropología, economía, po-
líticas educativas internacionales y nacionales, psicología 
de la educación, andragogía, gestión educativa, pedago-
gía y evaluación. Lo antes expuesto son los conocimien-
tos universales emplazados para los formadores; empe-
ro, el formador requiere específicamente saber sobre su 
quehacer cotidiano, así como la asertividad y pertinencia 
de los planes y programas de estudios para trabajarlos 
áulicamente, desde la confección, diseño curricular y 
evaluación de los procesos educativos.

De igual manera el formador debe dedicarse a la capa-
citación de maestros y profesores con diversas tareas, 
no sólo en el adiestramiento inicial y permanente o conti-
nua de docentes, sino también en planes de innovación, 

asesoramiento, planificación y ejecución de proyectos en 
áreas de educación formal, no formal e informal (Vaillant, 
2002). Además de las bases epistémicas mencionadas 
anteriormente, por su complejidad la formación de los 
docentes requiere comprender los retos implementados 
por la sustentabilidad, la sociedad del conocimiento, re-
planteada como sociedad de la información, sociedad in-
terconectada, mundo digital, sociedad postindustrial, so-
ciedad de la nueva información, nueva economía o bien 
conocida también como , economía digital (Sanz, 2000).

Con apoyo de la socioformación, la sociedad de la nueva 
información invita a los docentes a preparase para afron-
tar estos retos con procesos integrales considerados 
dentro de su rol profesional, incluyendo un proyecto ético 
de vida con alta capacidad de aprendizaje y actualiza-
ción, que le permita entender su entorno con el apoyo y la 
colaboración de las nuevas tecnologías de la información 
(NTIC); caracterizado por el emprendimiento, la colabora-
ción, la co-creación del conocimiento y la metacognición 
(Tobón, 2015). 

Existen diversos tipos de formación en los docentes, tales 
como: 1) formación inicial a través de una licenciatura; 
2) formación de inducción para el puesto al momento de 
contratación; 3) formación continua a través de cursos 
por parte de las instituciones privadas, que los hacen por 
iniciativa propia al ver la ausencia de cursos para forma-
dores y por último 4) formación informal a través de lectu-
ras, conferencias y la compartición de experiencias entre 
docentes (Avalos, 2003).

De manera puntual, es de especial interés la formación 
continua por medio de cursos presenciales, la cual es la 
opción más extendida en la actualidad; cursos que gene-
ralmente están orientados a ayudar a los docentes en el 
desarrollo de las competencias identificadas en su perfil 
profesional, así como para implementar estrategias de 
mejora (Martelo, et al., 2018). Aun cuando se busca que 
estos cursos ayuden a los docentes a transformar sus vie-
jas prácticas centradas en contenidos, también se trata 
orientar y formar docentes para la sociedad del conoci-
miento, así como también entender los principios básicos 
de sustentabilidad.

Con frecuencia a pesar de recibir esa capacitación, lo 
único que se logra con estos cursos, es que los docen-
tes sigan repitiendo las mismas prácticas tradicionales 
sin aplicar los avances surgidos en la pedagogía porque 
los mismos formadores de docentes a veces carecen 
de la preparación requerida (Alanis, 2011). De lo antes 
narrado surgen las siguientes preguntas: ¿cómo deben 
ser los cursos presenciales para formar docentes acor-
des con los retos de la sociedad del conocimiento?; 
¿qué requieren aprender los docentes en los cursos para 
transformar realmente sus prácticas pedagógicas tradi-
cionales?; ¿cómo deben ser los cursos didácticamente 
hablando para que los profesores, logren una capacita-
ción significativa?; ¿cómo dar seguimiento a los cursos 
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presenciales, para conocer si el impacto causado en la 
formación de los profesores se vio reflejado en el apren-
dizaje de sus pupilo?

El propósito del presente estudio es realizar un análisis a 
partir de la investigación sobre el impacto que tienen los 
cursos en la formación de los docentes; cotejándose me-
diante un análisis documental (Tobón, 2015) si los cursos 
logran cambiar e impactar las prácticas pedagógicas tra-
dicionales, para convertirse en mediadores de la forma-
ción integral acorde con los nuevos retos sociales. Esto 
es esencial para contribuir a formar mejores ciudadanos, 
responsables con la transformación de sus condicio-
nes de vida, para ello el presente artículo sugiere cuatro 
metas a cumplir: 1-conocer la relación existente entre la 
socioformación, sustentabilidad y docencia en el marco 
de la nueva sociedad del conocimiento; 2- identificar el 
impacto de los cursos presenciales ofrecidos a los forma-
dores de docentes; 3- analizar la formación académica 
de los docentes Formadores; y 4- verificar si los cursos 
presenciales en los docentes logran cambiar su práctica 
pedagógica dentro su quehacer educativo.

METODOLOGÍA 

En un proceso analítico-sintético la información es estu-
diada, interpretada y sintetizada minuciosamente para 
dar lugar a un nuevo documento que lo representa de 

modo abreviado pero preciso. El análisis documental es 
un trabajo mediante el cual por un proceso intelectual 
extraemos algunas nociones del documento para repre-
sentarlo y facilitar el acceso a los originales (Rodríguez & 
Luna-Nemecio, 2019). Analizar, por tanto, es derivar de 
un documento el conjunto de palabras y símbolos que 
le sirvan de representación en una serie de operaciones 
destinadas a describir y analizar la información documen-
tal que se produce a nivel internacional, con el fin de ha-
cerla accesible a todo tipo de usuarios. 

Se tuvieron en cuenta las categorías y subcategorías que 
se emplearon para optimizar la información puestas en 
el análisis documental, al estudiar un concepto o teoría a 
partir de documentos que corresponden al problema en 
función hasta llegar a comprobar hipótesis o bien desa-
rrollar conjeturas que permitan continuar investigando el 
tema abordado (Tabla 1).

A continuación, se mencionan los criterios establecidos 
para la búsqueda y selección de los documentos acorde 
con las categorías establecidas como la consulta de artí-
culos tanto en español como ingles de una bases de da-
tos como Google Académico en Español (2022), Scopus 
de Elsevier (México español, 2020),Institute for Scientific 
Information (ISI) idioma ingles 2020, Estados Unidos idio-
ma Ingles 2018, Web of Science (WoS),i< dioma inglés 
2016 , Thomson Reuters México español 2022 , Nacional 
Publindex Español 2020. 

Categorías Preguntas o componentes 
Socioformación y Do-
cencia

1. ¿Qué es la sociedad del conocimiento?
2. ¿Cuáles son las diferencias de la sociedad del conocimiento con la sociedad 
industrial y la sociedad de la información?
3. ¿Qué es la socioformación y cómo se articula con la sociedad del conoci-
miento?
4. ¿Cuáles son los tipos de formación de docentes y qué elementos los carac-
terizan?
5. ¿Cómo deben ser los programas de formación de docentes desde la socio-
formación? 

Cursos Presencia-
les

1. ¿Cuáles son las características de los cursos presenciales para la 
formación de los docentes desde la socioformación?
2. ¿Cuál es la diferencia entre los cursos presenciales, virtuales y se-
mi-presenciales en la formación de los docentes?
4. ¿Cuáles son las necesidades o problemas que se presentan en los 
cursos presenciales para los docentes? 

Logros e Impacto 
de los Cursos Pre-
senciales 

1. ¿Cuáles son las características de los cursos presenciales exitosos? 
2. ¿Qué logros e impacto se tienen en los cursos presenciales para los 
docentes? 
3. ¿Qué experiencias se tienen de cursos presenciales para docentes 
que hayan tenido impacto en su formación y hayan contribuido a mejo-
rar la calidad educativa? 

Formador de For-
madores 

1. ¿Qué es un formador de formadores?
2. ¿Cuál es el perfil de un formador de formadores? 
3. ¿Cuál es el perfil de un formador de formadores para un curso pre-
sencial desde la Socioformación? 

Evaluación en un 
Curso Presencial 

1. ¿Qué es la evaluación desde la socioformación?
2. ¿Cómo se debe llevar a cabo la evaluación desde la socioformación? 
3. ¿Cómo debe ser la evaluación en un curso presencial desde la so-
cioformación? 
4. ¿Qué logros o avances se tienen en la evaluación en cursos presen-
ciales? 

Tabla 1. Análisis de categorías empleadas en el estudio.
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En la Tabla 2 se describen los documentos seleccionados 
para el estudio, aplicando los criterios establecidos. 

DESARROLLO

Socioformación y docencia, son dos términos separados 
por un conectivo lógico “y” que significa una intersección 
entre dos proposiciones lógicas válidas para hacer un 
análisis apartado de cada palabra. Todos aquellos que 
nos involucramos en la docencia hemos enmendado al-
gunos de los cambios que se están produciendo en el 
mundo de la educación y la formación social (Gonzáles 
& Caberos, 2001). Sin embargo, hay docentes, empresas 
y países que, estando en una posición cómoda, prefie-
ren no moverse, ni estudiar sobre los nuevos conceptos 
que se están transmutando en el terreno de la educación, 
confiando en que los cambios no se produzcan para no 
salir de esa zona de confort. Ya que salirse de esa área, 
implica generar gastos para la empresa, al contratar ex-
pertos para capacitar al personal, en terreno educativo 
implica mover a esos maestros sus estructuras mentales 
para reaprender nuevos contenidos científicos lo cual no 
están dispuestos hacer.

La socioformación en la docencia es un componente 
capital para la supervivencia y el éxito de las escuelas, 
evitando así la comodidad (Prieto, 2008) en las institu-
ciones educativas, y de docentes entendiendo a la so-
cioformación como una letra que forma nuevos cuadros 
académicos para la sociedad del conocimiento, median-
te la resolución de problemas en colaboración y empleo 
de las nuevas tecnologías de la información y comunica-
ción (NTIC), caracterizada por basarse en un proyecto 
ético de vida con el emprendimiento, la colaboración, la 
co-creación del conocimiento y la meta cognición (Tobón, 
2015) así como la gestión de talento humano (Tobón & 
Luna-Nemecio, 2020), sin ser necesariamente una conse-
cuencia de la socioformación, pero sí un fenómeno digno 
de mencionarse. Nuestra época es testigo de la fragmen-
tación de esta palabra con una serie de entes estructu-
rados en una red de relaciones y competencias con la 
docencia.

La palabra docencia proviene del latín docere, que en 
español significa enseñar, siendo docente aquel que se 
dedica profesionalmente a ello, recibiendo una remu-
neración por sus servicios. El docente es un elemento 
constitutivo e imprescindible, cuyo papel es clave para 
alcanzar la calidad de la enseñanza y de la educación en 

general. No hay duda sobre la influencia de su actuación 
en los resultados educativos (rendimiento académico, ac-
titudes, motivación, valores); así nos lo ha demostrado en 
la investigación hecha por Lankshear & Knovel (2003). 

Sin embargo, no se puede atribuir al profesor todos los 
problemas de enseñanza y aprendizaje en el sistema 
educativo mexicano (Fuentealba & Imbarack, 2014) sino 
que él es un solo integrante más en el sistema de facto-
res explicativos de los mismos a través de su ejercicio 
docente, de ahí que no podamos tampoco atribuir toda la 
responsabilidad al profesor a la hora de mejorar la ense-
ñanza. No obstante, asumimos que ningún cambio para 
la mejora de la enseñanza puede realizarse sin su partici-
pación, ni sin su intencionalidad transformadora.

Esta intencionalidad transformadora es la que nos obliga 
a considerar a la socioformación y docencia en el marco 
de la sociedad del conocimiento, que exige nuevos es-
tudios conceptuales y empíricos consolidándolos como 
una opción más en el marco de la reforma educativa. Más 
allá de la reforma educativa y pensando que estas líneas 
de reflexión permitirán transformar la mejora de las condi-
ciones de vida de la sociedad.

Cárdenas & Herrera (2019), argumentan cómo la descom-
posición social que priva actualmente en nuestra civiliza-
ción se manifiesta a través de la criminalidad, corrupción, 
polarización social y muchos otros problemas teniendo su 
génesis en la forma en cómo la humanidad ha sido edu-
cada, desde entonces ha habido cambios importantes en 
la enseñanza y en la ética de la conducta humana.

El curso presencial es un método de estudio que brin-
da conocimientos herramientas técnicas de estudio y 
aprendizaje únicos; cuyo fin es mejorar las habilidades 
intelectuales que todo ser humano realiza, para adquirir 
conocimiento e incrementar potencialmente del uso de 
todas las habilidades naturales. Sobre los cursos pre-
senciales para los docente, se han establecido talleres 
con modelos psicopedagógicos cargados de contenidos 
y actividades a desarrollar de manera presencial por un 
docente, cuya enseñanza y aprendizaje está centrado en 
la adquisición de conocimientos sobre lo que el docente 
formador sabe de su asignatura, además de brindar un 
espacio para que el docente haga uso de su experiencia 
y desarrolle competencias relacionadas con el rendimien-
to didáctico, guardándose así una correspondencia entre 

Documentos Sobre el tema De contextualiza-
ción o complemen-
to

Latinoamericanos De otros contextos

Artículos teóricos 5  3  5 1

Artículos empíricos 1  1  2 1
Libros 2  1  2 1
Manuales 1  0  1 1

Tabla 2. Número de documentos Seleccionados para el tema.
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lo que docente formador sabe y lo que el futuro docente 
debe saber (Moran, 2014). 

La formación de los docentes a través de los cursos pre-
senciales es fundamental para elevar la calidad de la 
educación mediante la internalización de estos por parte 
de quien los cursa, una vez cursados; el docente aplica-
ra lo aprendido mediante distintas estrategias didácticas 
a sus pupilos, reflejando así el aprendizaje obtenido de 
cada curso a los que asiste. Los profesores mencionan 
e insisten en la hoja de evaluación donde se le pide que 
valoren el cursos y que escriban sugerencias al final de 
cada curso, insistiendo los profesores que se aborden 
contenido temático alineados con el aprendizaje de los 
nuevos enfoques, paradigmas disciplinares y de investi-
gación, a modo de ejemplo se antepone a las perspec-
tivas actuales sobre enseñanza, aprendizaje, currículo, 
y paradigmas de investigación educativa, estos aportes 
los reconocen como útiles para actualizar y ampliar los 
marcos referenciales existentes en ellos, desde donde los 
analizan e interpretan para mejorar sus prácticas educati-
vas (Rodríguez, 2015).

Los cursos, seminarios, redes de centro, cursos en las 
universidades, cursos online a nivel conceptual señalan 
la dirección que deben tener los cursos presenciales en 
la capacitación de los docentes con el fin de enriquecer 
su práctica educativa con sentido y permitirle reflexionar 
sobre su quehacer docente. Lo esencial en la formación 
y acción de los docentes es que conozcan a través de 
los cursos presenciales la materia que enseñan, esto es 
que conozcan profundamente los contenidos disciplina-
res que deben transmitir, reconociendo que la formación 
pedagógica es débil, superficial e innecesaria y aun obs-
taculiza la formación de los docentes (Davini, 1995).

Existe una taxonomía con rasgos estructurados de mane-
ra lógica y rígida que tiene el docente durante su desa-
rrollo profesional, destacando como característica primor-
dial la capacidad reflexiva en grupo, pero no únicamente 
como aspecto operativo técnico, sino como proceso co-
lectivo que permita regular las acciones y decisiones en 
la enseñanza de los cursos presenciales.

Sin embargo, después de haber acreditado los cursos 
de manera individual, en su desarrollo profesional como 
docentes, prefieren trabajar y aprender de manera colec-
tiva, ya que se siente más seguro con su desempeño en 
este mundo que nos envuelve, haciéndose cada vez más 
complejas las formas de aprender en los docentes y des-
pertando dudas entre lo que sabe, lo que aprende y lo 
que pone en práctica en su contexto áulico. 

Ante la falta de certeza y divergencia, estos aspectos se 
han hecho sustanciales para convivir el profesional de 
la docencia, y de hecho cualquier profesión sin impor-
ta el sector donde se desenvuelva (Imbernón & Canto, 
1998). Así mismo Flores (2009), manifiesta que los docen-
tes formadores no cuentan con un perfil profesiográfico 

deseado para impartir los cursos en las instituciones for-
madoras de docentes.

Los aportes mencionados con anterioridad a nivel con-
ceptual no solo sirvieron para acrecentar los niveles con-
ceptuales sobre cursos, socioformación y docencia, sino 
también para enriquecer la práctica cotidiana de los do-
centes a través de logros e impacto que tiene los cursos 
presenciales en los formadores. En un plano de menor im-
portancia señalan que el logro de los cursos se caracteri-
za por el arropamiento de las metodologías y estrategias 
para la enseñanza, así como los sistemas en los cuales se 
evalúan, considerándose multiplicadores de los aportes 
recibidos en las instituciones para la cual laboran una vez 
que culminan los cursos (Nieva & Martínez, 2016).

Son típicos los listados de los cursos con títulos como cur-
sos para el desarrollo de habilidades docentes, semina-
rios sobre la práctica y el trabajo del docente, redes de 
aprendizajes y experiencias entre docentes, cursos en las 
universidades ofreciendo innovaciones para el diseño de 
estos curos, cursos online todos ellos a nivel conceptual, 
donde la formación de los docente ha sido tradicionalis-
ta desde su organización hasta su aplicación desde las 
distintas disciplinas tanto auxiliares como fundamentales 
para la pedagogía. Es notorio, también, que los cursos se 
subdividan y se les aplique nomenclaturas más atractivas 
para que los docentes se inscriban a estos cursos, impar-
tidos en forma igualmente teórica (Avalos, 2003).

Ante este problema, quienes se dedican a la investiga-
ción requerida para la formación de los docentes, prefie-
ren impactar el aprendizaje y la enseñanza en los docen-
tes, enseñándolos a conocer a los alumnos y alumnas, 
desde su desarrollo físico, intelectual y emocional, hasta 
llegar al pedagógico y didáctico, llevándolos de la mano 
a conocer los procesos de aprendizaje por cuales viven 
sus estudiantes durante la etapa de formación; logrando 
favorecer el conocimiento desde la propia organización 
de trabajo educativo hecho de manera colaborativa, has-
ta llevar a sus aulas estrategias didácticas, psicológicas 
y cognitivas desde la internalización de conocimiento 
propios.

Se ha cuestionado mucho sobre la capacitación que se ha 
venido desarrollando en los formadores, convirtiéndose 
actualmente en un espacio digno de análisis y reflexión, 
dicho estudio nos permitirá intentar responder con este 
aporte la discusión cultural que se tiene sobre los forma-
dores, como el profesional de la educación cargado de 
múltiples conocimientos y competencias que lo obligan 
a estar a la vanguardia de los paradigmas educativos 
que se gestan día a día; por ello, consideramos iniciar el 
análisis de esta categoría reflexionando de manera breve 
sobre la tipología y modalidad en la que los maestros han 
desarrollado su formación, centrándonos a continuación 
en un escrito que valora el perfil ideal que debe poseer un 
instructor de formadores. 
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La sociedad del conocimiento, requiere de individuos con 
alta capacidad de aprendizaje con una gran resolución 
de problemas complejos, un requerimiento social; un su-
jeto capaz de gestionar el aprendizaje propiciado por las 
Nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(NTIC), un sujeto capaz de reflejar aprendizajes experien-
ciales en la docencia amalgamado con lo que deben sa-
ber los noveles estudiantes, para expresar esos conoci-
mientos contenidos en los distintos programas de estudio 
impartidos por las instituciones formadoras de docente 
con el fin de crear un desempeño profesional reflejado en 
las instituciones donde laboran.

Hablar de la Instrucción de formadores es hablar de la 
falta de capacitación, de las carencias que tienen, de la 
construcción de su conocimiento incierto y fragmentario, 
cerrado en sus ideas y creencias, en este sentido la for-
mación de los formadores ha sido relativamente aburri-
da, desde los primeros años de su vida y de la que de 
alguna manera marcará el resto de sus días al docente 
(Alvarado, 2013).

La instrucción en docentes desde la formación inicial, ha 
sido meramente enciclopedista cargada de contenidos 
programáticos, descuidando el requerimiento de la so-
ciedad del conocimiento, pidiéndoles primeramente que 
abandonen el aula por la pandemia del COVID-19,para 
regresar nuevamente a las aulas, después de las clases 
virtuales, a las clases hibridas con clases tanto presen-
ciales como virtuales , pidiéndoles adoptar un enfoque 
dinámico en la aplicación de sus conocimientos; obligado 
a pensar de manera diferente, es decir que a futuro lo 
importante no bastar con saber, sino aprender a buscar 
información masiva que frecuente se está gestando en la 
sociedad del conocimiento (Tobón, 2013).

El modelo crítico de formación como referente teórico 
de la capacitación en maestros formadores (Fernández, 
2005) apunta al Plan de formación continua de docen-
tes 2016, donde se puede apreciar cuatro elementos 
fundamentales o clave: a) Campo de la formación inicial 
(dominio de la estructura científico-cultural, pedagógica 
y contextual); b) ámbito de la formación permanente (do-
minio del análisis de procesos, resultados y prospectiva); 
c) proceso permanente de innovación, y d) contexto re-
ferencial de los ámbitos ocupacional y profesional cuya 
sustantividad es preparar para la flexibilidad y la acción 
innovadora. Se forma al formador para que, en principio, 
diagnostique la acción del entorno en la que ha de desa-
rrollarse la profesión o cumplirá con las funciones de su 
puesto de trabajo. La situación física y social varía y el 
hombre ha de asimilarla y acomodarse para sacar partido 
personal y social (Tejada, 1999).

Si bien el desarrollo profesional docente es un derecho 
opcional en la formación y actualización de cada docen-
te, también lo es el acompañamiento de un tutor durante 
los primeros dos años de su desempeño como docen-
te, con el fin de mejorar la práctica educativa que tuvo 

durante su formación en las instituciones formadoras de 
docentes, aunque es necesario fortalecer el programa de 
tutorías invitando a docentes con alto desempeño aca-
démico, además de fortalecer a los asesores técnico-pe-
dagógicos, el servicio de asistencia técnica a la escuela 
con el fin de identificar las necesidades pedagógicas y 
didácticas de las escuelas formadoras de docentes

Este sentido de formación tiene diversas modalidades 
(presencial, virtual y mixta), aun para aquellos docentes 
formadores que se resisten a aprender-aprender desde 
otros espacios, pues creen tener la verdad absoluta del 
terreno en el cual socialmente han sido considerados; 
menospreciando los nuevos esquemas que se están fra-
guando para la adquisición de conocimientos a través de 
las múltiples formas de accesar al conocimiento, sin des-
calificar el trabajo presencial (Paredes & Sanabria, 2015).

La evaluación desde la socioformación es un proceso 
continuo mediante el cual se retroalimenta a una perso-
na oportuna y asertivamente entorno a su desempeño; 
implementa acciones de mejora concretas entre los dife-
rentes actores del proceso educativo con apoyo del do-
cente; teniendo como base el abordaje de problemas del 
contexto con base en criterios, evidencias y niveles de 
desempeño (Solís, 2015). 

Son los actores del proceso educativo y los docentes 
quien le dan vida a la evaluación de los cursos presen-
ciales, pues por una parte se evalúa el desempeño del 
docente a fin de lograr la identificación de todos aque-
llos aspectos en los cuales puede mejorar su quehacer 
educativo como docente formador; considerando en 
este sentido a la evaluación como elemento de fortale-
cimiento a las prácticas de enseñanza utilizadas durante 
su desempeño, teniendo impacto en el proceso de per-
manencia, de promoción y reconocimiento marcado por 
la ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD) 
(México. Secretaría de Educación Pública, 2015).

Por otro lado, los cursos presenciales consideran para 
su evaluación, factibilidad, pertinencia y corresponden-
cia entre la teoría y la práctica instrumentada mediante 
métodos e instrumentos, guías académicas, guías bi-
bliográficas, guías técnicas propias para el aprendizaje 
en sus distintas modalidades (presencial, virtual y mix-
ta); intentando mejorar la calidad de las prácticas de en-
señanza en los docentes, para incidir en el aprendizaje 
de los alumnos, mejorando el servicio educativo que se 
ofrece en las escuelas formadoras de docentes (Nieva & 
Martínez, 2016).

Contemporáneamente cuando se habla de la formación 
de formadores se expresan de la falta de capacitación, 
de las carencias que tienen, de la construcción de su co-
nocimiento incierto y fragmentario, la cual ha sido relati-
vamente aburrida.

Donde el formador de docente sigue siendo cerrado en 
sus ideas y creencias, sin embargo se destaca que en los 
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últimos dos años la pandemia ha enseñado a los profe-
sores a sortear nuevos retos, sociales políticos, económi-
cos, ya que los actuales nos han traído como enseñanza 
una nueva forma de enfrentarlos pero también para crear 
una mejor vida saludable y sustentable para el futuro de 
nuestra comunidad.

Se podría profundizar en los factores que afectan las 
percepciones que tiene este tipo de profesionales de la 
educación con respecto a su tarea como docente en los 
diferentes contextos, así mismo identificar en qué y cómo 
afectan en su desarrollo profesional la ausencia de cursos 
interesantes o atractivos para su formación (Alanis,2011) 
considerando que estas aproximaciones permitirán a las 
instituciones reflexionar sobre lo que sus formadores ne-
cesitan para cumplir con éxito su tarea docente.

A partir del presente análisis documental llevado a cabo 
se puede concluir que los docentes después de recibir 
una capacitación continua mediante cursos presenciales 
con el fin de fortalecer sus prácticas educativas siguen 
llevando a cabo las mismas prácticas tradicionales de en-
señanza y aprendizaje para el desarrollo de sus clases. 
De esta forma se deduce que los cursos presenciales en 
los docentes, no refleja de manera inmediata el cambio 
esperado entre sus estudiantes, pues a pesar de recibir 
una capacitación acorde a sus necesidades reales, sigue 
vaciando contenidos programáticos desde su propia ex-
periencia académica.

Por otro lado, los formadores de docentes se resisten a 
recibir cursos en otros formatos que no sean los presen-
ciales, pues no están acostumbrados a recibir capacita-
ción fuera de este formato, dado el desconocimiento en 
el uso de las NTIC. Por ello la sugerencia de acuerdo con 
el punto que antecede; es que los docentes se familiari-
cen con el formato de aprendizaje hibrido combinando 
los aprendizajes y la capacitación entre lo presencial con 
la virtual. 

Sería un gran avance que militen con políticas educativas 
nacionales que consigan regular la formación de los do-
centes en las instituciones formadoras con personal alta-
mente calificado considerando las necesidades de estos 
profesionales para que se incorporen desde la formación 
inicial fraguada en la escuelas normales hasta la forma-
ción continua; esto optimizaría el entorno del formador, y 
a su vez reflejara la calidad de su enseñanza entregada 
en los programas académicos propuestos por la SEP.

CONCLUSIONES

El presente estudio destaca además como limitante la 
resistencia que tienen los formadores de docentes para 
capacitarse, pues tienen la creencia que basta la ex-
periencia personal que tiene para beneficiar el conoci-
miento entre sus estudiantes; sin embargo aun cuando 
la sociedad del conocimiento, requiere entre otras cosas 
individuos con alta capacidad de aprendizaje, y una gran 

resolución de problemas complejos, esto también deberá 
ser el requerimiento institucional y académico cuando se 
piense en la capacitación a formadores de docentes.

Para nuevos estudios relacionados con la formación de 
formadores; se destaca la resistencia que tiene los forma-
dores de docentes para recibir la capacitación continua, 
en consecuencia, los resultados aquí expuestos son sólo 
aproximaciones a las apreciaciones que estos formado-
res tienen sobre su labor y que se pueden tomar como 
referencia para otros estudios en contextos similares.
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Picó, F. (2004). Arecibo, sol y sereno. En, F. Feliú Matilla, 200 años de literatura y periodismo: 1803-2003. (pp. 129-134). 
Ediciones Huracán.

Artículo de revista

Apellidos, A. A., Apellidos, B. B., & Apellidos, C. C. (Fecha). Título del artículo. Título de la publicación, volumen(nú-
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