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Esta obra emerge de los proyectos investigativos y procesos de ense-
ñanza aprendizaje que se suscitan en la academia de Ecuador. Los au-
tores del presente libro tienen muchas cosas en común, pero entre las 
más relevantes están el ser docentes en niveles de educación superior 
y contar con la colaboración de estudiantes destacados. Además, to-
dos ellos son apasionados por la investigación socioeducativa, el de-
sarrollo sostenible y están en permanente búsqueda de superación de 
las problemáticas sociales que persisten. Como muestra de ello, nos 
encontramos con esta segunda entrega del libro “Lectura y Escritu-
ra Académica y Creativa II: Instrumentos que aportan al desarrollo 
humano”, en el que se esquematizan los resultados de diversas inves-
tigaciones que atienden principalmente al cambo educativo.

Estos estudios han organizados en cuatro secciones: Sistematizacio-
nes de Experiencias, Estudios de Caso, Historias de Vida y Estudios 
Multidisciplinares.

En la primera sección se recuperan las voces y las lecciones aprendi-
das de experiencias relacionadas con las intervenciones educativas 
desde innovaciones con gamificación, desarrollo del equilibrio motriz y 
la convivencia escolar en casos de déficit comunicativo.

En la segunda sección, se presenta una guía metodológica para la 
elaboración de estudios de caso. Luego, se aplican para describir ac-
ciones inclusivas, intervenciones en casos de necesidades educativas 
especiales asociadas y una innovación con aula invertida.

La sección tercera se centra en historias de vida. Esta inicia con la 
presentación de una propuesta metodológica para su desarrollo y se 
presentan resultados de su aplicación en casos de inclusión educativa 
en la discapacidad motriz, discapacidad auditiva. Además, se exami-
nan los factores psicosociales y emocionales y los contextos familiar, 
escolar y social en relación con el desempeño.
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Para finalizar, en la sección cuarta que es sobre estudios multidiscipli-
nares, se presentan estudios realizados sobre la enseñanza y aprendi-
zaje en línea, innovaciones en las áreas de inglés y educación física, el 
análisis de políticas públicas en educación y se presentan resultados 
de la vinculación con la sociedad.

Los compiladores de este trabajo esperamos que este se constituya en 
un aporte al desarrollo sostenible y humano en Ecuador y en la región. 
Los compiladores
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Miembro de la Red LEA: Cambiando vidas



RESUMEN
La sistematización de experiencias es la reconstrucción participativa de procesos ejecutados o en 
fases avanzadas, durante un período de tiempo. La experiencia, generalmente, se ha desarrollado 
en un ámbito institucional. Por tal, la sistematización involucra a sus actores y toma en considera-
ción el contexto socio-económico imperante. Tiene dos objetivos: (1) recuperar los aprendizajes 
que emergieron de su ejecución y (2) proponer mejoras para cuando se decida ejecutar su réplica. 
El presente capítulo sirve como guía de redacción de informes basados en sistematización de 
experiencias para el profesorado y alumnado. Se parte desde los procedimientos propuestos por 
la UNESCO en 2009 y 2016. Se reconocen las etapas de (1) selección de la experiencia a siste-
matizar, (2) planificación del proceso de sistematización de experiencia, (3) ejecución del proceso 
de sistematización, (4) elaboración del informe de sistematización, (5) restitución de los resultados 
a los implicados directos y (6) socialización y la difusión pública de los resultados. En el mismo, 
se ha incluido la sistematización de una experiencia acontecida en el contexto de un proyecto de 
investigación socioeducativa.

Palabras clave: instrumentos de investigación, educación y formación, gestión de la información, 
educación superior, profesorado.

ABSTRACT
The systematization of experiences is the participatory reconstruction of processes carried out or 
in advanced phases, during a period of time. The experience has generally been developed in an 
institutional setting. Therefore, systematization involves its actors and takes into account the prevail-
ing socio-economic context. It has two objectives: (1) to recover the learnings that emerged from 
its execution and (2) to propose improvements for when it is decided to execute its replication. This 
chapter serves as a guide for writing reports based on the systematization of experiences for teach-
ers and students. It starts from the procedures proposed by UNESCO in 2009 and 2016. The stages 
of (1) selection of the experience to be systematized, (2) planning of the experience systematization 
process, (3) execution of the systematization process, ( 4) preparation of the systematization report, 
(5) restitution of the results to those directly involved and (6) socialization and public dissemination 
of the results. In it, the systematization of an experience that occurred in the context of a socio-edu-
cational research project has been included.

Keywords: research instruments, education and training, information management, higher educa-

tion, teachers.
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Introducción
La sistematización de experiencias socioeducativas permite la recu-
peración de las voces de los actores relevantes que participan en un 
proyecto de vinculación social o investigativo, el que ha sido concluido 
o que se encuentra en fases avanzadas de ejecución. Se nutre de la 
práctica que le antecede. En ella se identifican los aprendizajes logra-
dos en los procesos institucionales. El conocimiento acumulado por 
los participantes, el diálogo, la negociación del discurso, las teorías y 
construcciones culturales enriquecen una sistematización. Su valía se 
deriva tanto de la construcción como del producto final (Ruiz, 2001).
En el ámbito educativo, elementos como los fines, el tiempo y lugar, 
entre otros, dan significado a las experiencias. Todo proceso formativo 
se contextualiza en un medio cultural, social y político en concreto.  Por 
tal, la sistematización reafirma los aprendizajes de todos los miembros 
de una comunidad educativa (Mogollón, 2016).

Las etapas de la sistematización de experiencia
1. La selección de la experiencia a sistematizar. - Existe diversi-

dad de proyectos y procesos que pueden ser interesantes, pero 
de poca relevancia para que se justifique su sistematización. 
Por lo tanto, la selección del proyecto o proceso, entre sus con-
diciones, debe haber sido concluido, o estar en fases avanza-
das de ejecución, tener significación y relevancia para el campo 
de conocimiento específico. Se le denomina también como ob-
jetivo de sistematización.

2. Planificación del proceso de sistematización de experiencia. 
-  Se plantean la ruta que se seguirá para lograr culminar con 
éxito el proceso de la sistematización de experiencias.  Incluye 
la determinación de los objetivos, participantes, tiempos, meto-
dología y recursos necesarios. En esta etapa se diseñan o se-
leccionan los instrumentos de toma de información o recolec-
ción de datos.

3. Ejecución del proceso de sistematización. - Esta etapa con-
siste en la ejecución que según lo previsto en el plan. Para ello 

Capítulo I: Sistematización de experiencias: redacción del informe final
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se integran los equipos de sistematización y se efectúan y mo-
nitorean las actividades. Se prevé los ajustes del trabajo a partir 
de las barreras que se encuentren a medida que se ejecuta el 
proyecto. Su meta es contar con la mayor cantidad de informa-
ción para lograr la reconstrucción más fiel posible a los hechos 
acontecidos. Esta etapa puede incluir la validación y organiza-
ción cronológica de los resultados. También se determina la in-
formación faltante, para redireccionar su obtención. 

4. La elaboración del informe de sistematización. - Esta etapa 
inicia con el análisis de la información y datos. Se procede a la 
redacción de los resultados y lecciones aprendidas siguiendo 
los formatos según sea el tipo de sistematización requerida.

5. La restitución de los resultados a los implicados directos. - 
Los resultados se presentan a los involucrados directos para co-
nocer las reacciones y proceder con su validación, enmiendas 
o mejoras requeridas. La restitución puede ser realizada me-
diante un taller privado. En el mismo, el equipo sistematizador 
los expone siguiendo un orden que con frecuencia es cronoló-
gico. La otra posibilidad es presentar los hitos clave desde un 
enfoque preseleccionado, o que sea de interés de los actores 
institucionales e individuales. En todos los casos se acogen las 
aclaraciones de parte de los involucrados, se añaden datos o se 
eliminan otros. Las conclusiones son puestas a consideración.

6. Socialización y la difusión pública de los resultados. - Se 
realiza mediante productos educomunicacionales en revistas 
indexadas o la publicación de capítulos de libros, guías u otros 
sometidos a arbitraje. Si es el caso, en ella la autoría pertenece-
rá a estudiantes que ejecutan el proceso y la coautoría al pro-
fesorado que participe en la tutoría directa (guía del trabajo) e 
indirecta (revisión interna) de la sistematización de acuerdo con 
el tipo de producto elegido.
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Tabla 1. Taller para la escritura 
Taller para la escritura del plan de sistematización 

La estructura del documento Plan del proceso de sistematización de 
experiencias podría contener los siguientes elementos mínimos.
Fuente: Mogollón, 2016 

La redacción del plan de sistematización de experiencias
El tema.
La redacción del tema debe estar conectada con el objeto de la siste-
matización. Generalmente, las publicaciones académicas suelan pro-
poner dentro del título la expresión “sistematización de una experien-
cia”. 

En ocasiones se plantea el título de manera conceptual. En el ejemplo 
de la tabla 2, se anuncia que se sistematiza una experiencia alrededor 
de un concepto específico, como lo es la formación del profesorado. 
Un ejemplo de ello es el siguiente:

Tabla 2. Ejemplo 1. Título
“Sistematización de una experiencia pedagógica: la formación del profesor 

universitario”

Fuente: Álvarez & León (2011)

En otros casos, se enuncia un título con el nombre completo del proce-
so o proyecto sistematizado. En el ejemplo de la tabla 3, adicionalmen-
te, se agrega un complemento espacial:

Tabla 3. Ejemplo 2. Título
“Programa de reducción del estrés basado en la atención plena (mindful-
ness): sistematización de una experiencia de su aplicación en un hospital 
público semi-rural del sur de Chile”

Fuente: Brito (2011)

Capítulo I: Sistematización de experiencias: redacción del informe final



24

LECTURA Y ESCRITURA ACADÉMICA Y CREATIVA II

Las líneas de investigación institucional: 
El concepto de líneas de investigación suele no estar totalmente claro 
en la literatura académica. En palabras de Cerda (2004):

“muchas veces los propios encargados de desafiar y planear el tra-
bajo investigativo (…) no están muy seguros sobre la naturaleza de un 
referente que parece tener significados muy diferentes entre los espe-
cialistas, y que muchas veces se usa indistintamente para destacar su 
direccionalidad, su carácter prioritario o simplemente para señalar una 
determinada tendencia temática en la investigaci6n (pp.21).

Según el mismo autor (Cerda, 2004), las líneas de investigación indican 
el rumbo a seguir para un “conjunto de temas, problemas y contenidos 
permanentes en torno al cuas se organiza sistemáticamente los pro-
yectos de investigación” (pp.22) institucionales. 

La idea central de una línea de investigación es que esta mantenga el 
sentido y la coherencia, justificada conceptualmente y metodológica-
mente para el cumplimiento de objetivos institucionales. Desafortuna-
damente, en muchas ocasiones se confunde una línea de investigación 
con los objetivos, planes o programas de investigación (Cerda, 2004).
Para efectos de una sistematización de experiencias, se debe adoptar, 
idealemnte, la línea de investigación propuesta por la institución ob-
jeto. Pero, en la gran parte de los casos, dicha institución no contará 
con un documento donde esta se declare. Por tal, se puede optar por 
determinar líneas de investigación de instituciones que son referentes 
a nivel local, regional o nacional, tal como universidades y centros de 
desarrollo de investigación.

1. Los antecedentes de la sistematización
Los antecedentes de la sistematización incluyen las razones por las que 
se ha decidido sistematizar la experiencia. En esta sección se hace re-
ferencia a la base legal por la cual se fundamentó el proyecto, proceso 
o conjunto de eventos, etc. para su intervención. Se enuncian los prin-
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cipales conocimientos generados durante su ejecución. Se mencionan 
de sus elementos contradictorios, tensiones, marchas y contramarcha. 
Adicionalmente, se resume las enseñanzas que puedan aportar tanto 
en la práctica como en la teoría y se ordenan los conocimientos que se 
dieron en la experiencia. 

A continuación, se presenta un lista de preguntas sugeridas para guiar 
la redacción de los antecedentes (Adaptado de Mendoza y Sacoto, 
2020):

1. ¿Cuál(es) es(son) la(s) razón(es) por las cuales ha decidido sis-
tematizar la experiencia?

2. ¿Cuál es la relevancia local, regional y/o nacional de la experien-
cia?

3. ¿Cuál es la base legal por la cual se fundamentó el proyecto, 
proceso o acontecimiento para su intervención?

4. ¿Cuáles conocimientos fueron abordados durante la ejecución?
5. ¿Cuáles fueron los puntos de contradicción y tensión durante su 

ejecución?
6. ¿Cómo se ordenaron los conocimientos durante la experiencia?

2. Objeto y eje(s) de sistematización
El objeto de sistematización es la experiencia a sistematizar. El eje de 
sistematización es el concepto central o son los conceptos centrales 
en torno al cual gira la sistematización. El objeto es el centro del trabajo 
y los ejes son aspectos relevantes para la comprensión de la experien-
cia (Ruiz, 2001). Según Jara (2020), al determinar el objeto se respon-
de a la pregunta sobre “qué experiencia(s) queremos sistematizar” y 
al determinar los ejes se responde a la pregunta sobre “qué aspectos 
centrales de esas experiencias nos interesa sistematizar” (pp.7).

Delimitar el objeto implica escoger una experiencia concreta. Como se 
ha mencionado anteriormente, la experiencia a sistematizar debe ser 
un proyecto, proceso o acontecimiento concluido o en fases avanza-
das de ejecución. La delimitación incluye sus complementos espacia-
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les (lugar o espacio físico) y el temporal (período de tiempo). En cuanto 
a este último, el tiempo seleccionado no es necesariamente desde el 
principio hasta el final de la experiencia, sino aquel período que se 
considere relevante (Jara, 2020).

Para seleccionar la experiencia (el objeto) es necesario tomar en con-
sideración criterios que resalten la contribución de la temática para al 
institucional o al profesional. De la misma forma, se deberían discutir 
aspectos relevantes para el desarrollo local, regional y nacional, en sin-
tonía con las tendencias del conocimiento científico. En una institución 
educativa pueden existir una o más experiencias que se han imple-
mentado, pero se toma en consideración una en particular. 

Según Ruiz (2001), es posible determinar el objeto de sistematización 
desde los siguientes aspectos del proceso, proyecto o acontecimiento: 
(1) los sujetos, (2) los contextos, (3) la intencionalidad, (4) los referen-
tes (conceptuales, políticos o culturales), (5) los contenidos o (6) los 
resultados. 

Los ejes de sistematización son hilos conductores a raíz de los cuales 
se explora la experiencia. Además de permitir centrarse en aspectos 
específicos de la experiencia para su análisis y reflexión, sin dispersar-
se, genera aportes a la teorización del conocimiento existente.  Aun-
que en una sistematización se quisiera comprender la totalidad de la 
experiencia, la selección de ejes de sistematización aporta rigurosidad 
científica y metodológica al ser la guía del proceso (Unday & Valero, 
2017).

A continuación, se presenta un ejemplo de objeto y ejes de sistemati-
zación:
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Tabla 4. Ejemplo de Objeto y ejes de sistematización.
Objeto Ejes

Practicas preprofesionales de 
la carrera Pedagogía de los 
Idiomas Nacionales y Extranje-
ros durante el 2016-2020.

Evolución de las concepciones sobre la profe-
sión.
Fortalecimiento de competencias profesiona-
les.
Relaciones entre los actores educativos en los 
procesos de prácticas preprofesionales.

Fuente: Los autores

3. Justificación del estudio
La justificación se refiere a las razones por las que es importante rea-
lizar una investigación. Esto incluye también los beneficios a la pobla-
ción objetivo y los aportes que tiene el trabajo al conocimiento (Hernán-
dez, Fernández y Baptista, 2010).

A continuación, se presentan alternativas que podrían guiar la escritura 
de la justificación de un proceso de sistematización de experiencias en 
el campo educativo. El equipo sistematizador seleccionará la ruta que 
mejor se adapte al tema a trabajar. La intención de este apartado es 
orientar la justificación a través de preguntas guías de formato abierto. 
El propósito es promover el uso de la variedad de perspectivas e in-
cluso como ejercicio cognitivo de enfoque.  Posibles preguntas serían:

1. ¿Qué contribución teórica y/o práctica da la experiencia selec-
cionada?

2. ¿A quiénes (profesores, alumnos, autoridades, padres, otros) 
sería útil esta sistematización y por qué?

3. ¿A qué constructos o tendencias educativas de su campo de 
acción responde la experiencia seleccionada?

4. Objetivo de la sistematización.

El objetivo de la sistematización se refiere a la concreción de aquello a 
ser sistematizado, delimitando el lugar y el tiempo. El objetivo general 
y los objetivos específicos deben estar relacionados con el campo del 
saber de la carrera o institución que ejecuta el proceso sistematizador. 

Capítulo I: Sistematización de experiencias: redacción del informe final
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Regularmente, los objetivos de una sistematización estarían direccio-
nados a:

a. Sistematizar la experiencia de todo un proyecto educativo públi-
co o privado.

b. Sistematizar una etapa de un proyecto educativo. 
c. Sistematizar la relación generada con grupos específicos de in-

terés respecto a una temática de interés socioeducativo. 
d. Sistematizar la experiencia relacionada a un problema actual.
e. Sistematizar las experiencias de investigación, vinculación con 

la comunidad, y otras generadas durante la formación profesio-
nal en diversas carreras 

f. Sistematizar la experiencia y avances en la implementación de 
una ley.

Objetivo general. - Su redacción sigue el estilo generalmente concreto 
que utiliza verbos que expresan la finalidad. Además, para facilitar me-
dición se sugiere incluir el nivel de logro, lugar y tiempo.

Objetivos específicos. - El equipo sistematizador decide el número de 
objetivos específicos necesarios según la temática que se ha seleccio-
nado. Se establece con claridad la jerarquía y articulación entre ellos 
para lograr el objetivo general que se ha establecido para llevar a cabo 
la sistematización.

5. Metodología de la sistematización
El equipo sistematizador tomará la decisión de agregar otras etapas 
según la naturaleza del objeto de sistematización. Algunas pautas de 
la metodología siguen:

• Presentación del equipo sistematizador.
• Distribución clara del uso de los tiempos de los materiales y de 

los recursos financieros requeridos en la ejecución de las tareas 
del proceso de sistematización.

• Las responsabilidades claras de los roles del equipo sistemati-
zador.
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• Cronograma de trabajo por momentos con sus respectivas res-
ponsabilidades en cada tarea a realizar.

Dentro de la metodología se deben declarar los siguientes aspectos. 

a. Actores institucionales o personas naturales participantes del 
proceso de sistematización de experiencias.- Los actores institucio-
nales son las personas que representan a una empresa, institución, 
corporación, fundación, centro escolar, etc. Por lo tanto, cuando parti-
cipa no se limita a su posición personal sino a las implicaciones de la 
institución a la que representa. El equipo sistematizador puede hacer 
uso de diversos instrumentos para desarrollar esta parte que se deta-
llan en el taller de redacción de informes de sistematización.

b. Hitos del Objeto de sistematización (Sucesos relevantes o so-
bresalientes). - Los hitos son los sucesos o hechos relevantes o sobre-
salientes que marcaron etapas diversas del objeto de sistematización 
durante su ejecución y que influyeron en su marcha de manera positiva 
o negativa. Para declarar los hitos se deben relacionar al qué, quién 
o quiénes participaron en la toma de decisiones y cuándo. Un hito se 
caracteriza por (1) ser fácil de identificar, (2) concretos con tiempo de 
inicio y final, y (3) dependientes (es decir que se articulan unos con 
otros).

Una declaración adecuada de los hitos del objeto de sistematización 
permitirá detallar de manera gráfica, matricial o narrativa el conjunto de 
sucesos relevantes y sobresalientes que formaron parte de la experien-
cia que se sistematiza.

A continuación, se presentan dos esquemas de una sistematización 
de experiencias. La primera corresponde a una adecuada para una 
innovación educativa planteada por Mogollón (2016). La segunda ha 
sido adaptada a partir de la propuesta de la UNESCO (Blanco, 2009).
----------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo I: Sistematización de experiencias: redacción del informe final
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I. Estructura del informe de sistematización de la experiencia usa-
do por UNESCO (Mogollón, 2016) Tipo innovación educativa, in-
tervención educativa.

Para la mejor comprensión de esta estructura se presentan los siguien-
tes elementos: 

Propósito del estudio: (Intervención educativa). Está dado por el proceso de 
implementación de un trabajo pedagógico en aula que se ejecutó en 
un periodo de tiempo ya transcurrido con intenciones de innovación. 
Lo componen programas educativos, proyectos educativos, eventos 
académicos, prácticas preprofesionales y otros elementos que se vin-
culan directamente a la gestión de proceso de enseñanza y aprendiza-
je en cualquier campo del conocimiento.

Información general del informe:
Incluye información respecto al proceso de sistematización actual. Lo 
componen el título, el eje y la línea de investigación de la ULEAM, otros 
elementos que el equipo sistematizador considere oportunos.

Título del documento: 
Se refiere al nombre del proceso que se ejecuta en el Segundo momento. 
Sin embargo, en su redacción se enfoca en la innovación realizada, el 
lugar y la fecha cuando se ejecutó el Primer momento de la experiencia.

Eje de sistematización: 
Los ejes de sistematización generalmente aplicados son: Realismo; Empiris-
mo; Pragmatismo; Fenomenología; Criticismo, Etnografía y Deconstruccionis-
mo. Del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española RAE (2019) 
se presenta las siguientes definiciones que podrían orientar la selección.

Linea de investigación: 
Se relaciona a las líneas de investigación que poseen las instituciones 
que conforman los equipos que ejecutan el proceso de sistematización 
de experiencias. 
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1. Introdución 
La redacción de la INTRODUCCIÓN suele iniciar con información res-
pecto al -Primer momento (La experiencia -objeto de estudio-). Ge-
neralmente se describen los contextos geográfico, socioeconómico, 
socioeducativo, geopolítico, desarrollo tecnológico, etc., que resul-
ten necesarios según el tema. Aspectos que se debería destacar son 
siempre con relación al -Primer momento (La experiencia -objeto de 
estudio-). Podrían ser: 

a. El problema o situación que requería innovación 
b. De ser necesario se indican los sucesos relevantes nacionales, 

internacionales, etc., que pudieron influir en la ejecución del 
-Primer momento-.

Hacia el final de la INTRODUCCIÓN se suele presentar información 
respecto al Segundo Momento (-Proceso de sistematización-), podrían 
ser: 

a. Las motivaciones que tiene el equipo sistematizador para reali-
zar este trabajo.

b. Un acercamiento a los instrumentos de recolección de informa-
ción utilizados.

c. De ser necesario mencionar los actores institucionales que co-
laboran en el Segundo Momento (-Proceso de sistematización-).

Para su presentación se sugiere contar con evidencias tales como ma-
pas, fotografías, leyes, artículos de prensa, informes de los proyectos 
ejecutados. 

2. Involucrados en la experiencia
Información respecto a los participantes institucionales y personas na-
turales que tomaron parte de la experiencia de la sistematización (Pro-
ceso actual). Se sugiere incluir en anexos evidencias de la participa-
ción: cartas de invitación, registro de asistencia, fotografías, etc.

Capítulo I: Sistematización de experiencias: redacción del informe final
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3. Componentes conceptuales de la experiencia 
En esta parte se sugiere desarrollar una revisión conceptual sobre los 
elementos que caracterizan a la experiencia de innovación que se pre-
tende sistematizar y articular su pertinencia a la Agenda 20 de De-
sarrollo Sostenible (UNESCO, 2015), las Líneas de Investigación de 
ULEAM (2016), al campo del conocimiento innovado, etc.

Se presentan algunos ejemplos que podrían guiar su selección. Estos 
se articulan a Ej. La innovación educativa, innovación social, innova-
ción tecnológica, cambios conductuales en la sociedad, patrimonio y 
fomento de la cultura, emprendimiento empresarial y social, fomento 
de nuevas competencias docentes, nuevas metodologías de enseñan-
za-aprendizaje, seguridad y convivencia escolar, educación para el 
desarrollo sostenible, ambientales de aprendizaje, emergencias y cri-
sis vinculadas a la educación, descubrimientos recientes de la ciencia 
considerados en el trabajo educativos, procesos de avanzada, entre 
otros. 

El número de conceptos trabajados debe el necesario según cada 
tema, pero generalmente se trabajan mínimo tres. 

4. Recuperación de la experiencia 
Esta parte incluye generalmente tres componentes que se exponen a 
continuación, pero el equipo de sistematización puede agregar otros 
componentes que considere necesarios según las características del 
tema.

La situación encontrada (Diagnóstico participativo): Se describe el pro-
ceso que requiere ser innovado o mejorado. Para ello se resaltan los 
puntos débiles del proceso a innovar, los perjuicios o riesgos que cau-
san, los beneficios que no se generan debido a la falta de innovación. 
Como evidencias de registro pueden aplicarse mapas de actores, pla-
nos, informes y reportes de gestión educativa, testimonios, etc.   En 
este punto es imprescindible contar con la colaboración de actores 
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institucionales y personas naturales que fueron parte activa en el Pri-
mer momento: (La experiencia) (-objeto de estudio-).

La propuesta de innovación, transformación o mejoras: Describir el 
proceso de diseño, metas, metodología considerada, producción de 
los materiales, instrucciones o procedimientos, normas de seguridad 
y prevención de riesgos de ser el caso. Se registra la colaboración de 
terceros que han intervenido en el diseño, construcción de prototipos, 
desarrollo de muestras, recomendaciones para la implementación de 
las innovaciones, etc. Se evidencia con planos, guías de trabajo, mues-
trarios, etc. Se trata del aporte que emerge del proceso sistematizado. 
Cambiando la realidad: Narración de los hechos relevantes positivos 
o negativos acontecidos durante la implementación de la innovación. 
Puede incluir actividades de puesta a prueba de los prototipos, la va-
loración colectiva de los procesos, adaptación de las propuestas, el 
rediseño de ser el caso, etc. Siempre se procura comparar los cambios 
de la situación encontrada con la situación dejada al final del proceso.

5. Reflexiones y lecciones aprendidas 
En esta sección se redactan las reflexiones que surgen tras el análisis 
participativo y la reconstrucción de los hechos o procesos innovados.
Generalmente se acude a técnicas dialógicas como talleres, grupos 
focales, entrevistas, conversatorios, etc., Las evidencias comúnmente 
utilizadas son las fichas de capitalización de experiencias y lecciones 
aprendidas. 

En la sistematización de innovaciones también se suele administrar 
clínicas de experiencias, comités de valoración de prototipos y otros 
tipos de estudios que ayuden a determinar la valía y aporte concreto 
de la innovación implementada. Algunas preguntas que según UNES-
CO (2016, p.35) podrían servir para la ejecución de esta parte son: 
¿Cuáles fueron los factores que facilitaron el cambio? ¿Cuáles fueron 
los factores limitantes, debilidades, nudos críticos de la experiencia? 
¿Qué aspectos necesitan modificarse, complementarse o cambiarse 
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para fortalecer la experiencia? ¿Qué aprendizajes ha generado en us-
tedes la experiencia? ¿Qué condiciones son necesarias para asegurar 
la sostenibilidad de la experiencia en la institución? 

6. Referencias
 
7. Anexos. - Evidencias varias recuperadas del Primer momento: (La 
experiencia) (-objeto de estudio-) Evidencias generadas en Segundo 
momento: La sistematización de la experiencia (-proceso actual-)
----------------------------------------------------------------------------------------------

II Estructura del informe de sistematización de la experiencia usa-
do por UNESCO (Blanco, 2009). Tipo a: Estado de implementación 
de una política pública del sector educativo de Ecuador para un 
determinado periodo en el tiempo.

Para la mejor comprensión de esta estructura se presentan los siguien-
tes elementos: 

Objeto de estudio: (La política pública). Está dado por el proceso de imple-
mentación de una política pública en el campo de la educación que se 
ejecutó en un periodo de tiempo ya transcurrido. Lo componen leyes, 
programas, proyectos, eventos y otros elementos que se vinculan di-
rectamente a la política pública en estudio, los que se influyen sobre el 
territorio de la zona 4 provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y 
Manabí.

Información general:
Incluye información respecto al proceso de sistematización actual. Lo 
componen el título, el eje y la línea de investigación de la ULEAM, otros 
elementos que el equipo sistematizador considere oportunos.



35

Título del documento: 
Se refiere al nombre del proceso de sistematización (Segundo momen-
to). Sin embargo, en su redacción se consideran datos respecto a la 
política pública, el lugar y el periodo considerado.

Eje de sistematización: 
El equipo sistematizador seleccionará el apropiado según el tema. Los 
ejes de sistematización generalmente aplicados son: Realismo; Empi-
rismo; Pragmatismo; Fenomenología; Criticismo, Etnografía, Decons-
truccionismo, entre otros. 

Linea de investigación: 
Para articular la carrera PINE al proceso de sistematización de expe-
riencias, se sugiere mencionar en el informe la línea de investigación 
sobre la que se desarrolla el trabajo.

1.- Introducción 
La redacción de la INTRODUCCIÓN suele iniciar con los antecedentes 
que originaron la promulgación de la política pública. 

Generalmente se describen los contextos e implicaciones que la políti-
ca pública ha detonado. Se sugiere plantear una delimitación geopolí-
tica y periodo de tiempo a considerar en el proceso de sistematización. 
Seguidamente, conviene plantear los sucesos relevantes nacionales, 
internacionales, etc., que pudieron influir en la implementación de la 
política pública en estudio.

Hacia el final de la INTRODUCCIÓN se suele presentar información 
respecto a: 

a. Las motivaciones que tiene el equipo sistematizador para reali-
zar este trabajo.

b. Un acercamiento a los instrumentos de recolección de informa-
ción que utilizan 

c. Otros elementos que aporten a la calidad el documento.

Capítulo I: Sistematización de experiencias: redacción del informe final
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d. Se sugiere contar con evidencias tales como registros de las 
leyes relacionadas; artículos de prensa; informes de los progra-
mas relacionados; programas, proyectos y eventos ejecutados; 
testimonios; videos de noticieros, etc. 

2.- Involucrados en la experiencia: 
Se incluye información respecto a los participantes institucionales y 
personas naturales que contribuyen en este proceso de sistematiza-
ción. De ser necesario se indican en anexos evidencias de la partici-
pación tales como cartas de invitación, registros de asistencia, fotogra-
fías, entre otros. 

3.- Revisión de la politica publica y conceptualización 
En esta parte se sugiere desarrollar una revisión de las principales le-
yes, normativas, entre otros documentos relacionados a la política pú-
blica estudiada. También los conceptos fundamentales necesarios a 
considerar en el proceso de sistematización (2do. momento). El núme-
ro de conceptos trabajados debe el necesario según cada tema, pero 
generalmente se trabajan cinco. 

3.1. Para el análisis participativo de la política pública se sugiere 
iniciar por el nivel internacional: Declaración de los Derechos Hu-
manos, Declaración de los Derechos de la niñez y la Infancia (dere-
cho a la educación, entre otros); Agenda 30 para el Desarrollo Sos-
tenible de UNESCO (2015); entre otros. Avanzar con el abordaje de 
normativas a nivel nacional: Constitución de la Republica de Ecuador 
(2008), Planes de Desarrollo Nacional vigentes, Ley Orgánica de la 
Educación Superior (LOES), Ley Orgánica de la Educación Intercultu-
ral (LOEI), Currículo para la enseñanza del inglés en Ecuador, Planes 
de desarrollo cantonal y provincial, otras normativas relacionadas al 
tema.
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4.- La experiencia sistematizada 
Esta parte incluye tres componentes que se exponen a continuación, 
pero el equipo de sistematización puede agregar otros componentes 
que considere necesarios según las características del tema.

4.1. Diagnostico participativo del proceso de implementación de la 
política pública: Se describe los aspectos a favor o en contra que los 
participantes han identificado en los documentos de la política pública 
en concreto que se revisa. Como evidencias de registro pueden utili-
zarse nubes de palabras repetidas, matrices de análisis de tendencias, 
matrices de análisis categorial, entre otras herramientas desde multi 
perspectivas las características de la política pública estudiada. 4.2. 
Determinación del avance o el estado de implementación de la política 
pública: Describe el proceso de implementación de la política pública 
para ello se sugieren aplicar líneas del tiempo en el que se resaltan los 
aspectos relevantes suscitados en el periodo seleccionado. 

4.3. Implicaciones, transformaciones y mejoras expresadas respec-
to a la política pública: Se describen los hechos vinculados a la im-
plementación de la política pública estudiada a partir de usuarios que 
hicieron uso de los programas, proyectos, eventos, etc. ejecutados 
durante el periodo determinado. Para ello se recomiendo entrevistas, 
grupos focales, entre otras herramientas que permitan la recolección 
de información.

5.- Reflexiones y lecciones aprendidas 
En esta sección se redactan las reflexiones que surgen durante el aná-
lisis participativo y la reconstrucción de los hechos y revisión de fuen-
tes secundarias respecto a la política pública o problemática socioe-
ducativa. Generalmente se acude a técnicas dialógicas como talleres, 
grupos focales, entrevistas, conversatorios, etc., Las evidencias co-
múnmente utilizadas son las fichas de capitalización de experiencias 
y lecciones aprendidas. Esta etapa se espera aporte en los siguientes 
aspectos:

Capítulo I: Sistematización de experiencias: redacción del informe final
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5.1. Aporte de la política pública para el mejoramiento de la educación 
en el territorio.

5. 2. Reflexiones que aporten a la superación del problema socioedu-
cativo estudiado.

6.- Reflexiones sobre los desafios pendientes en relación 
con la sistematización (proceso actual)

6.1. Descripción del aporte concreto de la experiencia (sea metodoló-
gico, didáctico, enfoque, sociopolítico, etc.).

6.2. Leyes, herramientas, eventos, etc., que se propone aplicar en el 
sistema educativo a partir de la experiencia sistematizada. 

6.- Referencias 

7.- Anexos. Documentos revisados y evidencias de los procesos 
participativos

Producto educomunicacional.

Taller de redacción de informes de sistematización:
Objetivos de aprendizaje: Desarrollar habilidades para la planifica-
ción y ejecución de proyectos de sistematización de experiencias.
Competencias a desarrollar: Elaboración de informes de investiga-
ción a través de sistematización de experiencias.

Redacción del título del proceso de sistematización
Título del informe de la sistematización de experiencia en el ámbito de 
la Innovación educativa.
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Título para una sistematización de la experiencia sobre innovación:
Innovación al proyecto integrador de saberes mediante el uso de los 
videos cortos para potenciar las destrezas de comunicación de los 
docentes de inglés en formación en la ULEAM, periodo 2016-2017.

Título del informe de la sistematización de experiencia en el ámbito 
de las Política pública
Se refiere al nombre del proceso de sistematización que se ejecuta. 
Se sugiere que su redacción resalte el vínculo entre la política pública 
estudiada y los ámbitos jurídicos de acción. 

Ejemplo de título para una sistematización de la experiencia sobre 
política pública/problemática socioeducativa:

La instrucción del inglés como segunda lengua a partir del segundo 
grado de educación básica en Ecuador: Implicaciones y la formación 
docente en ULEAM, 2017-2019.

Redacción del objetivo de sistematización
Su redacción sigue el estilo generalmente aplicado en la redacción 
de objetivos general y específicos. Así, se usan verbos que expresen 
logros. 

Ejemplo de objetivo general para una sistematización de la experien-
cia para la innovación:
Lograr / Contar con las lecciones aprendidas a partir del proceso de 
innovación del “Proyecto Integrador de Saberes” mediante el uso de 
TIC en la carrera PINE, periodo 2017.
Lograr / Contar con las lecciones aprendidas a partir del proceso de 
implementación de la ley xyz, periodo 2017-2019.

Además, para facilitar medición se sugiere incluir agregar el lugar, tiem-
po, nivel de logro o mejora concreta del proceso ya existente. 

Capítulo I: Sistematización de experiencias: redacción del informe final
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Se resalta el estado de avance de la implementación de la política pú-
blica o impactos socioeducativos de la problemática a ser analizada 
a una fecha concreta. Así, se usan verbos que expresen logros, pero 
también se evidencian aspectos pendientes para superar. 

Cuadro 1. Selección de técnicas de recuperación de la información
 

Fuente:  Tomado de Pérez de Maza (2016) a partir de Pérez Serrano 
(2002).
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Rutas para la redacción de lecciones aprendidas
La ruta que se sugiere desde sigue la estructura de “Reflection Wheel 
Journal”. Este recurso se compone de cinco pasos que guían la re-
flexión de un evento importante:

1. El(los) evento(s): el alumno enuncia qué le llamo la atención de 
una experiencia.

2. Emociones: el alumno lista tres emociones alrededor de este 
evento.

3. Pensamientos: Que procesos cognitivos (ideas) se generaron 
alrededor del evento. Este se vuelve el centro de la reflexión.

4. Lo aprendido: El alumno revela sus suposiciones o prejuicios 
previos, y sus momentos de descubrimiento posteriores (mo-
mentos ¡aha!). Y analiza qué lo llevo a esos prejuicios y qué 
influyo en la nueva postura o descubrimiento.

5. Crecimiento personal y profesional:
a. ¿En qué formas esto me ha hecho un mejor ser humano y un 

mejor profesional?
b. ¿Qué compromisos estoy dispuesto a asumir luego de esta 

experiencia?

A continuación, se presenta un ejemplo de informe de sistematización 
de experiencias:
----------------------------------------------------------------------------------------------
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Introducción a la experiencia 
Este proyecto de investigación se originó en el marco del Programa 
Educación y Estilos de vida de la Facultad de Ciencias de la Educación 
periodo 2018-2021 de la ULEAM. El proyecto fue propuesto por la ca-
rrera de Educación Inicial en 2017, pero entre 2018-2021 se conformó 
un equipo multidisciplinario que integró a las carreras de Pedagogía de 
los Idiomas Nacionales y Extranjeros, Pedagogía de la Actividad Física 
y el Deporte, Educación Especial y Educación Básica. 

1. Hitos del proyecto:
Hito 1: Ajuste de los instrumentos de medición del equilibrio motriz y 
equilibrio estático para su utilización con niños (2018)
Hito 2: Intervención con estudiantes de de educación básica en una 
institución fiscomisional de Manta (2018-2019) 
Hito 3: Intervención con estudiantes con síndrome de Down en una ins-
titución privada del cantón Manta (2019-2020)
Hito 4: Transferencia de conocimientos y difusión de los resultados del 
proyecto (2020).  

2. Involucrados en la experiencia
Los actores que intervinieron en esta sistematización de experiencia 
fueron de tipo directo e indirecto. Véase tabla 1.

Tabla 1. Los participantes 

Institución Cant.
Actores 

indirectos 
Cant. Actores directos

Unidad Educati-
va Fiscomisional 
del cantón Man-
ta

20 Padres de los 
estudiantes 60 Estudiantes, niños y ni-

ñas del plantel

1 Director del 
plantel 4 Docentes

Unidad Educati-
va Particular del 
cantón Manta

2 Padres de los 
estudiantes 2 Estudiantes con NEE. 

1 Directora de es-
cuela básica

1 Psicóloga de plantel
1 Profesora sombra.

Capítulo II: Sistematización de las experiencias del proyecto de investigación socioedu-
cativa: gamificación y equilibrio motriz de niños de educación básica del cantón Manta un 

ejemplo de informe final de sistematización de experiencia  



44

LECTURA Y ESCRITURA ACADÉMICA Y CREATIVA II

Universidad
ULEAM

24

7

Estudiantes  3

3

Estudiantes
titulación.
Profesores investigado-
res del proyecto.

Ministerio de 
Educación 

1 Supervisor del distrito

Parcial 56 74
Total 130

Fuente: Construcción propia Oct./2020.

3. Componentes conceptuales de la experiencia
A continuación, se desarrolla los conceptos fundamentales requeridos 
para la mejor comprensión de esta temática. 

Actividad física: Es toda actividad que requiere un grado de esfuerzo, 
desde lavarse los dientes hasta practicar un deporte de alto rendimien-
to. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2010 indica 
que la actividad física puede ser considerada como todo movimiento 
corporal capaz de generar un gasto energético por encima de la tasa 
de metabolismo basal. Para García-Molin, Carbonell y Delgado (2010) 
la actividad física es una de las principales estrategias no farmacológi-
cas útiles para disminuir la posibilidad de infarto del miocardio o para 
evitar el desarrollar diabetes tipo II. Además, la actividad física ha mos-
trado ser eficaz en la prevención de cáncer, incrementa la densidad mi-
neral ósea, reduce el riesgo de caídas, disminuye el dolor osteoarticu-
lar y mejora la función cognitiva, aspectos que aportan a la reducción 
de las posibilidades de adquirir demencia y Alzheimer. 

Por su parte, Prieto (2011) diferencia el concepto de actividad física 
del de ejercicio físico definiendo al primero como toda actividad que 
las personas realizan a lo largo del día y que consumen energía a tra-
vés del movimiento corporal (andar, limpiar, bailar, jugar, etcétera. etc.), 
mientras que el ejercicio físico es la actividad realizada intencional-
mente (planificándolo y organizándolo) y repetidamente con el objetivo 
de mantener o mejorar la forma física.
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Según Vidarte et al. (2011) el concepto de actividad física abarca cual-
quier movimiento corporal realizado por los músculos esqueléticos que 
provocan un gasto de energía, el que se encuentra presente en todo 
lo que una persona hace durante las 24 horas del día, salvo dormir o 
reposar; por lo tanto, se pueden distinguir las modalidades de activi-
dades necesarias para el mantenimiento de la vida y actividades cuyo 
objetivo es divertirse, relacionarse, mejorar la salud o la forma física.

Equilibrio motriz: Los seres humanos tienen la necesidad de moverse 
desde el nacimiento, la misma que tiene un sentido progresivo y que 
debe estimularse para alcanzar ciertas habilidades motrices, como lo 
es el equilibrio. Los autores Castañer y Camerino (2001) afirman que el 
equilibrio es un elemento básico del funcionamiento perceptivo-motor 
y lo definen como la capacidad de controlar su propio cuerpo en el 
espacio que ayuda a la recuperación de la postura tras un factor des-
equilibrante. De hecho, cualquier movimiento deviene de un ejercicio 
de equilibrio cuando su ejecución requiere movimientos de reacción, 
bien de manera voluntaria, refleja o automática.

Según Villar (1985, p.57) “se llama gravedad a la fuerza centrípeta en 
virtud de la cual los cuerpos tienden hacia el centro de la tierra y el 
grado de estabilidad que mantiene los cuerpos de iguales caracterís-
ticas ante una fuerza de igual intensidad se llama equilibrio”. Lograr 
la estabilidad del cuerpo depende en gran medida de la estimulación 
motriz que este haya recibido, por ello el desarrollo motor de los ni-
ños menores de 5 años tiende a determinar habilidades que influyen 
en su postura y tonicidad muscular. A este punto, Según Félix y Báez 
(2019) manifiestan que es necesario que los niños y niñas, desarro-
llen su equilibrio motriz y construyan su corporeidad por medio del 
reconocimiento de la conciencia de sí mismos, proyectando su dis-
ponibilidad corporal; se acepten, descubran, aprecien su cuerpo y se 
expresen de diversas formas utilizando el juego motor como medio. 
En otro punto nos dice que propongan actividades que les permitan 
convivir en ambientes caracterizados por el buen trato, el respeto, el 
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interés, la seguridad y la confianza, afianzando sus valores a partir de 
la motricidad.

Discapacidad: La discapacidad es la condición bajo la que las personas 
presentan alguna deficiencia (física, mental, intelectual o sensorial) que 
a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en 
la sociedad. En este sentido, Palacios (2008) sostiene que la discapaci-
dad es un fenómeno social que no debe ser abordado no solo desde lo 
caritativo sino desde la importancia de un ser humano con diferencias y 
diversidad funcional, y que este según la atención que se pueda aportar 
a la sociedad de igual manera que cualquier otro, siempre y cuando se 
valore sus potencialidades y posibilidades de desarrollo. 

Para la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2011) la discapacidad 
es un término muy discutido que se le define como un fenómeno com-
plejo que refleja una interacción entre las características del organismo 
humano y las características de la sociedad en la que vive. Así mismo, 
se concibe conceptualmente como las deficiencias que pueda tener 
un ser humano, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 
participación. Por lo tanto, las deficiencias son problemas que afectan 
a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son 
dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 
participación son problemas para participar en situaciones vitales. 

Para Hernández (2015) la discapacidad que tienen las personas (de-
bido a una deficiencia) de la capacidad para realizar una actividad en 
la forma o dentro del margen que se consideran normales para un ser 
humano. Engloba las limitaciones funcionales o las restricciones para 
realizar una actividad que resulta de una deficiencia. Las discapaci-
dades son trastornos definidos en función de cómo afectan la vida de 
una persona; algunos ejemplos de discapacidades son las dificultades 
para ver, oír o hablar, para moverse o subir las escaleras.
Inclusión educativa: puede ser concebida como un proceso que per-
mite abordar la diversidad, al mismo tiempo que se responde a las 
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necesidades de todos los educandos a través de una mayor participa-
ción en el aprendizaje de actividades culturales y comunitarias. De esta 
manera se reduciría la exclusión dentro y fuera del sistema educativo 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura [UNESCO], 2005). Por su parte, Booth y Ainscow (2002) han 
trabajado las dimensiones de las Culturas, Políticas y Prácticas Inclusi-
vas como indicadores.

Según Wehmeyer (2009), la eliminación de las barreras para el apren-
dizaje y la participación, brindar apoyos como facilitadores de la ac-
ción en el sistema educativo. La educación inclusiva permite que los 
maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la per-
ciban no como un problema, sino como una oportunidad para enrique-
cer los entornos de aprendizaje. Sin embargo, “la sostenibilidad de la 
inclusión educativa demanda de la colaboración del mayor número de 
miembros de una comunidad” (Ministerio de Educación de Ecuador, 
2011, p. 31). Así, las unidades educativas, deben determinar sus avan-
ces en las culturas, prácticas y políticas inclusivas para mejoramiento 
(López, 2011). 

4. Recuperación de la experiencia 
Los hechos recuperados destacados han sido organizados siguiendo 
los hitos cronológicos del proyecto.  

Hito 1: Ajuste de los instrumentos a la población infantil (2018)
Los avances destacados en este hito responden también a la pregunta.

1. ¿Cuáles fueron los ajustes realizados al proyecto original para res-
ponder a las demandas de conocimiento de la comunidad?
La necesidad de ajustar las pruebas internacionalmente aplicadas (1) 
prueba de la barra de equilibrio dinámico y (2) prueba Eurofit para 
medir el equilibrio estático, requirió de un proceso de ajuste debido a 
que están diseñadas para el trabajo con adultos. Fue requerida la cola-
boración de profesionales del área de educación física para proponer 
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ajustes en los instrumentos para el trabajo con niños. Véase tablas 2.
Tabla 2.a.  

 
Tabla 2. a. Ajustes sugeridos a la prueba Flamenco

Ítems
Adecuaciones realizadas para contextualizar 
al test

Terreno liso y antideslizante. Se mantiene 
El evaluado estará sobre un 
pie en una barra de tamaño 
previamente determinado. 

El niño o la niña se colocará desde la posición de 
pie con los pies juntos sobre la barra (tabla)

El evaluado se mantendrá en 
pie (equilibrio) Durante 1 mi-
nuto. 

Se modifica a mantener el equilibrio Durante 30 
segundos determinados por la edad. 

Se contabiliza el número de 
ensayos que ha necesitado 
el ejecutante (no las caídas) 
para lograr mantener el equi-
librio. 

A la señal el evaluado deberá mantener el equili-
brio por 30 segundos para contabilizar el número 
de intentos que necesita durante el tiempo esta-
blecido. Cada vez que el niño se cae se detiene 
el cronometro hasta que este sobre la tabla. 

Se realiza 4 repeticiones y se 
registra un promedio de las 
anteriores 

Se realiza 4 repeticiones y se registra un prome-
dio de las anteriores. Se realizará una evaluación 
cada dos meses. 

Fuente: Elaboración propia Feb/2018.
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Tabla 2. b. Ajustes a la prueba de equilibrio dinámico.
Ítems Adecuaciones realizadas para contextuali-

zar la prueba.
Terreno liso y antideslizante.
De pies sobre la barra de tama-
ño previamente determinado.

 Se mantiene. 
 
El niño se colocará desde la posición de pie 
sobre la viga.

A la señal del controlador, el 
ejecutante comenzará a caminar 
sobre la viga hasta una marca 
situada a 2 metros de distan-
cia. Una vez superada ésta, el 
examinando dará la vuelta para 
volver al punto de partida.

La prueba consiste en pasar caminando ida 
y vuelta por un riel (viga) de equilibrio, sin 
caerse o evitar caerse. 
 Al llegar al final del riel puede ejecutar un 
giro para cambiar de dirección o continuar en 
sentido contrario. 

Repetirá la acción de ejecución 
cuántas veces pueda hasta 
que pierda el equilibrio y caiga 
tocando el suelo u otras partes 
del banco.

 Si el ejecutante se cae del riel deberá co-
menzar la prueba nuevamente.  

Se medirá distancia recorrida 
por el ejecutante desde el inicio 
hasta el punto de bajada con 
exactitud de 5 cm. Si el sujeto 
realiza ininterrumpidamente el 
ejercicio, se concluirá la tentati-
va a los 45 “

 Se registrará el mayor número de vueltas 
realizado de manera ininterrumpida en 30”.
 

Se realizarán tres intentos y se 
calculará el promedio de ellos.
La prueba se realizará descalzo.

Se realizará 4 muestras, una evaluación cada 
dos meses. 

Fuente: Elaboración propia Feb/2018

Hito 2: Intervención con estudiantes del primer año de educación básica en una 
Unidad Educativa Fiscomisional del cantón Manta (2018-2019)
La recuperación de los hechos del proyecto muestra como actividad a 
destacar la elaboración de la guía de juegos. El equipo técnico acudió 
a un diseñador gráfico para usar figuras que resulten más atractivas a 
los usuarios. 
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Otro punto relevante es la validación de la propuesta de juegos recrea-
tivos. De ese proceso se extrae los siguientes párrafos:

El proceso de evaluación aborda dos dimensiones que son: a) Acep-
tación de la herramienta por parte de los niños; y b) Efectividad de los 
resultados generados.
Tras el análisis de los resultados y el respectivo contraste con las per-
cepciones de los niños y niñas, profesores y expertos, se argumenta 
que la guía metodológica contribuye positivamente a la superación del 
limitado desarrollo motor detectado en el grupo de alumnos entre 5 y 7 
años, que accedieron a colaborar en este estudio. 

El proceso ha considerado las condiciones de los centros educativos 
públicos caracterizados por el hacinamiento de las aulas; escasos 
materiales educativos y profesores con poca experiencia en el trabajo 
orientado al fortalecimiento de la motricidad. 

Respecto a la aceptación de la herramienta: Los autores de este tra-
bajo consideran que la variable -aceptación de la herramienta- es con-
siderada como condición fundamental para el éxito o fracaso del pro-
ceso, ya que el reconocimiento del aporte de un instrumento, junto 
con su relevancia, accesibilidad y viabilidad, dependerán del nivel de 
aceptación que reciba.

La tendencia es positiva en cuanto a la implicación de los profesores 
participantes. (Delgado et al., 2019, p.120).

Socialización de avances del proyecto. – La socialización de los re-
sultados del proyecto al 2018 se concretaron a inicios del 2019. Los 
profesores Víctor Delgado Zurita y Lewin Pérez Plata fue financiada por 
la ULEAM, como parte del presupuesto del proyecto. El evento “Cum-
bre Regional de la Asociación Internacional de la Educación Física y 
el Deporte para niñas y mujeres; Taller de la Asociación Internacional 
Deporte para todos; y Taller de Psicomotricidad y desarrollo infantil” se 
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ejecutaron en la Habana, Cuba en Feb./2019. El tema de la ponencia 
presentada fue: Los juegos recreativos para optimizar el desarrollo del 
equilibrio motriz en los niños y niñas del 1er año Básico. 

En abril del 2019, el profesor Víctor Delgado como parte de su forma-
ción doctoral en Cuba, participó con la ponencia titulada: Socialización 
de los resultados de la primera fase del proyecto Juegos y equilibrio 
motriz en la sede de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique 
José Varona. 

Resultados del hito 2. 
En respuesta a la pregunta ¿Cuál es la contribución de los juegos re-
creativos al equilibrio motriz de los participantes? 
 
Se indica que los juegos recreativos aportan positivamente al equilibrio 
estático y dinámico de los niños y niñas participantes de este proyecto. 
Así, todos lograron mejorar el tiempo equilibrio dinámico, pasando de 
2.5 vueltas / 3 min según el pretest a 4.5 vueltas / 3 min en el postest; 
En respuesta a la pregunta 3 ¿Qué limitaciones fueron para la imple-
mentación de los juegos recreativos que fortalecer el equilibrio de niños 
y niñas con y sin necesidades educativas especiales? Se indica que en 
el proceso se contó con la participación de 3 docentes y 1 directivo de 
la institución fiscomisional durante el año 2018. Del análisis colectivo 
se extrae las siguientes voces de los participantes:  
 
T_JV_13:10 “La participación de los docentes ha sido limitada en esta 
intervención. Aunque ellos han acudido a las reuniones, no participan 
de las prácticas. Han asumido una posición de observadores”. 

T_VD_14:30 “Pienso que, en algunos planteles los docentes tienen 
como en-tendido de que todas las actividades de tipo deportivo y jue-
gos recrea-tivos deben ser ejecutadas por los docentes de deportes. 
Sin embargo, en otros planteles Educación Física es impartida por los 
mismos docentes de las asignaturas”.
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T_LP_17:00 “Esta posición de los docentes es contraria a las reformas 
en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2011) que nor-
ma: los profesores de educación básica deberán asumir la cátedra de 
educación física, deportes y recreación junto a las otras como ciencias 
naturales, estudios sociales, lenguaje y matemáticas”.
 
Este hito concluye ratificando la necesidad que los profesores de edu-
cación básica tienen de capacitarse respecto a los retos que propone 
la política educativa de Ecuador. Además, es necesario trabajar las 
actitudes y apertura de todos los miembros de la comunidad educativa 
para asumir los programas y proyectos que se innoven. Los docen-
tes de la institución educativa participaron poco de las actividades de 
planificación, ejecución y evaluación de la aplicación de los juegos 
recreativos para el fortalecimiento del equilibrio de los niños de educa-
ción básica.  

Hito 3: Intervención con estudiantes con síndrome de Down (2019): 
Entre los acontecimientos relevantes aparecer el giro estratégico del 
proyecto para atender a la población con síndrome de Down. Para 
ello el equipo técnico inició un proceso de reclutamiento de nuevos 
miembros del equipo que no se concretó debido al limitado personal 
especializado. El equipo técnico optó por la autoformación sobre el 
síndrome de Down. Estas actividades se suman a la respuesta de la 
pregunta 1 ¿Cuáles fueron los ajustes realizados al proyecto original 
para responder a las demandas de conocimiento de la comunidad? 
Del taller de socialización y reflexión colectiva se extrae lo siguiente:

T1:7’00: LP “En el Taller de Psicomotricidad y Desarrollo Infantil reali-
zado en febrero en Cuba, los expertos invitados recomendaron a los 
representantes del proyecto, dirigir el trabajo del equilibrio a menores 
con síndrome de Down”

T1:9’10: VD “Efectivamente compañeros, los expertos recalcaron que 
debido a la hipotonía que se presenta como uno de los síntomas más 
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claros del síndrome de Down, afecta la formación de manos y pies de 
las personas, lo que influye sobre el centro del equilibrio.

T1:16’30: JV “Es un punto muy interesante. La debilidad del equipo es 
que no contamos con expertos en educación especial y se carece de 
formación en el trabajo con menores con síndrome de Down. Antes de 
avanzar debemos como equipo autoformarnos”. 

T1:18’00: VD “Es necesario revisar y ajustar el proyecto de investiga-
ción para trabajar en esa importante línea de investigación” 

T1:21’30: LP “Otra de las estrategias es que ampliemos el equipo técni-
co del proyecto para integrar la participación de docentes que conoz-
can de la temática. En la carrera de Educación Especial seguramente 
se cuenta con esas capacidades” 

La gestión del proyecto se ve afectada debido a que su líder solicita 
dejar la coordinación del proyecto por razones de salud. Para inicio del 
periodo lectivo en abril 2019 fue necesario que otro profesor apoye la 
ejecución de este proyecto. 

Esta intervención educativa se ejecutó en un ambiente no competitivo. 
Los directivos del plantel y el equipo técnico mantuvieron tres reuniones 
de trabajo para conocer al detalle la metodología propuesta por este 
proyecto, antes de iniciar el contacto con los padres y los participan-
tes. Una de las madres de familia participó únicamente en la reunión 
de inicial, mientras que la madre acompañó de cerca todo el proceso.
Los participantes de esta intervención son una niña y un niño de 11 
años. En la niña se observó un perfil artístico y disfrute de la danza; 
mientras que en el niño se observó un perfil tipo intelectual. Fue ne-
cesario motivar la participación mediante el lenguaje sugestivo para 
trabajar el temperamento afectivo y a veces impositivo que caracteriza 
a las personas con síndrome de Down.
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Resultados del hito 3.
En respuesta a la pregunta ¿Cuál es la contribución de los juegos 
recreativos al equilibrio motriz de los participantes? 

Se indica que, los resultados mostraron avance sobresaliente en los 
dos casos estudiados. Así, el niño consiguió pasar de 2.0 vueltas de-
mandando apoyo físico a 3.5 vueltas/3 min sin apoyo alguno; y la niña 
pasó de 2.2 vueltas a 4 vueltas/3 min alcanzando el estándar de niños 
sin síndrome de Down, resultado calificado como sobresaliente por el 
equipo técnico del proyecto. 

Este hito concluye afirmando que los juegos recreativos aportan al for-
talecimiento del equilibrio de forma relevante a niños con síndrome de 
Down. Además, se ha encontrado que los juegos estimulan la autocon-
fianza de los participantes que se mostraron nerviosos y temerosos de 
caídas al inicio de la intervención. 

Hito 4: Transferencia de conocimientos y difusión de los resultados del proyecto 
a la comunidad educativa del cantón Manta (2020).
Los eventos en los que se realizó la transferencia de conocimientos 
tienen una etapa presencial ejecutada entre enero y marzo/2020 y la 
etapa entre abril y diciembre /2020, ejecutada mediante plataformas 
electrónicas debido al COVID19. Véase tabla 3.
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Tabla 3. Actividades de transferencia y difusión de conocimientos 
ejecutadas.
Evento Objetivo Participantes 
Actividades presenciales: enero a 
marzo/2020

1era. Jornada Científica Ibero Ame-
ricana de Diversidad, Interculturali-
dad, género y discapacidad. 
Transferencia conocimientos a do-
centes de la unidad educativa parti-
cular localizada en el cantón Manta.
Intercambio de experiencias carreras 
de Pedagogía idiomas y Educación 
Física.

Presentar los trabajos de 
titulación relacionados a 
resultados del proyecto.

Materiales usados en 
juegos recreativos.

Resultados del proyecto.
Experiencias estudiantes 
participantes

200
 

15

20

Actividades en línea: Abril a diciem-
bre /2020

Congreso Post COVID19, ULEAM, 
Jun./2020.

3er.Congreso Internacional de Edu-
cación, Ago./2020. Argentina.
Semana de graduados de la Facultad 
Ciencias de la Educación. 
Oct./2020.
Jornadas de Vinculación con la So-
ciedad e Investigación. Universidad 
San Gregorio.  Oct./2020.
Jornadas de Investigación, Innova-
ción y Desarrollo, Nov./2020.
Encuentro de Investigación: PUCESI
Noc/2020

Proyecto juegos para op-
timizar
el equilibrio motriz.
Formas creativas en con-
finamiento en tiempos de 
pandemia
Fortalecimiento del equi-
librio en niños con sín-
drome de Down.
Juegos recreativo y equi-
librio de niños con sín-
drome de Down.

Optimizar el equilibrio 
motriz. Sistematización

Impactos juegos recrea-
tivos sobre equilibrio 

150

400

150

150
 
 

450

125

Participantes de la transferencia de 
conocimientos  1.560

Fuente: Construcción propia Dic./2020.
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Hito 5. Reflexiones y aprendizajes a partir de la experiencia vivida. 
Entre los aprendizajes que emergen tras el proceso reflexivo en el mar-
co del proyecto de investigación titulado: Juegos Recreativos para Op-
timizar el Equilibrio Motriz de niños y niñas de Educación Básica del 
cantón Manta, 2018-2020, se expone: 

1. Los conceptos revisados tales como equilibrio, inclusión educa-
tiva, actividad física, entre otros, permiten afirmar que los juegos 
recreativos pueden ser utilizados para beneficiar el equilibrio 
estático y dinámico de los niños de educación básica con y sin 
NEE. Los juegos aportan al desarrollo de aspectos fisiológicos 
y psicosociales de los estudiantes favoreciendo su integración 
escolar. 

2. El proyecto atiende las demandas de la población respecto al 
trabajo con estudiantes con NEE. Así el proyecto acoge las re-
comendaciones de otros grupos de investigación a nivel inter-
nacional. Por lo tanto, este proyecto que se centró inicialmente 
en el equilibrio de niños de primer grado de educación básica 
se amplió posteriormente a casos de menores de otras edades 
y con síndrome de Down.

3. La experiencia al utilizar juegos recreativos para trabajar con 
menores con o sin NEE, permite ratificar que los juegos reducen 
las posibilidades de aislamiento, la depresión y la ansiedad del 
alumnado. Además, favorecen la autoestima y cohesión social 
cuando los juegos no tienen fines competitivos. 

4. Persiste la necesidad de potenciar las actitudes, conocimientos 
y disposición de docentes para articular acciones con miras al 
mejoramiento del equilibrio de los niños y niñas del cantón Man-
ta. De forma similar surge la necesidad de fortalecer en los do-
centes en formación las actitudes para la atención del desarrollo 
integral del alumnado. 

5. La relación entre las instituciones educativas y los padres y ma-
dres de familia sigue siendo una dinámica en la que los padres 
de familia tienden a apoyarse en las normas y políticas públi-
cas a partir del derecho de acceso para sus hijos a servicios 
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educativos de calidad. El profesorado expresa agobio ante los 
cambios en la política pública para la educación de Ecuador 
que avizora el total encargo a los docentes de grado de todas 
las asignaturas incluyendo la educación física. 

6. Las percepciones respecto a la ejecución y resultados de este 
proyecto son positivas. Los funcionarios, autoridades de los cen-
tros escolares, docentes en ejercicio y docentes en formación, 
padres y madres de familia expresas sus expectativas de conti-
nuación de este proyecto. Sin embargo, el proyecto ha previsto 
su cierre en diciembre 2020.
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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es presentar las lecciones aprendidas del proyecto de 
investigación educativa. Desde el paradigma crítico-reflexivo se administra la sis-
tematización de experiencias de UNESCO para ordenar y reconstruir los hitos re-
levantes vividos en el proyecto sistematizado. Fueron ciento dos los participantes 
directos e indirectos entre autoridades, docentes, representantes y estudiantes de 
instituciones educativas, funcionarios del Ministerio de Educación, estudiantes y 
profesores de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Los resultados permitie-
ron lograr los siguientes aprendizajes: (1) el equilibrio dinámico y estático en niños 
con o sin discapacidad pueden ser mejorados aplicando juegos recreativos, (2) 
los proyectos deben estar atentos a los requerimientos de la comunidad, y (3) la 
cultura inclusiva debe fortalecerse para potenciar la atención a la diversidad del 
alumnado. Se concluye que las intervenciones educativas aportan de forma rele-
vante al proceso de formación de los futuros docentes indistintamente del campo 
de especialización que posean.

Palabras clave: equilibrio, desarrollo integral, diversidad, recreación, necesidades 
educativas.

ABSTRACT
This research aim is to present the lessons learned from the educational research 
project. From the critical-reflexive paradigm, the systematization of UNESCO ex-
periences is administered to order and reconstruct the relevant milestones expe-
rienced in the systematized project. There were one hundred and two direct and 
indirect participants among authorities, teachers, representatives and students of 
educational institutions, officials of the Ministry of Education, students, and profes-
sors of the Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. The results allowed to achieve 
the following learning: (1) the dynamic and static balance in children with or without 
disabilities can be improved by applying recreational games, (2) the projects must 
be attentive to the requirements of the community, and (3) the culture inclusive must 
be strengthened to enhance attention to the diversity of students. It is concluded 
that educational interventions contribute in a relevant way to the training process of 
future teachers regardless of the field of specialization they possess.

Keywords: balance, integral education, integral development, recreation games, 
Down syndrome.
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Introducción
El desarrollo integral de la población implica atender aspectos que 
aporten al bienestar de la población. Para ello se requiere ejecutar pro-
cesos de mejoramiento y la sistematización de las experiencias, las 
que se convierten en rutas que aportan al desarrollo educativo local.

Los procesos de inclusión social y educativa han tenido avances rele-
vantes en Ecuador, los que son monitoreados mediante los indicadores 
que miden las políticas, prácticas y cultura inclusivas (Booth y Ainscow, 
2000). Sin embargo, estudios previos respecto a inclusión educativa 
en Ecuador han detectado la necesidad de generar conocimiento e 
innovaciones para mejorar la atención de la diversidad en esta nación 
(Corral et al., 2018; Villafuerte et al., 2017). La meta es mejorar el perfil 
profesional y fortalecer las actitudes de los actuales y futuros docentes 
con la esperanza de aportar a la creación de sociedades más justas, 
equitativas y progresistas (Macias y Villafuerte, 2020). 

Entre los retos del sistema de educación de Ecuador aparece identi-
ficar didácticas que favorezcan el desarrollo integral de los menores 
(Delgado et al., 2019). Por lo tanto, es pertinente analizar, reflexionar 
y aprender de las acciones ejecutadas en proyectos de investigación 
educativa que propongan mejoramiento de las intervenciones simila-
res. 

Este trabajo sistematiza las experiencias y aprendizajes obtenidos en 
un proyecto de investigación. En este documento se presentan los ele-
mentos que propone UNESCO (2016) para la reconstrucción de pro-
cesos socioeducativos en Latinoamérica. La relevancia de este trabajo 
radica en la oportunidad de aportar al fortalecimiento de las competen-
cias investigativas y comunicativas de los docentes universitarios de 
Ecuador, quienes deben ejecutar y sistematizar practicas preprofesio-
nales, proyectos de investigación educativa y proyectos de vinculación 
con la comunidad. 

Capítulo III: Intervenciones y prácticas educativas: Lecciones aprendidas de un proyecto de 
investigación socioeducativa  
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Las preguntas de investigación a responder en este trabajo son: 
1. ¿Cuáles fueron los ajustes realizados al proyecto original para 

responder a las demandas de conocimiento de la comunidad?
2. ¿Cuál es la contribución de los juegos recreativos al equilibrio 

motriz de los participantes? 
3. ¿Qué limitaciones fueron observadas en las comunidades 

educativas al implementar los juegos recreativos para fortalecer 
el equilibrio de los estudiantes con y sin necesidades educativas 
especiales (NEE)?

El objetivo de este trabajo es presentar las lecciones aprendidas del 
proyecto de investigación educativa ejecutado en el cantón Manta, 
Ecuador. 

Metodología
Este trabajo se suscribe al paradigma critico reflexivo. Acude al enfo-
que de la investigación mixta. Se administra el proceso de sistematiza-
ción de experiencias de UNESCO (2016) en el que se trabajan espa-
cios reflexivos que fueron ejecutados con apoyo de Tecnologías de la 
Información y Comunicación siguiendo las medidas de distanciamien-
to social debido al COVID-19.

El objetivo de esta sistematización es presentar los principales aprendi-
zajes respecto al proyecto Juegos Recreativos para Optimizar el Equili-
brio Motriz de niños y niñas del primer grado de Educación Básica del 
cantón Manta, 2018-2020. De este objetivo se desprenden (a) el obje-
tivo técnico que propone seleccionar los hitos de la intervención peda-
gógica organizándolos de forma cronológica; (2) el objetivo práctico es 
analizar la información primaria y secundaria recolectada en el marco 
de la sistematización; y (3) el objetivo de conocimiento es determinar la 
fundamentación conceptual en torno a las intervenciones ejecutadas. 
Instrumentos. - Se administraron:

a. Guía de entrevista semiestructurada. – Explora las percepciones 
de los participantes directos e indirectos respecto a los hitos del 



67

proyecto y los aportes de la gamificación al equilibrio motriz. 
La guía fue desarrollada ad. hoc, por el equipo investigador y 
tras la evaluación por panel de expertos en la que participaron 
docentes de ULEAM. Una vez realizadas las correcciones se 
aplicó el instrumento mediante la aplicación Zoom. 

b. Guía de talleres de reflexión. – La meta es recuperar los aspec-
tos clave de la ejecución del proyecto, los aportes de equipo 
ejecutor y determinar la participación de los docentes en las 
intervenciones realizadas. Las categorías trabajadas son: (1) 
participación de los docentes en las intervenciones del proyec-
to y (2) aportes de los juegos recreativos al fortalecimiento del 
equilibrio motriz. 

Resultados 

1. Introducción a la experiencia 
Entre los antecedentes del proyecto, se indica que este se originó en 
el marco del Programa Educación y Estilos de vida de la Facultad de 
Ciencias de la Educación periodo 2018-2020 de la ULEAM. El proyecto 
fue propuesto por la carrera de Educación Inicial en 2017, pero entre 
2018-2020 se conformó un equipo multidisciplinario que integró a las 
carreras de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, Peda-
gogía de la Actividad Física y el Deporte, Educación Especial y Educa-
ción Básica. 

Hitos del proyecto:
Hito 1: Ajuste de los instrumentos a la población infantil (2018)
Hito 2: Intervención con estudiantes de educación básica en una insti-
tución fiscomisional de Manta (2018-2019) 
Hito 3: Intervención con estudiantes con síndrome de Down en una ins-
titución privada del cantón Manta (2019-2020)
Hito 4: Transferencia de conocimientos y difusión de los resultados del 
proyecto (2020).  

Capítulo III: Intervenciones y prácticas educativas: Lecciones aprendidas de un proyecto de 
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2. Involucrados en la experiencia
Los actores que intervinieron en esta sistematización de experiencia 
fueron de tipo directo e indirecto. Véase tabla 1.

Tabla 1. Los participantes 
Institución Cantidad Actores indirectos Actores directos

Unidad Educativa 
Fiscomisional del can-

tón Manta

60 Padres de los 
estudiantes Niños y niñas 

4 Docentes
1 Director 

Unidad Educativa 
Particular del cantón 

Manta

2 Padres de los 
estudiantes Estudiantes NEE. 

1 Psicóloga. 
1 Profesora sombra.
1 Directora

Universidad
ULEAM

24

7
Estudiantes 

Estudiantes
titulación.

Profesores.
Ministerio de Educa-

ción 1 Supervisor del 
distrito.

Total 102

Fuente: Construcción propia Oct./2020.

3. Componentes conceptuales de la experiencia. – A continuación, se 
desarrolla los conceptos fundamentales requeridos para la mejor com-
prensión de esta temática. 

Actividad física: Es toda actividad que requiere un grado de esfuerzo, 
desde lavarse los dientes hasta practicar un deporte de alto rendimien-
to. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2010 indica 
que la actividad física puede ser considerada como todo movimiento 
corporal capaz de generar un gasto energético por encima de la tasa 
de metabolismo basal. Para García-Molin, Carbonell y Delgado (2010) 
la actividad física es una de las principales estrategias no farmacológi-
cas útiles para disminuir la posibilidad de infarto del miocardio o para 
evitar el desarrollar diabetes tipo II. Además, la actividad física ha mos-
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trado ser eficaz en la prevención de cáncer, incrementa la densidad mi-
neral ósea, reduce el riesgo de caídas, disminuye el dolor osteoarticu-
lar y mejora la función cognitiva, aspectos que aportan a la reducción 
de las posibilidades de adquirir demencia y Alzheimer. 

Por su parte, Prieto (2011) diferencia el concepto de actividad física 
del de ejercicio físico definiendo al primero como toda actividad que 
las personas realizan a lo largo del día y que consumen energía a tra-
vés del movimiento corporal (andar, limpiar, bailar, jugar, etcétera. etc.), 
mientras que el ejercicio físico es la actividad realizada intencional-
mente (planificándolo y organizándolo) y repetidamente con el objetivo 
de mantener o mejorar la forma física.

Según Vidarte et al. (2011) el concepto de actividad física abarca cual-
quier movimiento corporal realizado por los músculos esqueléticos que 
provocan un gasto de energía, el que se encuentra presente en todo 
lo que una persona hace durante las 24 horas del día, salvo dormir o 
reposar; por lo tanto, se pueden distinguir las modalidades de activi-
dades necesarias para el mantenimiento de la vida y actividades cuyo 
objetivo es divertirse, relacionarse, mejorar la salud o la forma física.

Equilibrio motriz: Los seres humanos tienen la necesidad de moverse 
desde el nacimiento, la misma que tiene un sentido progresivo y que 
debe estimularse para alcanzar ciertas habilidades motrices, como lo 
es el equilibrio. Los autores Castañer y Camerino (2001) afirman que el 
equilibrio es un elemento básico del funcionamiento perceptivo-motor 
y lo definen como la capacidad de controlar su propio cuerpo en el 
espacio que ayuda a la recuperación de la postura tras un factor des-
equilibrante. De hecho, cualquier movimiento deviene de un ejercicio 
de equilibrio cuando su ejecución requiere movimientos de reacción, 
bien de manera voluntaria, refleja o automática.

Según Villar (1985, p.57) “se llama gravedad a la fuerza centrípeta en 
virtud de la cual los cuerpos tienden hacia el centro de la tierra y el 
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investigación socioeducativa  



70

LECTURA Y ESCRITURA ACADÉMICA Y CREATIVA II

grado de estabilidad que mantiene los cuerpos de iguales caracterís-
ticas ante una fuerza de igual intensidad se llama equilibrio”. Lograr 
la estabilidad del cuerpo depende en gran medida de la estimulación 
motriz que este haya recibido, por ello el desarrollo motor de los niños 
menores de 5 años tiende a determinar habilidades que influyen en su 
postura y tonicidad muscular. A este punto, Según Félix y Báez (2019) 
manifiestan que es necesario que los niños y niñas, desarrollen su equi-
librio motriz y construyan su corporeidad por medio del reconocimiento 
de la conciencia de sí mismos, proyectando su disponibilidad corporal; 
se acepten, descubran, aprecien su cuerpo y se expresen de diversas 
formas utilizando el juego motor como medio. En otro punto nos dice 
que propongan actividades que les permitan convivir en ambientes 
caracterizados por el buen trato, el respeto, el interés, la seguridad y la 
confianza, afianzando sus valores a partir de la motricidad.

Discapacidad: La discapacidad es la condición bajo la que las perso-
nas presentan alguna deficiencia (física, mental, intelectual o sensorial) 
que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plena-
mente en la sociedad. En este sentido, Palacios (2008) sostiene que 
la discapacidad es un fenómeno social que no debe ser abordado no 
solo desde lo caritativo sino desde la importancia de un ser humano 
con diferencias y diversidad funcional, y que este según la atención 
que se pueda aportar a la sociedad de igual manera que cualquier 
otro, siempre y cuando se valore sus potencialidades y posibilidades 
de desarrollo. 

Para la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2011) la discapacidad 
es un término muy discutido que se le define como un fenómeno com-
plejo que refleja una interacción entre las características del organismo 
humano y las características de la sociedad en la que vive. Así mismo, 
se concibe conceptualmente como las deficiencias que pueda tener 
un ser humano, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 
participación. Por lo tanto, las deficiencias son problemas que afectan 
a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son 
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dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 
participación son problemas para participar en situaciones vitales. 

Para Hernández (2015) la discapacidad que tienen las personas (de-
bido a una deficiencia) de la capacidad para realizar una actividad en 
la forma o dentro del margen que se consideran normales para un ser 
humano. Engloba las limitaciones funcionales o las restricciones para 
realizar una actividad que resulta de una deficiencia. Las discapaci-
dades son trastornos definidos en función de cómo afectan la vida de 
una persona; algunos ejemplos de discapacidades son las dificultades 
para ver, oír o hablar, para moverse o subir las escaleras.

Inclusión educativa: puede ser concebida como un proceso que per-
mite abordar la diversidad, al mismo tiempo que se responde a las 
necesidades de todos los educandos a través de una mayor participa-
ción en el aprendizaje de actividades culturales y comunitarias. De esta 
manera se reduciría la exclusión dentro y fuera del sistema educativo 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura [UNESCO], 2005). Por su parte, Booth y Ainscow (2002) han 
trabajado las dimensiones de las Culturas, Políticas y Prácticas Inclusi-
vas como indicadores.

Según Wehmeyer (2009), la eliminación de las barreras para el apren-
dizaje y la participación, brindar apoyos como facilitadores de la ac-
ción en el sistema educativo. La educación inclusiva permite que los 
maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la per-
ciban no como un problema, sino como una oportunidad para enrique-
cer los entornos de aprendizaje. Sin embargo, “la sostenibilidad de la 
inclusión educativa demanda de la colaboración del mayor número de 
miembros de una comunidad” (Ministerio de Educación de Ecuador, 
2011, p. 31). Así, las unidades educativas, deben determinar sus avan-
ces en las culturas, prácticas y políticas inclusivas para mejoramiento 
(López, 2011). 

Capítulo III: Intervenciones y prácticas educativas: Lecciones aprendidas de un proyecto de 
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4. Recuperación de la experiencia 
Los hechos recuperados destacados han sido organizados siguiendo 
los hitos cronológicos del proyecto.  

Hito 1: Ajuste de los instrumentos a la población infantil (2018)
Los avances destacados en este hito responden también a la pregun-
ta 1. ¿Cuáles fueron los ajustes realizados al proyecto original para 
responder a las demandas de conocimiento de la comunidad?

La necesidad de ajustar las pruebas internacionalmente aplicadas (1) 
prueba de la barra de equilibrio dinámico y (2) prueba Eurofit para 
medir el equilibrio estático, requirió de un proceso de ajuste debido a 
que están diseñadas para el trabajo con adultos. Fue requerida la cola-
boración de profesionales del área de educación física para proponer 
ajustes en los instrumentos para el trabajo con niños. Véase tablas 2.a 
y 2.b.

Tabla 2. a. Ajustes sugeridos a la prueba Flamenco.

Ítems
Adecuaciones realizadas para 

contextualizar al test
Terreno liso y antideslizante. Se mantiene 
El evaluado estará sobre un pie en 
una barra de tamaño previamente 
determinado. 

El niño o la niña se colocará desde la po-
sición de pie con los pies juntos sobre la 
barra (tabla)

El evaluado se mantendrá en pie 
(equilibrio) Durante 1 minuto. 

Se modifica a mantener el equilibrio Duran-
te 30 segundos determinados por la edad. 

Se contabiliza el número de ensa-
yos que ha necesitado el ejecu-
tante (no las caídas) para lograr 
mantener el equilibrio. 

A la señal el evaluado deberá mantener 
el equilibrio por 30 segundos para conta-
bilizar el número de intentos que necesita 
durante el tiempo establecido. Cada vez 
que el niño se cae se detiene el cronometro 
hasta que este sobre la tabla. 

Se realiza 4 repeticiones y se 
registra un promedio de las ante-
riores 

Se realiza 4 repeticiones y se registra un 
promedio de las anteriores. Se realizará 
una evaluación cada dos meses. 

Fuente: Elaboración propia Feb/2018.
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Tabla 2. b. Ajustes a la prueba de equilibrio dinámico.
Ítems  Adecuaciones realizadas.

Terreno liso y antideslizante.
De pies sobre la barra de tamaño pre-
viamente determinado.

Se mantiene. 
 
El niño se colocará desde la posición de 
pie sobre la viga.

A la señal del controlador, el ejecutan-
te comenzará a caminar sobre la viga 
hasta una marca situada a 2 metros de 
distancia. Una vez superada ésta, el 
examinando dará la vuelta para volver 
al punto de partida.

La prueba consiste en pasar caminando 
ida y vuelta por un riel (viga) de equili-
brio, sin caerse o evitar caerse. 
 Al llegar al final del riel puede ejecutar 
un giro para cambiar de dirección o 
continuar en sentido contrario. 

Repetirá la acción de ejecución cuán-
tas veces pueda hasta que pierda el 
equilibrio y caiga tocando el suelo u 
otras partes del banco.

 Si el ejecutante se cae del riel deberá 
comenzar la prueba nuevamente.  

Se medirá distancia recorrida por el 
ejecutante desde el inicio hasta el pun-
to de bajada con exactitud de 5 cm. Si 
el sujeto realiza ininterrumpidamente 
el ejercicio, se concluirá la tentativa a 
los 45 “

 Se registrará el mayor número de vuel-
tas realizado de manera ininterrumpida 
en 30”.
 

Se realizarán tres intentos y se calcula-
rá el promedio de ellos.
La prueba se realizará descalzo.

Se realizará 4 muestras, una evaluación 
cada dos meses. 

Fuente: Elaboración propia Feb/2018

Hito 2: Intervención con estudiantes del primer año de educación básica en una 
Unidad Educativa Fiscomisional del cantón Manta (2018-2019)
La recuperación de los hechos del proyecto muestra como actividad a 
destacar la elaboración de la guía de juegos. El equipo técnico acudió 
a un diseñador gráfico para usar figuras que resulten más atractivas a 
los usuarios. 

Otro punto relevante es la validación de la propuesta de juegos recrea-
tivos. De ese proceso se extrae los siguientes párrafos:

Capítulo III: Intervenciones y prácticas educativas: Lecciones aprendidas de un proyecto de 
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El proceso de evaluación aborda dos dimensiones que son: a) Acep-
tación de la herramienta por parte de los niños; y b) Efectividad de los 
resultados generados.

Tras el análisis de los resultados y el respectivo contraste con las per-
cepciones de los niños y niñas, profesores y expertos, se argumenta 
que la guía metodológica contribuye positivamente a la superación del 
limitado desarrollo motor detectado en el grupo de alumnos entre 5 y 7 
años, que accedieron a colaborar en este estudio. 

El proceso ha considerado las condiciones de los centros educativos 
públicos caracterizados por el hacinamiento de las aulas; escasos 
materiales educativos y profesores con poca experiencia en el trabajo 
orientado al fortalecimiento de la motricidad. 

Respecto a la aceptación de la herramienta: Los autores de este trabajo 
consideran que la variable -aceptación de la herramienta- es conside-
rada como condición fundamental para el éxito o fracaso del proceso, 
ya que el reconocimiento del aporte de un instrumento, junto con su 
relevancia, accesibilidad y viabilidad, dependerán del nivel de acepta-
ción que reciba.

La tendencia es positiva en cuanto a la implicación de los profesores 
participantes. (Delgado et al., 2019, p.120-127).

Socialización de avances del proyecto. – 
La socialización de los resultados del proyecto al 2018 se concretaron 
a inicios del 2019. Los profesores Víctor Delgado Zurita y Lewin Pérez 
Plata fue financiada por la ULEAM, como parte del presupuesto del pro-
yecto. El evento “Cumbre Regional de la Asociación Internacional de 
la Educación Física y el Deporte para niñas y mujeres; Taller de la Aso-
ciación Internacional Deporte para todos; y Taller de Psicomotricidad 
y desarrollo infantil” se ejecutaron en la Habana, Cuba en Feb./2019. 
El tema de la ponencia presentada fue: Los juegos recreativos para 
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optimizar el desarrollo del equilibrio motriz en los niños y niñas del 1er 
año Básico. 

En abril del 2019, el profesor Víctor Delgado como parte de su forma-
ción doctoral en Cuba, participó con la ponencia titulada: Socialización 
de los resultados de la primera fase del proyecto Juegos y equilibrio 
motriz en la sede de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique 
José Varona. 

Resultados del hito 2.- 
En respuesta a la pregunta 2 ¿Cuál es la contribución de los juegos 
recreativos al equilibrio motriz de los participantes? Se indica que los 
juegos recreativos aportan positivamente al equilibrio estático y diná-
mico de los niños y niñas participantes de este proyecto. Así, todos 
lograron mejorar el tiempo equilibrio dinámico, pasando de 2.5 vueltas 
/ 3 min según el pretest a 4.5 vueltas / 3 min en el postest; 

En respuesta a la pregunta 3 ¿Qué limitaciones fueron para la imple-
mentación de los juegos recreativos que fortalecer el equilibrio de niños 
y niñas con y sin necesidades educativas especiales? Se indica que en 
el proceso se contó con la participación de 3 docentes y 1 directivo de 
la institución fiscomisional durante el año 2018. Del análisis colectivo 
se extrae las siguientes voces de los participantes:  

T_JV_13:10 “La participación de los docentes ha sido limitada en esta 
intervención. Aunque ellos han acudido a las reuniones, no participan 
de las prácticas. Han asumido una posición de observadores”. 

T_VD_14:30 “Pienso que se debe a que los docentes tienen como en-
tendido de que todas las actividades de tipo deportivo y juegos recrea-
tivos deben ser ejecutadas por los docentes de deportes y no por los 
decentes de las asignaturas”. 
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T_LP_17:00 “Esta posición de los docentes es contraria a las reformas 
en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2011) que nor-
ma: los profesores de educación básica deberán asumir la cátedra de 
educación física, deportes y recreación junto a las otras como ciencias 
naturales, estudios sociales, lenguaje y matemáticas”.

 Este hito concluye ratificando la necesidad que los profesores de edu-
cación básica tienen de capacitarse respecto a los retos que propone 
la política educativa de Ecuador. Además, es necesario trabajar las 
actitudes y apertura de todos los miembros de la comunidad educativa 
para asumir los programas y proyectos que se innoven. Los docen-
tes de la institución educativa participaron poco de las actividades de 
planificación, ejecución y evaluación de la aplicación de los juegos 
recreativos para el fortalecimiento del equilibrio de los niños de educa-
ción básica.  

Hito 3: Intervención con estudiantes con síndrome de Down (2019): 
Entre los acontecimientos relevantes aparecer el giro estratégico del 
proyecto para atender a la población con síndrome de Down. Para 
ello el equipo técnico inició un proceso de reclutamiento de nuevos 
miembros del equipo que no se concretó debido al limitado personal 
especializado. El equipo técnico optó por la autoformación sobre el 
síndrome de Down. Estas actividades se suman a la respuesta de la 
pregunta 1 ¿Cuáles fueron los ajustes realizados al proyecto original 
para responder a las demandas de conocimiento de la comunidad? 
Del taller de socialización y reflexión colectiva se extrae lo siguiente:

T1:7’00: LP “En el Taller de Psicomotricidad y Desarrollo Infantil reali-
zado en febrero en Cuba, los expertos invitados recomendaron a los 
representantes del proyecto, dirigir el trabajo del equilibrio a menores 
con síndrome de Down”

T1:9’10: VD “Efectivamente compañeros, los expertos recalcaron que 
debido a la hipotonía que se presenta como uno de los síntomas más 
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claros del síndrome de Down, afecta la formación de manos y pies de 
las personas, lo que influye sobre el centro del equilibrio.

T1:16’30: JV “Es un punto muy interesante. La debilidad del equipo es 
que no contamos con expertos en educación especial y se carece de 
formación en el trabajo con menores con síndrome de Down. Antes de 
avanzar debemos como equipo autoformarnos”. 

T1:18’00: VD “Es necesario revisar y ajustar el proyecto de investiga-
ción para trabajar en esa importante línea de investigación” 

T1:21’30: LP “Otra de las estrategias es que ampliemos el equipo técni-
co del proyecto para integrar la participación de docentes que conoz-
can de la temática. En la carrera de Educación Especial seguramente 
se cuenta con esas capacidades” 

La gestión del proyecto se ve afectada debido a que su líder solicita 
dejar la coordinación del proyecto por razones de salud. Para inicio 
del periodo lectivo en abril 2019 fue necesario que el profesor Jhonny 
Villafuerte-Holguín asuma el liderazgo de este proyecto. 

Hito 3: La intervención educativa en una institución educativa particular en Manta 
(2019-2020). 
Esta intervención educativa se ejecutó en un ambiente no competitivo. 
Los directivos del plantel y el equipo técnico mantuvieron tres reuniones 
de trabajo para conocer al detalle la metodología propuesta por este 
proyecto, antes de iniciar el contacto con los padres y los participan-
tes. Una de las madres de familia participó únicamente en la reunión 
de inicial, mientras que la madre acompañó de cerca todo el proceso.

Los participantes de esta intervención son una niña y un niño de 11 
años. En la niña se observó un perfil artístico y disfrute de la danza; 
mientras que en el niño se observó un perfil tipo intelectual. Fue ne-
cesario motivar la participación mediante el lenguaje sugestivo para 
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trabajar el temperamento afectivo y a veces impositivo que caracteriza 
a las personas con síndrome de Down. 

En respuesta a la pregunta 2 ¿Cuál es la contribución de los juegos 
recreativos al equilibrio motriz de los participantes? Se indica que, los 
resultados mostraron avance sobresaliente en los dos casos estudia-
dos. Así, el niño consiguió pasar de 2.0 vueltas demandando apoyo 
físico a 3.5 vueltas/3 min sin apoyo alguno; y la niña pasó de 2.2 vuel-
tas a 4 vueltas/3 min alcanzando el estándar de niños sin síndrome de 
Down, resultado calificado como sobresaliente por el equipo técnico 
del proyecto. 

Este hito concluye afirmando que los juegos recreativos aportan al for-
talecimiento del equilibrio de forma relevante a niños con síndrome de 
Down. Además, se ha encontrado que los juegos estimulan la autocon-
fianza de los participantes que se mostraron nerviosos y temerosos de 
caídas al inicio de la intervención. 
Hito 4: Transferencia de conocimientos y difusión de los resultados del proyecto 
a la comunidad educativa del cantón Manta (2020).

Los eventos en los que se realizó la transferencia de conocimientos 
tienen una etapa presencial ejecutada entre enero y marzo/2020 y la 
etapa entre abril y diciembre /2020, ejecutada mediante plataformas 
electrónicas debido al COVID19. Véase tabla 3.

Tabla 3. Actividades de transferencia y difusión de conocimientos 
ejecutadas. 
Evento Objetivo Particip. 

Actividades presenciales: enero a mar-
zo/2020

1era. Jornada Científica Ibero Americana 
de Diversidad, Interculturalidad, género y 
discapacidad. 
Transferencia conocimientos a docentes 
de la U.E.P. Isaac Newton, Manta.
Intercambio de experiencias carreras de 
Pedagogía idiomas y Educación Física.

Presentar los trabajos de titulación rela-
cionados a resultados del proyecto.

Materiales usados en juegos recreativos.
Resultados del proyecto.
Experiencias estudiantes participantes

200

15

20
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Actividades en línea: Abril a diciembre 
/2020

Congreso Post COVID19, ULEAM, 
Jun./2020.
3er.Congreso Internacional de Educación, 
Ago./2020. Argentina.
Semana de graduados de la Facultad 
Ciencias de la Educación. 
Oct./2020.
Jornadas de Vinculación con la Sociedad 
e Investigación. Universidad San Gregorio.  
Oct./2020.
Jornadas de Investigación, Innovación y 
Desarrollo, Nov./2020.
Encuentro de Investigación: PUCESI
Noc/2020

Proyecto juegos para optimizar
el equilibrio motriz.
Formas creativas en confinamiento en 
tiempos de pandemia
Fortalecimiento del equilibrio en niños 
con síndrome de Down.
 
Juegos recreativo y equilibrio de niños 
con síndrome de Down.

Optimizar el equilibrio motriz. Sistemati-
zación
Impactos juegos recreativos sobre equi-
librio 

150

400

150

150

450

125

Participantes de la transferencia de cono-
cimientos 

1.560

Fuente: Construcción propia Dic./2020.

Hito 5. Reflexiones y aprendizajes a partir de la experiencia vivida. 
Entre los aprendizajes que emergen tras el proceso reflexivo en el mar-
co del proyecto de investigación titulado: Juegos Recreativos para Op-
timizar el Equilibrio Motriz de niños y niñas de Educación Básica del 
cantón Manta, 2018-2020, se expone: 

1. Los conceptos revisados tales como equilibrio, inclusión educa-
tiva, actividad física, entre otros, permiten afirmar que los juegos 
recreativos pueden ser utilizados para beneficiar el equilibrio 
estático y dinámico de los niños de educación básica con y sin 
NEE. Los juegos aportan al desarrollo de aspectos fisiológicos 
y psicosociales de los estudiantes favoreciendo su integración 
escolar. 

2. El proyecto atiende las demandas de la población respecto al 
trabajo con estudiantes con NEE. Así el proyecto acoge las re-
comendaciones de otros grupos de investigación a nivel inter-
nacional. Por lo tanto, este proyecto que se centró inicialmente 
en el equilibrio de niños de primer grado de educación básica 
se amplió posteriormente a casos de menores de otras edades 
y con síndrome de Down.

3. La experiencia al utilizar juegos recreativos para trabajar con 
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menores con o sin NEE, permite ratificar que los juegos reducen 
las posibilidades de aislamiento, la depresión y la ansiedad del 
alumnado. Además, favorecen la autoestima y cohesión social 
cuando los juegos no tienen fines competitivos. 

4. La relación entre las instituciones educativas y los padres y ma-
dres de familia sigue siendo una dinámica en la que los padres 
de familia tienden a apoyarse en las normas y políticas públi-
cas a partir del derecho de acceso para sus hijos a servicios 
educativos de calidad. El profesorado expresa agobio ante los 
cambios en la política pública para la educación de Ecuador 
que avizora el total encargo a los docentes de grado de todas 
las asignaturas incluyendo la educación física. 

5. Persiste la necesidad de potenciar las actitudes, conocimientos 
y disposición de docentes para articular acciones con miras al 
mejoramiento del equilibrio de los niños y niñas del cantón Man-
ta. De forma similar surge la necesidad de fortalecer en los do-
centes en formación las actitudes para la atención del desarrollo 
integral del alumnado. 

6. Las percepciones respecto a la ejecución y resultados de este 
proyecto son positivas. Los funcionarios, autoridades de los cen-
tros escolares, docentes en ejercicio y docentes en formación, 
padres y madres de familia expresas sus expectativas de conti-
nuación de este proyecto. Sin embargo, el proyecto ha previsto 
su cierre en diciembre 2020.

Agradecimiento: Este trabajo se suscribe al proyecto de Investiga-
ción: Juegos recreativos para optimizar el equilibrio motriz de niños y 
niñas de educación básica del cantón Manta 2018-2020.
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RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo aportar al mejoramiento de la inclusión social y 
educativa de menores con déficit en la comunicación por razones auditivas. Se 
acude al modelo de sistematización de experiencias de UNESCO para describir 
los momentos críticos de la convivencia escolar y familiar durante el confinamiento 
requerido para reducir los contagios del COVID19 en Manabí, Ecuador. Las infor-
mantes son una estudiante de secundaria que recibió el implante coclear a la edad 
de 2 años y que cuando se ejecutó este estudio tenía déficit de la comunicación, y 
su madre una docente universitaria. Como resultado se presenta la reconstrucción 
de momentos clave que narran el proceso de ajuste a la convivencia escolar y 
familiar durante el confinamiento, la crisis acontecida por desgaste del dispositivo 
coclear y la adaptación a los cambios en el sistema educativo generados por la 
pandemia. Los aprendizajes que emergen se vinculan a la necesidad de repensar 
el proceso educativo debido el COVID-19, la inclusión educativa en un contexto de 
distanciamiento social, la reacción proactiva de los miembros de las comunidades 
educativas y de las familias ante el déficit de comunicación para potenciar la par-
ticipación de estudiantes con déficit en la comunicación.

Palabras clave: adolescencia; confinamiento; déficit de la comunicación; educa-
ción en línea; hipoacusia. 

ABSTRACT
This work aims to contribute to the improvement of the social and educational 
inclusion of minors with communication deficits for auditory reasons. The UNES-
CO experience systematization model is used to describe the critical moments of 
school and family coexistence during the stages of confinement required to reduce 
COVID19 infections in Manabí, Ecuador. The informants are a high school student 
who received a cochlear implant at the age of 2 and who had a communication 
deficit when this study was carried out, and her mother a university professor. As 
a result, the reconstruction of key moments that narrate the process of adjustment 
to school and family coexistence during confinement, the crisis that occurred due 
to wear of the cochlear device, and adaptation to the changes in the educational 
system generated by the pandemic is presented. The learnings that emerge are 
linked to the need to rethink the educational process due to COVID-19, educational 
inclusion in a context of social distancing, the proactive reaction of members of 
educational communities, and families to the communication deficit to promote the 
participation of students with communication deficits.

Keywords: adolescence; lockdown; communication deficit; online education; hear-
ing loss.



85

Nota: Este trabajo se suscribe al proyecto de investigación titulado 
“Propuesta de Adaptación Curricular en la enseñanza del idioma inglés 
para la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especia-
les auditivas, de las unidades educativas de Chone” de la Universidad 
Laica Eloy Alfaro de Manabí.

Introducción
El COVID19 es la mayor crisis mundial de salud pública que plantea a 
las naciones desafíos a nivel de la educación y protección social. La 
Organización Mundial de la Salud exhortó al confinamiento junto al dis-
tanciamiento social y el uso de mascarillas y alcohol gel como medidas 
de protección ante la pandemia (OMS, Mar 2020). 

El confinamiento se implementó en Ecuador a partir del 17 de marzo 
2020 mediante el decreto ejecutivo del Estado de Excepción (COIP, 
Art. 155). En este escenario, Villafuerte et al. (2020) consideran que 
es natural que los miembros de las comunidades educativas sientan 
temor, desesperanza o estrés al estar confinados en sus hogares ante 
los riesgos de contagio del COVID-19.

Ante los retos de la agenda 30 para el desarrollo sostenible global, el 
COVID 19 ha representado una fuerte amenaza que afecta al desarrollo 
socioeconómico, sanidad y educación de las naciones (Organización 
Mundial de la Salud [OMS], 2020). Ante este escenario incierto, los go-
biernos hacen los giros estratégicos según sus posibilidades socioe-
conómicas, técnicas y políticas para mantener en marcha los procesos 
educativos (UNESCO, 2020).

La inclusión social implica, dejar participar y decidir a otros que no 
han sido tomados en cuenta. El objetivo básico de la inclusión es no 
dejar a nadie fuera, tanto en el ámbito educativo y social (Ortiz, citado 
en Ramírez, 2015). Mientras que la Inclusión educativa es el “proceso 
de abordaje y respuesta a la diversidad en las necesidades de todos 
los alumnos y alumnas, a través de la creciente participación en el 

Capítulo IV: Convivencia escolar en línea de una estudiante con déficit de comunicación 
auditivo durante el confinamiento  



86

LECTURA Y ESCRITURA ACADÉMICA Y CREATIVA II

aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la reducción de la 
exclusión dentro y desde la educación” (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2005, 
p.1).

La hipoacusia según el Bureau International d´Audiophonologie [BIAP] 
citado en FIAPAS (2010), puede ser entendida como la deficiencia au-
ditiva neuro sensorial de grado variable, generalmente severa 

El déficit auditivo es el conjunto de dificultades que experimenta una 
persona para oír, las que pueden ser leves o profundas. Esta situación 
tiene repercusiones sobre la comunicación y la complejidad de los vo-
cabularios utilizados en el trabajo académico (Villafuerte, 2016).

El implante coclear es un dispositivo que transforma las señales acús-
ticas en señales eléctricas que estimulan el nervio auditivo. Las señales 
eléctricas son procesadas a través de las partes externas tales como el 
micrófono que sirve para recoger los sonidos, que pasan al procesador, 
el que selecciona y codifica los sonidos más útiles para la comprensión 
del lenguaje. El transmisor por su parte envía los sonidos codificados 
al receptor. Entre los componentes internos del implante coclear apare-
cen el receptor-estimulador que es implantado en el hueso mastoides, 
detrás del pabellón auricular. Este envía las señales eléctricas a los 
electrodos, los que a su vez introduce las vibraciones en el interior de 
la cóclea (oído interno), llegando a estimular las células nerviosas que 
aún funcionan y pasan por el nervio auditivo hasta el cerebro, donde 
se genera la sensación de oír (Federación de Asociaciones de implan-
tados cocleares de España [FAICE], 2020).

Metodología
Este trabajo acude a la metodología sistematización de experiencia y 
aplica los protocolos sugeridos por UNESCO (2016). Se acude a herra-
mientas de la investigación cualitativa para narrar las experiencias del 
dueto madre hija durante el confinamiento por el COVID-19; para ello a 
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acoge las recomendaciones metodológicas de Porta y Aguirre (2020) 
que consideran el uso de varios instrumentos de recolección de in-
formación para lograr describir de forma cercana los acontecimientos 
clave. La riqueza metodológica de reconstruir los procesos desde las 
narrativas de los actores implicados permite el alejamiento de la noción 
clásica del entender de las políticas públicas educativas de manera li-
neal, racional y meramente normativa. Así, los textos e interpretaciones 
creadas y recreadas por los implicados exponen dimensiones diversas 
que son examinadas y contrastados con la información presentada por 
la literatura disponible sobre los temas inclusión, enseñanza y pande-
mia.

Los informantes. – Los informantes son una estudiante de sexo feme-
nino, edad 13 años a quien se denominara Valentina para proteger su 
identidad y su madre cuya edad es 43 años y estado civil divorciada. 
Ellas conviven con otras tres hermanas de Valentina en Chone. 

Instrumentos. - Los instrumentos administrados en este estudio son 
explicados a continuación

Entrevista a profundidad. – La guía de entrevista administrada fue ela-
borada por el equipo investigador y validada por panel de expertos de 
las líneas de investigación Inclusión educativa, Psicodidáctica y Edu-
cación secundaria afiliados a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Ma-
nabí. Las categorías que se abordan son: 1) Relaciones intrafamiliares 
y educación para la nueva normalidad; 2 Resiliencia a las limitaciones 
que impone el confinamiento; y 3) Educación para la inclusión social.

Historia de vida. – Mediante este instrumento se ha colectado informa-
ción para la reconstrucción de acontecimientos del pasado de la vida 
de Valentina. Para su aplicación se solicitó a la madre de Valentina na-
rrar los antecedentes desde el nacimiento de Valentina, la convivencia 
familiar y el contexto escolar. 
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Resultados
Los resultados son expuestos siguiendo el siguiente orden: 1) antece-
dentes de la vida de Valentina; 2) experiencias vividas durante el con-
finamiento debido al COVID19 y 3) Las lecciones aprendidas durante 
esta experiencia de vida.

1) Antecedentes de la vida de Valentina: 
Valentina nació a las 26 semanas de gestación con un peso corporal 
de 740 gr. El diagnóstico clínico indica: nacimiento prematuro extremo. 
Ella estuvo ingresada y tratada clínicamente por 5 meses con antibióti-
cos por su condición biológica, reaccionaba a los sonidos de una caja 
musical que su madre acercaba a la incubadora. 

Al ingresar al hogar, los controles de su madre se centraron solamente 
en el crecimiento y aumento del peso de la niña. Entonces, se sospe-
chó de autismo, pero a los 3 1/2 años se detectó hipoacusia bilateral 
profunda, teniendo como única posibilidad de escuchar mediante el 
uso de un implante coclear.

Las gestiones para conseguir el implante coclear. – A pesar del alto 
costo de la cirugía y del dispositivo implante coclear, los padres de Va-
lentina ejecutaron los procedimientos fisiológicos y pruebas psicológi-
cas inicialmente en Quito. Sin embargo, debido a la priorización de un 
programa nacional de implantes del gobierno de Ecuador, este caso 
fue puesto en lista de espera.  

Posteriormente, la madre de Valentina realizó nuevas gestiones en 
Guayaquil. Fue necesario realizar nuevos exámenes y hacer controles 
médicos para prevenir infecciones en el sistema auditivo de Valentina 
y para prepararla para la cirugía. Una vez cumplidas las condiciones 
anatómicas requeridas para la cirugía, se consiguió el implante coclear, 
mediante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social [IESS], después 
de 2 años de gestiones.
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Situación familiar actual. - Valentina es la tercera hija de 4 hermanas. 
Tras la separación de sus padres, ella vive con sus hermanas y su 
madre. Ella es una chica de la generación Z, disfruta de series de te-
levisión tales como ‘Dragon Ball Zeta’. Es una chica muy dulce, pero 
desde el inicio de la adolescencia, ella prefiere pasar tiempo en su 
habitación tal cual, lo hacen otras niñas de su edad. 

El déficit de comunicación. - Valentina presenta al año 2020, déficit en 
la comunicación. Ella logra oír gran cantidad de los sonidos generados 
a su alrededor, pero presenta dificultades para comunicarse eficiente-
mente debido a que carece de buena pronunciación y de un limitado 
rango de vocabulario. Ella requiere tiempo para expresar sus ideas y 
persisten las fallas de vocalización. Ella se muestra frustrada anta si-
tuación. 

Impactos del déficit de comunicación en el contexto escolar. – Ella cursa 
el 9no. Año de educación básica en una institución educativa privada 
localizada en el cantón Chone. Su déficit en la comunicación ha sido 
causa de dificultades de socialización con sus pares. Se sospecha 
que ha sufrido acoso de parte de sus compañeras pues, el año pasa-
do expresó no querer ir mas a la escuela. Su madre indagó sobre esa 
situación, pero los compañeros de curso negaron conocer las razones 
de ese pedido. 

2) experiencias vividas durante el confinamiento debido al COVID19 
La reconstrucción de la experiencia vivida por la implicadas durante el 
confinamiento durante la pandemia es presentada a continuación en 
cinco momentos relevantes que se engranan cronológicamente a los 
tiempos del confinamiento durante la pandemia por el COVID19. 

Momento 1: El inicio del confinamiento
“Día cuarto del confinamiento…según la placa de nuestro auto, hoy 
podemos salir de casa e ir a hacer compras. Invité a Valentina a que 
me acompañara … ella solo guardó silencio, pero cuando abrí la puerta 
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del garaje, mi sorpresa fue verla allí. Ella estaba colocándose la masca-
rilla nueva con mucho cuidado. Luego, ella guardó su desinfectante de 
manos en su bolsillo derecho y note que ella actuaba con precaución. 
Hacia pocos movimientos, pero con mucha confianza en sí misma. 

Ella iba muy atenta observando hacia su alrededor. Fuimos hacia San 
Jacinto, la parroquia cercana al cajero del banco. Durante los días si-
guientes controlé la temperatura de Valentina y de todos en casa” M2.04. 
Comentario: Explorar el medio es la mejor manera de que la persona 
con déficit auditivo y comunicativo logre la comprensión de los hechos 
difíciles de explicar con palabras y de asumir en la vida. Ante el pa-
norama de la pandemia es decir ante situaciones de crisis social, no 
debería improvisarse. Se debe administrar los tiempos en los que se 
genere una situación es estable, prevención, plan de comunicación e 
imagen. Seguidamente, es necesario establecer acciones comunica-
tivas que faciliten la gestión de la crisis para encontrarle una salida lo 
más rápidamente posible (Enrique, 2013) y para su implementación se 
debe considerar la población vulnerable. 

Momento 2: Educación para la nueva normalidad
“Yo pensé que valía la pena Valentina observara como todas las perso-
nas alrededor utilizan mascarillas y la distancia que guardan entre la 
una y la otra durante la pandemia. 

…seguimos luego nuestro recorrido. Ya frente al banco, Valentina mira 
que su madre baja al cajero. La madre le pidió que la espere dentro del 
vehículo poniendo el seguro a las puertas. Valentina obediente y con 
mucha disciplina, no se quitó en ningún momento su mascarilla y con-
tinuó observando a su alrededor. 

…Ellas continuaron su viaje, la madre sigue indicando a la adolescente 
mediante el habla y el lenguaje de señas respecto a los cambios en 
el actuar de las personas durante la pandemia. Valentina muestra un 
gesto con su cara de estar de acuerdo con lo que su madre le explica”. 
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Luego, ellas van a la farmacia y de igual manera la madre se baja a 
comprar las medicinas, mientras que la adolescente se mantiene en el 
vehículo, Valentina ya sabe que debe hacer.

“Ya de regreso a casa…Valentina debes tener cuidado al sacarte la 
mascarilla…luego debes de desecharla…y desinfectarte con alcohol o 
mejor lavarte las manos antes de ingresar a casa”. M2.14.

“Está bien mamá. (muestra un gesto de agobio, pero obedece a la 
mamá)” M2.18.

“Nos sentamos en la sala a leer el periódico e indico nuevamente a Va-
lentina respecto a las precauciones que se deben mantener para evitar 
el contagio con el covid-19. Me ayudo con figuras y puedo notar que 
ella comprende de manera mejor las medidas que se deben seguir” 
M2.21.

Comentario: La pandemia, las normas de bioseguridad, el distancia-
miento social, requieren de explicaciones complicadas y al parecer, la 
mejor forma de explicarlos fue mediante el ejemplo.

Momento 3: Daño del cable del procesador del lenguaje del implante 
coclear

“Amanecimos muy contentas ese miércoles, el acercamiento entre 
mamá e hija se acentuaba cada día. después de haber estado algún 
tiempo distanciadas por desacuerdos respecto al uso excesivo del ce-
lular por parte de valentina, se había perdido el trato cariñoso diario 
entre nosotras

Yo comencé a arreglar el procesador de lenguaje para colocárselo a 
Valentina como todas las mañanas. Cuando se lo coloqué, ella comen-
zó a reaccionar con gestos de rechazo al aparato. El aparato emitía 
sonidos muy fuertes que solo Valentina podía oír. Ella explicó que se 
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sentía un chillido en su audición que no podía resistir. De inmediato se 
sacó el implante. 

El cable del implante estaba desgastado por su uso permanente y ya 
no funcionaba, había cumplido su vida útil. Sentí mucha angustia pues 
Valentina reclamaba por su derecho de oír. 

De inmediato llamé a los proveedores de los repuestos de implantes 
cocleares que se ubican en la ciudad de guayaquil (250 km de distan-
cia). A partir de ese día hasta que llegó el cable de repuesto fueron días 
cargados de explicaciones pues Valentina no quería comprender que 
por razones de la emergencia sanitaría las entregas toman más días de 
lo acostumbrado.” M3.14.

Comentario: La inclusión de dispositivos que puedan ser usados por 
los estudiantes con discapacidad auditiva es requerida con urgencia 
para mejorar su desenvolvimiento autónomo cotidiano (Luzardo et al., 
2018).

Momento 4: Repensar la educación para la inclusión social de niños con 
necesidades educativas especiales.

“Era el día cuarenta de confinamiento, Valentina se conecta a sus cla-
ses entre 07H00 a 10H00.  Hasta ahora las clases van bien… yo le 
acompaño para ayudarle cuando ella no comprende algo. Quizás costó 
un poco levantarla temprano, pero cuando salía a clases presenciales 
también era toda una lucha levantarla. Ella recibe, además tutorías a las 
14H00 por su déficit en la comunicación.  

Valentina disfruta usar los dispositivos tecnológicos…cada mañana ella 
revisa el periódico digital. Está muy interesada respecto a lo que suce-
de cada día con Mr. COVID-19. 
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Esta modalidad de estudios nos ha permitido tener mayor acercamien-
to entre madre e hija. Eso me alegra mucho. Pero, ella es muy indepen-
diente y hace sus trabajos de forma autónoma. Ella no quiere que su 
mamá aparezca en la pantalla cuando tiene clases en vivo.” M4.10. 

Comentario. - Las personas con déficit comunicativo destinan tiempo a 
actividades que no son relevantes para los demás, pero si para com-
plementar en su formación y comprensión del mundo (Luzardo et al., 
2018). Revisar el periódico por ejemplo es una señal de su interés por 
lo que sucede alrededor y demuestra su interés en el mundo. Es cons-
ciente que existe una pandemia. Ella está consciente que la forma de 
vivir, de estudiar y trabajar del ser humano ha cambiado. No ha sido 
necesario explicar cada detalle. Por su edad ella ya es capaz de darse 
cuenta de las cosas.

Momento 5: Adaptación a un nuevo horario de actividades.
“Valentina estaba muy reacia a los cambios. Ella prefería su rutina de 
vacaciones que tuvo hasta marzo. Pero ahora, ya iniciamos el nuevo 
año lectivo y había que distribuir el tiempo entre el disfrute, los estu-
dios y los trabajos de la casa tales como lavar platos, barrer y limpiar 
la casa, limpiar las casas de las perras, lavar la ropa, recoger la mesa, 
entre otras cosas. 

Valentina es la tercera de 4 hermanas. Las hermanas mayores ya co-
nocen como realizar las actividades, pero ella aun requiere de ayuda e 
instrucciones. Al principio se enojaba mucho, pero al final si completa-
ba su parte del trabajo.

Ese día llegaron los trabajadores que dejaron los trabajos de mejoras 
de la casa pendientes debido a la pandemia. En ese momento, Valenti-
na estaba limpiando el patio con sus perritas. Los trabajadores llegaron, 
ella no quería abrir porque estaba advertida sobre el peligro de recibir 
personas extrañas, pero además de la situación de confinamiento que 
no permitía tener contacto con extraños. Lo primero que hizo Valentina 
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fue equiparse para recibir la visita. Se colocó su mascarilla y el gel de 
alcohol para las manos. Esa fue una lección para su madre quien había 
recibido a los trabajadores sin aplicar ninguna medida de precaución.” 
M4.25.

Comentario: Este momento muestra que desde la capacidad de resi-
liencia es posible que las personas superen situaciones que afectan su 
cotidianidad (Suriá, 2015). En este sentido, Segers et al. (2018) sostie-
nen que las personas con discapacidad desarrollan una mayor capa-
cidad para afrontar los y superar aquellos avatares de la vida. 

Momento 6: Regreso a la escuela con modalidad virtual.
“El regreso a la escuela con la modalidad virtual es un proceso diferen-
te.  Valentina está en noveno año de básica, su vida en la escuela no ha 
sido fácil. Ella asiste a las clases virtuales todos los días en el horario 
de 07H00 a 10H00 aunque en realidad, ella disfruta más pintar y dibujar 
las figuras de sus series de televisión favoritas. 

Valentina asiste durante toda la semana a clases específicas de Len-
guaje, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales.  Ella tiene 
un horario especial en la tarde para trabajar una asignatura concreta. 
Las clases duran una hora. Al inicio ella rechazaba las clases de apoyo. 
Fue muy difícil adaptarse a un horario adicional, pero ella requiere ayu-
da para avanzar con los contenidos de las asignaturas y comprender 
los ejercicios estando de frente a un monitor. 

La educación en línea no es la más adecuada para el trabajo con estu-
diantes con déficit de la comunicación. Sin embargo, con el apoyo de la 
mamá se ha logrado mejorar en la pronunciación de palabras nuevas. 
Esto ha hecho que ella se sienta confiada y feliz respecto a sus avan-
ces”. M5.9.

Comentario: La comunicación entre los miembros de la comunidad 
educativa son clave para la atención de los estudiantes con y sin nece-
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sidades educativas especiales. Según Dutaa et al. (2015) las institucio-
nes requieren implementar procesos que mejoren la comprensión entre 
los miembros de una comunidad. Añade que se trata de las “formas 
específicas de recibir el mensaje, formas personales de interpretar los 
mensajes; formas específicas de expresar la respuesta” (p.1008). Así, 
el estilo de comunicación caracterizado por sencillo, empático y respe-
tuoso entre los implicados es clave para construir una buena conviven-
cia entre los docentes y los estudiantes y viceversa. Esto involucra la 
motivación tanto para el aprendizaje como para la enseñanza (Boyes y 
Villafuerte, 2018).

Momento 7: Evaluaciones y finalización del primer quimestre
“La evaluación es un reto para todo estudiante y la complejidad aumen-
ta en el caso de menores con déficit en la comunicación, Ser evaluada 
mediante presentaciones orales respecto a los contenidos de las asig-
naturas al final del quimestre no ha sido fácil. 

Las asignaturas Estudios Sociales y Ciencias Naturales exigieron expo-
siciones donde ella hablaba y explicaba lo que presentaba, Lenguaje 
le tomo dictado de palabras y pronunciarlas, y Matemáticas contar y 
sumar. Fue un reto más para Valentina, se llevó aproximadamente 1 mes 
de preparación. Todos los esfuerzos de ella y su madre valieron la pena, 
porque ella lo hizo excelente, pudo pronunciar y explicar lo que había 
elaborado.” M5.30. 

Comentario: Las personas actúan de manera nerviosa ante la posibi-
lidad de ser evaluados. Es claro que los docentes y alumnado han 
debido adaptarse a nievas formas de evaluación de conocimiento y 
competencias desde las modalidades virtuales e hibridas. Persiste el 
viejo sentido de la evaluación como instrumento de medida que no lo-
gra expresar el verdadero conocimiento de los alumnos. 

3) Las lecciones aprendidas durante esta experiencia de vida.
Ante el COVID-19 ha sido necesario repensar la educación y es ne-
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cesario revolucionar la inclusión educativa en medio de la distancia 
social para apoyar los avances de los estudiantes y acompañamiento 
de docentes.

Los educadores, padres y madres de familia deben reaccionar proac-
tivamente ante los cambios sociales, cambios de consumo, cambios 
en la libertad que emergen como efecto de la vida en confinamiento 
familiar.

El acceso universal a la educación debe ser atendido para evitar que 
los niños con necesidades educativas especiales sean alejados de la 
posibilidad de seguir sus estudios. Aquí hay una oportunidad de ser 
solidarios y constructores. Es otra manera de estar en la primera línea 
de batalla contra el COVID-19.
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RESUMEN
Los estudios de caso con intervención para la atención a las necesidades edu-
cativas especiales asociadas a la discapacidad se convierten en muestras de las 
competencias adquiridas en el ámbito profesional desde una mirada compleja. 
Sus aportes al conocimiento científico se constituyen como fuentes de invaluable 
valor para el quehacer académico en educación. La naturaleza de la educación 
inclusiva se caracteriza por ser diverso y difícilmente generalizable. El modelo de 
atención para estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a 
la discapacidad contempla las perspectivas de desarrollo, ecológica funcional, 
modelo multidimensional del funcionamiento humano, el paradigma de calidad de 
vida y el sistema de apoyos centrado en la persona. Por esta razón, los estudios 
de caso en esta área del saber se realizan de manera individualizada y priorizando 
los elementos del contexto del sujeto que aprende. Este trabajo tiene por objetivo 
presentar integralmente el proceso de construcción de un estudio de caso en la 
educación inclusiva. Se considera las etapas de planificación, ejecución y redac-
ción del informe de estudios de caso. A pesar de que se desarrolla en el ámbito 
de la formación de profesionales de la educación especial e inclusiva en Ecuador, 
tiene un gran potencial de adaptación a otros campos y contextos. Se presenta 
adicionalmente un apartado marco referencial sobre la ontología y epistemología 
de la educación especial, como origen de la elaboración de estudios de caso en la 
atención educativa a la discapacidad.

Palabras clave: educación, educación especial, educación inclusiva, estudios de 
caso, inclusión, investigación educativa, intervención educativa

ABSTRACT
The case studies in inclusion with educational intervention become samples of the 
competences acquired in the professional field from a complex point of view. Their 
contributions to scientific knowledge constitute sources of incalculable value for 
academic work in education. The nature of inclusive education is characterized by 
being diverse and difficult to generalize. Students with special educational needs 
associated with disability are cared for from a functional ecological perspective, 
through the participation of multidisciplinary teams. For this reason, case studies in 
this area of   knowledge are carried out individually and prioritizing the elements of 
the context of the learner. The objective of this work is to present in a comprehen-
sive manner the process of construction of a case study in inclusive education. The 
stages of planning, execution and writing of the case study report are considered. 
Although it is developed in the field of training professionals in special and inclu-
sive education in Ecuador, it has great potential for adaptation to other fields and 
contexts.

Keywords: education, special education, inclusive education, case studies, inclu-
sion, educational research, educational interventioncontexts.
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Nota: Este trabajo forma parte de los resultados del proyecto de inves-
tigación “Inclusión y respuesta educativa a las necesidades educati-
vas especiales, en la zona 4 de Ecuador”. Los autores agradecen a 
la Facultad de Ciencias de la Educación por facilitar los espacios y el 
tiempo requerido para culminar esta contribución.

Introducción
La escritura de informes de los ‘estudios de caso en la atención a nece-
sidades educativas especiales asociadas a la discapacidad (NEEAD)’ 
se convierten en una muestra de las competencias adquiridas en el 
ámbito profesional. Sus aportes al conocimiento social y científico se 
constituyen como fuentes de invaluable valor para el quehacer acadé-
mico en educación.

Para la mejor comprensión de este capítulo se indica que, este trabajo 
inicia con el abordaje de la metodología y aplicación práctica de la 
escritura del reporte de los estudios de caso desde una perspectiva 
más amplia. Posteriormente se centra en el ámbito de la educación es-
pecial, donde se revisa sus preceptos ontológicos y epistemológicos. 
Así, los autores plantean el desarrollo de estudios de caso desde la 
visión de la educación inclusiva como un enfoque transversal de todo 
el sistema educativo ecuatoriano. 

Entre los elementos considerados está el Modelo Nacional de Gestión 
y Atención para Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 
Asociadas a la Discapacidad de las Instituciones de educación espe-
cializadas del Ministerio de Educación (2018). La meta es garantizar el 
acceso, permanencia y participación en igualdad (Consejo de Educa-
ción Superior, 2016; ULEAM, junio 2016; LOEI, 2011). 

En este punto, vale la pena aclarar que los términos educación especial 
o especializada hacen referencia a la educación que reciben los niños, 
niñas y jóvenes en instituciones creadas para facilitar y mediar los pro-
cesos de acceso, permanencia y culminación del ciclo escolar básico 
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y bachillerato de estudiantes con necesidades educativas especiales 
asociadas a la discapacidad (Acuerdo 295-13, LOEI, 2013). En estas 
instituciones se encuentran los estudiantes cuyas características le im-
piden desenvolverse en una institución regular. Por otro lado, a pesar 
de que suele denominarse como educación inclusiva al trabajo que 
realizan los profesionales de la educación dentro de las instituciones 
de educación ordinaria o regular, en este texto se entiende por educa-
ción inclusiva al trabajo realizado tanto en instituciones de educación 
especial como en instituciones de educación ordinaria.

Finalmente, el lector experto y aficionado encontrará gran valor al pre-
sente trabajo que aborda una problemática que persiste en el sistema 
educativo ecuatoriano a pesar de los avances de su política pública 
para la educación de calidad. 

Marco axiológico de los estudios de caso
El marco axiológico investigativo está representado por los valores mo-
rales, éticos, estéticos y espirituales.

La moral educativa determinada para la educación inclusiva se funda-
menta en el principio de equidad en la diversidad, educación para el 
cambio, educación para la democracia, flexibilidad, acceso y perma-
nencia. Las personas con discapacidad son seres humanos con algu-
nas características que, dadas las barreras que ofrece el entorno, ven 
limitado su potencial de desarrollo. Sin embargo, un apoyo educativo 
adecuado, puede marcar una diferencia positiva en el camino del logro 
de la autorrealización y la autonomía (LOEI, 2011; Art. 2).

Respecto a la estética, la educación inclusiva es regida por el respe-
to a los valores y costumbres en las que se desarrolla el individuo. El 
profesional se rige por actividades basadas en el modelo ecológico 
funcional, enfocadas en el contexto. Las variables sociales, culturales 
y económicas de cada individuo son consideradas en su intervención. 
No se establecen juicios sobre aspectos estéticos que corresponden a 
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las formas y estilos de manifestaciones de cada individuo (Asamblea, 
2008). 

En la dimensión espiritual, la formación planteada por la Universidad 
Laica Eloy Alfaro de Manabí y el Consejo Nacional de Educación Supe-
rior se fundamenta en el laicismo y la libertad de culto. Ninguna prác-
tica investigativa o intervención debe verse sesgada por convicciones 
religiosas personales. No obstante, se respeta el derecho a las creen-
cias y manifestaciones espirituales individuales, o a no tenerlas.

En el desarrollo de los estudios de caso en la atención de las NEEAD, 
la educación inclusiva reconoce la aplicación de la Normativa de Ética 
en Procesos de Investigación Científica de la Universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manabí (mayo 2016; pág. 7-18) en los aspectos de:

a. Protección de la persona y los diferentes grupos étnicos y socio 
culturales;

b. Consentimiento informado y expreso (Apéndice 4);
c. Cuidado del medio ambiente y respeto a la biodiversidad;
d. Responsabilidad, rigor científico y veracidad;
e. Justicia y bien común; 
f. Divulgación responsable de los resultados de la investigación; 
g. Respeto a la normativa nacional e internacional 
h. Normas de comportamiento de quienes investigan 
i. Otros pertinentes 

Marco metodológico de los estudios de caso
Los estudios de caso han tenido una destacada evolución en cuanto 
a prestigio y desarrollo.  Según Cháves & Weiler (2016), su origen se 
remonta a dos siglos atrás.  Indudablemente, estos se han convertido 
en pivotes relevantes para la germinación de teorías en todos los ámbi-
tos. A pesar de su nacimiento en áreas legales y su desarrollo en casos 
clínicos y administrativos, los estudios de caso han tenido también un 
importante impacto dentro de otras áreas sociales, y de manera parti-
cular en la educación (Molina, 2015; López, 2013).
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Los estudios de caso se elaboran desde la concepción cualitativa, 
cuantitativa o mixta (Denzin & Lincoln, 2013). Para Stake (1998), se 
caracterizan por comprender de forma extensiva a la muestra, sea esta 
única o múltiple, mediante la experiencia. En el proceso, el investiga-
dor demuestra poco interés en hacer generalizaciones. Al contrario, 
centra su atención en casos concretos, a través de los que estudia las 
particularidades de una parte del todo (Chaves, 2012). A diferencia de 
lo ocurrido en los métodos cuantitativos, los cuales desean conocer 
causas y efectos, estos buscan reconocer las características de los 
acontecimientos.

Según Chávez (2012), el estudio de caso es uno de los métodos más 
apropiados para explicar la realidad de una situación en con relacio-
nes causales complejas. Estos permiten describir un perfil detallado 
del caso, generar teorías, aceptar o rechazar posturas teóricas explica-
tivas, analizar procesos de cambios longitudinales y estudiar un fenó-
meno que sea, esencialmente, ambiguo, complejo e incierto (pág.143).
 
Los estudios de caso se constituyen como una forma de aprender sobre 
un fenómeno dentro de su contexto real cotidiano. Este tipo de investi-
gación empírica es factible cuando resulta difícil diferenciar los límites 
o bordes entre el fenómeno y su contexto (Chávez, 2012). Por tanto, es 
totalmente aceptable la utilización de diversas fuentes de información. 
El investigador se acerca y reconoce un objeto del conocimiento en 
particular, en torno a las variables o eventos que se han desarrollado 
de forma inusual. En el camino se comparan con momentos o exposi-
ciones de control, que pueden situarse antes, durante y después de 
la observación del investigador, o con otros individuos de la población 
(Martínez, 2011). 

Este método puede aplicarse con un enfoque descriptivo o explorato-
rio. El acercamiento debe ser realizado por un profesional en el campo 
explorado. Esto permite entender alcances y límites, así como determi-
nar la forma conveniente de intervenir (Estay-Niculcar, s/f). En resumen, 
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los estudios de caso tienen el potencial de enseñar a ejercer la profe-
sión del educador y a vivir en sociedad.

Limitaciones metodológicas
El estudio de caso está directamente relacionado con el quehacer de 
la profesión en educación inclusiva. Sin embargo, se deben reconocer 
las debilidades de los estudios de caso. 

Salta a la vista que la comprobación de la validez y fiabilidad de los 
estudios de caso es cuestionada por la literatura académica, la cual 
suele brindarle un papel investigativo auxiliar dentro del conocimiento 
científico (Chávez & Weiter, 2016). Para paliar esta limitación, se hace 
énfasis en la necesidad de robustecer la calidad de la conceptualiza-
ción de los trabajos. Es decir, fortalecer el cómo se relaciona el cons-
tructo propuesto teóricamente con los objetivos que se plantean para 
el estudio. La validez debe evaluarse en la puesta en marcha y la me-
dición u observación de las variables, a través del uso de diferentes 
fuentes y múltiples evidencias en los estudios. Todo ello remarcado en 
la triangulación.

Otra debilidad de los estudios de caso es la imposibilidad de gene-
ralizar resultados. A través de los estudios de caso es poco factible 
partir de hipótesis deductivas. Sin embargo, esta limitación se ve con-
trapuesta ante la riqueza existente en la posibilidad de desarrollar in-
novaciones en cuanto a intervenciones didácticas, así como en la com-
probación de supuestos teóricos de la Educación Inclusiva.

A manera de resumen, los estudios de caso se consideran relevantes 
por cuanto:

• Se interesan en características de casos particulares, por lo que 
pueden ser exploratorias o descriptivas.

• La teoría abordada en los estudios de caso madura a medida 
que el proceso se desarrolla.

• Hacen énfasis en la triangulación con el objetivo de reducir la 



107

incertidumbre y aumentar su validez.
• Puede darse la existencia de un objeto externo o muestra de 

control representativa que tenga exposición al factor evaluado 
dentro de la misma población de la que proceden los casos 
(Molina, 2015).

• El estudio de caso no entrega soluciones sino información y da-
tos para la reflexión, el análisis y la discusión sobre la validez de 
las posibles soluciones a un problema (Tecnológico de Monte-
rrey, 2014).  

Aspectos metodológicos para la presentación de estudios de caso 
en la atención a necesidades educativas asociadas a la discapaci-
dad
Para la organización del trabajo, la presente propuesta ha determinado 
tres etapas:

1. Planificación del Diseño de investigación con estudio de caso.
2. Ejecución del diseño de investigación.
3. Informe de estudio de caso.

Las tres etapas responden a la siguiente estructura (Ver también Apén-
dice 1):

ETAPA 1: Planificación del diseño de investigación del estudio de caso. 
El desarrollo del diseño de planificación de investigación con estudio 
de casos presentará los siguientes componentes:

A. Identificación del fenómeno.
B. Planteamiento y discusión de supuestos.
C. Delimitación de ejes de intervención.
D. Propuesta de plan de Intervención.

a) Identificación del fenómeno
Se debe comprender que el estudio de casos en educación inclusiva 
se fundamenta en el individuo como parte de un fenómeno social edu-
cativo.  Así, la identificación de un fenómeno se encuentra relacionada 
con su apreciación desde el marco del “empirismo, objetivismo, instru-
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mentalismo u operacionalismo, en un metodologismo exacerbado por 
el estandarizado uso del método científico en la investigación social” 
(Gregori, 2001; pág. 89).

Dentro de este ámbito, una descripción se constituye como una forma 
de expresar cómo es la persona, a partir de las categorías planteadas 
inicialmente para el estudio.

Los pasos para realizar la identificación del fenómeno son:
1. Observar el fenómeno
2. Desarrollar categorías de análisis
3. Recolectar, registrar y ordenar la información
4. Identificar y describir el fenómeno

b) Planteamiento y discusión de supuestos
El planteamiento y discusión de supuestos corresponde a una explica-
ción anticipada de las posibles causas y efectos del fenómeno obser-
vado, así como de las posibles soluciones. Se entiende por supuestos 
a los juicios, opiniones o conjeturas formados a partir de datos o in-
formación incompleta sobre las características, causas o efectos de 
un problema específico o planteamientos acerca de un fenómeno. Los 
supuestos se diferencian de las suposiciones especialmente porque 
que en estas últimas se cuenta con poca o ninguna información sobre 
el fenómeno. Esto, porque su planteamiento se fundamenta en la apli-
cación de una prueba empírica.

Cada supuesto debe ser discutido a luz de la teoría existente. En ese 
sentido, los supuestos deben ser validados desde la discusión tanto de 
trabajos que respaldan el supuesto, como de otros que lo contradicen. 
Para su comprensión se han clasificado en supuestos alrededor de las 
causas, o supuestos causales, y los de intervención, o supuestos de 
intervención, hipotéticos o predictivos.
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Los supuestos pueden escribirse a manera de subtítulos. Cada uno 
debe incluir la revisión bibliográfica y redactarse en forma de afirma-
ciones, a pesar de que su significado intrínseco se derive de las si-
guientes proposiciones:

1. La causa de las características del fenómeno (supuesto causal 
de tipo descriptivo).

2. La intervención A incidiría en el mejoramiento de B (supuesto de 
intervención de tipo predictivo). 

 
La redacción del planteamiento y la discusión de los supuestos debe 
hacer mayor énfasis en las implicaciones y valoraciones que en las 
conceptualizaciones. 

c) Delimitación de ejes de intervención
A partir del planteamiento de cada supuesto se decidirá un eje de in-
tervención en particular, cuya aplicación comprobará o descartará el 
supuesto.

Delimitar significa determinar claramente los límites de un fenómeno. 
En este sentido, el proceso de delimitar los ejes de intervención hace 
alusión a la toma de decisiones basada sobre la pregunta: ¿en cuáles 
de los ejes planteados es factible intervenir? Esta decisión debe basar-
se en la fundamentación ontológica, epistemológica y metodológica 
del quehacer en educación inclusiva. De esta manera, la delimitación 
de ejes plantea, implícitamente, la adquisición de los conocimientos, 
actitudes y habilidades del futuro educador.

La delimitación de los ejes de intervención debe corresponder con al-
gunos o todos los supuestos planteados y discutidos anteriormente. Se 
debe describir conceptualmente cada eje de intervención y justificar 
con razones teóricas, prácticas y/o metodológicas la decisión. 
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d) Propuesta de plan Intervención
El plan de intervención se constituye como la herramienta que el pro-
fesional en el campo de la educación inclusiva utiliza para plantear la 
puesta a prueba de sus nociones y supuestos. Esta está limitada por 
su capacidad para plasmar en un régimen su visión profesional, mani-
festando también las implicaciones ontológica, epistemológica, meto-
dológica y axiológica. 

En la Matriz del Plan de Intervención el investigador determinará los 
ejes, objetivos, estrategias, actividades, tiempo, responsable y crono-
grama de la intervención (En el apéndice 3 se muestra un ejemplo de 
la matriz).

Ejes. - Es el ámbito más general de la intervención en educación in-
clusiva.  Su establecimiento permite un campo de acción estratégica 
amplio. Pueden o no ser explicados a través de palabras claves (Por 
ejemplo: comunicación).

Objetivos. -  Son enunciados que, de forma clara y concisa, manifiestan 
los propósitos de las acciones a realizar. Los objetivos se redactan 
empezando con un verbo en infinitivo y se plantean en el marco de un 
eje de intervención. Cada eje puede tener uno (1) o más objetivos.

Estrategias. - Corresponde a la agrupación de actividades a través de 
categorías conceptualmente coherentes con el campo de la educación 
inclusiva, que se aplican en correspondencia del cumplimiento de los 
objetivos de la intervención. Las estrategias pueden o no ser redacta-
das en forma de palabras claves (Por ejemplo: Gamificación) y pueden 
o no repetirse/compartirse en diferentes objetivos.

Actividades. - Son acciones explícitas a ser realizadas durante el pro-
ceso de intervención. Se plantean en correspondencia con las estra-
tegias, los objetivos y los ejes, por lo que deben reflejar coherencia 
metodológica y práctica.
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Participantes. - Son las personas identificadas dentro del entorno me-
diato e inmediato a quienes se les puede asignar responsabilidades 
en la intervención del caso de estudio. ya sean estas autónomas o en 
cooperación con el investigador. Aunque ciertas actividades pueden 
ser planteadas para una realización autónoma por parte de los partici-
pantes, se entenderá que el responsable del seguimiento y monitoreo 
es el investigador.

Periodicidad. - Tiene correspondencia única con las actividades plantea-
das. En la práctica, depende de la disponibilidad de los responsables 
o participantes. Se debe describir en forma de horas por (*) días o se-
manas (Por ejemplo: Dos horas al día).

Fechas de inicio y finalización. - Es el planteamiento específico de la fecha 
de inicio y de fin de las actividades y estrategias. Para su planteamien-
to se deben tomar en consideración los tiempos para la redacción del 
estudio de caso. Para su redacción se utilizan términos como “desde” 
y “hasta” (Por ejemplo: desde el 15 de enero hasta el 28 de febrero).

Tabla 1. Matriz de propuesta de plan de intervención

Ejes Objetivos Estrategias Actividades
Responsables o 

participantes
Periodicidad

Fechas de 
inicio y  

finalización

ETAPA 2.- Ejecución del estudio de caso.
En términos generales, una de las principales tareas del investigador 
durante la Ejecución del plan de investigación es el de acceder inter-
venir y evidenciar los cambios a través de diferentes fuentes de datos 
e información y mantener ordenadamente los documentos como:

• Audios y transcripciones de entrevistas.
• Documentación educativa del sujeto que aprende.
• Documentos médicos, en la medida de la pertinencia y la ética.
• Resultados de la aplicación de técnicas y baterías.
• Historial fotográfico de la ejecución del proyecto.
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• En los casos de intervención, matriz de seguimiento y justifica-
ción de cambios en la PPI.

En la etapa de ejecución del estudio de caso contempla los siguientes 
procesos:

a. Acudir a múltiples fuentes de información.
La riqueza del estudio de casos es esta. Se puede reconocer un fenó-
meno en educación inclusiva para luego intervenir. Pero este proceso 
no se limita a la aplicación de a-priori de instrumentos, sino que se 
debe acudir a la mirada variada tanto de especialistas como de perso-
nas del entorno.  

Entre los especialistas se encuentran educadores especiales, psicó-
logos, terapeutas, médicos, trabajadores sociales, y otros afines. Las 
personas del entorno pueden ser familiares, amigos, cuidadores, pro-
fesores, compañeros, etc...

b. Aplicación de técnicas y baterías.
La aplicación constante de técnicas y baterías permite reconocer la 
evolución cualitativa en el tiempo del sujeto que aprende, con respecto 
a los ejes seleccionados. 

Las técnicas aplicadas deben ser pertinentes con el caso y en tener 
correspondencia con el campo de intervención de la educación inclu-
siva. Esto significa que, de preferencia, se partirá desde técnicas e 
instrumentos estandarizados en los diversos campos afines a la edu-
cación inclusiva. Estos deberán ser pertinentes al contexto o en el en-
torno local. 

En los casos de uso de técnicas e instrumentos ad-hoc, su desarrollo 
recurrirá a proceso de validación de constructos y/o contenido. Esto 
puede realizarse a través de una revisión por juicio de expertos de los 
instrumentos (Apéndice 2).
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c. Ejecución de Propuesta de Plan de Intervención.
En esta etapa, el investigador se convierte en una especie de coordi-
nador de la intervención. Él se encarga de aplicar, monitorear y acom-
pañar. Debe involucrar la participación de los actores educativos en los 
contextos familiar, social y escolar. 

Sin embargo, dada la naturaleza cambiante del plan durante el pro-
ceso de intervención y seguimiento, el investigador debe registrar y 
justificar los cambios efectuados. Para este efecto, se plantea la matriz 
de cumplimiento y ajuste al plan de intervención, la cual agrega a la 
matriz de la PPI los componentes de (1) ajuste, (2) cumplimiento y (3) 
justificación, definidos como sigue:

Ajuste. - Es la declaración del acuerdo realizado al plan inicial de inter-
vención, en función de las particularidades presentadas en el proceso 
de ejecución. Se debe redactar en términos efectos del eje, más la 
redacción del resultado del ajuste (Por ejemplo: Se aumentó el tiempo 
de aplicación a 4 horas al día, lo cual aceleró la mejoría).

Cumplimiento relativo. - Corresponde a la declaración del estado actual 
de la ejecución de cada eje y actividad. Para las acciones de tipo pe-
riódico, se debe redactar en términos de escala de cumplimento (1) 
total, (2) casi total, (3) parcial, (4) casi nulo Y (5) nulo. Para las activida-
des de tipo transversal se debe redactar en términos de (1) Realizado 
y (2) No realizado. 

Justificación. - Se remite a las razones por las cuales se efectuó el ajuste. 
La justificación debe atender a razones metodológicas, epistemológi-
cas, más que a cuestiones prácticas.Por ejemplo: Se encontró en la 
literatura académica que la aplicación de la estrategia ABC no es ade-
cuada para los casos de trastorno del espectro autista (Alcívar, 2017). 
Los resultados de la estrategia planteada demostraban mejoras poco 
relevantes. Se consultó con el experto XYZ, quien sugirió la utilizar DFG.
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Tabla 2. Matriz de cumplimiento y ajuste de la propuesta de plan in-
tervención

Objetivo Estrategia Actividad Ajuste  Cumplimiento 
relativo

Justificación

ETAPA 3.- Informe de estudio de caso e intervención educativa.
A continuación, se establece la estructura del informe de estudio de 
caso:

a. Título
El título debe expresar claramente problema del conocimiento central 
del trabajo y hacer explícita la expresión “estudio de casos”. Por ejem-
plo: El desarrollo de la autonomía en la atención a la discapacidad 
intelectual: un estudio de caso. Dependiendo del mismo, los títulos 
propuestos pueden o no llevar explícitos un complemento temporal y 
un complemento espacial. Por ejemplo: Aplicación del método Teacch 
para el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes con autismo 
en Manta 2022: un estudio de caso.

El título no debe exceder las 24 palabras, aunque se recomienda solo 
14.

b. Resumen y abstract
Una vez terminado el informe de estudio de caso se desarrolla el resu-
men en sus versiones en español e inglés. Esta sección se redactará 
en un rango de entre 200 a 250 palabras y deberá contener explicíta e 
implícitamente extractos que llevan a la comprensión de los objetivos, 
métodos, técnicas, instrumentos aplicados, resultados y discusión del 
trabajo. 

c. Palabras clave
Se desarrollan entre 4 a 5 palabras claves las cuales permiten la com-
prensión sintetizada de los aspectos educativos más relevantes del in-
forme. Estas se presentan en versión en español e inglés. Las palabras 
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claves facilitan el acceso al archivo en motores de búsqueda. Puede 
estar conformada un solo término (Por ejemplo: educación) o por un 
conjunto mínimo o frase corta. Una palabra clave hace referencia a un 
concepto real y aceptado en la literatura científica de la educación y, 
especialmente, de la carrera. Las palabras claves se escriben en espa-
ñol e inglés con minúscula, separadas con coma y en orden alfabético.

d. Introducción
La introducción explica, el por qué, cómo, dónde y cuándo de la in-
vestigación. Es decir que menciona de manera general la construcción 
teórica, empírica y analítica del informe. Dentro de ella se manifiestan 
explícitamente los objetivos del trabajo.

La introducción se organiza de la siguiente forma:
• Sección introductoria
• Objetivo general
• Objetivos específicos
• Marco referencial del estudio de caso

En la sección introductoria se explica el caso de estudio, su importancia 
y actualidad.

El objetivo general es el propósito principal del estudio de caso y está 
asociado a los supuestos teóricos de la misma. En palabras de Luna 
& Rodríguez (2011), el objetivo general es “el para qué del Estudio de 
Caso, (…) en función de los aprendizajes que se desean extraer del 
mismo, del contexto, y de los posibles destinatarios y usos de esa in-
formación” (Pág. 3).   

Un objetivo general debe ser planteado claramente y debe ser el refe-
rente principal para el desarrollo de todo el informe. Debe ser alcanza-
ble. 
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Para el planteamiento del objetivo puede partir desde una innovación 
educativa la fórmula:

Modalidad descriptiva:
Verbo en infinitivo + (3) problema educativo a solucionar + (4) necesidad educativa espe-
cial + (5) enfoque + (6) complemento espacial + (7) complemento temporal (opcional)

Ejemplo:
• Describir los contextos familiar, social y educativo en casos de 

discapacidad intelectual desde un enfoque ecológico funcional.

Modalidad de Intervención
Verbo en infinitivo + (2) tipo de intervención educativa + (3) problema educativo a so-
lucionar + (4) necesidad educativa especial + (5) complemento espacial (opcional) + (6) 
complemento temporal (opcional)

Ejemplos: 
• Aplicar el método TEACCH para el desarrollo de la autonomía 

en un estudiante con autismo en escuelas especializadas.
• Aplicar el método TEACCH para el desarrollo de la autonomía 

en un estudiante con autismo en escuelas especializadas de 
Manta durante el 2020.

Los objetivos específicos corresponden a metas parciales que se deri-
van del objetivo general. No deben abarcar asuntos más amplios que 
los remarcados por el objetivo general, ni tampoco pueden desviar o 
contradecirlo. Los objetivos generales deben ser concisos, medibles, 
alcanzables, relevantes, organizados cronológicamente y escritos con 
un verbo en forma infinitiva. Los objetivos específicos no pueden ser 
más de 5. 

Para efetos de la elaboración del informe de estudio de caso, los obje-
tivos deberán incluir, mínimamente, un (1) objetivo de caracterización y 
un (1) objetivo propositivo.
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El marco referencial del estudio de caso corresponde, en otras palabras, 
a la presentación y discusión de los supuestos teóricos desarrollados 
en la etapa de planificación, pero con algunas diferencias: En primer 
lugar, el marco referencial del estudio de caso en la etapa de informe 
es fortalecida con otras teorías encontradas durante sus etapas pre-
vias.   En segundo lugar, en su redacción excluye los supuestos no 
considerados para la intervención.   Finalmente, estos no deben ser 
desarrollados en orden de supuestos, sino que debe plantearse desde 
los aspectos teóricos esenciales al estudio de caso.

e. Metodología
En la sección de metodología se plantea el proceso metodológico de-
sarrollado y aplicado para el estudio de caso. La metodología debe 
contener explícita o implícitamente los siguientes aspectos:

Método(s) seleccionado(s). – Describe la selección y el significado de 
cada uno de los métodos utilizados, incluyendo el caso de estudio que 
parte desde un enfoque cualitativo. También se hace mención a los 
esquemas a los que se acude para la intervención.

Técnicas e instrumentos utilizados. - Se describen las técnicas e instrumen-
tos utilizados para recoger datos relevantes durante la investigación. 
En el caso de instrumentos creados ad-hoc, se describe el proceso 
de creación, las categorías seleccionadas para cada instrumento y su 
proceso de validación. En el caso de instrumentos adaptados, se cita 
el trabajo académico de base y, de manera general, se describen las 
principales adaptaciones realizadas y su proceso de validación.

Procedimiento o protocolo de investigación e intervención. – El procedimiento 
o protocolo de la investigación describe en etapas o pasos del trabajo. 
Este proceso puede ser descrito de forma narrativa o a través de nu-
meración y/o viñetas. Tanto las actividades de investigación como las 
intervenciones deben ser claras.
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Categorías y técnicas de análisis de los resultados. - Finalmente, se describi-
rán las principales técnicas y esquemas de análisis de la información y 
los datos. En casos de utilización de software, se hará mención a ellos.

f. Resultados
Los resultados corresponden al resumen de los datos recolectados a 
través de las técnicas e instrumentos de investigación. Se puede pre-
sentar en forma narrativa, acompañada de tablas de análisis de varia-
bles o categorías o gráficos. La información no ser repetida en el texto, 
por lo que las tablas y gráficos deben ser comprensibles por sí mismas.

g. Discusión
Se examinan e interpretan los resultados. Estos son contrastados lo 
expuesto en el marco conceptual. Se deben discutir los resultados del 
estudio de caso con los de otros autores. Se deben considerar, en ses 
sentido, otra experiencia empírica, experiencias sistematizadas en la 
práctica social, económica, empresarial, académica u otras. Se discu-
ten las coherencias y contradicciones evidenciadas, Argumenta crite-
rios coincidencias y discrepancias.

En esta sección se realizan las explicaciones de forma clara y precisa 
y se establecen los vínculos y las respuestas encontradas.

h. Propuesta de Intervención
El esquema de la propuesta de intervención tiene correspondencia con 
el plan de investigación desarrollado en la etapa de planificación (ver 
tabla 1). Sin embargo, la misma debe evidenciar cambios los cuales 
deberán ser justificados por la interacción del investigador con el obje-
to de su investigación durante el trabajo investigativo (ver tabla 2).
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Un marco de referencia para los estudios de caso en la atención 
educativa a la discapacidad: ontología, epistemología y axiología 
desde la educación especial.
En el siguiente apartado se ha considerado necesario desarrollar el 
marco de referencia alrededor del cual se ha planteado el desarrollo 
de estudios de caso. A los lectores interesados en el campo de la edu-
cación especial les será muy útil reconocer cómo su ontología y epis-
temología es base para la creación de estudios de caso en la atención 
educativa a la discapacidad de la discapacidad. Por otro lado, quie-
nes buscan únicamente reconocer cómo redactar estudios de caso en 
cualquier campo, los apartados anteriores serán suficientes.

Marco ontológico de la educación especial
El trabajo del educador especial se manifiesta en la práctica centrada 
en el individuo. Las necesidades de los estudiantes están asociadas 
o no la discapacidad. Por su gran diversidad, las intervenciones no 
pueden tener una naturaleza generalizada. Cada caso se atiende en 
su especificidad. El profesional tiene la responsabilidad de plantear so-
luciones con el objetivo central de mejorar integralmente de la calidad 
de vida de cada estudiante. Esto solo es posible desde un enfoque 
ecológico funcional y multidimensional. 

En este sentido, se podría decir que, la base de su trabajo está en tres 
postulados:

En primer lugar, el postulado sobre el propósito o razón de ser del edu-
cador especial (Moreno & Aguilar, 2019), el cual se direcciona a lograr 
la transición de estudiantes con discapacidad hacia las instituciones 
regulares. Por tal, las intervenciones se enfocan en crear habilidades 
para la vida, en correspondencia con lo que manifiesta el Ministerio de 
Educación (2018). En el acuerdo 295-13 se especifica que “la educa-
ción especializada (es) aquella que brinda atención a niños, niñas y/o 
adolescentes con discapacidad sensorial (…) motora, intelectual, au-
tismo o multidiscapacidad (sic)”. Además, manifiesta que “el objetivo 
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de la educación especial (…) radica en el desarrollo de habilidades 
para una vida de calidad y lo más independiente posible y no en el 
déficit ni a la evaluación psicopedagógica” (pág. 12).

En segundo lugar, el postulado humano de la Educación Especial. En 
este, se considera al individuo como un ser bio-psico-social, cuyo de-
sarrollo se ve influido por sus propias condiciones genéticas, ambien-
tales, así como sus atributos físicos y psicológicos. Por lo tanto, sus 
conocimientos, actitudes y habilidades se construyen cuando hay un 
acuerdo entre sus necesidades, condicionadas por sus características 
individuales, y el contexto que lo circunda. Es decir que el individuo se 
desarrolla en concordancia con los estímulos que recibe de su entorno 
y la reflexión e interiorización que realiza en el proceso. En la práctica, 
este postulado se manifiesta en la forma de enfoque multidisciplinario. 
En él se requiere la participación de todos los actores interesados en el 
desarrollo integral de una persona con discapacidad. Esto incluye los 
ámbitos cognitivo, socioafectivo y sociocultural.

Un tercer postulado, consecuencia de los anteriores. La pedagogía en 
la educación especial parte desde el reconocimiento del sujeto. Todas 
las acciones realizadas son la base para la obtención de los logros de 
aprendizaje. Las actividades didácticas se enmarcan en el abordaje 
del currículo nacional, pero lo hacen desde el enfoque ecológico fun-
cional y la cognición situada. Los individuos con discapacidad se con-
sideran, en primer lugar, como personas. En una segunda instancia se 
reconoce los retos de su situación. Por último, la comunidad educativa 
trabaja para que el individuo se desenvuelva autónomamente y alcan-
ce calidad de vida.

Así, los estudios de caso con intervención educativa se convierten 
en muestras de las competencias adquiridas en el ámbito profesional 
desde una mirada compleja. Sus aportes al conocimiento científico se 
constituyen como fuentes de invaluable valor para el quehacer acadé-
mico en educación. 
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Marco epistemológico
La Educación Especial se centra en el individuo, al intentar desarrollar 
competencias para la vida de quienes afrontan retos en su inclusión en 
la sociedad. Esto es posible desde una mirada constructivista, huma-
nista e inter-subjetivista.

Se entiende por constructivismo a la noción de que el conocimiento 
es una construcción social, pero también, a que su desarrollo se en-
cuentra condicionado por la interacción entre los individuos (Gómez 
& Ramos, 1994).   De esta manera se determina que la persona con 
discapacidad no cuenta con una estructura mental “inacabada”. Al 
contrario, sus aprendizajes “son producto de una integración particular 
que se realiza de acuerdo con los ritmos propios, determinados por las 
características de cada persona” (Gómes & Ramos, 1994; pág. 27). La 
educación especial, desde sus aspectos temporal y espacial, busca 
lograr la inclusión efectiva dentro de los contextos del sujeto.  

El humanismo es una corriente que, en palabras de López (2018), “se 
centra (…) en el ser ... como objetivo principal con los pilares del amor 
y la espiritualidad, que conllevan a crear su propia personalidad” (pág. 
303). Esta visión considera que el hombre es el creador de su historia. 
Su propósito y sus límites se relacionan con la ética, la libertad y la 
dignidad. Esta perspectiva le resta importancia al origen del conoci-
miento y da mayor valor a su objetivo (Carañana, 2016). Se constituye, 
entonces, una visión antropocéntrica, práctica e interdisciplinar de las 
ciencias, como una alternativa a la epistemología (Baraona, Guzmán & 
Muñoz, 2020).

El inter-subjetivismo se comprende, en palabras de Gross (2018), como 
“una aproximación trascendental al problema del otro” (Gross, 2018; 
pág. 293). En términos epistemológicos, la perspectiva inter-subjeti-
vista afirma que, para que un objeto del conocimiento exista, el mismo 
también debe ser parte de la experiencia de “otros”. Esta visión pone 
de manifiesto la necesidad de un acercamiento empático hacia los ob-
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jetos y sujetos en tanto a realidad y percepción, no solo por la acción 
moral, sino por la validación del conocimiento que tiene el individuo 
(Gross, 2018).

De la misma manera, se reconoce la perspectiva de desarrollo; los en-
foques holístico, universal, ecológico funcional, multidimensional; y el 
uso de sistemas de apoyo y calidad de vida de los individuos, tal como 
lo establece el Ministerio de Educación (2018).
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Apéndice 1. Flujograma de la elaboración de informes de estudios 
de caso en la atención a necesidades educativas asociadas a la dis-
capacidad.
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Apéndice 2. Formato para validar el instrumento

Objetivo de la investigación:

5=Excelente      4= Muy Bueno         3= Bueno      2= regular       1= Mejorable
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

N° Item
Redacción Congruencia Pertinencia Observaciones

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 11

Apéndice 3. Ejemplo de matriz de horizontalidad construida para un 
estudio de caso

Generalidades del Proyecto Planteamiento del Diseño Plan de Intervención

Identificación del 
fenómeno (Máx. 
.100 palabras)

Supuestos que 
guían es estudio

Ejes de 
intervención Objetivo del eje Estrategias Actividades 

(¿Qué y quién?

El sujeto de estu-
dio es un niño de 6 
años. A los 4 años 
fue diagnosticado 
de Trastorno del 
Espectro Autista 
(TEA). Actualmen-
te comprende la 
función simbólica 
y no ha desarro-
llado un lenguaje 
verbal, presen-
tando así mismo 
dificultades en las 
habilidades co-
municativas. 
 
 

Las personas con 
TEA presentan 
esta capacidad 
alterada del ni-
vel comunicativo 
(Hervás, 2017;   
Autisme la Garri-
ga 2016).

Nivel y funcio-
nes comunica-
tivas.

Evaluar o carac-
terizar el nivel 
comunicativo del 
estudiante con 
TEA.

Utilizar la matriz 
de comunica-
ción, del autor 
Charity Rowland 
Ph. D.

1. Entrevista a 
padres o cuidadores.
2. O b s e r v a -
ción directa y observa-
ción participativa.
3. Cumplimen-
tar la matriz de comu-
nicación.
4. Determina-
ción del nivel comuni-
cativo a partir de los 
resultados.
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Antes de implan-
tar un SAAC será 
necesario hacer 
una evaluación 
para determinar 
las funciones que 
están afectadas 
y la gravedad 
que ello implique. 
Después, pode-
mos empezar 
la implantación 
del sistema SPC, 
de forma que se 
adapte a las ca-
racterísticas de 
la persona (Eche-
guia, 2016).

SPC como 
SAAC para ni-
ños con TEA.

Aplicar el SPC 
como Sistema 
Alternativo y au-
mentativo de co-
municación para 
estudiante con 
Tea.

Implementación 
de SPC para el 
desarrollo de 
intención comu-
nicativa.
 
 
 
 
 

1. Definir los 
objetivos
2. comunicati-
vos a trabajar.
3. Identificar el 
vocabulario núcleo.
4. Gestión de 
pictogramas. (Descar-
ga e impresión y plas-
tificación)
5. Familiarizar 
los pictogramas de 
acuerdo a las nece-
sidades básicas del 
sujeto
6. Adaptabil i-
dad de las dificultades 
de los recursos.

Debe evaluarse 
la habilidad co-
municativa  en el 
ambiente natural   
(Reyes, 2012). 

Eficacia del 
SPC en niños 
con Tea.

Evaluar la eficacia 
del SPC para me-
jorar la intención 
comunicativa.

Medir la efica-
cia, a través de 
la matriz de co-
municación.

1. Entrevista a 
padres o cuidadores.
2. O b s e r v a -
ción directa y observa-
ción participativa.
3. Aplicar la 
matriz de comunica-
ción como evaluación 
final luego de la inter-
vención realizada du-
rante el proceso.

Matriz elaborada por autores. Ejemplo desarrollado por es-
tudiante de la Carrera de Educación Especia de la ULEAM. 
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Apéndice 4. Formato de constatación del consentimiento informado

Yo, ………………………………………………… estudiante de la ca-
rrera de XXXX de la Facultad de XXXXX de la Universidad XXXXX, 
con cédula de identidad número ………………………., he solici-
tado al Sr………………………………………………………., cédula 
de identidad número ………………, apoderado legal del estudian-
te …………………………………………, cédula de identidad número   
…………………, el permiso para el desarrollo del Estudio de Caso del 
apoderado, siendo este menor de edad. Para este efecto, me he com-
prometido a:

1. Mantener el sigilo y la confidencialidad sobre los datos persona-
les de las personas quienes participan de la investigación.

2. Socializar y discutir los resultados de manera permanente con el 
apoderado y otros interesados cuando sea solicitado.

Por su lado, el apoderado:
Consiente que se elabore el estudio de caso del apoderado, compren-
diendo que la información se gestionará de manera confidencial. Con-
siente también que, para efectos de este proceso de investigación e 
intervención, se utilicen técnicas como la evaluación de habilidades, 
entrevistas, entre otras y con la existencia de un respaldo físico digital 
de dicha información, también de gestión confidencial. 
Solicita, de la misma manera, ser copartícipe de la construcción de in-
formes y notas que estén relacionadas con la construcción del estudio 
de caso del apoderado.
Declara tener potestad legal de permitir o restringir la participación de 
mi apoderado en el estudio de caso.
Todo lo anteriormente dicho corresponde a la realidad.
 

Firma Apoderados    Firma Investigador
Nombre:              Nombre:
Número de Cédula:    Número de cédula:
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RESUMEN
El 25 de marzo de 2020, el Consejo de Educación Superior (CES) expide la “Nor-
mativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las Instituciones 
de Educación Superior, debido al estado de excepción decretado por la emergen-
cia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19”, misma que autoriza el 
cambio de modalidad de estudios. El presente artículo, a través del método de sis-
tematización de experiencias apoyado de una investigación documental y básica, 
expone el proceso desarrollado por el Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda 
Martínez (ISTLAM), para trasladar su currículo a modalidad online aplicando el 
modelo de aula invertida para la enseñanza; comenzando con la fase preparatoria 
y estructural, para luego llegar a la organización del diseño curricular y la creación 
de recursos educativos, alcanzando a bosquejar cómo fue la ejecución del primer 
periodo académico en esta modalidad, exteriorizando los aprendizajes institucio-
nales ganados, haciendo énfasis en los aspectos de mejora y en las buenas prác-
ticas.

Palabras clave: educación superior, aula invertida, educación online, educación 
técnica tecnológica, Ecuador

ABSTRACT
On March 26, 2020, the Higher Education Council issued the “Temporary Act for the 
development of academic activities in Higher Education Institutions, in the context 
of the state of emergency decree due to the health alert by COVID-19 pandemic”, 
in which the change of learning modalities was authorized. This article, by means of 
the systematization of experiences method and documentary and basic research, 
exposes the process the Higher Institute of Technology Luis Arboleda Martínez de-
veloped in order to convert its curriculum to the online learning modality through the 
application of the flipped classroom model, starting by the preparatory and struc-
tural phase, continuing with the organization for curricular design and the creation 
of educational resources, and addressing an outline about the implementation of 
this new modality in an academic term for the first time, and conclusively, external-
izing the institutional learnings that were gained, placing an emphasis on the areas 
of improvement and the good practices.

Keywords: higher education, flipped classroom, online education, technical and 
technological education, Ecuador
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Introducción
La Organización Mundial de la Salud, durante rueda de prensa del 11 
de marzo de 2020, reconoce al COVID-19 como pandemia (Organiza-
ción Mundial de la Salud [OMS], 2020). En tal contexto, el 11 de marzo 
de 2020, la Ministra de Salud Pública del Ecuador declaró el estado 
de emergencia sanitaria para impedir la propagación del COVID-19 
(Acuerdo Ministerial 00126-2020). Subsecuentemente, mediante De-
creto Ejecutivo N° 107 del 16 de marzo de 2020, el Presidente de la 
República del Ecuador decretó ; (…) el estado de excepción por ca-
lamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coro-
navirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por 
parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto 
riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los 
derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar 
la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las 
personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador 
(…) (Artículo 1).

En el marco del decreto, las distintas instituciones públicas adoptaron 
medidas para adecuar sus actividades al Estado de Excepción, entre 
ellas las del ámbito educativo, para las cuales representaba un reto 
sin precedente el trasladar la enseñanza tradicionalmente presencial, 
a medios, metodologías y modalidades alternativas haciendo uso de la 
tecnología y el internet. Para regular las actividades académicas de 
las instituciones de educación superior (IES), con Resolución RPC-SE-
03-No.046-2020 del 25 de marzo de 2020, el Consejo de Educación 
Superior expidió la Normativa transitoria para el desarrollo de activi-
dades académicas en las Instituciones de Educación Superior, de-
bido al estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria 
ocasionada por la pandemia de COVID-19, en cuyo Artículo 4 se men-
ciona que “Las IES, para dar continuidad a las actividades académicas 
planificadas, podrán ejecutar las carreras o programas aprobados en 
modalidad presencial o semipresencial a través de otras modalidades 
de estudios” (p. 3). A partir de la publicación y difusión de la referida 
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normativa, las IES del país se volcaron a un proceso de revisión y aná-
lisis para poder adaptar y trasladar sus currículos a modalidad online, 
principalmente. Entre ellas, el Instituto Superior Tecnológico Luis Arbo-
leda Martínez (ISTLAM).

El Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez, desde su ini-
cio en 1979 como Colegio experimental Luis Arboleda Martínez y luego 
con su reconocimiento por el Consejo de Educación Superior en 2003 
(Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez [ISTLAM], 2020, 
p. 6), ha poseído una vocación de carácter práctico experimental, con-
tando en la actualidad con 12 carreras vigentes que engloban todos los 
quehaceres de su pertinencia territorial.

Su territorio engloba los cantones de Manta (matriz) y de Jaramijó (ex-
tensión), en cuyos establecimientos se ofertan ocho (8) y cuatro (4) 
carreras respectivamente:

1. Matriz Manta. - Técnico Superior en Mecánica y Operación de 
Máquinas, Tecnología Superior en: Electricidad, Electrónica, Lo-
gística Multimodal, Logística Portuaria, Mecánica Automotriz, 
Mecánica Industrial, Refrigeración y Aire Acondicionado

2. Extensión Jaramijó. - Tecnología Superior en: Acuicultura, Mecá-
nica Naval, Procesamiento de Alimentos, Seguridad y Preven-
ción de Riesgos Laborales

La vocación práctico-experimental de las carreras del ISTLAM con sus 
currículos eminentemente técnicos, traían consigo una particular com-
plejidad sobre la viabilidad de modificar temporalmente todo el apara-
taje educativo a modalidad online de estudios.

Frente al reto, la Institución adelantó un proceso que se tenía planifi-
cado: la instauración de ambientes virtuales a través de la herramienta 
de gestión de aprendizaje Moodle. Y con ello, se inició un proceso de 
aprendizaje a través de capacitación y entrenamiento técnico, para po-
der comprender cómo enseñar e instruir a través de medios virtuales.



133

En esa curva de aprendizaje, es que el Modelo Educativo del Aula In-
vertida se presentó como la guía y el paso lógico que circundó todo el 
proceso en sus distintas fases.

Marco conceptual
Desde el sentido más tradicional, la educación formal ha sido un pro-
ceso manejado, principalmente, por el docente: los estudiantes llegan a 
las aulas, el docente presenta el tema del día y procede a enseñarlo por 
medio de diversas técnicas y, en casa, el estudiante refuerza el conoci-
miento adquirido en el aula, a través de la realización de las actividades 
autónomas enviadas por el docente.

En 1998, en el libro “Effective grading: A tool for learning and assess-
ment” (Calificación Efectiva: Una herramienta para el aprendizaje y la 
evaluación), Walvoord y Johnson Anderson, exponen una idea inno-
vadora sobre el proceso educativo:  los estudiantes, antes de la clase, 
tienen un primer acercamiento con el contenido. Luego, en la clase se 
fomenta la comprensión del contenido (sintetizar, analizar, resolver pro-
blemas) a través de un aprendizaje activo. Con el objetivo de asegurar 
que los estudiantes realicen la preparación necesaria para el trabajo en 
el aula, éstos debían llevar a cabo una serie de actividades (ensayos, 
cuestionarios, etc.) antes de la clase” (Olaizola, 2014, p.2).

La noción de que el estudiante entrara contacto con el contenido de 
estudio antes de llegar al aula de clases, tuvo su primer acercamiento 
con la tecnología en 2004, cuando Salman Khan ayudó a su prima con 
clases de matemáticas vía telefónica y usando Yahoo Doodle, debido 
a que se encontraban en ciudades distintas. Este apoyo remoto re-
sultó tan efectivo que otros miembros de la familia de Khan solicitaron 
su ayuda. Por tanto, Khan comenzó a grabar videos y a publicarlos 
en YouTube en 2006, de tal forma que sus familiares pudieran verlos 
cuando ellos quisieran. En 2008, bajo esa premisa, Salman Khan fundó 
Khan Academy (Khan Academy, 2018).
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La idea innovadora de Walvoord y Johnson Anderson, y la premisa de 
los tutoriales de Khan, en 2007 se comenzaría a llamar Aula Invertida 
(del inglés “Flipped Clasroom”), luego de que dos profesores de quími-
ca, Jonathan Bergmann y Aaron Sams, del Colegio Woodland Park en 
Estados Unidos, comenzaron a grabar presentaciones para los alum-
nos que no podían asistir a clase (Competencias del Siglo 21, 2017). 

Sin embargo, poco a poco se dieron cuenta de que las grabaciones no 
sólo las utilizaban aquellos que no habían podido ir a clase, sino la 
generalidad de sus estudiantes. De este modo comenzaron a inver-
tir su método de enseñanza remitiendo vídeos de las lecciones para 
que las visualizaran en casa antes de la clase y reservando las horas 
presenciales para realizar proyectos con los que poner en práctica los 
conocimientos adquiridos y resolver dudas relacionadas con la materia 
explicada (Berenguer-Albaladejo, 2016, p. 1468).

Bergmann y Sams son reconocidos como los pioneros del Modelo del 
Aula Invertida, y han publicado una vasta cantidad de libros y artículos 
académicos donde ahondan sobre el tema. En 2010, el Colegio Clin-
tondale de Estados Unidos, se convirtió en la primera institución del 
mundo en aplicar el aula invertida como su modelo educativo. En vista 
del creciente porcentaje de fracaso escolar y bajo rendimiento acadé-
mico de sus estudiantes, decidieron hacer una transformación radical 
a su sistema tradicional. La idea provino del director del colegio, quien 
realizaba videos explicativos de béisbol en YouTube para el equipo de 
su hijo. El modelo fue implementado de esta manera: los alumnos es-
tudiaban los contenidos de las clases en casa y en el aula el profesor 
trabajaba con ellos de forma práctica y personalizada, con trabajos, ta-
reas y ejercicios. El propósito esencial era que: Al realizar el análisis, la 
profundización y la comprensión de los conceptos en clase, el alumno 
tenía el apoyo directo de su profesor ante cualquier problema. Proba-
ron primero con un aula y, al ver los buenos resultados, se lanzaron a 
dar la vuelta a toda la escuela y crear una flipped school (Aula Planeta, 
2015).
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A nivel de habla hispana, el Colegio San Gabriel, en el año lectivo 
2014-2015 se convirtió en la primera institución educativa de España 
en aplicar el Aula Invertida como su modelo educativo (The Flipped 
Classroom, 2016).

El Aula Invertida desde su concepción, se define como el modelo que 
invierte los roles de las personas involucradas en el proceso educa-
tivo: la clase que tradicionalmente impartía el docente, se reemplaza 
por tutoriales multimedia que los estudiantes revisan fuera del aula. 
Las tareas que comúnmente se realizaban en casa, se transforman en 
actividades para ser desarrolladas en el aula con apoyo del profesor y 
aplicando metodologías activas de aprendizaje (Martínez Olvera, Es-
quivel Gámez & Martínez, 2015): “La idea de esta inversión del lugar 
se basa en aprovechar la coincidencia espacial y temporal del alumna-
do y profesorado para trabajar de forma más activa, participativa y 
cooperativa” (Fidalgo Blanco, García Peñalvo & Sein-Echaluce, 2015, 
sección de Introducción).

El modelo de Aula Invertida se fundamenta en varias corrientes peda-
gógicas que ayudan a comprender su significatividad y su relevancia 
en el proceso cognitivo de enseñanza y aprendizaje.

Entre esas corrientes, para el objeto de este estudio, se destacan el 
Constructivismo Cognitivo de Piaget, la Zona de desarrollo próximo de 
Vygotsky, y el Conectivismo de Downes y Siemens:

[…] para Piaget, efectivamente, la construcción de los conocimientos 
es un proceso individual que tiene lugar en la mente de las personas 
que es donde se encuentran almacenadas sus representaciones del 
mundo. El aprendizaje es, por tanto, un proceso interno que consiste 
en relacionar la nueva información con las representaciones preexis-
tentes, lo que da lugar a la revisión, modificación, reorganización y 
diferenciación de esas representaciones. Ahora bien, aunque el apren-
dizaje es un proceso intramental, puede ser guiado por la interacción 
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con otras personas, en el sentido de que “los otros” son potenciales 
generadores de contradicciones que el sujeto se verá obligado a su-
perar” (Serrano & Pons, 2011, p. 6).

La teoría de Piaget guarda correspondencia con el principio fundamen-
tal del Aula Invertida: el contacto con los recursos de estudio antes de 
trabajar en el aula con el docente, induce a un proceso individual y 
personal de construcción del conocimiento en los estudiantes, cons-
trucción que luego se ve contrastada y enriquecida por la interrelación 
con sus compañeros y por el acompañamiento del profesor.

La zona de desarrollo próximo  se define como “el espacio dinámico 
entre el nivel de ejecución de una persona de forma individual, deno-
minado nivel de desarrollo real, y la calidad de la ejecución cuando esa 
misma persona recibe la ayuda de un compañero más capaz, deno-
minada nivel de desarrollo potencial” (Coll, C., 1995, como se citó en 
Padilla Partida, S., 2006, p. 11).

En este sentido, la ZDP fundamenta la esencia del Aula Invertida: cada 
estudiante posee la capacidad para adquirir conocimientos de forma 
autónoma, luego, a través del trabajo áulico y de la aplicación de di-
ferentes técnicas y metodologías, el conocimiento se profundiza y se 
crean más oportunidades de aprendizaje significativo.

El conectivismo Es llamada la teoría del aprendizaje para la era digital 
y trata de explicar el aprendizaje complejo en un mundo digital en rá-
pida evolución. En la teoría del conectivismo el aprendizaje se produce 
a través de las conexiones dentro de las redes. Este modelo utiliza el 
concepto de una red con nodos y conexiones para definir lo que es el 
aprendizaje. […] Esta nueva teoría del aprendizaje está influenciada 
por las nuevas tecnologías y la era de Internet. Es preciso que sepamos 
ver que la educación al igual que la sociedad está cambiando y en las 
aulas el aprendizaje está experimentando cambios necesarios” (Mar-
tín-Caro Díaz, 2017).
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Ciertamente, el aula invertida es por esencia Conectivista, puesto que 
su premisa se desarrolla en el uso de las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC) para el desarrollo de los recursos 
a los cuales los estudiantes accederán: este modelo hace uso de los 
recursos digitales de software, hardware e internet para la creación y 
masificación de material educativo que será el primer contacto de los 
estudiantes con los temas objeto de estudio. Sin embargo, eso no limita 
que las TIC se empleen en el trabajo del alumnado en contacto con el 
docente.

Aunque el aula invertida, en su sentido original, combina el proceso 
educativo haciendo uso de medios digitales, la presencialidad en las 
aulas, el contacto y guía con el docente y la interacción con otros es-
tudiantes (Clase invertida estándar); existen otras formas de llevar a 
cabo este modelo: Clase invertida orientada al debate (los videos sir-
ven para desarrollar debates y reflexión), Clase invertida orientada a la 
experimentación (los videos sirven para recordar o repetir aprendiza-
jes experimentales), Clase invertida como aproximación (los videos 
se observan en clase, luego el profesor resuelve dudas), Clase inverti-
da basada en grupos (combina la clase invertida como aproximación 
con el trabajo en grupo entre estudiantes), Clase invertida doble (el 
alumno ocupa el papel del docente, al grabar sus propios videos para 
demostrar dominio y nuevas competencias), Clase invertida virtual 
(los alumnos no asisten al aula y todo se hace por internet, se hace uso 
de plataformas online de gestión de aprendizaje y se interactúa con el 
docente a través de sesiones síncronas) (Regala Cuento, 2018; The 
Flipped Classroom, 2016; uPlanner, 2017).

En el contexto de la educación superior, la Clase invertida virtual, re-
presenta un potencial sobresaliente, especialmente para los estudios 
en modalidad a distancia y en modalidad online. Puesto que, a pesar 
de los avances tecnológicos y el auge de prácticas pedagógicas inno-
vadoras, en las aulas de las instituciones de educación superior han 
proseguido las lecciones del tipo magistral-expositiva. La aplicación 
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del modelo del aula invertida en la educación superior puede constituir 
una oportunidad para destinar una instrucción enfocada en profundizar 
el desarrollo integral de competencias (The Flipped Classroom, 2013).
En el artículo denominado “Experiencia del aula invertida para promo-
ver estudiantes prosumidores del nivel superior”, González Fernández y 
Huerta Gaytán (2019) describen su experiencia con la implementación 
del Aula Invertida en la carrera Ingeniería en Computación de la Uni-
versidad de Guadalajara:

• El modelo incidió positivamente en el aprendizaje del estudiante, 
“según la premisa implícita del aula invertida donde se precisa 
que el alumno con antelación a la clase presencial, debe haber 
estudiado los contenidos de la unidad de aprendizaje, mediante 
materiales disponibles en línea, especialmente videos” (p. 258).

• “Se pudo comprobar un incremento en cuanto a los valores de 
la evaluación general del desempeño y el promedio grupal” (p. 
258).

• El modelo permitió al estudiante ajustarse a su propio ritmo para 
comprender mejor los conceptos. “Al mismo tiempo que la me-
todología permite a los alumnos mayores posibilidades de parti-
cipar en la resolución de problemas y desarrollar su pensamiento 
crítico” (p. 258).

• Se evidenció que existe:
• la necesidad de que las instituciones de educación superior fo-

menten políticas educativas para la incorporación de herramien-
tas web 2.0 donde el docente motive a sus estudiantes a explo-
rar diferentes herramientas con una intencionalidad educativa, 
además de que el mismo docente sea mediador en la creación 
de hábitos de consumo y participación en la producción de con-
tenidos educativos (p. 259).

• El desarrollo de cátedra por medio del Aula Invertida, “pudo de-
mostrar el sustento constructivista desde la percepción del estu-
diante, porque al colocarlo como productor de sus conocimien-
tos y de contenidos, asumió un rol activo, al consultar, resolver y 
producir productos educativos” (p. 259)
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En el artículo “Docencia universitaria mediante el enfoque del Aula In-
vertida” (Antúnez et al., 2019), se describe la experiencia de la Univer-
sidad de Barcelona en varios programas de tercer y cuarto nivel en las 
áreas de Ciencias de la Educación y Ciencias de la Salud. En esta ins-
titución de educación superior se aplicó el aula invertida haciendo uso 
de diversas estrategias: Enseñanza entre pares, el Aprendizaje basado 
en Grupos y la Enseñanza a Tiempo.

La Enseñanza a tiempo (Just in time teaching) destaca por hacer uso 
de la técnica feedforward (prealimentación o avance), que difiere del 
feedback (retroalimentación), porque genera información anticipada a 
los resultados de determinada acción o proceso. Mediante esta meto-
dología, días previos al estudio de determinado tema, el docente indica 
a los estudiantes qué documentos multimedia del campus virtual deben 
revisarse, y deberán responder un cuestionario en línea que le permitirá 
al profesor recabar información sobre el nivel de comprensión del tema 
objeto de estudio. Las respuestas del cuestionario, brindan al docente 
datos para determinar en qué aspectos del tema necesita enfocarse y 
profundizar en la clase áulica (Antúnez, et al., 2019).

Habiendo transcurrido poco más de siete meses desde la declaratoria 
del COVID-19 como pandemia por parte de la OMS, es posible en-
contrar bibliografía donde se analiza y revela al aula invertida como un 
modelo adecuado para la modalidad online.

En un artículo denominado “Aula invertida, el esquema ideal para la 
educación durante el confinamiento”, Sánchez (2020) menciona que 
Es necesario que aprendamos a ver a las tecnologías educativas y siste-
mas alternos de aprendizaje, incluyendo al Aula Invertida, como verda-
deras herramientas amplificadoras de modelos de enseñanza de ayer y 
de hoy para preparar la respuesta ante retos de enormes dimensiones, 
como el que nos presenta el Covid-19. […] Las tecnologías digitales y 
esquemas alternos de aprendizaje como el Aula Invertida ya no deben 
ser vistas como complemento, sino que deben estar presentes perma-
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nentemente en las universidades con criterio y coherencia (s.p).

Pérez Martínez (2020) asevera que los principios del Aula Invertida 
“pueden ser trasladados al contexto actual de confinamiento que nos 
impone el «estado de alarma» por el COVID-19. La presencialidad en 
el aula se puede sustituir con la telepresencialidad o la tutorización en 
línea.

En ese contexto, la revisión de la literatura demuestra que existen ca-
sos específicos acerca de la implementación del Aula Invertida como 
modelo educativo para la educación online en el contexto de la pande-
mia, a continuación, se mencionan tres de ellos:

1. La Universidad Tres de Febrero de Argentina, manifiesta que 
este modelo les ha permitido “reordenar los ambientes de apren-
dizaje para dar lugar a aprendizajes más activos, más dinámi-
cos, más interactivos y más motivadores para los estudiantes 
[…] posibilitó en la práctica interactuar durante la cursada en 
proyectos con atención al trabajo remoto, su flexibilidad y el uso 
de múltiples dispositivos y herramientas digitales” (Amor, Fusa-
ni, & Pizzichini,2020).

2. Para la Universidad del Magdalena de Colombia (2020), la realidad 
del COVID los impulsó a cambiar paradigmas que, durante años, 
pensaron que eran imposibles de modificar, lo cual los conllevó 
a “dotar a los docentes de herramientas basadas no solo en la 
tecnología, sino en las metodologías activas de aprendizaje para 
que seamos capaces de enseñar de otra manera porque nuestros 
estudiantes están aprendiendo de otra manera”; en ese contexto, 
el aula invertida les ha permitido hacer “una modificación al aula 
tradicional, le da la posibilidad al docente de hacer uso de la tec-
nología para condensar el conocimiento en videos, infografías, po-
dcast, fotos o presentaciones, las cuales le permitan al estudiante 
adquirir el conocimiento a su ritmo desde casa, y así, la clase será 
el espacio para resolver dudas, hacer tareas, trabajar en proyectos 
y aprovechar al máximo el tiempo sincrónico en presencia del do-
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cente, creando un espacio académico más dinámico”.
3. En Ecuador, para Espinoza Correa y Sánchez Mendieta (2020) 

de la Universidad Técnica de Machala, el Aula Invertida “con-
siste en reordenar el trabajo planificado en el aula, mediante el 
apoyo de videos, textos o guías de aprendizaje preparados por 
el docente con la finalidad de mejorar el aprendizaje personal 
o individual y, con el trabajo colaborativo, la práctica de aplica-
ción” (p. 22). Adicionalmente, los autores proponen cuatro mo-
mentos o pasos para la ejecución de este modelo (p. 24):
• Antes de la clase; revisión y análisis de videos, textos o guías 

de aprendizaje con evaluación por medio de foros, encues-
tas o cuestionarios

• La tutoría virtual, en clase en vivo, donde el docente resolverá 
las dudas y afianzará conceptos del tema de la clase.

• Práctico-experimental, se podrá realizar haciendo uso de re-
cursos virtuales, o de manera semipresencial cuando la si-
tuación lo amerite.

• Después de la clase, el estudiante aplicará los conocimien-
tos adquiridos haciendo uso de recursos virtuales, y el do-
cente podrá ofrecer refuerzo complementario, y revisará los 
trabajos asignados a los alumnos y evaluará mediante las 
rúbricas establecidas.

Si bien es cierto que la emergencia sanitaria por el COVID-19 ha ori-
ginado cambios abruptos en todas las esferas sociales y económicas, 
es innegable que esto representa una oportunidad y un reto extraordi-
narios para reinventar los sistemas educativos, para realmente volver 
al estudiante en el protagonista de su propio aprendizaje y para hacer 
uso efectivo de las TIC para la educación, en ese sentido, el Aula In-
vertida se constituye en un modelo que, no solamente contribuye a la 
reorganización del aprendizaje y la enseñanza, sino que también trae 
consigo una serie de técnicas y metodologías activas que es necesario 
aplicar para lograr el éxito de este modelo.

Capítulo VI: Aplicación del modelo educativo del Aula Invertida para la modalidad online en 
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Por lo tanto, el Aula Invertida representa un enfoque holístico que, bien 
implementado a través de un proceso analizado, planificado y cons-
ciente, traerá como resultados que el estudiante adquiera habilidades 
blandas como la autonomía, manejo del tiempo, y la autorregulación, 
que el proceso educativo se vuelva más completo y al día al hacer uso 
de las tecnologías y de metodologías actuales; y, por ende, no sola-
mente el rendimiento académico mejoraría, sino que también se logra-
rían aprendizajes profundos, significativos y relevantes.

Metodología
El enfoque predominante utilizado en este trabajo proviene del método 
sistematización de experiencias, el cual se fundamenta en las viven-
cias del autor en el ISTLAM durante el proceso de implementación de 
la modalidad online, efectuado en un lapso estimado de seis meses, a 
partir de su ordenamiento y reconstrucción. Se apoya de una investiga-
ción de carácter documental, puesto que se sustenta en diversas fuen-
tes bibliográficas que respaldan la teoría y práctica del aula invertida; y 
se combina con una investigación básica por su alineación constante 
con el marco conceptual y a los principios fundamentales y universales 
ahí expuestos.

Resultados y discusión
La suspensión de clases a nivel nacional como disposición luego de la 
expedición del Decreto Ejecutivo N° 107, ocurrió cuando había trans-
currido alrededor del 70% del periodo académico correspondiente al 
Segundo Semestre de 2019 (2S-2019), en todos los Institutos

Superiores Tecnológicos del país.
En el caso del ISTLAM, el proceso de traslado del currículo a modali-
dad online se efectuó en dos momentos o fases:

Fase 1 – Culminación del periodo académico del Segundo Semestre 
de 2019 (2S-2019): A principios del año 2020, por iniciativa institucional, 
el ISTLAM realizó la adquisición de una licencia de Moodle como herra-
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mienta de gestión de aprendizaje, con el objetivo de crear un campus 
virtual que se combinara con el trabajo presencial de sus carreras.

Sin embargo, no fue sino hasta la declaratoria del estado de emergen-
cia que el proceso de estructuración, implementación y uso del Moodle 
se concretó, respaldado por la Normativa transitoria para el desarrollo 
de actividades académicas en las Instituciones de Educación Superior, 
debido al estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria 
ocasionada por la pandemia de COVID-19. El proceso realizado fue el 
siguiente:

Figura 1. Proceso ejecutado durante el 2S-2019 en el ISTLAM para la 
modalidad online

El proceso se desarrolló con las mejores intenciones y contemplando 
la experticia técnica y pedagógica de los departamentos directamente 
involucrados; sin embargo, es pertinente dejar en manifiesto que, para 
ese momento, hubo dos aspectos que dificultaban el proceso:

1. Ninguna persona del ISTLAM era experto en educación en mo-
dalidad online ni en tecnopedagogía.

2. Se tenía como plazo hasta el 30 de abril de 2020 para culminar 
el periodo académico, es decir, 45 días contados desde la fecha 
de emisión del Decreto Ejecutivo N° 107. Esto limitaba el espacio 
y tiempo para la realización de un proceso planificado, analiza-
do y organizado para trasladar el currículo a modalidad online.
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No obstante, ese apresurado proceso fue la línea base para la prepa-
ración del Primer Semestre de 2020.

Fase 2 – Preparación para el periodo académico del Primer Semestre 
de 2020 (1S- 2020):
Posterior a las primeras semanas de modalidad online del 2S-2019, 
el ISTLAM arrancó un proceso de preparación exhaustivo para el 1S-
2010. Este proceso conllevó los siguientes ejes:

Figura 2. Proceso ejecutado durante el 1S-2020 en el ISTLAM para la 
modalidad online

Eje 1: Cocreación. - En abril de 2020 se realizó un proceso de cocreación 
institucional que involucró un equipo multidisciplinario compuesto de: 
Rectorado, Vicerrectorado Académicos, Coordinadores de Carrera, 
miembros del Departamento de TIC y miembros de la Comisión Aca-
démica.
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Dicho proceso se conformó, en primer lugar, de la retroalimentación de 
la modalidad online que implementada en el 2S-2019, se analizaron 
temas técnicos de la plataforma Moodle, temas procedimentales en 
relación a la pedagogía empleada, temas de aplicación en referencia 
al manejo de la plataforma por parte de los docentes, y temas de acce-
sibilidad, adaptación y aceptación de parte de los estudiantes.

Seguidamente, se recabó la opinión del equipo multidisciplinario acer-
ca de: necesidades de capacitación técnica y pedagógica, manejo y 
estructura del Moodle, uso de herramientas digitales para complemen-
tar la experiencia educativa, metodologías que podrían utilizarse para 
la enseñanza online, técnicas para la motivación y permanencia del 
estudiantado.

Eje 2: Definición del Modelo Educativo. – Posterior al proceso de cocreación, 
en mayo de 2020, desde Vicerrectorado Académico se analizaron los 
resultados y se elaboró una propuesta de gestión para la educación 
online, la que consistía en implementar el Modelo Educativo del Aula 
Invertida para guiar y configurar la modalidad online en el ISTLAM. Di-
cha propuesta se plasmó en la Guía para la Planificación Académica 
en Modalidad Online, y contenía las siguientes etapas:
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Figura 3. Etapas del Proceso de implementación del Aula Invertida 
en modalidad online en el ISTLAM

La implementación del Modelo de Aula Invertida, incorporaba dos mo-
dalidades de aprendizaje (Cisnado Torres, 2019):

• Aprendizaje Asincrónico: El alumno desarrolla su propio proce-
so de aprendizaje por medio de los recursos preparados por el 
docente; planifica su ritmo y su tiempo de dedicación al estudio 
y la realización de tareas o actividades individuales o en grupo, 
sin necesidad de sostener una conexión directa con el docente 
y/o sus compañeros.

• Aprendizaje Sincrónico: El aprendizaje del alumno guiado por 
el docente se realiza en tiempo real, es decir que interactúan 
directamente como en una clase presencial; sin embargo, no es 
necesario que se encuentren en el mismo espacio físico.

La combinación  de  los  principios  y  pilares  del  Aula  Invertida  
conjuntamente  con las modalidades de aprendizaje Asincrónico (A) 
y Sincrónico (S), produjo el siguiente flujo del proceso educativo en el 
ISTLAM, con un doble propósito:
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Figura 4. Flujo del proceso educativo en el ISTLAM por unidad de 
estudio aplicando el Aula Invertida

El flujo del proceso educativo, no solamente guiaba al docente en cuan-
to a la estructuración de su cátedra, sino que también se constituyó en 
la estructura de las aulas virtuales y, por ende, mostraba al estudiante 
el orden que debía seguir en su proceso autónomo de estudio.

Eje 3: Capacitación técnica. – En mayo de 2020, con el objetivo de formar 
al personal docente en cuanto a las habilidades digitales necesarias 
para el proceso educativo en modalidad online, a través del Organismo 
de Capacitación Calificado se desarrolló el curso de Administración y 
Gestión del Docente en Moodle con una duración de 40 horas.

El curso se conformó de las siguientes unidades: Métodos de matriculación, 
Asignaciones de tareas, Gestión de recursos educativos, Métodos de Eva-
luación. Es importante señalar que el curso se estructuró bajo los principios 
del Aula Invertida y haciendo uso de recursos sincrónicos y asincrónicos.

Eje 4: Capacitaciones Pedagógicas. - En mayo, junio y julio, se llevaron a 
cabo una serie de capacitaciones para reforzar las habilidades peda-
gógicas de los docentes frente al reto de implementar el Aula Invertida 
en el proceso educativo.
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Se inicio con una capacitación denominada “Aula invertida como mo-
delo educativo para la educación online”, la cual se complementó con 
la capacitación llamada “Metodologías activas para la enseñanza”.

Posteriormente, se realizaron capacitaciones tipo taller, las cuales abor-
daban la temática “Atención a las necesidades educativas especiales 
(NEE)”, mismas fueron dictadas por representantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Mana-
bí, a un 45% del personal docente.

Más adelante, se ejecutaron las capacitaciones réplica de la temática 
“Atención a las necesidades educativas especiales (NEE)”, dictadas 
por cuatro docentes que recibieron las capacitaciones originales, y 
fueron dirigidas al 55% de docentes que faltaba por capacitarse en el 
tema.

Eje 5: Preparación de cátedra colectiva. – Contando con las herramientas de 
los Ejes 1, 2, 3 y 4, en junio de 2020 se desarrolló un proceso de cons-
trucción colectiva de la cátedra y sus recursos.

Vicerrectorado Académico, en función al perfil, experiencia y materias 
asignadas, organizó grupos de trabajo que se dividieron en dos áreas: 
asignaturas de tronco común y asignaturas profesionalizantes, con el 
objetivo de que los docentes que conformaran los colectivos de las 
áreas, se apoyaran mutuamente en la creación de recursos educativos 
multimedia, estructuración de las aulas virtuales, y apoyo emocional y 
profesional.

Este trabajo en colectivos se baso en la premisa del método de Comu-
nidad Profesional de Aprendizaje, cuyo objetivo principal es “aprender 
colectivamente para mejorar la propia práctica educativa en las organi-
zaciones en que trabajan, con el propósito de incidir en los aprendizajes 
de los estudiantes” (Bolívar Ruano, 2013, p.1).
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Eje 6: Ejecución del 2S-2020. – Con el objetivo de guiar la práctica educati-
va alrededor de la modalidad online con el modelo de Aula Invertida, se 
crearon instrumentos de seguimiento, acompañamiento y supervisión:

Figura 5. Instrumentos para el seguimiento, acompañamiento y super-
visión de la ejecución del Aula Invertida en el ISTLAM 

Instauración de las juntas académicas por carrera para la reflexión del 
rendimiento estudiantil y de la práctica docente.

Estos instrumentos fueron guía complementaria durante todo el perio-
do académico tanto para los docentes en su práctica, y para Vicerrec-
torado Académico respecto a la efectividad con que se desarrollaba el 
proceso.

Conclusiones
Aunque aún es prematuro determinar resultados específicos de la apli-
cación del Aula Invertida durante el 1S-2020 y su efectividad en el apren-
dizaje, luego de varios meses en modalidad de online de estudios, es 
posible reflexionar sobre el proceso implementado en el ISTLAM.

En un principio se percibió mucha resistencia y estrés en el accionar 
docente frente al nuevo y desconocido reto que se estaba asumiendo 
abruptamente. Sin embargo, alrededor de un mes después del inicio 
de clases, se pudo apreciar que el proceso fluía con mayor confianza y, 
aunque, surgían inconvenientes menores, generalmente se sintió una 
apropiación del docente frente al nuevo modelo y modalidad. Lo cual 
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puede demostrar que es positivo la formación continua del docente a 
través de capacitaciones técnicas y pedagógicas de manera continua.
Los instrumentos de seguimiento y acompañamiento, sirvieron para 
disminuir la incertidumbre del docente frente al manejo de situaciones 
inesperadas o nuevas. También, contribuyeron como herramienta para 
conocer si estaban ocurriendo situaciones adversas, con el fin de que 
sean abordadas oportunamente entre Rectorado, Vicerrectorado Aca-
démico y Coordinadores de Carrera.

La capacitación técnica de Moodle tuvo un impacto visible en las des-
trezas computacionales de los docentes, y ha ayudado a reducir la 
renuencia de algunos en cuanto al uso de la tecnología.

Existen situaciones que el ISTLAM no puede controlar, específicamen-
te la accesibilidad a internet y a equipos de computación por parte 
de los estudiantes. No obstante, a través de las experiencias de los 
docentes, se ha podido comprobar que se está generando hábitos en 
el estudiante que hacen posible su aprendizaje a través del Aula Inver-
tida en la modalidad online.

Es primordial seguir profundizando en el modelo del Aula Invertida, a 
través de capacitaciones en técnicas y metodologías para su ejecu-
ción. Esto con el objetivo de que su aplicación se vuelva natural en el 
proceso educativo.

Luego de dos fases muy marcadas, es vital que el ISTLAM pase a una 
tercera fase que involucre a los estudiantes en el entendimiento de su 
propio proceso educativo para que sean conscientes de cómo y por 
qué este se esta llevando a cabo haciendo uso del Aula Invertida. En 
general, aun cuando queda un camino largo por recorrer, la experien-
cia en modalidad online ha impulsado al ISTLAM a innovar en cuanto a 
tendencias educativas actuales y, aunque quizás en la práctica del día 
a día no haya sido muy explícito, ha sido el modelo de Aula Invertida y 
sus principios lo que ha guiado este proceso innovativo.
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RESUMEN
Para la inclusión, no es suficiente que el estudiante con discapacidad sea parte de un salón 
de clases regular, es necesario emplear acciones que garanticen no sólo la integración, 
sino la misma inclusión, en un mundo que por naturaleza ha sido excluyente. El acceso, 
la participación efectiva y el éxito académico de los estudiantes con discapacidad, son 
parte de la visión de una universidad inclusiva y que respeta el enfoque de derecho reco-
gido en la Constitución y los operativiza en su modelo educativo y estatutos. Este trabajo 
presenta la experiencia de creación del Equipo de Inclusión Educativa de la Dirección de 
Admisión y Nivelación, en el proceso 2020-1, para fortalecer la inclusión de los estudiantes 
con discapacidad en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Se utilizó un enfoque de 
investigación acción participativa (I). Se desarrolló siguiendo un proceso de fases en es-
piral. Cursaron la nivelación de carrera 3167 estudiantes, con 30 beneficiaros directos que 
corresponden a estudiantes con discapacidad. Se desarrolló durante los meses de junio a 
septiembre del periodo lectivo 2020-1 e incorporó la variable de educación virtual en con-
texto de crisis asociada al COVID-19. Los resultados fueron pertinentes con los objetivos 
planificados. Las estrategias empleadas fueron acordes a los consensos investigativos 
que procuran identificar lo que abarca la verdadera inclusión. El trabajo efectuado permite 
marcar un precedente y un punto de partida para continuar con las actividades a favor de 
la inclusión educativa que enmarcan la visión de la misma universidad.

Palabras clave: inclusión; nivelación; estrategias académicas; educación superior

ABSTRACT
For inclusion, it is not enough for the student with disabilities to be part of a regular class-
room, it is necessary to employ actions that guarantee not only integration, but also inclu-
sion itself, in a world that by nature has been exclusive. Access, effective participation 
and academic success of students with disabilities are part of the vision of an inclusive 
university that respects the right approach set forth in the Constitution and makes them 
operational in its educational model and statutes. This paper presents the experience of 
creating the Educational Inclusion Team of the Admission and Leveling Directorate, in the 
2020-1 process, to strengthen the inclusion of students with disabilities at the Universidad 
Laica Eloy Alfaro de Manabí. A participatory action research approach (I) was used. It was 
developed following a spiral phase process. 3167 students attended career leveling, with 
30 direct beneficiaries corresponding to students with disabilities. It was developed during 
the months of June to September of the 2020-1 school period and incorporated the virtual 
education variable in the context of crisis associated with COVID-19. The results were rele-
vant to the planned objectives. The strategies used were in accordance with the research 
consensus that seeks to identify what is encompassed by true inclusion. The work carried 
out allows setting a precedent and a starting point to continue with the activities in favor of 
educational inclusion that frame the vision of the same university.

Keywords: inclusion; university leveling; academic strategies; higher education
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Introducción
La inclusión no tiene que ver sólo con el acceso de los alumnos y alum-
nas con discapacidad a las escuelas comunes, sino con eliminar o 
minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de 
todo el alumnado (Booth & Ainscow, 2015). Cuando se habla de inclu-
sión educativa, no es posible asegurar que, si un estudiante accede a 
un salón de clases, se encuentre “incluido” en el mismo. Y es que, de 
acuerdo con Rubio (2019), aunque la semántica de las palabras: incluir 
e integrar, poseen significados similares, bajo el enfoque social, repre-
sentan acepciones diferentes; es posible integrar -permitir el acceso- al 
estudiante a un salón de clases, sin que ello implique plena inclusión.
En los últimos años, la población de estudiantes con discapacidad ha 
aumentado en los diferentes niveles educativos, y de allí la importancia 
de buscar estrategias para fortalecer los procesos de inclusión y goce 
pleno del derecho de educación en condiciones de equidad y cali-
dad. La oferta curricular, la gestión escolar, las estrategias de apren-
dizaje que se utilizan en el aula y las expectativas de los profesores, 
entre otros, son factores que pueden favorecer o dificultar el desarrollo 
y aprendizaje de los alumnos y su participación en el proceso educa-
tivo (Booth & Ainscow, 2015). De acuerdo con Florence, Sass y Operti 
(2017), los dirigentes educativos son los responsables de gestionar 
escenarios que favorezcan la inclusión y hacerle frente a la discrimi-
nación y a las injusticias a lo que esta población ha sido sometida a lo 
largo de la historia.

Marco teórico
El trabajar a favor de la inclusión obedece más a un tema de derecho 
que de principio, existe una importantísima base legal que lo ampara. 
En el país, tal como lo recoge la misma Constitución de la República 
de Ecuador en sus artículos 27, 28 y 347 mencionan que la educación 
se centrará en el ser humano y que ésta será incluyente y que es res-
ponsabilidad del Estado garantizar el acceso. La Ley Orgánica de Edu-
cación Superior, mediante el artículo 71 menciona que debe de existir 
el principio de igualdad de oportunidades, garantizando el acceso a 
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todos, así como su permanencia sin discriminación alguna. Además de 
las bases legales mencionadas anteriormente, los mismos estatutos de 
la universidad objeto del estudio, lo establecen mediante los artículos 
8 y 220, en la que se menciona que la Universidad desarrollará una 
política de acceso para todos y aplicará políticas públicas inclusivas.
Garantizar la inclusión sigue estando entre los objetivos pendientes 
de diversas organizaciones que trabajan por la educación. La Unes-
co por su parte, para sumar esfuerzos, crea acuerdos entre naciones 
que compartan el mismo sentir por la inclusión, y lo hace por medio 
de la llamada “Agenda Mundial de Educación 2030” (UNESCO, 2019). 
Y como lo plantea Álvarez y López (2015), es necesario asumir el reto 
de la inclusión en la educación superior y no limitar las oportunidades 
formativas a los estudiantes con discapacidad en los niveles de edu-
cación básica y bachillerato.

Ahora, bien, ¿cómo garantizar que un sistema de educación sea in-
clusivo? En realidad, no existe un único camino para conseguirlo, y de 
acuerdo con Climent (2009), uno de los puntos necesarios para hacerle 
frente a las amenazas en la instauración de un sistema inclusivo, es la 
de emplear acciones que tomen en cuenta las diferencias y dar el lugar 
correspondiente a cada estudiante. Durán y Giné (2012) señalan que 
los centros de estudios deben de emplear acciones enfocadas a sa-
tisfacer las necesidades que presenten los estudiantes, entre ellos los 
colectivos con necesidades educativas especiales a la discapacidad. 
Es necesario que los centros educativos busquen de manera perma-
nente eliminar todas las formas de exclusión y marginación, así como 
las disparidades y desigualdades en los procesos y resultados de ac-
ceso, participación y aprendizaje (Alcívar & Rodríguez-Hidalgo, 2019).
La universidad desde la responsabilidad social y la dinámica de sus 
funciones sustantivas - docencia, investigación y vinculación con la co-
munidad- debe ser un ente gestor de desarrollo social, económico, po-
lítico y cultural (Corral, García, Alcívar, & Reyes, 2018). Para cumplir 
con aquello, la Dirección de Admisión y Nivelación -en adelante DAN- 
dispone la creación de un equipo de apoyo docente y estudiantil para 
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favorecer la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad 
que ingresan al programa de admisión y nivelación en la Universidad 
Laica Eloy Alfaro de Manabí. El presente trabajo recoge la experiencia 
y el proceso desarrollado para tal fin.

Metodología
Para efectuar la investigación en el presente proyecto, se empleó el 
enfoque de una investigación acción participativa, que, desde su natu-
raleza y tal como lo señala Colmenares (2012), permite el acercamiento 
al objeto de estudio desde un diagnóstico inicial y así como el permitir 
la consulta a diferentes actores sociales en búsqueda de apreciacio-
nes, puntos de vista, opiniones, sobre un tema o problemática suscep-
tible de cambio. Según Martínez (2009) en las investigaciones en edu-
cación, como en muchas otras áreas, se puede apreciar que una vasta 
mayoría de los investigadores prefieren hacer investigaciones acerca 
de un problema, antes que investigar para solucionar un problema, y 
agrega que la investigación-acción permite cumplir ambos propósitos 
(2009); lo que es ratificado por Cifuentes (2011) quien señala que la in-
vestigación acción participativa mezcla el conocimiento con la acción.
La investigación acción participativa, ofrece un método en el que in-
tervienen los procesos: conocer y el de actuar; permitiendo en primer 
lugar: conocer una realidad, para luego emplear un análisis que po-
sibilite entender de mejor manera la realidad, y así poder planificar 
y ejecutar acciones a favor de esa realidad -contribuir a la solución 
del problema- (Colmenares, 2012). Y siguiendo la propuesta de este 
autor, las fases empleadas fueron la de diagnóstico, análisis, acción y 
reflexión de manera recursiva hasta cumplir los objetivos esperados.
La población fue de 3167 estudiantes que cursaron la nivelación de 
carrera que se desarrolló durante los meses de junio a septiembre del 
periodo lectivo 2020-1, en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, 
Ecuador; la muestra -beneficiaros directos- corresponden a 30 estu-
diantes con discapacidad en la nivelación, con edad promedio de 17 
años; 14 corresponden a discapacidad física entre un 37% a un 75% 
de discapacidad, 6 con discapacidad intelectual entre un 30% a un 
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72% de discapacidad, 1 con discapacidad psicosocial con un 35% de 
discapacidad, 4 con discapacidad visual entre un 30% a un 68% de 
discapacidad, 5 con discapacidad auditiva entre un 27% a un 95% de 
discapacidad; siendo 14 de género masculino y 16 de género femeni-
no.

Dentro del equipo profesional vinculado, se contó con un responsable 
de la inclusión educativa en la DAN, quien en conjunto con el docente 
tutor en inclusión educativa, bajo los lineamientos de la dirección y la 
coordinación académica, planearon acciones para favorecer el proce-
so de nivelación de carrera del colectivo de estudiantes con discapa-
cidad. Dentro del proceso, 27 docentes participaron de manera directa 
del proceso de inclusión.

Fase de diagnóstico: incluyó recolección de información detallada de 
los estudiantes con discapacidad, asociada a las variables de: carac-
terísticas de aprendizaje, requerimientos específicos de apoyo -nece-
sidades educativas especiales-, preferencias en formas -escrita, oral, 
LS, etc- y vías de comunicación y participación en las actividades aca-
démicas, variables de salud y socioeconómicas que condicionen la 
participación, entre otras.

Se utilizó como técnicas de recolección de datos en esta fase la en-
trevista semiestructurada y fue realizada por medios virtuales a cada 
estudiante con discapacidad, quien según su preferencia o necesidad 
podía estar acompañado con sus padres o algún tutor de apoyo en 
casa. Con esta información se complementó la matriz base que dis-
ponía la dirección de nivelación universitaria inicialmente y se pudo 
levantar una línea base con información funcional para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

Fase de análisis: en esta fase los responsables de inclusión en DAN 
analizaron cada caso y de forma minuciosa la información de las varia-
bles que en la fase de diagnóstico se recogió. Se organizó una propues-
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ta de intervención individualizada para cada estudiante que incluyó las 
acciones académicas para favorecer su proceso de inclusión educati-
va. Se realizó sesiones de trabajo donde se presentó a los docentes 
los casos de los estudiantes con discapacidad desde el análisis que 
se había realizado hasta el momento y la propuesta para la respuesta 
educativa. Posteriormente, a través de grupos focales, se analizaron 
temores, expectativas, necesidades de formación específica del profe-
sorado que participaría de manera directa con los estudiantes con dis-
capacidad, en relación con las estrategias a utilizar para el desarrollo 
de las cátedras desde el enfoque de la inclusión.

Fase de acción: para facilitar la comprensión se presenta en dos mo-
mentos:

• De las acciones antes del periodo académico: se inició con 
el fortalecimiento de las competencias docentes para la inclu-
sión mediante una inducción con la participación de una experta 
en inclusión educativa. Previo al inicio del proceso de clases, el 
equipo en inclusión tuvo un acercamiento por medios virtuales 
con los estudiantes con discapacidad, para presentarse, socia-
lizar detalles del programa e identificar requerimientos específi-
cos -nuevos o antes no identificados-. Una vez más, con el gru-
po de docentes relacionado con cada caso de los estudiantes 
con discapacidad, se revisó la propuesta individualizada para la 
respuesta educativa, se dieron orientaciones específicas según 
las asignaturas y las sugerencias de cómo abordar las clases y 
fomentar la participación del estudiante con discapacidad. Se 
retroalimentó la propuesta con los aportes de los docentes des-
de sus experticias en la metodología de cada asignatura, su 
experiencia, las ideas que habían surgido desde la inducción en 
inclusión educativa y la entrevista con los estudiantes.

• De las acciones durante el periodo académico: Como se ha in-
sistido fue un proceso recursivo en todo momento, sin embargo, 
con fines ilustrativos se detallan en esta sección algunas de las 
actividades recurrentes, siendo esta la fase de puesta en marcha 
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del proceso de inclusión propiamente dicho, periodo en el que 
desarrolló la nivelación y se operativizó a través de los docentes 
la respuesta educativa inclusiva:

• Seguimiento del tutor de inclusión, encargado de brindar apoyo 
académico (mediante la ejecución de tutorías con la participa-
ción del docente de la asignatura, etc.) y apoyo técnico (resol-
viendo dudas sobre el uso de la plataforma, entre otros) a los 
estudiantes con discapacidad y de dar seguimiento al proceso.

• Reuniones periódicas con los docentes participantes, para ana-
lizar inquietudes, incidencias, evaluar y retroalimentar el proce-
so.

• Informes continuos -verbales y escritos- generados por los do-
centes al equipo responsable de inclusión, con detalles del pro-
ceso, efectividad de las estrategias planteadas en la propuesta 
para la respuesta educativa de cada estudiante con discapaci-
dad.

• Feedback y acompañamiento del equipo responsable al docente 
para solventar dudas o dificultades en el proceso.

• Levantamiento de nuevas estrategias en caso de identificación 
de dificultades de los estudiantes en la participación o los resul-
tados de aprendizaje.

• Reuniones periódicas del responsable de inclusión, tutor de in-
clusión, director y coordinador académico,

Fase de reflexión, la reflexión fue una constante de cada reunión y 
momento de evaluación del proceso, en función de los resultados ob-
tenidos se ponía en marcha la recursividad (ciclo espiral) de la investi-
gación acción participativa. Momentos de especial reflexión fueron las 
reuniones del colectivo docente y el equipo responsable de inclusión 
de estudiante con discapacidad, realizadas previo al inicio del ciclo, al 
finalizar cada parcial -dos- y al finalizar el proceso de nivelación.
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En la vía de la percepción de los estudiantes con discapacidad sobre 
la respuesta educativa inclusiva, destacan los reportes de satisfacción 
de los estudiantes y sus padres o tutores.

Resultados y discusión
Partiendo del antecedente, que el trabajo se desarrolló en contexto de 
crisis por la pandemia del COVID-19, y que esto planteó grandes retos 
a la educación a nivel mundial y de forma particular a los fines de inclu-
sión; se pueden presentar resultados que evidencian el cumplimiento 
de los objetivos del proceso que este trabajo describe.

Entre los principales resultados medibles se pueden distinguir:
El 95% de los estudiantes con discapacidad pudieron cursar el pro-
grama de nivelación con éxito. El 5% restante, no lo pudo concluir por 
temas ajenos a los procesos de inclusión.

Las acciones a favor de la inclusión efectuadas respondieron en el mar-
co de la inclusión esperado. Como se lo conoce, es muy difícil -ade-
más de poco acertado- poder aplicar estrategias estandarizadas que 
cumplan con el causal de la inclusión, ya que saldrían de su sentido 
de atender la diversidad. Por ello, se destacan parte de las acciones 
más notables y palpables en resultados. Una de ellas lo fue al emplear 
tutorías de refuerzo en dos estudiantes con discapacidad intelectual 
que, debido a los reportes presentados por sus docentes, presentaban 
problemas académicos en relación con las evaluaciones y en la pre-
sentación de trabajos. En dichas tutorías, organizadas por el tutor en 
inclusión, se planificaron y se ejecutaron las sesiones con la participa-
ción del docente que impartía la asignatura y con la asistencia plani-
ficada del estudiante. Las mejores fueron constantes y la participación 
de los estudiantes de manera acertada. Después de cada tutoría, se 
realizaba un análisis entre el tutor en inclusión y el docente para anali-
zar la pertinencia de la tutoría con las metas inclusivas esperadas. Por 
reporte general de los docentes, se manifestaron mejoras en la presen-
tación de trabajos, como en la misma participación de los estudiantes 
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en los procesos académicos. Otra de las acciones consensuadas y 
ejecutadas, fue la de impartir material de avance de contenidos con 
los estudiantes que en base al análisis lo podrían requerir, permitien-
do que la explicación en las clases de los docentes fuese mucho más 
práctica para los estudiantes, sobre todo los estudiantes que poseían 
discapacidad intelectual. Aquella estrategia, les permitió participar en 
las clases sin mayor distinción.

Con los estudiantes con discapacidad auditiva, las recomendaciones 
iniciales de usar una pronunciación pausada y articulada en las expli-
caciones del docente (ya que, en la exploración inicial de las realida-
des del estudiante, algunos manifestaron que parte del mensaje lo re-
cibían por lectura de labios), así como fortalecer las explicaciones con 
material visual, permitió que el mensaje a los estudiantes llegase con 
mayor claridad. Aquella estrategia aplicada, pudo ser evaluada en el 
seguimiento a estudiantes efectuado por el docente tutor en inclusión a 
quien los estudiantes manifestaron la pertinencia de las explicaciones 
y en caso puntuales se pudo identificar las observaciones a aplicarse 
con los docentes. Como resultado general de la acción, los estudiantes 
con discapacidad auditiva no presentaron problemas en su inclusión 
educativa al cursar la nivelación sin inconvenientes.

Existieron acciones individuales aplicadas para situaciones y proble-
mas reportados mucho más específicos dentro del proceso. Se dio 
la situación de que estudiantes, debido a su discapacidad, presenta-
ron otro tipo de dificultades que afectaban su proceso académico. El 
docente tutor, en conjunto con el responsable, gestionaron acciones 
ante el reporte de los estudiantes que dificultaban problemas. En los 
estudiantes que requirieron atención médica relacionado a su disca-
pacidad, se extendieron los plazos de presentación en los trabajos, así 
como en aquellos estudiantes que manifestaron problemas para asistir 
por situaciones similares de contexto. Una vez superada algunas de 
esas situaciones, la participación y empoderamiento de los estudian-
tes en el proceso se mantuvo.
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Cabe destacar que la asignación del equipo de inclusión dentro del 
proceso permitió crear un espacio de consulta entre estudiantes y do-
centes, quienes manifestaron diversas situaciones al equipo que plan-
teó acciones socializadas con sus interventores bajo el marco y las 
directrices de la coordinación académica de la DAN y de su dirección. 
La pertinencia del proceso permitió incluso identificar otro tipo de ne-
cesidades de estudiantes no reportados con discapacidad y a los que 
se pudo tratar de acuerdo con las premisas presentadas.

Para cumplir con los procesos inclusivos, fue fundamental contar con 
el compromiso y empoderamiento del docente. Todo el personal do-
cente que participó de los procesos de inclusión, bajo las reuniones y 
los informes a presentarse, dieron a conocer la realidad y rendimiento 
académico de los estudiantes en el proceso. Si bien es cierto, no todo 
el personal al iniciar la nivelación académica conocía el marco de las 
acciones a favor de la inclusión (sólo un 10% había participado en 
instituciones que buscaban la inclusión o que conocía el entorno edu-
cativo y enfoque inclusivo, los demás, de existir, emplearon acciones 
personales para procurar la inclusión), aunque después de emplear las 
acciones, manifestaron sentirse respaldados por el proceso y que las 
acciones emprendidas dieron firmeza y solidez a las acciones a favor 
de la inclusión efectuados además de sentirse mucho más capacita-
dos para futuros procesos. Dentro de los conversatorios, así como en la 
reunión reflexiva final efectuada con el personal de la DAN participante 
en la inclusión educativa del proceso, cerca del 90% de los que men-
cionaron reflexiones de las acciones empleadas, también manifestaron 
sentirse satisfechos por el trabajo que marca un presente, así como el 
de mencionar una enorme satisfacción de participar en los procesos 
que procuran mitigar las desigualdades y diversas necesidades edu-
cativas en las clases regulares.

En las entrevistas efectuadas a docentes, padres y estudiantes con 
discapacidad que participaron del proceso, fueron acorde a los objeti-
vos planteados al mencionar que, en determinados casos, recibieron el 
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apoyo que en los niveles de educación inferiores no han recibido y que 
ha sobrepasado las expectativas iniciales. Los padres entrevistados al 
final del proceso, en su totalidad manifestaron que las acciones fueron 
superiores a las expectativas generadas al comenzar, además de sen-
tirse agradecidos por los procesos que buscan una educación mucho 
más justa, mucho más inclusiva.

Conclusiones
Es importante destacar, que la experiencia se desarrolló en el contex-
to de Educación Virtual por la emergencia asociada al COVID-19. Lo 
que incorporó elementos que actuaron como facilitadores y algunos 
otros como limitantes, pero que ambos casos fueron asumidos desde 
la responsabilidad social y el compromiso de garantizar el derecho de 
educación para todos.

La educación inclusiva es, “una oportunidad de sentar las bases de 
una sociedad inclusiva, así como de reinterpretar y revitalizar el siste-
ma educativo” (UNESCO, 2019). El trabajo efectuado permite marcar 
un precedente y un punto de partida para continuar con las actividades 
a favor de la inclusión educativa en el ámbito de la educación superior. 
Para alcanzar los objetivos de acceso, permanencia, participación y 
éxito académico es necesario sintonizar y operativizar esfuerzos en 
una misma visión institucional.

La aplicación de las diversas estrategias confirma que el camino para 
la inclusión puede ser variado, pero siempre acompañado de aprendi-
zajes y nuevos retos que deben de solventarse con nuevas y variadas 
estrategias.

Es necesario mantener acciones constantes que favorezcan la inclusión 
desde una respuesta educativa con indicios de pertinencia e individua-
lización ya que las necesidades presentadas por cada estudiante son 
diversas y no es posible crear una solución estandarizada, ignorar este 
principio supone riesgos a la intencionalidad de la educación inclusiva.

Capítulo VII: Procesos y estrategias empleadas para favorecer la inclusión educativa en la 
nivelación universitaria  
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RESUMEN
Las historias de vida son reconstrucciones de las experiencias desde una pers-
pectiva subjetiva, longitudinal y retrospectiva. Se fundamentan en el relato de vida 
contado en primera persona y los controles cruzados orales y escritos. Su desa-
rrollo tiene como objetivo reconocer problemas de la estructura social o contrastar 
postulados teóricos. En el presente capítulo se presenta una propuesta teórica y 
metodológica para la elaboración de informes de historias de vida. Se inicia desde 
el paradigma naturalista, conformado por el nominalismo, la intersubjetividad y la 
interpretación. Se adopta una perspectiva metodológica cualitativa y la posibilidad 
del uso de esquemas IDMyR y IMRyD. Adicionalmente, se presenta un ejemplo 
aplicado al ámbito de la inclusión educativa de un estudiante con discapacidad 
motriz. De esta manera se demuestra la pertinencia de la generación de historias 
de vida en el campo de las ciencias sociales.

Palabras clave: historias de vida, investigación cualitativa, paradigma naturalista, 
discapacidad motriz.

ABSTRACT
Life stories are reconstructions of experiences from a subjective, longitudinal and 
retrospective perspective. They are based on the life story told in the first person 
and the oral and written cross-checks. Its development aims to recognize problems 
of the social structure or to contrast theoretical postulates. This chapter presents a 
theoretical and methodological proposal for the preparation of life history reports. It 
starts from the naturalistic paradigm, made up of nominalism, intersubjectivity and 
interpretation. A qualitative methodological perspective is adopted and the possi-
bility of using IDMyR and IMRD schemes. Additionally, an example applied to the 
field of educational inclusion of a student with a motor disability is showed. In this 
way, the relevance of the generation of life stories in the field of social sciences is 
demonstrated.

Keywords: life stories, qualitative research, naturalistic paradigm, motor disability.
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Introducción
En el pasado no se tenía el acceso existía a tanto conocimiento dispo-
nible y a criterios tan disimiles para la comprensión de la investigación. 
La era de la información por un lado ha masificado y generalizado su 
difusión y, por otro, ha dado un lugar relevante a la subjetividad dentro 
del estudio, la investigación y la toma de decisiones.

Enmarcado en el paradigma cualitativo, el método biográfico tiene el 
potencial de convertirse en fuente académica de conocimientos fiables 
para el desarrollo de las ciencias. Presenta un carácter de accesible e 
inagotable. Mientras, al observador experto le permite develar profun-
damente los problemas de la estructura social, a través del individuo, 
el novato puede maravillarse con las revelaciones de la investigación 
científica.

El origen del método biográfico o narrativo-biográfico se remonta, a lo 
menos, a más de cien años atrás. Ante la modernización que impera-
ba a inicios del siglo XX, con los consecuentes procesos de migración 
mundial, la corriente que buscaba salvaguardar el legado cultural dio 
gran énfasis a la oralidad. El método empezó a legitimizarse a raíz de 
una primera publicación de Thomas y Znaniecki. La misma recogía 
relatos de campesinos polacos, contrastados con documentos y otras 
entrevistas. A este tipo de archivo se le denominó life history (Piñero & 
Rivera, 2013). A pesar del aparente acuerdo sobre su origen episte-
mológico, existen tendencias disimiles que plantean nuevas formas de 
interpretar dichos conceptos.

El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar la escritura de in-
formes de investigación realizada con el método de historias de vida. 
La misma es parte del proceso del currículo universitario de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí.

Capítulo VIII: Propuesta teórica y metodológica para la elaboración de una historia de vida 
y presentación de su aplicación en un caso de inclusión educativa en la discapacidad motriz 
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En primera instancia, se busca esquematizar los diferentes conceptos 
necesarios para su comprensión. Luego, se propone un esquema di-
ferenciado en la enseñanza práctica del módulo de Investigación edu-
cativa: historias de vida. Se presenta un ejemplo de informe desde el 
ámbito de la educación inclusiva. En su más alto fin, el capítulo puede 
visualizar la posibilidad de convertirse en una nueva modalidad de ge-
neración de recursos para la investigación.

Marco conceptual
Del paradigma naturalista de las historias de vida
En 1962, el término paradigma empezó a cobrar relevancia dentro del 
campo de la investigación. Kuhn manifiesta que “son las realizacio-
nes científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, 
proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad 
científica” (Kuhn, 1976, pág. 13). Esto, en su publicación “estructuras 
de las Revoluciones Científicas”. Según Sosa (2003) los paradigmas 
científicos se relacionan con creencias, actitudes y visiones teóricas 
y metodológicas compartidas alrededor de la ciencia. Para Ramírez 
(2006), los paradigmas se constituyen como “modelos mentales” (pp. 
2) en los que se enmarcan las percepciones personales y los pensa-
mientos. A partir de ellos, se interpreta la realidad.Si se parte desde 
los postulados de Bassi (2014), ee puede decir que las historias de 
vida nacen desde la metodología cualitativa con el método investiga-
ción-acción-participativa.

Al igual que otras formas de investigar, las historias de vida deben 
enmarcarse en un paradigma. Sosa (2003) las organiza dentro del na-
turalista. Este marco es uno bastante complejo. Abarca la construcción 
sociohistórica “desde el interior del sujeto” quien es constructor de lo 
existente. Su naturaleza es inductiva. En el positivismo, en cambio, la 
realidad exterior es aceptada como verdad, independientemente del 
sujeto.  Por tal, la medición de sus características fundamenta su des-
cripción.
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Dentro del paradigma naturalista se desarrollan escuelas de pensa-
miento como la fenomenológica, hermenéutica, constructivista y socio-
crítica (Sosa, 2003).  

En esta visión, las historias de vida son ontológicamente nominalista, 
epistemológicamente subjetivistas y metodológicamente interpretati-
vas. El nominalismo se identifica como constante construcción – de-
construcción – reconstrucción intersubjetiva de los fenómenos. El sub-
jetivismo involucra y elige la subjetividad como esencia de lo que es 
en sí, la realidad. Finalmente, la interpretación redefine constantemente 
las cosas y sucesos desde la perspectiva de la persona, quien es su 
intérprete (Sosa, 2003).

Tabla 1.  Paradigma naturalista de las historias de vida.

¿En qué consiste la realidad?
Ontología nominalista
Realidad es intersubjetiva. Se construye en la interacción suje-
to-objeto y sujeto-sujeto.

¿Cómo se relacionan el objeto 
y el sujeto de investigación?

Epistemología subjetivista
La subjetividad es el origen del conocimiento.

¿Cómo se procede para 
generar conocimiento?

Metodología interpretativa
El investigador interpreta el fenómeno en su contexto, adoptando 
una postura personal de la realidad.

Tomado de Sosa (2003; pp. 29).

Las historias de vida parten del método cualitativo.
Tras un largo tiempo de tener una privilegiada aceptación, la clasifica-
ción tripartita de los métodos de investigación, se discute. Según la li-
teratura, la investigación de corte cualitativa es interpretativo. La cuan-
titativa, positivista. Y los mixtos, sociocríticos (Corona, 2016). Mientras 
algunos investigadores consideran métodos, otros lo consideran enfo-
ques o paradigmas (Behar, 2011; Gurdián, 2007). 

Sin un acuerdo común, para poder comprender, es importante adoptar 
una postura, en el sentido más práctico: en función de la situación y 
el problema específico (Rivero, 2011; Cuenya, 2010). Haciendo esta 
aclaración, se entenderá a lo cualitativo como método.

Capítulo VIII: Propuesta teórica y metodológica para la elaboración de una historia de vida 
y presentación de su aplicación en un caso de inclusión educativa en la discapacidad motriz 
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La investigación cualitativa no se fundamenta en un diseño prestable-
cido. Gurdián (2007) explica que, además del problema de investiga-
ción, existe “el mundo del conocimiento” (p.52), constituido por la reali-
dad histórica y cultural tanto del objeto (fenómeno) como del sujeto de 
investigación (investigador). Su ideal es la búsqueda de argumentos 
de fondo, cuyas aproximaciones sucesivas permiten el reconocimiento 
de la realidad. En este método, no se considera al hombre como una 
fuente de datos, sino en un fenómeno o ser en proceso de construc-
ción, que interactúa con su contexto. El resultado es la historicidad que 
da cuentas sobre vinculación y evolución del texto, su ambiente y su 
propia interpretación (Cordero, 2012; Ferraroti, 2007).

A diferencia del método cuantitativo, el cualitativo no busca de partida 
de la comprobación de hipótesis. Es ahí donde se marcan las dife-
rencias entre un método y el otro. Mientras lo cuantitativo atiende a la 
situación o fenómeno desde la objetivación, lo cualitativo parte de la 
multiplicidad del criterio del o de los individuos. Con ello, aparece el 
problema tan discutido sobre la reproducibilidad y falsabilidad que las 
ciencias fácticas demandan. 

En investigación cualitativa los datos corresponden a los significados 
expresados por los sujetos actuantes. Por este motivo, es que se debe 
estar atento a escuchar e interpretar el todo y sus partes, reconociendo 
patrones, categorías e indicadores. Una de las principales particulari-
dades que tiene la investigación cualitativa es que, en ella, el número 
o tipo de informantes no se especifica de antemano. A pesar de ello, 
mientras mayor sea, la construcción teórica será más contundente. Una 
vez que los resultados se vuelven repetitivos, se puede concluir que la 
comprensión está clara.

Diversidad terminológica: Método narrativo, método biográfico o 
las historias de vida
Tras el ejercicio de una revisión bibliográfica, la determinación de una 
definición de historia de vida se torna difícil. Para iniciar, términos como 
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relatos biográficos, documento biográfico, narraciones biográficas, 
entre otros, suelen referirse al mismo concepto (Huchim, Donaldo & 
Reyes, 2013). En algunos casos, la literatura se refiere a las historias 
de vida como un método, mientras para otros es una técnica (Capria-
ti, 2016; Veras, 2010). También, suelen utilizarse los términos “método 
biográfico” e “historias de vida” de manera indistinta (Capriati, 2016).

La diversidad de términos y conceptos existentes alrededor de los mé-
todos narrativo, biográfico y las historias de vida hacen difícil la com-
prensión de su posición dentro del paradigma cualitativo (Huchim, Do-
naldo & Reyes, 2013). 

En este trabajo se entiende por método narrativo al utilizado para com-
prender los acontecimientos vividos en un ambiente por una persona o 
un grupo en particular. Las interacciones manifiestan una secuencia de 
eventos que permiten entender y representar las experiencias desde la 
recolección de testimonios (Sarasola & Hornillo, 2003). 

En cuanto al método biográfico, es el que permite conocer los contextos 
de una sociedad, basando sus resultados en las narraciones de per-
sonas que los reconocen. Capriati (2016), explica que históricamente 
el método ha permitido reconocer “los acontecimientos que precarizan 
la vida de las personas” (pp. 319). Para el autor, la técnica tuvo una 
transición entre un estilo representacional, con títulos como “Los hijos 
de Sánchez: autobiografía de una familia mexicana de 1964” (Citando 
a Lewis) a un enfoque actual más centrado en el individuo. 

Se reconoce también el método narrativo-biográfico. Según Landín & 
Sánchez (2019):  
…se focaliza en la experiencia de los sujetos. La experiencia (..) es 
narrativa. Su relato permite viajar por los pasajes de la memoria en 
tiempo y espacio.  La narrativa, la experiencia y el tiempo están estre-
chamente relacionados pues dan cuenta del sujeto, de su existencia y 
su interacción con su mundo que permite conocer los contextos de una 

Capítulo VIII: Propuesta teórica y metodológica para la elaboración de una historia de vida 
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sociedad, basando sus resultados en las narraciones de personas que 
reconocen dichos contextos (pp. 233).

Estos tres elementos forman parta de la narrativa biográfica. El tiempo 
da un sentido lógico. La experiencia reconoce la sucesión de los he-
chos y sus aprendizajes. Finalmente, la memoria, e incluso el olvido, 
es la herramienta que convoca los recuerdos de los acontecimientos 
(Landín & Sánchez, 2019).

Entonces, ¿qué son las historias de vida?
Las historias de vida son reconstrucciones de las experiencias desde 
una perspectiva subjetiva, longitudinal y retrospectiva. Se fundamenta 
1) el relato de vida contado en primera persona y 2) los controles cru-
zados orales y escritos. Las historias de vida son contribuciones esen-
ciales a la memoria histórica del contexto y al campo de las ciencias 
sociales (Ferraroti, 2007; pp 28). Su riqueza se manifiesta al construirse 
desde una visión ecológica funciona, multidisciplinar y multidimensio-
nal. No se construyen como fragmentos integrados de manera incone-
xa, sino desde la historicidad de un ámbito problémico.

Una historia de vida no se construye pensando en lo interesante, raro o 
diferente de un individuo. En palabras de Veras (2010), el objeto de es-
tudio “…no es un ciudadano común, sino alguien especial y particular, 
distinto de todos los otros, de los cuales se destaca” (pp. 145). Pero la 
historia de vida no se basa en reconocer aquellas características que 
son especiales. Esta se elabora para reconocer un problema de la es-
tructura social o contrastar postulados teóricos. El investigador debe 
tener claro que el objeto de estudio devela rasgos de la colectividad 
que resultan importantes de ser examinados. Las experiencias indivi-
duales se relacionan a las características personales y colectivas alre-
dedor de un problema de investigación (Capriati, 2017). De lo contario, 
el ejercicio se convierte únicamente en una inquietud personal (Bassi, 
2014). En otras palabras, quien elabora una historia de vida no es un 
biógrafo (Veras, 2010). 
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Tabla 2. Elementos de una Historia de Vida
El relato individuo  Estrategias orales Controles cruzados

Situaciones experi-
mentadas

Realidad de su con-
texto

Relación con la reali-
dad social

Narración
Conversación

Relatos de vida 
múltiple

Entrevistas a familiares, amigos y 
especialistas
Grabaciones

Visitas a escenarios diversos
Documentos personales 

Autobiografías
Diarios

Correspondencia
Fotografías

Relatos de vida analizados previa-
mente

Biogramas

Fuente: Piñero & Rivera, 2013.  Elaboración: Los autores

Para Saltalamacchia, Colón, & Rodríguez (1983) las historias de vida 
tienen como propósito la (1) puesta a prueba y refutación de teorías, 
(2) la formulación de hipótesis y (3) la captación de lo subjetivo. En 
el primero, al aceptar una muestra reducida de personas cuyos ca-
sos “no corresponden a las explicaciones teóricas (…) la recopilación 
de varios registros biográficos con esas características puede llegar a 
servir para refutar a una determinada teoría” (pp.321). El segundo pro-
pósito se evidencia porque sus resultados permiten reconocer nuevas 
áreas a investigar. Por último, en cumplimiento del tercer propósito se 
reconocen las opiniones, motivación, aspiraciones y juicios que tiene el 
individuo sobre lo acontecido.

En cambio, Piñero & Rivera (2013) consideran que las historias de vida 
tienen por objetivos (1) rescatar la subjetividad de las historias indivi-
duales, (2), dar voz a aquello no lo tiene y (3) leer a la sociedad a través 
del individuo. 

Las “áreas problemáticas” o categorías de una historia de vida buscan 
caracterizar los contextos familiar, social, escolar, entre otros, del indi-
viduo (Rodríguez, Mera, Alcívar Pincay & Cedeño, 2020; Rodríguez, 

Capítulo VIII: Propuesta teórica y metodológica para la elaboración de una historia de vida 
y presentación de su aplicación en un caso de inclusión educativa en la discapacidad motriz 



178

LECTURA Y ESCRITURA ACADÉMICA Y CREATIVA II

Castaño, Corral & García, 2020). Pero también pueden tratar aspec-
tos específicos como la sexualidad (Rodríguez, Villafuerte, Quijije, & 
Zambrano, 2021), inclusión educativa (Rodríguez, Plaza, Villafuerte & 
Rodríguez, 2021; Rodríguez, Toala & Álava, 2020), el empleo, las rela-
ciones (Ferraroti, 2007), prostitución, drogas, la inmigración (Piñero & 
Rivera, 2013), entre otros.

Un acuerdo que sí se encuentra en la literatura, es la diferencia entre 
relato de vida (life story) e historia de vida (life history); mientras el 
primer término hace referencia al relato contado por la persona que lo 
ha vivido, al segundo se le suman los componentes de interpretación, 
tanto orales como escritos. Estos componentes sirven de elementos de 
contraste y son resultados de las diferentes técnicas de recolección y 
análisis aplicados. 

De la misma forma se reconoce la existencia de tres tipos de historias 
de vida: (1) de caso único, (2) paralelas y (3) cruzadas. En el primer 
tipo, implica la narración de la historia de vida de una sola persona, 
desde la visión de ella misma. El segundo, relata la historia de vida de 
varios actores que tengan características en común, de interés para 
el estudio, en paralelo. El último tipo implica la historia de vida de una 
persona desde la visión de otras (Pujadas, 1992).

Propuesta metodológica
La investigación cualitativa, especialmente con historias de vida, no se 
realiza necesariamente en un formato IDMy R (Introducción, Desarrollo, 
Metodología y Resultados) o IMRyD (Introducción, metodología, resul-
tados y discusión). Dado que las narraciones e interpretaciones son la 
base de la elaboración de informes con historias de vida, en ocasiones 
presentan la forma de ensayo (Introducción, desarrollo y conclusión) 
(Moreira, 2018), o incluyen otros elementos como supuestos, pregun-
tas de investigación, sustento teórico (Guel, 2018) y otros.
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A pesar de ello, la presente propuesta considerada pertinente, incluye 
apartados de metodología y los resultados, dado que este ejercicio 
permite mostrar rigurosidad científica. Su enriquecimiento en este es-
tilo se observa en trabajos como los de Delgado, Llamas & Carreño 
(2018), entre otros (Rodríguez, Mera, Alcívar Pincay & Cedeño, 2020; 
Rodríguez, Castaño, Corral & García, 2020; Rodríguez, Villafuerte, Qui-
jije, & Zambrano, 2021; Rodríguez, Plaza, Villafuerte & Rodríguez, 2021; 
Rodríguez, Toala & Álava, 2020).

Introducción y sustentos teóricos
La introducción puede presentar diferentes componentes. Para esta 
propuesta se consideran tres (3) posibles esquemas (ver tabla 3):

Tabla 3. Elementos de tres esquemas para la elaboración de una in-
troducción en Historias de Vida.

Esquema 1 – Exploratorio
Esquema 2 – Contras-

te teórico
Esquema 3 – Descriptivo

Identificación del fenómeno Presentación del caso Presentación del caso
Áreas problemáticas: objetivos, 
preguntas o categorías de investigación. Marco teórico Supuestos de investigación

Elaboración: los autores

El esquema 1 es aplicable cuando el investigador no intenta enmarcar-
se desde un paradigma teórico. También es factible cuando el objeto 
de investigación representa muestra de un problema poco estudiado 
en la literatura académica, por lo que tiene un enfoque exploratorio 
(Ramos, 2020). En este esquema se intenta “hacer camino al andar”1 a 
partir de unas líneas generales. En el camino, la experiencia contada 
en primera persona se examina y se discute a la luz de las teorías exis-
tentes. La introducción inicia identificando de manera general el fenó-
meno. Luego se presentan las áreas problemáticas, las cuales pueden 
estar planteadas en la forma de objetivos específicos, preguntas de 
investigación o a través de la mención de un sistema de categorías y 
subcategorías que guían la revisión de la historia de vida (Ver un ejem-
plo en el Apéndice 1).
1   Referencia al poema Proverbios y cantares (XXIX) de Antonio Machado.
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En el esquema 2 se presenta el caso, de manera general, para luego 
sustentar teóricamente la investigación. Se formula como tal, cuando la 
principal intención del investigador es examinar las teorías existentes a 
partir de la historia de vida. En este esbozo se desarrolla una revisión 
bibliográfica o marco teórico de los principales conceptos o teorías a 
contrastar.

El esquema 3 es similar al anterior, con la diferencia de que, luego 
de la presentación del caso, se plantea supuestos de investigación. 
Se comprende por supuestos a aquellos indicios que ya tiene el in-
vestigador sobre el caso. Este ejercicio requiere de una aproximación 
previa más profunda que en los esquemas anteriores. El investigador 
ha seleccionado al objeto de investigación basado en el conocimiento 
que tiene del mismo, adquirido a partir de una relación con el sujeto de 
investigación. Se plantea teórica y empíricamente un estado inicial de 
causas, efectos y posibles soluciones. Esto lo consigue a través de la 
aplicación previa de observaciones, la revisión bibliográfica y la discu-
sión profunda de estudios realizados en el campo escogido. El objetivo 
de este esquema es describir, debatir, contrastar o contextualizar el 
cómo se aplican, o no, los postulados existentes.

Declaración metodológica
En la metodología se deberán expresar los métodos, técnicas e ins-
trumentos que forman parte de su diseño. Además, se debe informar 
sobre los participantes y los elementos de contraste utilizados (revisión 
de documentos, biogramas, entre otros). Finalmente se puede men-
cionar el procedimiento de ejecución del proceso y la forma en que se 
analizó la información.

Cabe recalcar que, tal como lo mencionan Hernández, Fernández & 
Baptista (2014), los estudios cualitativos rescatan la validez y fiabilidad 
mediante la aplicación de múltiples y diversas fuentes, técnicas e ins-
trumentos de investigación.
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En la elaboración de historias de vida se podría declarar los métodos: 
cualitativo, narrativo, biográfico, historias de vida e inductivo. Como 
técnicas, generalmente se utilizará la observación participante, el 
mapeo, grupo focal, entrevista en profundidad y, en algunos casos, 
la aplicación de evaluaciones psicométricas. Como instrumentos se 
declararán, dependiendo del caso, guías de observación, diarios de 
campo, cuestionarios de entrevista y reactivos de los test psicométrico 
utilizados. Otros métodos, técnicas e instrumentos que el investigador 
considere son susceptibles de ser declarados.

Es importante hacer mención de los participantes de la investigación, 
con características generales de los mismos, así como los criterios de 
inclusión y/o exclusión.

Finalmente, el procedimiento de la investigación es abierto. Sin embar-
go, unas líneas generales son referenciadas en trabajos como el de 
Cordero (2012); el autor expresa la existencia de cuatro momentos: en 
el preliminar, el investigador escoge el tema y lo examina teóricamente. 
En el segundo, se escoge y se realiza el acercamiento a los participan-
tes, considerando requisitos éticos de la investigación, como la firma el 
consentimiento informado. En el tercer espacio se recogen los relatos 
mediante técnicas como la entrevista y la transcripción. Un último, lo 
constituye el análisis de la información. 

Otro esquema del proceso o procedimiento de investigación con his-
torias de vida ha sido adaptado desde el planteamiento de Yuni & Ur-
bano (2006). Los autores hablan del Momento epistemológico, en el 
que la aproximación al individuo o los individuos, para determinar cuál 
será el fenómeno que se quiere situar y se relaciona hipotéticamente 
el fenómeno con los contextos, dependiendo del tipo de estudio (En el 
caso de Educación, estos pueden ser los evidenciados en el Apéndice 
1). Aquí también se generan las preguntas de investigación, se identifi-
can los antecedentes bibliográficos.  Luego el momento metodológico, 
en el que se selecciona el diseño y enfoque, se elaboran las técnicas 
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e instrumentos de recolección y análisis de información y se define el 
procedimiento. Finalmente, en el momento procedimental se realiza el 
trabajo de campo, se codifica, analiza e interpreta la información, y se 
sistematizan y presentan los conocimientos obtenidos.

Resultados y reflexiones finales
La presentación de resultados (junto a su discusión) suelen conside-
rarse el elemento más importante de los trabajos de investigación. Los 
productos de los estudios cualitativos son aportes a la reconfiguración 
teórica en torno al estudio de un fenómeno (Espinoza, 2020). 

La calidad de los productos depende, en gran medida, de la consis-
tencia que estos presentan con otros apartados que guían la misma. 
Resultados que no dan respuesta a los objetivos, preguntas, que no 
están en línea con los supuesto y fundamentos teóricos, y que no dan 
fe del diseño metodológico, resultan poco relevantes al conocimiento 
científico.  El apropiado desarrollo de los resultados, permite confirmar 
que la investigación es justificada y que cumplió los objetivos de la in-
vestigación (Norteña, Alcaraz, Rojas & Rebolledo, 2012). 

Se debe tener en consideración que los resultados de una investiga-
ción cualitativa no son generalizables. Sin embargo, sus métodos y 
resultados pueden ser aplicados a una realidad contextualizada. Para 
esto se requiere descripciones detalladas de los participantes y el con-
texto.

En la elaboración de un informe de historias de vida, los resultados 
se pueden presentar de forma narrativa, pero también a través de la 
esquematización de sus productos a través del uso de herramientas 
como tablas e interpretaciones (Ejemplo disponible en este capítulo 
de libro; Otro ejemplo en el apéndice 1). Estos últimos casos son muy 
particulares al desarrollo que se ha planteado desde la experiencia de 
los autores, cuya finalidad ha sido la formación del profesorado. 
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Finalmente es importante mencionar que un estudio con un informe de 
historias de vida no es conclusivo. La historia no ha terminado. Por ello, 
se recomienda que el apartado final esté relacionado con la reflexión, a 
manera de conclusión. En esta sección se valorarán las implicaciones 
y recomendaciones que parten desde lo aprendido en el desarrollo del 
producto final.

A continuación, se presenta un ejemplo de un trabajo elaborado en el 
contexto de la formación de docentes de educación básica en el ámbi-
to de la inclusión de estudiantes con discapacidad motriz. El esquema 
planteado es el IDMyR, cuyos resultados se presentan a partir de las 
categorías y subcategorías de los contextos familiar, escolar y social 
(Apéndice 1).

Se advierte así que, en ningún caso se busca presentar esta estructura 
como única y viable para la elaboración de todo tipo de historias de 
vida. Sin embargo, al lector indagador le resultará útil.

Historia de vida sobre un adolescente con discapacidad motriz – 
un ejemplo de historia de vida

Resumen:  
Existen situaciones decisivas que interfieren en la calidad de vida de 
quienes padecen discapacidad. Estos casos deben ser atendidos des-
de el paradigma de la inclusión y así lograr erradicar la exclusión. El 
presente trabajo se centra en el desarrollo de una historia de vida de un 
estudiante con discapacidad motriz. La investigación buscó reconocer 
cómo influye esta condición en los contextos del sujeto que aprende: 
un estudiante de diecisiete (17) años de edad, quien cursa el noveno 
año de educación básica. Se identifican los contextos familiar, escolar 
y social. Se utilizó el método cualitativo, empleando el método de his-
toria de vida. Se aplicaron las técnicas de entrevistas y grupo focal. Se 
evidencia un ambiente familiar que le brinda seguridad y confianza. EL 
sujeto que aprende y sus apoderados manifiestan que en la escuela 
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hace falta mayor formación de docentes en temas de atención a la 
discapacidad. En el contexto social demuestra estar respaldado por 
diversas organizaciones, pero no tener espacios adecuados de ocio y 
esparcimiento. 

Introducción  
La discapacidad es considerada como la deficiencia, limitación o res-
tricción que tiene el ser humano al realizar algún tipo de actividad física 
o psicológica. Organismos tales como la OMS manifiestan la existen-
cia de más de mil millones de personas en todo el mundo con algún 
tipo de discapacidad. Son ellos quienes presentan el rendimiento más 
bajo en actividades académicas, financieras. Es decir, son parte de la 
población con mayor índice de pobreza (Organización Mundial de la 
Salud, 2004).

La Legislación Ecuatoriana ampara el derecho de todas las personas 
con discapacidad a una educación inclusiva (Asamblea Nacional, 
2008). La Ley Orgánica de Educación Intercultural (Asamblea Nacio-
nal, 2011) establece el acceso gratuito a la educación, salud, e identi-
dad de todas las personas con discapacidad y ser atendidos en cual-
quier establecimiento, ya sea público o privado; siempre y cuando los 
apoderados consideren que sea de su preferencia y estabilidad.  En el 
2016 había un aproximado de 62.432 estudiantes con discapacidad en 
el sistema de educación, involucrando a los pupilos con discapacidad 
motriz (Ministerio de Educación, 2016). De acuerdo con los datos ac-
tualizados del Consejo Nacional para la igualdad de Discapacidades 
en 2018 existen 401.538 individuos con discapacidad, siendo inclui-
do un total de 3.366 en el sistema educativo. La provincia de Manabí 
presenta un aproximado de 191.384 personas con diferentes tipos de 
discapacidad (Física-motriz, de lenguaje, visual, intelectual, auditiva y 
múltiple) (Consejo de Discapacidad, 2018, enero).

El presenta trabajo explora los contextos familiar, escolar y social de 
un adolescente de diecisiete (17) años que presenta discapacidad fí-
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sica-motriz desde su nacimiento. La discapacidad ha interferido en su 
rendimiento académico, se ha sentido imposibilitado para realizar ac-
tividades físicas escolares, dando paso a momentos de baja autoesti-
ma. La discriminación ha sido de constante reincidencia en su escuela.  

Marco teórico   
Parra y Luque (2013) reconocen la discapacidad motriz como la falta 
de capacidad para llevar a cabo una actividad en el entorno o ambiente 
físico. Se conoce a esta discapacidad con diferentes términos (motriz, 
motórica) pero en el presente estudio de investigación se hará alusión 
a esta como “discapacidad motriz”.  En la actualidad, el presentar esta 
condición, no quiere decir que sea algo definitivo. Han existido muchos 
casos de personas que sufrieron algunas anomalías después de algún 
accidente y lograron superar su situación con medios apropiados y 
ayuda profesional de terapistas.  

Las personas con este tipo de discapacidad presentan dificultades 
en su autonomía. Suelen presentar alteraciones en el aparato motor, 
debido a anomalías del funcionamiento en sus sistemas: nervioso, 
muscular, óseo. Según, Acosta y Arráez (2014) los principales proble-
mas que puede generar este tipo de discapacidad son los siguientes: 
movimientos incontrolados, dificultad en la motricidad fina y gruesa, 
fuerza reducida, entre otros.  Pueden requerir ayuda, dependiendo de 
la extremidad afectada, para realizar actividades como ir de compras 
solos, realizar deportes, usar servicios higiénicos, vestirse, bañarse o 
alimentarse. 

Quienes sufren esta condición deben recibir apoyo social; es decir, la 
ayuda que puede acceder por los diferentes lazos sociales de personas 
cercanas (familia, amigos, vecinos, compañeros). Cariño, amor, afecto, 
confianza, seguridad, comprensión; todo esto ayudará a enfrentar la si-
tuación, haciéndolos sentir seguros ante la imposibilidad de poder mo-
verse y jugar como el resto. Sin embargo, quienes sufren discapacidad 
motriz, muchas veces no pueden relacionarse bien con otras personas; 
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lo hacen solo con su núcleo familiar debido a las restricciones por la 
sobreprotección que sus apoderados suelen tener hacia ellos, ante el 
miedo a enfrentarse al rechazo por parte de la sociedad (Morales, Ce-
rezo, Fernández, Infante y Trianes, 2009; Hurtado, 2008).

Las personas con discapacidad motriz reciben más ayuda o apoyo 
que las personas que presentan otro tipo de incapacidad; de hecho, la 
visual es menos visible que las demás (Suriá, 2013).

Los estudiantes con discapacidad motriz pueden presentar inconvenien-
tes en su rendimiento académico. Muchas veces son victimizados con 
bullying, recibiendo desprecios y apodos, logrando que esto afecte en su 
aprendizaje e interacción con los demás (Rosa, Martín & Montero, 2012).

La educación inclusiva implica un cambio total y de transformaciones 
en todos los aspectos; ya sean físicos, estructurales y estratégicos. El 
sistema de educación tiene la obligación de educar a todas las perso-
nas con o sin discapacidad; una escuela pública debe dar respues-
ta a su alumnado, según lo establecido en la LOEI (Ley Orgánica de 
Educación Intercultural) debe establecer métodos o estrategias en sus 
adaptaciones curriculares (LOEI, 2011). Es decir, llevar recursos didác-
ticos de acuerdo al tipo de discapacidad que presenten los alumnos. El 
personal docente debe identificar y eliminar las barreras que impiden 
el aprendizaje y la participación de sus estudiantes dentro y fuera de la 
institución y generar métodos que permitan atender sus necesidades 
educativas (Acosta y Arráez, 2014). 

Por tal razón, la condición motriz no debe implicar ninguna barrera 
para acceder a la educación porque todas las personas son diferentes; 
unos con mayor habilidad que otros. Todo centro educativo debe estar 
preparado para atender a todas las personas con o sin discapacidad, 
para promover el desarrollo y el aprendizaje a través de habilidades y 
destrezas del alumnado. El profesor juega un papel muy importante en 
la vida de los niños, jóvenes y adolescentes.  
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Metodología
En esta investigación se utilizaron los métodos del paradigma cualitati-
vo y la historia de vida como método biográfico que facilitó información 
relevante para el estudio del caso.   

Fueron utilizadas entrevistas en profundidad y un grupo focal. Se reali-
zaron observaciones en la infraestructura de la vivienda y lugar de es-
tudio. Para ello se utilizaron dos instrumentos: la ficha de observación y 
el cuestionario de preguntas a profundidad hechas a tres participantes 
que contribuyeron con la información y así poder completar la historia 
de vida.  

Abuela materna (abu).- convive con el sujeto que aprende y tiene 65 
años de edad.
Madre (Ma.).- convive con el sujeto que aprende y tiene 44 años de 
edad.
Profesor (Prof.)- Da clases actualmente al sujeto que aprende. Tiene 8 
años de experiencia docente y 33 años de edad.

Resultados
En las siguientes tablas se especificarán las causas y consecuencias, 
que ha tenido que atravesar el sujeto que aprende, desde la concep-
ción hasta la actualidad, según los diferentes contextos para esta in-
vestigación. 

Se observa un grado de irresponsabilidad paternal debido a la poca 
información recibida sobre los riesgos que podían enfrentar durante 
el embarazo y las consecuencias que estas provocarían. Tras el naci-
miento, se evidencia escaso apoyo profesional. 

Capítulo VIII: Propuesta teórica y metodológica para la elaboración de una historia de vida 
y presentación de su aplicación en un caso de inclusión educativa en la discapacidad motriz 



188

LECTURA Y ESCRITURA ACADÉMICA Y CREATIVA II

Tabla 1. Desarrollo evolutivo del sujeto que aprende  
Categoría Subcategoría  Lo observado y lo dicho  Significado

Embarazo, con-
cepción y parto
 

Situación parental

Ma: y no planificamos nada… 
E2, 0:01:59Ma: yo era peladita, 
tenía 16 años y mi esposo casi 
los 18...  E2, 00:02:13 

Sin planificación fami-
liar Menores de edad  

Tipo de embarazo  
Ab: El bebé nació a los 9 meses, 
igual mi hija era madre primeri-
za... E1:  0:08:03

Embarazo intrauterino  

Incidentes durante 
el embarazo  

Ma: claro que sí, me dio pre-
clamsia, tuve muchas infeccio-
nes vaginales. E2, 00:03:15  

Frecuentes complica-
ciones gestacionales 

Tipo de Nacimiento  

Ma: yo di a luz normal, en el        
Forma de parto: subcentro por 
parto vaginal de Cojimíes… E2, 
00:04:06  

Parto normal

Situaciones de Dis-
capacidad o vulne-
rabilidad   

Ma: y el doctor si nos dijo que 
lleváramos al bebé donde un Su 
historial especialista del oído…                 
Clínica E2:00:06:01  

No detectada durante 
el parto.

Fuente: Entrevistas en profundidad

En el contexto familiar, el adolescente sigue demostrando su afectivi-
dad a sus seres queridos y personas cercanas. En sus primeros años, 
sus padres tuvieron que emigrar a la ciudad de Quito para buscar me-
jores ingresos económicos. Ha tenido que vivir desde sus primeros me-
ses de vida con su abuela materna. La causa de la emigración provocó 
que el niño sienta mayor afecto por su abuela materna que por sus pa-
dres, los cuales cubren las necesidades económicas del adolescente. 

Tabla 2. Contexto familiar
Subcategoría  Lo observado y lo dicho  Significado  

Situación socioeconó-
mica  

Ma: con el trabajo que tenemos acá no 
hay como tenerlo… E2:00:07:39  

Padres migraron por necesi-
dades económicas 

Relaciones con sus pa-
dres

Ab: …ellos migraron desde el nacimien-
to por trabajo y lo dejaron. Yo contenta. 
Ellos envían la plata para mantenerlo…
Ma: pero cuando yo he ido a Cojimíes… 
E2: 00:10:58   

Son el soporte económico 

Relaciones con su  
Abuela materna                               

Ab: verá, mi muchachito es tranquilo, él 
pasa aquí conmigo...
E1:00:14:45  

Es responsable del niño. 
Le brinda afectiva y salud.
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Relaciones con otros 
miembros de la familiar

Ab: a veces saben venir mis otros nietos 
y ahí hermano menor saben jugar con él, 
sin pelear…                                             E1:00:15:07 

Escaza interacción con pa-
res familiares

Fuente: Entrevistas en profundidad

Dentro del contexto escolar se observa que los docentes suelen no 
sentirse aptos para educar a este grupo poblacional. Su familia ha 
manifestado tristeza porque su apoderado recibe estas muestras de 
exclusión.  Dentro de su historial escolar se manifestaron que sus ha-
bilidades preescolares no se desarrollaron dentro de una institución 
educativa. Tuvieron dificultades en el acceso a la educación en su 
edad escolar. Como consecuencia de ello, a sus diecisiete (17) años 
de edad, aún se encuentra cursando el noveno (9°) año de educación 
básica, por lo que se afirma que existe retraso académico. 

Tabla 3. Historial escolar  
Subcategoría  Lo observado y lo dicho  Significado   

Educación Inicial  Ab: no niña, cuando ya estaba ya grandecito fui hablar con 
la señorita… E1:00:12:49  

Sin preparación  

Básica Elemental  Ab: para que me lo deje estudiar y ahí me lo mandaron a 
jardín...  E1:00:13 

Edad no apro-
piada  

Básica Media  Ab: gracias a diosito ya terminó su escuelita… E1:00:13:09  Finalizó escolari-
zación  

Básica Superior  Prof.: Desafortunadamente el adolescente está muy atra-
sado con sus estudios. EL ya debería estar saliendo del 
colegio. E7:00:03

Educación no 
realizada  

Fuente: Entrevistas en profundidad

En cuanto a la inclusión educativa contexto escolar el sujeto que apren-
de manifiesta haber sido víctima de bullying y rechazo por parte de 
sus pares y algunos profesores. En ocasiones esto ha repercutido en el 
desinterés por ir a la escuela y en el bajo rendimiento. Durante su vida 
estudiantil el principal problema lo experimentó por falta de atención. 
Según los actores, hace falta la capacitación de docentes en este ám-
bito. Por otro lado, ha sido beneficioso el recibir terapias de lenguaje y 
física en las instituciones educativas. 
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Tabla 4. Contexto escolar
Subcategoría  Lo observado y lo dicho  Significado  

Atención a sus ne-
cesidades educati-
vas especiales  

Prof.: ---y a pesar de que a veces no lo hacía bien, yo siem-
pre lo estimulaba. ¡Muy bien Danny, vamos bien!, y eso lo 
hace sentir bien… E3:00:06:27  

Metodologías y 
técnicas   

Relación con la do-
cente  

Prof. parece que la Lic. Teresa le está dando clases… 
E3:00:14:57  

Una nueva do-
cente  

Relación con sus 
pares académicos  

Prof.: yo incluía al niño en todas las actividades y trabajaban 
con Danny, claro menos los días que él no iba… E3:00:15:46  

Buen  
Compañerismo 
afectivo  

Buen rendimiento 
académico  

Prof. El rendimiento no fue el mismo, y usted debe saber que 
todo… E1:00:12:03  

Regular des-
empeño aca-
démico  

Fuente: Entrevistas en profundidad

En el contexto social, el estudiante cuenta con carnet de discapacidad 
otorgado por la institución nacional competente. Como consecuencia 
a esta valoración, el adolescente recibe el bono de desarrollo humano 
por su porcentaje de discapacidad que es 85% y con esto puede cu-
brir sus gastos, además del soporte parental. También conserva una 
silla de ruedas que recibió de una fundación a los catorce (14) años de 
edad. Las relaciones sociales se limitan a la interacción con sus com-
pañeros en la escuela y sus primos.

Tabla 5. Contexto social
Categoría  Subcategoría  Lo observado y lo dicho  

D i n á m i c a 
del 
contexto so-
cial   

Situación socioeco-
nómica  

Discapacidad Motriz (Poliomielitis)85% E1:00:17:50  

Estilo parental  Buena relación con sus padres E1:00:15:18  

Relaciones con pa-
res iguales  

Ab. Como le dije, aquí saben venir mis otros nietos con sus 
amiguitos aquí a la casa y allí el niño juega también con 
ellos… E1:00:14:39  

Respuesta institu-
cional  

Revisión de documento de MSP-CONADIS  
E1:00:18:46  

Otras instituciones  
Fundación privada llamada…. 
 E1:00:19:04  

Fuente: Entrevistas en profundidad
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Reflexiones finales
El joven con discapacidad motriz presenta necesidades especiales 
desde sus diferentes contextos. Se considera que el desarrollo del 
individuo no fue el adecuado desde la etapa gestacional. La madre 
presentó complicaciones durante el embarazo que posiblemente fue-
ron causantes de la discapacidad. Un adecuado ambiente familiar es 
indispensable para su desarrollo. A pesar de no tener la cercanía pa-
rental, una abuela y el contacto eventual de pares familiares le puede 
brindar seguridad y confianza. Por otro lado, para que el ambiente es-
colar sea óptimo, se requieren mejoras. Se debe prevenir y sancionar 
el bullying y la exclusión. Eso en aras de garantizar la equidad e inclu-
sión, según los artículos establecidos en la LOEI (2011) y el código de 
la niñez y adolescencia (2003).  Finalmente, las personas que padecen 
discapacidad motriz necesitan de la inclusión en actividades de ocio 
y esparcimiento, fuera de su núcleo familiar y educativo. Además de la 
ayuda que recibe de diversas instituciones públicas y privadas, el es-
tudiante requiere participar en un club, asociación u organización. Esto 
es parte del desarrollo de la identidad, la autonomía y el fortalecimiento 
de la autoestima. 

La discapacidad motriz es un problema visible en una sociedad que 
mira a quienes lo tienen de forma invisible.

Referencias 

Asamblea Nacional. (2008). Constitución de la república del Ecuador.

Asamblea Nacional. (2011). La Ley Orgánica De Educación Intercultural (Ecuador). 
Quito: Registro Oficial Suplemento, 754. https://oig.cepal.org/sites/default/fi-
les/2011_leyeducacionintercultural_ecu.pdf

Acosta, A. y Arráez, T. (2014). Actitud del docente de educación inicial y primaria 
ante la inclusión escolar de las personas con discapacidad motora. Revista 
de Investigación, 38 (83), 135-154.  Disponible en http://ve.scielo.org/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1010-29142014000300008 

Bassi Follari, J. (2014 ). Hacer una historia de vida. Decisiones clave en el proceso 
de investigación. . Athenea Digital. Revista De Pensamiento e Investigación 
Social, , 14(3), 129-170. doi: https://doi.org/10.5565/rev/athenea.1315 

Capítulo VIII: Propuesta teórica y metodológica para la elaboración de una historia de vida 
y presentación de su aplicación en un caso de inclusión educativa en la discapacidad motriz 



192

LECTURA Y ESCRITURA ACADÉMICA Y CREATIVA II

Behar Rivero, Daniel Salomón (2011). Dilema entre los paradigmas cualitativo y 
cuantitativo de la investigación. Necesidad de una visión distinta. MEDISAN, 
15(1),145-149.[fecha de Consulta 14 de Junio de 2021]. ISSN: Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=368445226019

Capriati, A. (2017). Tensiones y desafíos en el uso del método biográfico. Cin-
ta de moebio, (60), 316-327. Disponible en https://www.redalyc.org/jatsRe-
po/101/10155005007/index.html 

Código de la niñez y la adolescencia. (2003). Registro Oficial 737 de 03-ene.-2003. 
Disponible en https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-09/Do-
cumento_C%C3%B3digo-Ni%C3%B1ez-Adolescencia.pdf 

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. (2015). Agenda Nacional 
para la igualdad de   Discapacidades.   Obtenido   de 

http://www.planificacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2018/08/Agenda-
Nacional-para-Discapacidades.pdf

Consejo Nacional de Discapacidad. (2018, enero). Estadísticas de la Discapaci-
dad. Recuperado el 15 de enero del 2020. Disponible en https://www.conse-
jodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/.  

Cordero, M. C. (2012). Historias de vida: Una metodología de investigación cualita-
tiva. Revista Griot, 5(1), 50-67. Disponible en: http://136.145.11.86/index.php/
griot/article/view/1775 

Corona Lisboa, José (2016). Apuntes sobre métodos de investigación. MediSur, 
14(1),87-88.[fecha de Consulta 14 de Junio de 2021]. ISSN:  Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180044014017

Cuenya, Lucas, & Ruetti, Eliana (2010). Controversias epistemológicas y meto-
dológicas entre el paradigma cualitativo y cuantitativo en psicología. Revis-
ta Colombiana de Psicología, 19(2),271-277.[fecha de Consulta 14 de Junio 
de 2021]. ISSN: 0121-5469. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=80415435009

Ferrarotti, F. (2007). Las historias de vida como método. Convergencia, 14(44), 15-
40. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/conver/v14n44/v14n44a2.pdf 

Guel, R. J. M. (2018). Género y empoderamiento: una historia de vida contada 
desde el Magísterio potosino. Diálogos sobre educación, (18). Disponible en 
http://revistadialogos.cucsh.udg.mx/index.php/DSE/article/view/486 

Gurdián, A. (2007). El paradigma cualitativo en la investigación socio-educativa. 
Costa Rica: Colección : Investigación y Desarrollo Educativo Regional. Dispo-
nible en http://repositorio.inie.ucr.ac.cr/handle/123456789/393 

Huchim Aguilar, Donaldo, & Reyes Chávez, Rafael. (2013). La investigación 



193

biográfico-narrativa, una alternativa para el estudio de los docentes. Ac-
tualidades Investigativas en Educación, 13(3), 392-419. Retrieved June 
10, 2021, from http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1409-47032013000300017&lng=en&tlng=es.

Hurtado, M.J. (2008). Propuestas educativas ante el alumno con discapacidad mo-
tora. Revista digital Innovación y experiencias educativas, 14.  Disponible en 
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/
pdf/Numero_14/MARIA%20JOSE_HURTADO_2.pdf 

Kuhn, T. S. (1976). La estructura de las revoluciones científicas. México: FCE.

Landín Miranda, Ma. Del Rosario, & Sánchez Trejo, Sandra Ivonne. (2019). El méto-
do biográfico-narrativo: una herramienta para la investigación educativa. Edu-
cación, 28(54), 227-242. https://dx.doi.org/10.18800/educacion.201901.011

LOEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural. (2011). Quito: Registro Oficial, 417, 
segundo suplemento, 02 de septiembre del 2020. Recuperado de http://www.
educar.ec/servicios/regla_loei-6.html.   

Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). Instructivo: evaluación y promoción 
de estudiantes con necesidades educativas especiales. Subsecretaría de 
Educación Especializada e Inclusiva.  

Morales, F.M., Cerezo, M.T., Fernández, F.J., Infante, L. y Trianes, M.V. (2009). Efi-
cacia de una intervención para incrementar apoyo social en adolescentes 
discapacitados motores a partir del voluntariado de estudiantes de educación 
secundaria. Revista Latinoamericana de Psicología, 41 (1), 141-150.  

Moreira, M. A. (2018). De la enseñanza presencial a la docencia digital. Autobiogra-
fía de una historia de vida docente. Revista de Educación a Distancia (RED), 
(56). Disponible en https://revistas.um.es/red/article/view/320691 

Noreña, A., Alcaraz, N., Rojas, J., & Rebolledo, D. (2012). Aplicabilidad de los crite-
rios de rigor y éticos en la investigación cualitativa. CHÍA, COLOMBIA, 12(3), 
263-274. Disponible en http://www.jbposgrado.org/icuali/Criterios%20de%20
rigor%20en%20la%20Inv%20cualitativa.pdf 

Organización Mundial de la Salud (2004). Family and community practices that 
promote child survival, growth and development: review of the evidence. Gi-
nebra, Organización Mundial de la Salud. Recuperado el 20 de enero del 
2021. Disponible en https://www.who.int/maternal_child_adolescent/docu-
ments/9241591501/en/ 

Piñero, M., & Rivera, M. (2013). Investigación cualitativa: Orientaciones procedi-
mentales. Barquisimeto: Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Pujadas, Juan José (1992): El método biográfico. Centro de Investigaciones So-
ciológicas, Madrid. Disponible en http://8.242.217.84:8080/jspui/hand-

Capítulo VIII: Propuesta teórica y metodológica para la elaboración de una historia de vida 
y presentación de su aplicación en un caso de inclusión educativa en la discapacidad motriz 



194

LECTURA Y ESCRITURA ACADÉMICA Y CREATIVA II

le/123456789/25285 

Sosa, J. R. (2003). Paradigmas, enfoques y métodos en la investigación educativa. 
Investigación educativa, 7(12), 23-40. Disponible en https://revistasinvestiga-
cion.unmsm.edu.pe/index.php/educa/article/view/8177 

Suriá, R. (2013). Análisis comparativo de la fortaleza en padres de hijos con disca-
pacidad en función de la tipología y la etapa en la que se adquiere la disca-
pacidad. Anuario de Psicología, 43 (1), 23-37.  

Ramírez, M. S. (2016). Paradigma, modelo, método, técnica y estrategia. En: Mo-
delos de enseñanza con la técnica de casos. Editorial Conocimiento S.A. Dis-
ponible en https://n9.cl/irua 

Ramos, G. C. A. (2020) Los Alcances de una investigación. CienciAmérica, [S.l.], 
v. 9, n. 3, p. 1-6, Disponible en: http://201.159.222.118/openjournal/index.php/
uti/article/view/336

Rodríguez, A. D., Mera Medranda, M. N., Alcívar Pincay, G. A., & Cedeño Rengifo, 
R. (2020). Influencia de la Beta talasemia en el Rendimiento Escolar: una His-
toria de vida. Universidad y Sociedad, 12(2), 318-324. Disponible en http://
scielo.sld.cu/pdf/rus/v12n2/2218-3620-rus-12-02-318.pdf 

Rodríguez, A., Toala, M. y Álava, K. (2020): “Incidencia de la epilepsia del lóbulo 
temporal: una historia de vida en la escuela”. Revista Atlante: Cuadernos de 
Educación y Desarrollo (enero 2020). En línea: https://www.eumed.net/rev/at-
lante/2020/01/epilepsia-lobulo-temporal.html  

Rodríguez, A., Villafuerte, J., Quijije, N. & Zambrano, C. (2021). Entornos sociales 
y emocionales de un adolescente con síndrome de Down; La historia de vida 
de Mateo. MODULEMA. Revista Científica sobre Diversidad Cultural, 5, 37-56. 
http://dx.doi.org/10.30827/modulema.v5i0.17797 

Rodríguez Zambrano, A. D., Castaño Moreira, J. C., Corral Joza, K. E., & Mónica 
Mercedes Jacquelin, G. M. (2020). Familia, escuela y sociedad: estrategias 
para los problemas de comportamiento académico en instituciones de edu-
cación básica. Revista Venezolana De Gerencia, 25(3), 437-447. https://doi.
org/10.37960/rvg.v25i3.33382 

Rodríguez Zambrano, Arturo, Plaza Moreira, John, Villafuerte Holguín, Jhonny & 
Rodríguez Zambrano. Félix. (2021) Una historia de vida sobre la influencia 
del diagnóstico en la inclusión educativa de un niño con atrofia cerebral. En: 
Nuevas formas de aprendizaje en la era digital: en busca de una educación 
inclusiva (pp. 803-825). Editorial Dykinson S.L. Disponible en https://www.
dykinson.com/libros/nuevas-formas-de-aprendizaje-en-la-era-digital-en-bus-
ca-de-una-educacion-inclusiva/9788413773216/   

Rosa, A., Martín-Caro, L. y Montero, I. (2012). Deficiencia y discapacidad motora. 



195

Caracterización. En J.N. García Sánchez (Coord.). Intervención psicopedagó-
gica en los trastornos del desarrollo, 459-473. Madrid: Pirámide.  

Saltalamacchia, H. R., Colón, H., & Rodríguez, J. (1983). Historias de vida y mo-
vimientos sociales: propuesta para el uso de la técnica. Iztapalapa. Revista 
de Ciencias Sociales y Humanidades, 5(09), 321-338. Disponible en: https://
revistaiztapalapa.izt.uam.mx/index.php/izt/article/download/847/998 

Sarasola Sánchez-Serrano, J. L., & Hornillo Araujo, M. E. (2003). El interés emer-
gente por la narrativa como método en el ámbito socio-educativo. El caso de 
las historias de vida. Portularia: Revista de Trabajo Social, 3, 373-382. Dispo-
nible en https://idus.us.es/handle/11441/16383 

Veras, Eliane. (2010). Historia de Vida: ¿Un método para las ciencias sociales?. 
Cinta de moebio, (39), 142-152. Disponible en http://www.facso.uchile.cl/pu-
blicaciones/moebio/39/veras.pdf 

 Yuni, J., & Urbano, C. (2006). Técnicas para investigar. Córdoba: Editorial Brujas.

Capítulo VIII: Propuesta teórica y metodológica para la elaboración de una historia de vida 
y presentación de su aplicación en un caso de inclusión educativa en la discapacidad motriz 



196

LECTURA Y ESCRITURA ACADÉMICA Y CREATIVA II

Apéndice 1. Sistema de categorías y subcategorías de los contextos 
del sujeto de que aprende para la elaboración de una historia de vida.

Categoría Subcategoría

Concepción, emba-
razo y parto 

Concepción 
Situación parental durante embarazo
Tipo de embarazo
Incidentes durante el embrazo
Tipo de Nacimiento

Situaciones de vul-
nerabilidad enfren-
tadas

(Poner nombre de subcategoría, si lo hubiera)

(Poner nombre de subcategoría, si lo hubiera)

Primera infancia Acontecimientos relevantes
Educación Inicial Educación Inicial

Educación Prima-
ria

Básica Elemental
Básica Media
Básica Superior

Contexto familiar

Convivencia
Situación socioeconómica
Estilo parental
Relaciones con madre
Relaciones con padre
Relaciones con hermanos
Relaciones con otros familiares

Contextos escola-
res

Atención a sus necesidades educativas especiales
Relación con la autoridad
Relación con la docente
Relación con sus pares académicos
Buen rendimiento académico
Mal rendimiento académico

Dinámica del con-
texto social 

Situación socioeconómica del contexto social
Relaciones con pares iguales
Otras instituciones



FACTORES PSICOSOCIALES Y EMOCIONALES ASOCIADOS AL 
BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO: UNA HISTORIA DE VIDA

Carmen Jained Lascano Cedeño
Facultad de Ciencias de la Educación, carrera de Educación Básica. 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.

Lisbeth Estefanía Cabezas Anchundia
Facultad de Ciencias de la Educación, carrera de Educación Básica. 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.

Karen Ponce Ocaña
Facultad de Ciencias de la Educación, carrera de Educación Básica. 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.

Karina Álava Naranjo
Facultad de Ciencias de la Educación, carrera de Educación Básica. 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.



RESUMEN
Esta investigación muestra el caso de un adolescente de 15 años con déficit de atención y proble-
mas emocionales producto de su entorno familiar, cursa el nivel básico superior (10mo EGB) en 
una institución fiscal ubicada en la ciudad Manta. Los factores psicosociales y emocionales dentro 
del contexto educativo son aquellos que intervienen en el aprovechamiento escolar, es decir en 
todas las agrupaciones que se dan en el aprendizaje entre alumnos y docentes incidiendo en el 
rendimiento académico. Asimismo, como resultado la revolución educativa actual con los procesos 
cognitivos, psicosociales y emocionales, generados a partir del impacto de la teoría de las inteli-
gencias múltiples, se consideró el papel de las emociones en la formación integral del estudiante. 
El objetivo de esta investigación es indagar los factores psicosociales y emocionales asociados al 
poco interés del niño. Se utilizó el enfoque cualitativo con un diseño narrativo, con la intencionalidad 
de conocer los contextos donde se desarrolla el sujeto que aprende, tomando en consideración 
el contexto escolar, familiar, social e histórico. Para obtener información se utilizó las técnicas de 
entrevista, observación y la encuesta. Se observó que, durante su etapa escolar, sufrió de bullying 
y no recibió ningún tipo de ayuda por parte de las instituciones educativas, lo que influyó en su 
rendimiento académico, además de los problemas familiares por los que pasaba. Los factores 
psicosociales y emocionales definitivamente intervienen en el rendimiento académico, generando 
grandes consecuencias en la salud emocional y en el desempeño escolar del niño.

Palabras clave: factores psicosociales, factores emocionales, rendimiento académico, ambiente 
escolar, problemas familiares.

ABSTRACT
This research shows the case of a 15-year-old adolescent with attention deficit and emotional prob-
lems because of his family environment, attends the upper basic level (10th EGB) in a fiscal institution 
located in the city of Manta. Theoretical framework: The psychosocial and emotional factors within 
the educational context are those that intervene in school achievement, that is, in all the groups that 
occur in learning between students and teachers, influencing academic performance. Likewise, 
because of the current educational revolution with the cognitive, psychosocial and emotional pro-
cesses, generated from the impact of the theory of multiple intelligences, the role of emotions in the 
integral formation of the student was considered. The objective of this research is to investigate the 
psychosocial and emotional factors associated with the little interest of the child. The qualitative 
approach was used with a narrative design, with the intention of knowing the contexts where the 
learner develops, taking into consideration the school, family, social and historical context. To obtain 
information, interview, observation and survey techniques were used. It was observed that during 
his school years, he suffered from bullying and did not receive any type of help from educational 
institutions, which influenced his academic performance, in addition to the family problems he went 
through. Psychosocial and emotional factors definitely intervene in academic performance, generat-
ing great consequences in the emotional health and in the child’s school performance.

Keywords: Psychosocial factors, emotional factors, academic performance, school climate, family 
problems.
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Introducción
Los factores psicosociales y emocionales que intervienen en el desa-
rrollo dentro de la personalidad de los jóvenes, están asociados al bajo 
rendimiento académico; tema esencial por su alarmante incidencia en 
las escuelas y colegios a nivel mundial, nacional y local, ya que ac-
tualmente se ignoran las causas que se articulan en los procesos de 
aprendizaje, dado que se suelen basar solo en el promedio académi-
co, obviando el orden cognitivo, psicosocial y emocional. 

Por esta razón, este trabajo hace una visión general a los factores aso-
ciados como el entorno familiar y escolar, los procesos pedagógicos, 
la relación con los padres, entre otros. Abordados desde los diferentes 
factores psicosociales, debido a que inciden en la conducta individual, 
además de situaciones donde el estudiante debe interrelacionarse con 
distintas personas y participar activamente dentro de la sociedad.

La investigación realizada se llevó a cabo en base a la historia de vida de un 
adolescente de quince años quien presenta déficit de atención y problemas 
emocionales producto de su entorno familiar, es estudiante de una institución 
fiscal ubicada en la ciudad de Manta, donde cursa el nivel básico superior 
(10mo EGB).  El objetivo del caso es indagar los factores psicosociales y emo-
cionales asociados al bajo rendimiento académico, de esta manera analizar  
los posibles factores que estén enfocados en las categorías: motivacional, fa-
miliar, social, educativo, entre otros, para demostrar y determinar cómo afec-
tan los diversos problemas en los cambios de conducta, en el rendimiento 
académico y las emociones, de esta manera poder argumentar el porqué del 
inicio de ciertas variaciones negativas en la vida del estudiante. 

Todo ello basándose en la hipótesis de que los diferentes contextos 
pueden afectar directa e indirectamente al rendimiento académico de 
los estudiantes. Por su parte, una de las limitaciones que presentó di-
cha investigación, fueron las prácticas experimentales, dado a la pan-
demia que se está viviendo a nivel mundial; pero, a pesar de ello, la 
información recolectada no sufrió ninguna alteración.

Capítulo IX: Factores psicosociales y emocionales asociados al bajo
 rendimiento académico: Una historia de vida 
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Marco referencial
Factores psicosociales
Son todos aquellos factores presentes en diversas situaciones y se re-
lacionan con la organización, el contenido y la forma en que se realiza 
una determinada actividad, teniendo en cuenta que esta puede afectar 
el bienestar, la salud y el desarrollo de la persona. “Los factores psi-
cosociales consisten en interacciones entre, por una parte, el trabajo, 
el medio ambiente y las condiciones de organización, y por la otra, las 
capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación 
personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y ex-
periencias, pueden influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción 
en el trabajo” (Comité Mixto OIT/OMS, 2018).

En el contexto educativo son aquellos factores que intervienen en el 
aprovechamiento escolar, es decir, todas las agrupaciones que se dan 
en el aprendizaje, tales como las planificaciones didácticas, planea-
miento de estrategias, relaciones entre alumnos y docente, entre otras. 
“Sin embargo, la mayoría de los estudios hacen referencia al medio 
rural/urbano como factor determinante del rendimiento académico y 
no se presentan otro tipo de indicadores que permitan mediar las ca-
racterísticas de localización de la escuela” (González, 2003). Marchesi 
(2003) afirma que el contexto socio cultural no sólo influye en los resul-
tados que obtenga el alumnado sino que también influirá en la cultura, 
las relaciones profesores y familia con los alumnos e incluso en la orga-
nización y funcionamiento del centro.

En el contexto educativo, los factores psicosociales son el conjunto de 
condiciones que se presentan en los ambientes de aprendizaje, las 
cuales están relacionadas con los contenidos, las estrategias didác-
ticas y pedagógicas, las actitudes y las relaciones afectivas entre do-
centes y discentes, que pueden favorecer o entorpecer la adquisición 
de conocimientos dentro y fuera de las aulas.
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La desmotivación: “La desmotivación se caracteriza por la falta de vi-
gor o de energía que guíe, encauce o dirija las acciones del estudiante 
hacia el logro de sus aprendizajes” Real Academia Española (RAE, 
2014, p.768).

La indiferencia del estudiante: “La indiferencia estudiantil con respecto 
a los contenidos de la clase es un problema mayor, pues será difícil 
mantener el clima de trabajo necesario y adecuado para la comunica-
ción con los alumnos. La indiferencia genera apatía, desgano, desinte-
rés e incluso desorden en el aula” RAE (2014 p.1232, T.2). 

Falta de apoyo de la escuela: Los factores de riesgo de la escuela se 
refieren a aquellas características y circunstancias específicas ligadas 
a los docentes y administrativos como los prejuicios y las bajas expec-
tativas de rendimiento, la inhabilidad para modificar el currículo, la falta 
de recursos y la carencia de estrategias de enseñanza adecuadas, la 
estructura, el clima organizacional y los valores del sistema escolar. 

Bullying en el aula. “Refiere conductas relacionadas con intimidades, 
aislamiento, insultos y amenazas sobre una víctima o víctimas” (Soto, 
2011).

Factores emocionales
Son todos aquellos factores que condicionarán el desarrollo humano 
relacionado a las diversas emociones que se puedan sentir o tener 
ante un problema, inconveniente o en el diario vivir. “Una emoción de-
pende de lo que es importante para nosotros. Si la emoción es muy 
intensa puede producir disfunciones intelectuales o trastornos emocio-
nales (fobia, estrés, depresión)” Vallés, A. y Vallés, C (2000). 

Wallon H. (s.f.) afirma que el desarrollo humano está dado por una serie 
de estadios, así el primer estadio corresponderá a todas las emociones 
básicas (dolor, frío, calor, saciedad, insatisfacción, placer, etc.), que se 
modelan según nuestras experiencias personales.

Capítulo IX: Factores psicosociales y emocionales asociados al bajo
 rendimiento académico: Una historia de vida 
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Rendimiento académico Caballero, Abello y Palacio (2007) afirma “El 
rendimiento académico implica el cumplimiento de las metas, logros y 
objetivos establecidos en el programa o asignatura que cursa un estu-
diante, expresado a través de calificaciones, que son resultado de una 
evaluación que implica la superación o no de determinadas pruebas, 
materias o cursos”.

En el rendimiento académico intervienen factores como el nivel intelectual, 
la personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de 
estudio, la autoestima o la relación profesor-alumno (Martí, 2003, p. 376).

Factores determinantes del bajo rendimiento académico
Izar, Ynzunza y López, referencian el estudio de Durón y Oropeza (1999) 
en el cual se menciona la presencia de cuatro factores, los cuales son:
Factores pedagógicos. Son aquellos aspectos que se relacionan con 
la calidad de la enseñanza. Entre ellos están el número de alumnos por 
maestro, los métodos y materiales didácticos utilizados, la motivación 
de los estudiantes.

Factores psicológicos. Entre estos se cuentan algunos desórdenes en 
las funciones psicológicas básicas, como son la percepción, la memo-
ria y la conceptualización, los cuales dificultan el aprendizaje. El rendi-
miento académico es el resultado de la combinación de una serie de 
factores psicológicos que son los responsables de la actitud concreta 
con la que se enfrenta a los retos de su formación. 

Factores sociológicos. Son aquellos que incluyen las características 
familiares y socioeconómicas de los estudiantes, tales como la posi-
ción económica familiar, el nivel de escolaridad y ocupación de los 
padres y la calidad del ambiente que rodea al estudiante. 

Inteligencias múltiples
Las inteligencias múltiples es una teoría propuesta por Howard Gardner 
específicamente enfocada en el área de la educación; en los procesos 
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de aprendizaje del alumnado.  Según Howard Gardner (1983) las inte-
ligencias predominantes son ocho y cada una de ellas se caracteriza 
por diferentes habilidades o capacidades: 

1. Inteligencia lingüística. - corresponde a la capacidad para usar 
el lenguaje en todas sus expresiones y manifestaciones.

2. Inteligencia musical. - Es la habilidad de percibir y expresarse 
en diferentes maneras musicales.

3. Inteligencia lógico-matemática. - En esta influye mayormente el 
razonamiento lógico, debido a que se tiene la habilidad de re-
solver problemas matemáticos o numéricos. 

4. Inteligencia corporal cinestésica. - Capacidad para expresar 
ideas, emociones o sentimientos, a través del movimiento cor-
poral (cuerpo).

5. Inteligencia espacial. - Facilidad en percibir el entorno visual y 
espacial. Esta inteligencia se aplica en la navegación, en el uso 
de mapas, la percepción de un objeto desde una perspectiva 
diferente, en juegos como el ajedrez, además de las artes visua-
les que también se ven implicada. 

6. Inteligencia intrapersonal. - Es la capacidad para desarrollar un 
conocimiento profundo de uno mismo.

7. Inteligencia interpersonal. - Corresponde a la habilidad para 
relacionarse con las demás personas, utilizando usualmente la 
empatía y la interacción social. 

8. Inteligencia naturalista. - Capacidad de observar, analizar y es-
tudiar todos y cada uno de los elementos que componen la na-
turaleza.

Métodos y materiales 
Este estudio se basó en un enfoque cualitativo, un diseño narrativo y su 
alcance será descriptivo. La técnica usada son la entrevista y la obser-
vación, se enfocó en la observación de los espacios y de las actitudes 
de los participantes. Los instrumentos utilizados fueron la ficha de ob-
servación, además de las entrevistas a profundidad.

Capítulo IX: Factores psicosociales y emocionales asociados al bajo
 rendimiento académico: Una historia de vida 
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En toda la investigación intervinieron tres participantes; el sujeto de 
estudio, su tía paterna y su madre, quienes permitieron determinar, a 
través de los instrumentos aplicados datos relevantes del individuo, lo 
cual sirvió de apoyo para obtener información veraz. 

Hallazgos 
Participante  Sigla  Rol den la Historia de Vida  

Ariel S Sujeto que aprende (en quien se desarrolla la 
historia de vida)

Familiar M Madre del sujeto que aprende
Familiar T Tía del sujeto que aprende 

Tabla 1. Desarrollo evolutivo del sujeto que aprende
Categoría Subcategorías Lo observado y lo dicho Significado

C o n c e p -
ción, em-
barazo y 
parto  

I n c i d e n t e s 
durante el 
embrazo 

M: Mi embarazo fue muy compli-
cado… tuve muchas complicacio-
nes, presenté placenta previa… 
con cuidados y reposo tuve un 
parto sin complicaciones. (00:32)

Problemas úni-
camente en el 
embarazo

Primera in-
fancia 

A c o n t e c i -
mientos rele-
vantes 

S: El incidente que marcó mi infan-
cia fue la separación de mis padres 
y la pérdida de un familiar. (00:19)

Separación de 
padres y muerte 
de un ser queri-
do 

Interpretación. - Se presentaron inconvenientes en el embarazo y en 
sus primeros años de vida su salud emocional se vio afectada por la 
muerte de un familiar, además de la separación de sus padres, estas 
pueden ser las causas de un bajo rendimiento académico, falta de 
confianza, el desarrollo de comportamientos agresivos, distanciamien-
to social.
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Tabla 2. Historial escolar
Categoría Subcategorías Lo observado y lo dicho Significado

Educación 
Inicial 

Educación Ini-
cial 

S: Cuando era pequeño, pasé la situación 
que mi mamá se fuera a trabajar todo el 
tiempo... me dejara solo. Eso me ponía 
muy triste. (00:34)

Niñez con 
poca su-
pervisión y 
apoyo

Educación 
Primaria 

Básica 
Elemental 

Básica Media 

Básica Superior 

S:  Mi desenvolvimiento en la educación 
básica fue muy bueno, me llevan muy 
bien con mis compañeros y con los do-
centes. (00:49)
T: El desenvolvimiento que tuvo en el cole-
gio no fue exitoso, perdió 2 años. (02:29)
T: El desenvolvimiento en la educación 
superior ha sido igual, pasa mucho tiem-
po solo en casa, no hay quien lo contro-
le… (02:58)

Adecuado 
desempe-
ño escolar 
Bajo des-
e m p e ñ o 
académico
Poco em-
peño aca-
démico 

Interpretación.- Dado que la madre del sujeto que aprende debía ir 
a trabajar, él tenía poca supervisión adulta, generando que iniciara su 
proceso escolar antes de lo que debería; todo esto puede ser la causa 
para que su rendimiento escolar haya ido en declive.

Capítulo IX: Factores psicosociales y emocionales asociados al bajo
 rendimiento académico: Una historia de vida 
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Tabla 3. Contexto familiar
Categoría Subcategorías Lo observado y lo dicho Significado

Contexto 
familiar 

Convivencia 
Situación so-
cioeconómica 

Relaciones 
con su madre 
Relaciones 
con su pa-
drastro 
Relaciones 
con su herma-
no menor 
Relaciones 
con su abuela 

S: La convivencia dentro de mi hogar en 
la época escolar era un poco complica-
da, debido a que siempre se presenta-
ban desacuerdos familiares. Claro, en 
ese tiempo convivía con tíos, primos y 
demás familiares. (02:10)
S: Gracias a Dios en lo que recuerdo, 
nunca se tuvieron esos problemas eco-
nómicos. (02:41)
M: La relación con mi hijo es buena, nos 
contamos problemas o las cosas que 
nos pasa…pero a veces si hemos teni-
do problemas… por el tema del estudio. 
(04:31)
T: La confianza con mi sobrino es bue-
na, me cuenta cuando tiene problemas 
y trato de aconsejarlo de la mejor mane-
ra. (04:53)

Inadecua-
da convi-
vencia fa-
miliar 

Positiva si-
tuación so-
cio-econó-
mica 

Favorab le 
relación y 
comunica-
ción con 
fami l i a res 
cercanos

Interpretación. - La relación que el sujeto que aprende tiene con su 
madre y su tía paterna, es favorable. Pero, con el resto de la familia, 
con quienes habita en su hogar, su relación no es buena, esto puede 
traer grandes consecuencias en su estado de ánimo y comportamien-
to.
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Tabla 4. Contexto escolar
Subcategorías Lo observado y lo dicho Significado

Atención a sus ne-
cesidades educa-
tivas especiales

Relación con la 
autoridad

Relación con la 
docente

Relación con sus 
pares académicos

Rendimiento aca-
démico

Ambiente escolar 

M: No tanto de parte de la escuela…más 
bien yo lo he tenido en tratamiento psico-
lógico, he buscado profesionales que me 
puedan ayudar con el niño desde pequeño 
.(7:02)
S: No he tenido ningún tipo de problema 
con nadie. (5:44) 
S: Mi relación con mis compañeros no era 
buena, ellos me buscaban problemas. 
(6:32)
S: Sí, tengo mucha falta de concentración, 
me distraigo con cualquier cosa. (8:41)
S: Sí, fui víctima de bullying y agresión 
escolar, de ninguna institución recibí apoyo, 
no había vigilancia. (11:51)

Tratamiento 
psicológico 
infantil y ado-
lescente.
Disciplina 
escolar
Buena re-
lación con 
docentes de 
la institución 
educativa 
Problemas de 
convivencia 
escolar 
Desempeño 
académico 
satisfactorio
Falta de con-
centración y 
atención.
Bullying y vio-
lencia escolar.
Despreocu-
pación de las 
autoridades 
escolares. 

Interpretación. - El sujeto que aprende ha recibido desde temprana 
edad tratamiento psicológico, debido a los inconvenientes que ha ve-
nido enfrentando en el contexto escolar (bullying y agresión), también 
los problemas familiares.

Capítulo IX: Factores psicosociales y emocionales asociados al bajo
 rendimiento académico: Una historia de vida 
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Tabla 5. Contexto social
Categoría Subcategorías Lo observado y lo dicho Significado

Contexto 
social

Relaciones 
con pares 
iguales
Respuesta 
institucional
Otras institu-
ciones

S: Si, tuve muchos amigos cerca-
nos, mi relación con ellos es estable. 
(12:15)

S: Sí, asistí a un grupo religioso, donde 
se cursaba la catequesis, termine el 
primero de comunión y el primero de 
confirma. (15:55)

Buena rela-
ción inter-
personal

Participa-
ción en gru-
po religioso.

Interpretación. - El sujeto que aprende presenta sólidas relaciones so-
ciales, tanto en su barrio como en cualquier otro grupo. 

Tabla 6. Contexto personal
Categoría Subcategorías Lo observado y lo dicho Significado

Contexto 
personal

Problemas 
emocionales

Problemas de 
conducta

S: Realizo dibujos, juego, escucho mú-
sica, ayudo a ordenar cosas. (14:07)

S: Sí, carezco de mucha paciencia, 
porque no sé cómo manejarla. (14:57)

Adicción a 
la tecnolo-
gía.
Falta de 
control de 
sus impul-
sos.

Interpretación. - El pasar mucho tiempo solo lo llevo a refugiarse en los 
juegos, mostrando depresión, aislamiento, ansiedad, pérdida del pla-
cer y disfrute de las actividades diarias. Sin embargo, ha desarrollado 
habilidades que las practica en su tiempo de ocio, ayudando a evitar o 
disminuir la ansiedad y el estrés.

Respuesta a aplicación de estrategias pedagógicas
Resultados de la aplicación del cuadernillo para la estimulación 
cognitiva
La capacidad de conocimiento del sujeto de estudio es satisfactoria y 
a través de los ejercicios de estimulación cognitiva se trató de analizar 
el desarrollo experimentado en su tránsito por la adolescencia, su ca-
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pacidad de pensar, razonar y entregar una respuesta. A continuación 
se exponen los resultados obtenidos de la aplicación del cuadernillo.

Tiene buen pensamiento abstracto, realiza representaciones simbóli-
cas, en cuanto a los ejercicios de clasificación y categoría, no presentó 
dificultad alguna, los resolvió con facilidad y agilidad al mismo tiempo. 
En las actividades de lenguaje en donde se trabaja la capacidad de 
concentración y percepción, presentó un poco de dificultad por ejem-
plo: en la sopa de letras, en la formación de nuevas palabras, dando 
a notar que su nivel de atención no es tan bueno. En los ejercicios de 
memoria presentó inconvenientes; pero, presenta mayor grado de difi-
cultad en los cálculos y procesos matemáticos. 

Resultados de la aplicación del cuestionario sobre el desarrollo de 
habilidades sociales 
En cuanto a la aplicación del cuadernillo de las habilidades sociales, 
los resultados fueron satisfactorios, teniendo en cuenta que esta habi-
lidad es fundamental, tratándose de una dimensión básica que ayuda 
a desarrollar la inteligencia emocional. 

Dentro de las actividades que realizó, se destacan tres: asertividad, 
resolución de conflictos y presión de grupo. En cuanto a la asertividad, 
en la primera ficha, había representaciones gráficas, las interpretó e 
identifico el tipo de comportamiento que adoptaba cada individuo en la 
imagen, realizando su interpretación de manera correcta. La segunda 
ficha se destaca y hace énfasis en cómo es su comportamiento con 
otras personas, él es comunicativo, le gusta expresarse y tiene una 
buena relación con sus amigos o personas exteriores.

Los resultados de ficha de resolución de conflictos, es buena, aunque 
debe aprender a controlar más sus emociones, él tolera muchas cosas, 
pero hay situaciones que lo rebasan y no sabe cómo reaccionar, sin 
embargo esto no quiere decir que sea una persona violenta, porque 
entre cualquier dificultad o problema aunque le cueste, trata de buscar 

Capítulo IX: Factores psicosociales y emocionales asociados al bajo
 rendimiento académico: Una historia de vida 
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una solución y arreglar las cosas, de tal manera que nadie salga per-
judicado. En la ficha que se le realizó sobre la presión de grupo, se ha 
notado que ha tenido imposición en ciertas ocasiones; sin embargo, 
nunca ha cedido, no se ha dejado llevar por amistades, vicios, o malos 
hábitos que lleguen a perjudicarlo. 

Conclusiones
En definitiva, las situaciones por las que ha atravesado el sujeto que 
aprende desde su infancia lo han marcado mucho, comenzando por la 
separación de sus padres, la falta de atención, comunicación, afectivi-
dad, etc. Estos factores traen consigo grandes consecuencias, gene-
rando sentimientos negativos como la culpa, la ansiedad y problemas 
emocionales. Su contexto familiar y escolar no han sido los mejores, 
siendo víctima de situaciones desagradables que lo han llevado a per-
der el equilibrio y control en su vida. 
 
La aportación de la familia es muy importante para niños y adolescen-
tes, es el primer espacio donde los infantes se desarrollan, es el am-
biente en el que crecen y concretan elementos fundamentales como: 
la construcción y escala de valores, el fortalecimiento de su desarrollo 
social, ayuda a desarrollar su personalidad y lo más significativo es 
que el calor familiar brinda apoyo emocional y afectividad. 

Por otra parte, la institución educativa donde el niño lleva a cabo su 
vida estudiantil debe ser un espacio organizado, estructurado, sobre 
todo saludable es decir crear relaciones positivas entre todos los inte-
grantes, un espacio armónico e inclusivo, donde no haya lugar para las 
agresiones, ni actos de violencia. Como autoridades responsables de 
los planteles educativos deben tener la mejor predisposición de brin-
dar el apoyo necesario cuando el estudiante lo requiera evitando de tal 
manera incidentes que pueden ser perjudicial. Es muy valioso recalcar 
que todos los chicos en formación merecen una educación de calidad 
y calidez, respetando su integridad y la de los demás.
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RESUMEN
La investigación y la publicación son dos actividades vinculadas entre sí. La fina-
lidad de la investigación científica es la publicación, para formar parte del conoci-
miento y una de las vías de comunicar los resultados. El presente texto está relacio-
nado con los elementos necesarios para la elaboración de artículos; teniendo en 
cuenta definiciones, clasificaciones, estructura, entre otros aspectos. Está dirigido 
principalmente a estudiantes universitarios, como parte de su accionar en el traba-
jo científico, con el objetivo de brindarles herramientas necesarias para orientar la 
elaboración de este tipo de texto.

Palabras claves: artículo, trabajo científico estudiantil, investigación. 

ABSTRACT
Research and publication are two interlinked activities. The purpose of scientific 
research is to form part of the knowledge and one of the ways of communicating 
the results. This text is related to the elements necessary for the elaboration of arti-
cles, considering definitions, classifications, and structure, among other aspects. It 
is aimed mainly at university students, as part of their actions in scientific work, to 
provide them with the necessary tools to guide the preparation of this type of text.

Keywords: article, student scientific work, research.
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Introducción
En el mundo actual, donde el conocimiento representa un factor deter-
minante para el desarrollo de las naciones, la educación es redimen-
sionada en sus funciones sociales, y se convierte en una herramienta 
estratégica para la formación de la ciudadanía del siglo XXI, portadora 
de elevados valores y competente para insertarse en los cambios ace-
lerados que se producen en todas las esferas de la vida humana.  

A lo largo de la historia de la humanidad, se han desarrollado y probado 
muchas ideas relacionadas entre sí sobre los ámbitos de interdependen-
cia de los conocimientos como esencia misma de la ciencia, que han 
permitido a las generaciones posteriores entender de manera cada vez 
más clara y confiable a la especie humana y su entorno. Los medios uti-
lizados para desarrollar tales ideas son formas particulares de observar, 
pensar, experimentar y probar, las cuales representan un aspecto fun-
damental de la naturaleza de la ciencia y reflejan cuánto difiere ésta de 
otras formas de conocimiento, por lo que ha sido necesario el estudio de 
los procesos internos y externos que estén relacionados con el hombre 
como un ser bio-psico-social; consecuentemente el conocimiento se ha 
convertido en motivo constante para dar respuesta y solución mediante 
métodos científicos a situaciones diversas de la vida. 

Una de las formas que se manifiesta la investigación es mediante el 
trabajo científico estudiantil que se desarrolla en las universidades, con 
un rigor científico y metodológico, con el asesoramiento de los tutores y 
las temáticas estarán dirigidas al desarrollo del proceso docente edu-
cativo en la institución de los distintos niveles de educación para los 
cuales se forman los estudiantes.

El trabajo científico estudiantil tiene varias formas de realizarse: ponen-
cias, artículos, tesis, entre otros. El artículo como texto escrito que tiene 
entidad propia y se publica junto a otros en un periódico, revista o libro, 
tiene diversas clasificaciones acordes al tema que se expone, al tipo 
de contexto, intención, o al tipo de lector.
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En el presente trabajo, los autores pretenden analizar el artículo como 
vía de comunicar resultados de temas de investigación como parte del 
trabajo científico estudiantil en las universidades.

Desarrollo
El hombre desde su surgimiento se enfrentó a situaciones problemá-
ticas, por lo que sintió la necesidad de descubrir lo que desconocía, 
explorar y dar respuesta a fenómenos que ocurrían en la vida. Estos 
antecedentes permiten afirmar que la investigación nos ha acompaña-
do siempre. Una forma especial del conocimiento es precisamente el 
científico, con un carácter sistemático, creativo e innovador y la utiliza-
ción de métodos y técnicas que posibilitan la veracidad de la investi-
gación.

El conocimiento de la vida del ser humano en toda su dimensión eco-
nómica, política, social, científico-técnico, religioso, ambiental, posibi-
lita comprender el origen y desarrollo de la sociedad humana en su 
carácter dinámico regular y progresivo. Eso significa que el proceso de 
desarrollo histórico de carácter objetivo es producto de la actividad del 
hombre que desarrolla sus objetivos con conciencia de lo que hace, 
por tanto, es el creador activo y el sujeto de la historia, capaz de crear 
por sí mismo las condiciones y premisas de su desarrollo histórico, es 
la manera de hacer ciencia.

La actividad que se denomina ciencia se desenvuelve en el contexto 
de la sociedad, de la cultura, e interactúa con sus más diversos com-
ponentes, es un proceso de desarrollo, dinámico e integrador dentro 
del sistema total de las actividades sociales. La investigación cientí-
fica “es aquel proceso creativo que pretende encontrar respuesta a 
problemas trascendentes y con ello lograr hallazgos significativos que 
aumentan el conocimiento humano y enriquecen a la ciencia”. (Sierra y 
Álvarez, 1998, p. 21)   La veracidad y cientificidad de lo investigado lo 
ofrecen los métodos y técnicas científicas.

Capítulo X: El artículo como vía del trabajo científico estudiantil 
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El trabajo investigativo de los estudiantes es la forma organizativa que 
tiene como propósito formar las habilidades propias del trabajo técnico 
y científico investigativo,   en el proceso de formación del profesional 
de la educación; debe contribuir a dar solución a los problemas espe-
cíficos de la educación en los diferentes niveles de enseñanzas, te-
niendo en cuenta la diversidad de las vías propuestas para la solución 
a los problemas de la práctica pedagógica y de las particularidades de 
las carreras en la realización de los trabajos. Una de las vías para el de-
sarrollo del trabajo científico estudiantil es la elaboración de artículos.
La publicación se emplea para dar a conocer los resultados logrados, 
para divulgar, compartir y contrastar. El artículo científico reporta estos 
resultados de una investigación, debe seguir una estructura, a veces 
se utiliza el formato IMRyD (Introducción, métodos, resultados y dis-
cusión), establecido por el comité de Editores de Revistas Médicas 
(ICMJE); otras veces resumen, introducción, desarrollo, conclusiones, 
bibliografías y si es necesario anexos.  Tiene una serie de caracterís-
ticas distintivas: debe ser original, con un lenguaje claro y preciso, los 
resultados válidos y fidedignos, pasar por un proceso de revisión, entre 
otros aspectos.

Existen diferentes clasificaciones de artículos, los más usados en el 
trabajo estudiantil en las universidades es el artículo científico. La Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la 
Cultura (UNESCO), ha planteado que la finalidad esencial de un artí-
culo científico es “comunicar los resultados de investigaciones, ideas 
y debates de una manera clara, concisa y fidedigna”. (En: Baiget y 
Torres-Salinas, 2013, p. 25)

Los artículos científicos tienen diversos tipos según su finalidad: teórico, 
experimentales, correlacionales, de revisión, de opinión, estudio, rese-
ña, informe de intervención, réplicas a artículos ya publicados, resumen 
de informe de investigación, entre otros. Se infiere por lo plantado que, 
pueden ser teóricos, prácticos o teórico-práctico. A continuación, se ex-
presan algunos rasgos distintivos de tipos de artículos científicos:
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ARTÍCULO TEÓRICO: pueden entenderse en sentido amplio y en sen-
tido estricto. En un sentido amplio, es aquel que expone conocimientos 
organizados, considerándolos con independencia de toda aplicación 
en la práctica. En sentido estricto, es aquel en el cual se expone un 
sistema de hipótesis entre las que se destacan las leyes acerca de un 
sector de la realidad, las cuales deben ser validadas.

ARTÍCULO DE REVISIÓN: se caracteriza por examinar áreas particula-
res de un tema especial con el fin de informar acerca de los avances 
más destacados que dicho tema ha tenido en un período de tiempo de-
terminado. Prevalece el rigor científico en la revisión. Se revisan todos 
los trabajos publicados acerca del tema, consultando directamente las 
fuentes. Se resumen elementos útiles, proponiéndolos, analizándolos y 
criticándolos.

ARTÍCULO EXPERIMENTAL: es un texto analítico, prospectivo, carac-
terizado por la manipulación artificial del factor de estudio por el in-
vestigador y por la aleatorización de los sujetos, generalmente en dos 
grupos, llamados de control y grupo experimental. Se utiliza también 
en la educación para investigaciones aplicativas.

ARTÍCULO CORRELACIONAL: se emplea para investigaciones que se 
ha determinado dos variables que están correlacionadas entre sí o no, 
teniendo en cuenta el análisis de su desarrollo si aumentó o disminuyó 
la factibilidad, estableciendo un vínculo estadístico entre las dos varia-
bles. Las dos son importantes, ninguna es causa o efecto.

ARTÍCULO DE OPINIÓN: es un texto generalmente periodístico, se ex-
pone sobre un tema o noticia de actualidad, escrito por uno o varios 
autores, en un medio de comunicación como la prensa, revistas, radio 
o televisión. Es argumentativo y se caracteriza por expresar el criterio 
personal del autor.

Capítulo X: El artículo como vía del trabajo científico estudiantil 
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ARTÍCULO DE RESEÑA: es un resumen y valoración del artículo de 
otro autor, donde tiene se evalúa, pero con lógica acerca del tema prin-
cipal, sus argumentos de sustento y las implicaciones para una mayor 
investigación. Puede ser la crítica de un libro, de una obra artística 
principalmente de teatro, entre otros. Ensayo descriptivo que pretende 
informar al lector interesado sobre una novedad específica.

ARTÍCULO, INFORME DE INTERVENCION: valoración que se realiza 
de un proyecto de intervención, en el campo pedagógico, es educati-
va. Se analiza el diseño, la implementación, seguimiento y evaluación 
de una propuesta participativa que involucra a varios sectores, donde 
la comunidad o grupo social tiene un rol importante, para dar respuesta 
a un problema socioeducativo específico. Generalmente se utiliza la 
investigación acción participativa.

Autores como Ferriols (2005), Slafer (2009), López (2013), Texidor, Re-
yes y Camejo (2015), abogan que, para la redacción del artículo cien-
tífico, se debe aplicar tres principios fundamentales:

• Precisión: concisión y exactitud rigurosa en el lenguaje y estilo, con 
la elección adecuada de las palabras y términos a emplear; escribir 
pensando en el lector.

• Claridad: un texto que se lea y se entienda con rapidez, por lo que 
el lenguaje debe ser sencillo, oraciones bien construidas que la idea 
se complete, párrafos con un orden lógico y coherente desarrollan-
do un tema.

• Brevedad: significa que debe incluirse solo la información pertinente 
y con el menor número de palabras. No debe desviarse la atención 
hacia otros temas.

¿Cómo se organiza un artículo científico?
TÍTULO: es la primera frase que se leen los lectores y árbitros (espe-
cialista que selecciona los artículos para las revistas), debe ser breve y 
sintetizar la idea o el contenido principal del trabajo, además ser com-
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prensible, claro, exacto, sugerente, motivador, sin perder rigor científi-
co, ayudar al bibliotecario a catalogar y clasificar con exactitud.

AUTOR/ES: identificarse con el nombre completo, categorías docente 
y académica, grado científico, centro laboral o estudiantil, país, direc-
ción de correo electrónico y en muchas revistas solicitan en número 
de ORCID y la responsabilidad pública que es inédito y si son varios 
autores (2 o 3), las tareas concretas que desempeñaron cada uno en la 
elaboración del artículo.

RESUMEN (Abstract en inglés): es la síntesis del contenido del artí-
culo, la representación abreviada y correcta de la investigación. Se 
debe escribir en tal forma que al lector entienda fácilmente todos los 
acontecimientos que el autor quiere dar a conocer, la expresión escrita 
de las experiencias y observaciones deben basarse en cómo, cuán-
do y por qué sucedieron las cosas que se describen, los alcances, 
la naturaleza y las condiciones bajo las cuales se hizo el trabajo, con 
mayor énfasis en los resultados y en las conclusiones. Proporcionar al 
lector interesado por el tema del artículo, la información posible y ayu-
darle a decidir si le conviene o no leer el texto completo. La extensión 
máxima de 250 palabras. Se recomienda redactar a renglón seguido, 
sin subtítulos, emplear los verbos en pasado, en tercera persona y en 
forma activa, mantener el mismo estilo que el documento original, cada 
palabra debe tener un propósito específico. Algunas revistas exigen 
además del resumen, palabras claves para su codificación (categorías 
más importantes del artículo y se separa por comas). 

INTRODUCCIÓN: informa el propósito, la importancia y actualidad del 
tema, además de antecedentes si son necesarios, cuál es el problema 
o problemática y el objetivo.  El texto debe ser claro y objetivo, que 
conduzca al lector de lo general a lo particular exponiendo la finalidad 
del trabajo.

Capítulo X: El artículo como vía del trabajo científico estudiantil 
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DESARROLLO: se divide por secciones dependientes del tema,  enca-
bezado por subtítulos relacionados entre sí, pueden utilizarse esque-
mas, tablas, mapas, imágenes, que ayuden a resaltar una idea acerca 
del tema abordado.

MATERIALES Y MÉTODOS: forma parte del artículo, explica cómo se 
estudió la problemática, qué métodos, técnicas y población (si la tiene) 
se utilizó. Además se puede argumentar sobre el contexto, Le permite 
al lector determinar la confiabilidad y la validez de lo realizado. 

RESULTADOS: se explica qué se encontró, cuáles fueron los hallazgos 
y propuestas. Deben presentarse en orden lógico y sucesivo, de ma-
nera clara y sencilla, son los nuevos conocimientos que se presentan.
 
DISCUSIÓN: se expone el significado de los hallazgos, y es una inves-
tigación aplicativa se puede realizar un estudio comparado al inicio y 
final de la investigación.  

CONCLUSIONES: debe expresar ideas generalizadoras en correspon-
dencia con los resultados de la investigación, que a su vez constituyen 
respuestas al problema y objetivo formulado en la parte introductoria 
del artículo. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (O BIBLIOGRAFÍA):  está conforma-
da por una lista que contiene las fuentes bibliográficas de los autores 
citados o no en el texto, se escriben en orden alfabético, pero en co-
rrespondencia con la norma bibliográfica seleccionada por la revista o 
institución.

ANEXOS: si fuera indispensable agregarlo, éste se coloca inmediata-
mente después de las referencias. Está conformado por aquella infor-
mación de apoyo. A ves se emplea para los gráficos, esquemas, fotos, 
entre otros.
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De manera general se puede plantear que, si el artículo es elaborado 
para publicar en revistas, libro y otros espacios el o los autores al re-
dactar deben acatar, y ser disciplinados con los requisitos y normas 
donde se vaya a publicar. No debe utilizarse abreviatura, la redacción 
debe ser en tercera persona del pretérito (se indagó, se constató, se 
observó….); emplear nomenclatura aceptada, explicar términos poco 
conocidos, siglas o símbolos la primera vez que aparecen, cuando se 
emplean unidades de medidas debe ser de acuerdo con las normas 
internacionales y usar de preferencia nombres genéricos y no comer-
ciales o locales. 

Conclusiones
La determinación de los referentes teóricos-metodológicos sobre la 
temática desarrollada permitió determinar particularidades esenciales 
del artículo como vía para el trabajo científico en los estudiantes univer-
sitarios, teniendo en cuenta definiciones, los principales principios que 
sustentan la redacción y su clasificación.

Los artículos científicos tienen diversos tipos según su finalidad, su 
propósito es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y de-
bates de una manera clara, concisa y fidedigna. Se sugiere una estruc-
tura a utilizar, pero los requisitos están en dependencia de la revista o 
institución donde se va a publicar.
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RESUMEN
En el presente trabajo se realizó el relato de dos historias de vida con enfoque 
cualitativo en el barrio “La época” en el cantón Manta, en el que se basó el plantea-
miento de resolver la incógnita referente al impacto y obligaciones de la escuela 
como agente de socialización en tiempos de clases virtuales. Cómo estas impacta-
ban y se desenvolvían conjuntamente haciendo uso de diversas fuentes y análisis 
de lo que está sucediendo en la educación actual en la época de la crisis sanitaria, 
como una reflexión de las consecuencias y repercusiones de la actual educación 
como la desmotivación de los niños y las carencias de los beneficios únicos que 
brinda la escuela, no solo en lo académico sino en el desarrollo de la identidad de 
un niño. Todo pudo ser redactado a través de una serie de fichas de observacio-
nes, entrevistas y otros métodos para recolectar información.

Palabras claves: Escuela agente de socialización, análisis, reflexión, crisis sanita-
ria, repercusiones

ABSTRACT
In the present work, two life stories were told with a qualitative approach in the 
neighborhood “La época” in the canton of Manta, on which was based the ap-
proach of solving the unknown regarding the impact and obligations of the school as 
an agent of socialization in times of virtual classes. How these impacted and devel-
oped together making use of diverse sources and analysis of what is happening in 
current education at the time of the health crisis, as a reflection of the consequences 
and repercussions of current education such as the lack of motivation of children 
and the lack of the unique benefits that school provides, not only in the academic 
but also in the development of a child’s identity. Everything could be written through 
a series of observation sheets, interviews and other methods to collect information.

Key words: School as an agent of socialization, analysis, reflection, health crisis, 
repercussions
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Introucción
El transcurso del presente escrito se desarrolló entorno al sector deno-
minado “La época” sector situado muy cerca de la Matriz principal de la 
ULEAM en Manta, enfocado a su vez en la perspectiva de dos estudiantes 
pertenecientes al grado de educación escolar en la Unidad Educativa Fis-
comisional “Juan Montalvo”, misma que funciona y se desarrolla dentro de 
las instalaciones de esta Matriz en la ciudad de Manta-Ecuador.

La razón de inspirar la siguiente investigación entorno a la técnica in-
vestigativa enfocada en la historia de vida es debido a la perspectiva 
de Jones (1983) que, en resumidas palabras, resalta la utilidad de este 
modelo investigativo entorno al manejo y reflexión de construcción de 
juicios sociales del mundo que rodea a los sujetos de estudios basán-
dose en su neta perspectiva y asimilación, todo esto reflejado en una 
doble interpretación realizada por el sujeto de estudio y el investigador, 
técnica y naturaleza imprescindible en este tipo de investigaciones de 
historias de vida tal y como resalta Ricoeur.

Así como también esta técnica emplea el análisis de el impacto y reper-
cusión de factores sociológicos entre otros en la vida del sujeto de es-
tudio y sus partes, basándose este análisis de la información recogida 
al momento de la recolección de datos durante un mes para la presente 
investigación de este informe.

Desde hace ya varios años, la escuela y lo que conlleva esta institución, 
ha sido reconocida como pilar fundamental en la sociedad y más en 
el ámbito sociológico como una de las instituciones fundamentales en 
la vida de las personas por su carácter de agente de socialización, al 
igual que la familia, la iglesia, los medios de comunicación y los pares, 
pues esta es fundamental dentro del proceso de aprendizaje que rea-
lizan estos agentes de socialización por la educación de las conductas 
sociales asimiladas como adecuadas dentro del contexto donde se en-
cuentra el individuo en desarrollo, así como también la educación de 
las normas y valores que rigen esos patrones conductuales.

Capítulo XI: Análisis diagnóstico del desarrollo del agente de socialización; escuela, en los 
sujetos educativos en tiempos de covid-19 y su impacto 
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Si bien Ecuador ha tenido mejoras en la educación y las escuelas en 
comparación con los modelos anteriores, este todavía le falta mucho 
por mejor por la descompensación existente entre regiones. Pues es 
en esta Zona 4 de educación de la Provincia de Manabí hay todavía 
rezagos.

Es imperante resaltar la forma en que la Escuela trabaja es con factores 
estructurales y de convivencia dentro de las mismas que conllevan y 
marcan situaciones claves de esta institución. Por motivos de la crisis 
sanitaria esta estructura y convivencia se ha puesto en cambio a prue-
ba para adaptarse a las nuevas necesidades y formatos posibles dentro 
del sistema de clases virtuales para que llegue a la calidad de las cla-
ses presenciales.

Y es lo su citado en el anterior párrafo lo que resulta interesante analizar 
en esta investigación, sobre todo qué tan exitoso está siendo ese cum-
plimiento de lo que enseña la escuela, no solo en lo académico, sino 
más bien en su incidencia en la formación y desarrollo de los niños, así 
como la construcción de la identidad de ellos. Teniendo claro las áreas 
de incidencia encargadas por este agente de socialización: escuela. 
Manteniendo un nivel crítico y comparativo con el alcance en las clases 
presenciales y lo que se logra y perciben los sujetos de estudio en esta 
investigación.

Es por ello que el propósito que se plantea esta investigación es el de 
responder la incógnita central que guía al presente trabajo y es de ana-
lizar ¿Hasta qué punto se desenvuelve exitosamente el cumplimiento 
de las directrices intrínsecas y explícitas por parte del agente de socia-
lización Escuela en tiempos de clases virtuales por covid-19? En el que 
se analizarán por medio del análisis de diseño hermenéutico y análisis 
de diversas fuentes el impacto de áreas de influencias características 
de la escuela como agente de socialización, tales como: el desenvol-
vimiento del curriculum oculto, el impacto de los uniformes y su actual 
ausencia, los trabajos grupales, impacto y actual ausencia de los am-
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bientes de aprendizaje empezando por la falta de salones de clases 
estándar e idóneos, analizar el desempeño de estas clases entorno 
al impartir la herencia cultural como pilar fundamental en la formación 
de identidad de un niño y analizando el impacto y la forma en la que se 
llevan a cabo las normas y disposiciones oficiales de la estructura de la 
escuela.

Tomando en cuenta siempre analizar la importancia para la escuela 
cumplir con los requisitos establecidos como agente de socialización y 
una comparación crítica entre lo que vivían los sujetos de estudios den-
tro del plantel educativo en el que estudian. Enlazada la preocupación 
del desarrollo de identidad y aprendizaje que han percibido los niños 
con los modelos presentados dentro de su institución en antes y ahora 
en el formato virtual.

Las razones por las que se justifica el presente trabajo investigativo son 
diversas, la primera en un inicio fue constituidas para ser una crítica 
a las TICS inspirado tras la lectura de un artículo de Bronya Calderón 
en torno a la alfabetización con la tecnología y la necesidad de imple-
mentarla lo más posible, lo cual llamó mi atención pues el modelo de 
aprendizaje actual depende al 100% de la tecnología y sin embargo 
los resultados de aprendizaje son menos enriquecedores de cono-
cimientos en su apariencia académica y de nutrición y formación de 
personalidad en niños.

La segunda razón viene como crítica hacía el ministerio de educación, 
sustentando el valor de mi trabajo en terminologías y cognición de Juan 
Pujadas (1992) en su libro “El método biográfico: El uso de las historias 
de vida en ciencias sociales” para contradecir con esta investigación 
cualitativa el “éxito” que ellos enmarcan en el programa y gestión de 
las clases virtuales al sector escolar a través de los promedios y notas 
de los estudiantes. Es este sistema y conclusión tendencial y cuanti-
tativo por parte de las autoridades el que molestaba a Pujadas y con 
los resultados obtenidos en mi investigación, me molesta a mí. Porque 

Capítulo XI: Análisis diagnóstico del desarrollo del agente de socialización; escuela, en los 
sujetos educativos en tiempos de covid-19 y su impacto 
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claramente se basa en una conclusión de un modelo apriorista que es 
inaceptable para un ámbito en el que lo empírico y sociológico tiene 
mucho peso y no toman en cuenta el lado cualitativo del tema de la es-
cuela en ámbitos de clases virtuales. Además, me inspira este modelo 
de historia de vida debido a ser pionero en cambios significativos en 
nuestra sociedad como Anaa Faas expuso como en el siglo XIX e ini-
cios del siglo XX las historias de vida de los hijos de W. Preyer, Darwin 
y Priget lograron transformar, corregir y empezar una mejor perspectiva 
de los niños y derrumbando conceptos erróneos. Quizás esta investiga-
ción sea hincapié a una reforma o mejor planificación ahora que existe 
esta nueva modalidad de clases online.

Y por último, se basa con el fin de demostrar con justificaciones cien-
tíficas las necesidades de impartir de manera correcta las directrices 
de la escuela como agente de socialización puesto que actualmente 
se educa sin alma, es decir que se basa solo en lo académico y el 
temario más no en priorizar el desarrollo sociológico que la escuela y 
los docentes deben cumplir para con los estudiantes, repercutiendo 
seriamente no solo en la forma de pensar del infante, sino también en 
su interés por el estudio.

Los beneficiarios serían todos los que cursan esta modalidad en el 
Ecuador, debido a que se plantean a su vez la importancia que los 
agentes de socialización en las escuelas son muy imperantes sobre 
todo en los infantes y las carencias previas a las clases virtuales y a lo 
que vive el estudiantado hoy por hoy por lo planteado en la modalidad 
virtual al no cumplir con las expectativas, por lo que finalmente se va a 
sugerir una estrategia para lograr el buen aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad de un infante en esta “crisis silenciosa” que diversos auto-
res apoyan en torno a la educación.

La metodología aplicada fue llevada a cabo a través de un mes de 
trabajo para la definición del tema, los objetivos, preguntas claves y 
conocimientos necesarios para sustentar la investigación, así como la 
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recolección de datos enmarcados en la observación, la convivencia con 
los sujetos de estudio y la entrevista. Características metodológicas 
recurrentes y primordiales dentro de la investigación de carácter cua-
litativo. Todo esto permite recolectar la información acerca de la impor-
tancia e impacto que tienen muchos aspectos en la escuela desde la 
perspectiva hermenéutica y existencial llevada a cabo.

Si bien poco se comenta o se habla de los beneficios sociológicos de 
la escuela como agente de socialización, estos existen y son muchos. 
Descartes y Toto (nombres de anonimato por decisión de sus padres 
debido a la conexión de la escuela con la facultad de la universidad) 
son dos alumnos que cursan la escuela dentro de una institución educa-
tiva, desde su perspectiva e historia de vida académica ambos brinda-
ron su opinión acerca de temas sobre la educación virtual en tiempos 
de covid-19, en el que se pudo reconocer falencias, cambios e impac-
tos dentro de su educación y desarrollo de identidad y en preguntas 
con respuestas de carácter intrínseco se logró conseguir la informa-
ción para respaldar lo presente en esta investigación donde se logró 
concluir la importancia de una reforma académica de enseñanza en el 
ámbito virtual y una necesaria mejora para la escuela presencial y vir-
tual para llegar a cabo en su totalidad todas las áreas que debe cumplir 
la escuela como agente de socialización tras compararlas entre ellas y 
con lo que se espera de ellas.

Desarollo
La manera y enfoque procedentes en esta investigación es netamente 
cualitativo, donde se abarcan temas, estrategias y procederes inspi-
rados y guiados a las recomendaciones de Sampieri en su libro “Me-
todología de la investigación” en el que se basa en guiar la forma de 
recolección de datos priorizando la encuesta y las entrevistas, la última 
implementada en el trabajo para interpretarla y relacionarla con la in-
formación consultada en las fuentes y lo encontrado con los sujetos 
de estudio. Es también gracias a esta guía que se entiende que la 
investigación cualitativa es la más idónea para el trabajo, debido a su 
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naturaleza que puede ir allegada a diferentes puntos de vistas anali-
zando la información obtenida en el campo, sobre todo por el diseño 
hermenéutico de esta investigación de doble interpretación por parte 
de los sujetos de estudio y yo como investigador.

Algo que vale la pena resaltar de esta técnica de historia de vida es 
que sus investigaciones se construyen a través de las voces de sus 
protagonistas lo que hace crecer el enriquecimiento de manera empíri-
ca y desde diferentes perspectivas, sobre como la de este proyecto es 
algo enriquecedor pues como lo resalta Cortés “Podríamos denominar-
lo como unproceso de emancipación del conocimiento social (Freire, 
1984, 1988), donde la interpretación juega un papel importante a la hora 
de construir lo que entendemos por realidad social” (Cortés, pág. 70) y 
es esta interpretación lo que enriquece el valor de la investigación. A su 
vez este trabajo conceptualmente se solventa a través de registros bi-
bliográficos, información obtenidas con la entrevista y convivencia con 
los sujetos de estudios y fuentes científicas.

Entrando al tema, si bien como objetivo de estudio este se basa en la 
Escuela como agente de socialización, hay que profundizar acerca de 
la misma y sobre cómo repercute la socialización en el ámbito acadé-
mico y por ende resaltar la relevancia para salvaguardar el mejor de 
los procederes y administración de la misma. Y es que esta institución 
actúa en la enseñanza de las conductas sociales adecuadas dentro de 
una sociedad, así como los valores y normas que esta misma conside-
ra pertinentes para desenvolverse correctamente en la que se desen-
vuelve el individuo.

Aunque existan tres tipos de perspectivas acerca de los procesos de 
socialización, que se desenvuelve socialización escuela, es la tercera 
perspectiva llevada a cabo por Bugental y Goodnow (1998) la que se 
enmarca con la información y objetivos de este trabajo, la de perspec-
tiva socio-cultural y es que en términos de Durkheim la escuela como 
proceso de socialización es “de suscitar y desarrollar en el niño cierto 
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número de estados físicos, intelectuales y morales que requieren en él 
tanto la sociedad política en su conjunto, como el ambiente particular 
al que está destinado de manera específica”. (Yubero, 2018, págs. 8-9) 
La entrada y adaptación de la persona a la comunidad es la base del 
proceso y para ello, es necesario que la persona aprenda tanto los sig-
nificados como las costumbres del grupo al que pertenece aceptando 
su modelo cultural todo esto también se ve reflejado en la herencia cul-
tural del sector en el que te radicas.

Ese es una de los primeros parámetros a enfocarse al momento. El pro-
ceso de enseñanza de la herencia cultural se torna necesaria en la 
socialización escolar pues si bien este debería empezar con sus fa-
milias y la escuela solo sería un complementando de la misma, en mis 
sujetos de estudios sucede que no tienen ninguna idea acerca de la 
cultura de su nacimiento y en general, lo cual es preocupante si bien los 
padres son una variable que puede fallar, la escuela no debería hacerlo. 
Esta ausencia de conocimientos de enculturación con su tierra afecta 
enormemente la creación de la personalidad de los jóvenes y su identi-
dad, el escaso conocimiento cultural de mis sujetos de estudios fue de 
solo auto reconocerse como ecuatorianos lo que me hace interrogar-
me, ¿será estas carencias lo que hacen débil y escaso al patriotismo 
en Ecuador? Y es que en las clases virtuales todo esto tampoco ha 
sido motivo de cambio hacia la enculturación de los niños lo que genera 
adultos con ausencia de identificación cultural. Lo irónico de todo esto 
es que fue el mismo Juan Montalvo el que alguna vez dijo “¡Hay una 
mano que enciende la antorcha de la cultura! Esa es la del maestro…” 
y ahora ni en la unidad que porta su nombra, enfatiza en eso.

Por la tanto podemos hablar de la vida o la experiencia de las personas 
como un constante desarrollo de identidad y de interacción con me-
dios, personas, situaciones, cultura y culturas... es lo que hace única 
cada experiencia, pero al mismo tiempo es lo que hace rico a todo el 
complejo mundo de las relaciones sociales.

Capítulo XI: Análisis diagnóstico del desarrollo del agente de socialización; escuela, en los 
sujetos educativos en tiempos de covid-19 y su impacto 



232

LECTURA Y ESCRITURA ACADÉMICA Y CREATIVA II

Ismael Sanz un 19 de marzo de 2020 dijo: “Si el cierre de los cen-
tros educativos se alargase por más de dos semanas, entonces podría 
tener repercusiones negativas en el aprendizaje de más largo plazo” 
(Sanz, 2020) y es este `largo plazo´ fue después de tres meses de ese 
comentario que un primero de junio se habló de una “crisis silenciosa” 
de la que habla Emanuela di Gropello, experta en Educación del Ban-
co Mundial. Que, si bien las personas ven y sienten las crisis políticas, 
medicas y económicas poco se habla y se percibe de la crisis en la 
educación. Todo este formato de clases virtuales afecta directamente 
la educación de los niños y es que estos funcionan en su aprendizaje 
y desarrollo personal con la teoría socio histórica de Lev Vigotsky que 
hace referencia a que “los Procesos Psicológicos Superiores (PPS) se 
originan en la vida social, o sea, en la participación del sujeto en ac-
tividades compartidas con otras personas.” Que todo este alcance se 
logra por medio de la interacción o cooperación social, actividad y he-
cho que no es posible tras un computador y es algo que mis sujetos de 
estudios resaltaron.

Y es que esto se ve presente en el desarrollo y convivencia con los pa-
res y esto debido a que, los niños, en interacción con sus compañeros, 
desarrollan las destrezas necesarias para su socialización y para el lo-
gro de su independencia social. Y esto se refleja en el segundo modelo 
de socialización la ‘aculturación’ es aquel que se realiza dentro de los 
grupos secundarios: amigos, medios de comunicación, asociaciones, 
grupos de ocio, comunidades religiosas, etc. (Yubero, 2018) con el 
fin de identificar su lugar en el mundo e ir poco a poco recortando su 
propia identidad. Los sujetos de estudios respondieron a la entrevista 
afirmando que ellos extrañaban a sus compañeros, que las clases vir-
tuales eran complicadas sin ellos, además, logré inferir que ya estaban 
desarrollando parte de su personalidad puesto que no se juntaban con 
niños que consideraban “malcriados o irrespetuosos” más aún por la 
ausencia del receso y es que aunque parezca mentira o una exagera-
ción, estudios afirman que una de las características es la socialización 
por medio del juego, donde los niños no necesitan atenerse a más re-



233

glas que las impuestas por ellos mismos. El juego favorece el proceso 
de socialización escolar y estos están influenciados por los estímu-
los del medio ambiente. (Flores, 2010, pág.50) es por este motivo que 
la estructura de una escuela tiene como necesidad áreas recreativas 
para que se den estos sucesos de desarrollo de la personalidad entre 
los infantes en una institución, hecho que no se puede llevar a cabo 
tras un computador para lograr ese estado orgánico y de convivencia 
presente en la educación presencial.

Es este tipo de convivencias con pares y colectivos lo que marca más 
el desarrollo de la identidad del menor porque “La socialización coo-
pera al proceso de personalización, porque el «yo» se «recrea» en la 
confrontación con los otros y construye la «personalidad social»” (Flo-
res, 2010, pág. 53) además esta necesidad se ve más ejemplificada 
en niños de 5 a 7 años donde la actividad de estudio, en esta etapa es 
esencial el juego. El papel del juego consiste en dar oportunidades de 
aprendizajes, Esta última en particular también podría asimilarse como 
actividades dinámicas al impartir la clase, hecho que según mis sujetos 
de estudio acontecía muy a menudo en clases presenciales, pero que 
a ahora solo se delimita a ser una clase netamente hablada volviendo a 
los estudiantes pasivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje cosa 
que no se busca ese modelo educativo y actualmente este mismo ge-
nera que los sujetos de estudios se duerman o pasen aburridos frente 
al computador escuchando la clase. Por lo que una vez más resaltada 
la necesidad de este tipo de espacios, así como lo resaltan los sujetos 
de estudio que desean volver lo antes posible a clases, aunque el cu-
brebocas sea un obstáculo para su respiración.

Pero, ¿será solamente la falta de presenciar al maestro y actividades 
dinámicas? Sí, hay mucho peso por ambas partes más sin embargo 
todas estas se deben desarrollar un buen ambiente de aprendizaje que 
fue la siguiente área que examiné.
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Y es que en esta parte es tan importante mencionar y analizar los am-
bientes escolares puesto que según el estudio de la UNESCO Análisis 
del Clima Escolar el aprendizaje en América Latina y El Caribe, se esta-
blece en el buen clima escolar (Educativa, 2015) este no solo envuelve 
el trato de maestro a estudiantes, sino también mantiene perenne la 
convivencia entre todo el grupo y la influencia de un salón de clases 
donde enmarca decoración del curso, Iluminación, ventilación, ubica-
ción de las bancas entre otras, características claramente ausentes en 
la educación virtual desde la ausencia de un salón de clase que rodee 
y mantenga concentrado a los estudiantes, mis sujetos de estudio ex-
presaron gran amor y encanto con su ambiente escolar en su unidad 
educativa. Sin embargo, las clases virtuales carecen de muchos de 
estos enriquecimientos de un verdadero salón de clase lo que, como 
dijeron ellos, “hace más fácil la desconcentración y nos olvidamos lo 
que dice el profesor”. Y son estos beneficios de un salón de clase para 
el aprendizaje lo que las clases virtuales nunca lograrían por la natura-
leza de la misma, son estos momentos en los que me doy cuenta que 
el exceso de tecnología en la educación no es tan beneficioso para la 
misma, por lo que las escuelas y salones de clases siguen siendo tan 
importantes para el aprendizaje más aún si se basa en niños.

Por último, vale analizar la forma en la que en antes las clases presen-
ciales tenían sus normativas y disposiciones lo que comparten antes y 
ahora en la modalidad virtual como es el respeto al habla del compa-
ñero y la puntualidad. Más sin embargo en las clases presenciales hay 
muchas más normativas; mis sujetos de estudios mencionaron algunas 
como: “no pelear y notificar a la maestra en caso de golpes de otro 
alumno, portar bien el uniforme, no saltar las escaleras, no correr en los 
pasillos si están trapeados” cosa que por cuestiones de convivencia y 
estructura de modalidad las clases virtuales no necesitan, ellos resal-
tan que las nuevas normativas son “No escribir en el chat, no activar el 
micrófono de no ser necesario y no apagar nunca la cámara” y es la 
forma en la que cada formato de educación se adapta.
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La elaboración del estudio de historia de vida fue llevada a cabo en el 
sector del barrio “la época” la misma fue llevada a cabo mediante la 
ejecución de una serie de fichas de observación y entrevista las cuales 
concluyeron en las 17 horas que duró el estudio, además con una ob-
servación detallada y analítica a los sujetos de estudio que se realizó en 
la casa de ellos, con la finalidad de recolectar los datos e información 
que se relacione con todo lo que convive el sujeto de estudio, una de sus 
características fue que si uno de ellos mentía, el otro lo delataba, esta 
forma de actuar en ambos me hizo tomar la decisión que al momento de 
entrevistarlos fuese juntos para así estar seguro de la fiabilidad de sus 
respuestas para no dañar la muestra de resultados. Además de analizar 
como estos se sienten y cuáles son sus cualidades que definen sus res-
pectivas personalidades actuales, pero no solo estudiarlo a ellos, sino a 
los demás miembros que conformen su entorno como lo es su familia, 
aunque a ala final solo pude conocer a la mamá y en ciertos períodos de 
tiempo pues ambos progenitores de ese hogar laburan. Estuve presente 
durante una de sus clases virtuales y me percaté de actitudes que en la 
entrevista estructurada terminé de confirmar por sus testimonios sobre 
las clases virtuales. En base a lo mencionado se procederá a definir 
de qué manera se llevó a cabo este proceso el estudio tuvo inició el 10 
de agosto del 2020, con el proceso de observación en el lugar de con-
vivencia familiar del sujeto de estudio. Consecutivamente, se observó 
semanalmente el comportamiento, actitudes, cualidades, personalidad 
y relaciones sociales y familiar que ambos sostienen diariamente en su 
vida culminando así el 5 de septiembre del 2020.

Para proceder a esto previo al acercamiento de campo con los sujetos 
de estudió, me basé en el capítulo 12 de Sampieri, para definir pasos 
previos antes de ir a campo, cosa que también es parte de la clasifica-
ción según Latorre (1996) la fase 1 que es exploratoria y de reflexión: 
(ubicarlas como el previo inicio de la elaboración del tema.) y la fase 
2 de planificación que medio el tiempo suficiente para poder definir el 
objetivo de estudio, temas subyacentes y demás formas de proceder 
en el campo investigativo.
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La primera visita que tuve con ellos fue exploratoria, realizada el 13 de 
Agosto aproveché para la recolección de los datos personales de los 
sujetos de estudio para registrarla a través de las fichas biográficas las 
cuales permitió un estudio más profundo y detallado para insertarme y 
entender su mundo de cada aspecto que posee o rodee a los dos su-
jetos de estudio, aunque al principio fue difícil lograr que ellos coopera-
ran pues medios electrónicos como la tv y dispositivos móviles hacían 
difícil las convivencias, no quería hacer que se prohibiesen puesto me 
podría generar una pared entre ambos así que hice todo lo posible por 
entablar conversaciones con ellos, pues a su mamá ya tenía tiempo 
conociéndola.

Esta primera semana también realicé una entrevista informal, por la 
naturaleza de la misma no hay un anexo, y tracé los primeros pasos 
para trazar una confianza entre nosotros para que se sientan libres de 
hablar de lo que les gusta y demás. Así no dañar las respuestas y el 
muestreo como dice el libro de los niños en acogidas.

La segunda semana transcurrió en 17 de agosto de 2020 y en esta 
transcurrió la ficha de observación y completé la ficha de observación 
según mi convivencia con los sujetos de estudios, en dicha ficha la letra 
‘D’ representa a uno y la letra ‘T’ rpresenta al otro y los grados fueron 
calculados como ‘4’ (muy poco/malo) a 1 (excelente/frecuente) ciertos 
datos de la ficha fueron ayudados por su mamá y su abuela pues había 
datos personales pero importantes si se hablase de influencia esco-
lar. Esta semana fue vital porque también realicé una entrevista no es-
tructurada, otra vez por la naturaleza de esta entrevista no hay fuente, 
pues esta no fue una charla de pensamientos diversos sino más bien 
de estuvo repleta de preguntas un tanto concreta para poder definir 
en definitiva mi tema de evaluación de investigación pues previo a se-
leccionar el tema del presente escrito había considerado temas como 
“ambiente familiar y su influencia en la educación” o las “comunida-
des educativas en la formación de la identidad del niño” pero viendo 
mi interés por el tema y la alegría de los niños de ser portadores de lo 
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que sucede actualmente por medio de un documento logró que esto 
sucediese y definiese ya netamente el tema y a preparar los objetivos y 
fuentes y preguntas para hacerlas la siguiente semana en la entrevista.
La tercera semana transcurrida el 28 de agosto, fue la entrevista a su 
mamá (Anexo 4) y esto debido a que fue el único día que ella estuvo 
libre en la tarde para poder hacerla, de todas formas, la entrevista fue 
muy corta y con preguntas concretas, si bien la incidencia de las fa-
milias es un pilar importante en el educación y presentes en la escue-
la, solo necesita sus aportes empíricos y de cogniciones para resaltar 
ciertas problemáticas en el tema y las posibles respuestas. Hay que 
enfatizar que la entrevista fue grabada con la nota de audios de mi 
dispositivo móvil, esto por mantener constante esta conversación Y en 
los anexos se presenta es una transcripción después de escucharla y 
anotar respuestas concretas. En la entrevista de la mamá de mi sujeto 
de estudio donde ella señaló su nulo conocimiento e impartición de la 
cultura manteña y que ella confía que es la escuela la que la imparte 
porque ella aprendió ahí. Mencionó que todo este proceso de las cla-
ses virtuales ha sido duro para ella pues ambos progenitores trabajan y 
que sus hijos deben ir a la oficina con ella, le pregunté qué pasaría sino 
hubiesen permitido la presencia de los niños allá y mencionó que sería 
un pago extra y preocupación. También resaltó que sus hijos tenían 
muchos problemas para aprender en este servicio virtual, por lo que 
ella tiene la obligación de suplantar al maestro en casa y eso le molesta 
mucho. Aproveché y jugué un poco con los niños.

La entrevista con los hermanos se dio en la cuarta el 5 de septiembre 
de 2020, esta al igual que la mamá sucedió por medio de la grabadora 
de mi teléfono para no perder ningún detalle y ser exacto en sus res-
puestas sin tener que sacrificar la atmósfera de la entrevista pues eran 
muchas interrogantes y yo tengo la mala costumbre de hablar con mu-
cho tecnicismo por lo que tuve que modular mucha terminología para 
dialogar con ellos y entendiesen las preguntas. En esta entrevista ellos 
se portaron muy amables y abiertos, empecé la entrevista recalcando 
que no había respuestas ni correctas, ni erróneas, solo su opinión y ex-
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periencia, porque uno de ellos resaltó estar nervioso. Las respuestas 
fueron satisfactorias cuando las entendían. La confianza que habíamos 
construido llegó al punto que ‘D’ en la pregunta respecto a los pares 
manifestó una de sus experiencias dándome a notar que él sufre de 
marginación escolar, que es un fenómeno muy visto y de los más duros 
en esta etapa, porque él era consciente de este hecho y soledad, 
pero gracias a la presencia de su hermano lograron hacerle frente 
debido a que como a él si lo incluían lo incluía a ‘D’ a la fuerza pero lo 
incluía. Me conmovió mucho esa situación.

Descartes y Toto no son realmente sus nombres, son nombres inventa-
dos por mí para salvaguardar su privacidad debido a que son niños y 
su escuela unidad educativa “Juan Montalvo” en la que estudian tam-
bién radica en la universidad en la que me desenvuelvo en estudios 
también. Así que por petición de su mamá fue escogido así. Ambos 
habitantes del barrio “La época” en las cercanías del plantel

Ambos niños tienen 10 años de edad y aunque en apariencia son sa-
nos y alegres tienen a verse implicados y afectados por todos los facto-
res que la Escuela como agente de socialización conlleva y ahora con 
las clases virtuales valió la pena analizar cada una de estas situaciones 
como se desenvuelven ahora y cómo se desenvolvían antes remarcan-
do su impacto e importancia de las mismas. Viven una vida estable, 
ambos apasionados y educados para ser serviciales con otros y res-
petuosos con sus mayores.

Viven con sus padres y otros hermanos, comparten casa con otra fami-
lia en un segundo piso, ambos padres con trabajos fuera de casa sien-
do su madre de una oficina y de su padre como obrero, por motivos de 
su padre ellos tienen una morfología rellenita y este se adecua al estilo 
de vida del papá.

Como se mencionó con anterioridad ellos presentan muchas carac-
terísticas que la escuela suele repercutir y formar en la sociedad, sin 
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embargo, ellos se ven igual de afectados tanto en lo académico como 
en el desarrollo personal.

Conclusiones
Los sujetos de estudios son evidencia clara de lo que la Escuela reper-
cute como agente de socialización en su desarrollo y la importancia y 
beneficios que tienen con lo evidenciado en sus testimonios y las fuen-
tes citadas y usadas de respaldo en la investigación.

Es claro que las clases virtuales no podrían llegar a cumplir y suplir las 
necesidades que la modalidad presencial cumple, con aspectos como 
los ambientes de aprendizaje, la convivencia de los pares y maneras 
más cercanas con el profesor pues estas promueven la forma unilateral 
y por su modalidad carece de las otras características.

Ninguno de los temas planteados y analizados deben menospreciarse 
pues son parte necesaria de la investigación y la institución de la es-
cuela.

La incidencia de la tecnología en la educación es importante, pero 
jamás podría remplazar lo que son las incidencias presenciales y de 
convivencia, por lo que pude concluir a través de los testimonios de 
estos niños que las clases virtuales son algo con lo que faltan mucho 
por trabajar, tanto así que vale la pena tenerlas de apoyo más no como 
medio general para todas las actividades pues la educación (logro de 
aprendizaje) es deficiente y no brinda las demás directrices que debe 
cumplir la institución de la escuela.

Así como la misma escuela presencial debería darle también gran im-
portancia a los procesos de socialización y el desenvolvimiento idóneo 
de estos mismos.
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RESUMEN
Los docentes de todos los niveles educativos afrontaron retos para mantener en 
actividad de aprendizaje a los niños y jóvenes del mundo durante la pandemia 
del COVID19. El objetivo del presente trabajo es sistematizar las reflexiones de 
una maestra de educación inicial respecto a los retos y logros que la educación 
en línea representó durante el periodo 2020-2021 en Manta, Ecuador. Esta inves-
tigación acude al paradigma sociocrítico, utiliza el enfoque de investigación cuali-
tativa, la metodología auto etnografía y el análisis hermenéutico de las evidencias 
recolectadas. En los resultados se narran los retos asumidos para avanzar hacia 
la educación en línea y los logros alcanzados en la labor docente. Las variables 
estudiadas son la motivación a la enseñanza y el desarrollo profesional. Los resul-
tados muestran los aprendizajes obtenidos en la experiencia vivida que pueden 
ser tomados para la comprensión de las vivencias de los docentes ecuatorianos 
durante la pandemia de COVID19. 

Palabras clave: pandemia, motivación, desarrollo profesional, resiliencia.

ABSTRACT
Teachers at all educational levels faced challenges keeping the world’s children 
and youth engaged in learning during the COVID19 pandemic. The objective of this 
work is to systematize the reflections of an initial education teacher regarding the 
challenges and achievements that online education represented during the 2020-
2021 period in Manta, Ecuador. This research uses the sociocritical paradigm, uses 
the qualitative research approach, the autoethnographic methodology, and the her-
meneutic analysis of the evidence collected. The results narrate the challenges 
assumed to move towards online education and the achievements in teaching. The 
variables studied are the motivation for teaching and professional development. 
The results show the learning obtained in the lived experience that can be taken to 
understand the experiences of Ecuadorian teachers during the COVID19 pande-
mic.
Keywords: pandemic, motivation, professional development, resilience.
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Introducción
El mayor esfuerzo cognitivo del alumnado se realiza en la sala de clases 
con el apoyo y orientación de los maestros (Zainuddin y Halili, 2016). 
Sin embargo, la COVID19 y las normas de bioseguridad y distancia-
miento social sugeridas por la Organización Mundial de la Salud (2020) 
para reducir los contagios, permitieron la identificación de la educa-
ción en línea como la ruta a seguir para lograr que los niños y jóvenes a 
nivel mundial se mantuvieran en actividades de aprendizaje (Villafuerte 
et al., 2021). Así, la educación en línea alcanzó un alto desarrollo de 
manera súbita. 

En el escenario de las clases presenciales, Hernández-Silvaa y Tecpan 
(2017) sostienen que “siempre se requiere de tiempo de trabajo no 
presencial y autónomo por parte del estudiante, de modo que no se au-
menta el tiempo de trabajo en aula, sino que se invierte para privilegiar 
la discusión y colaboración” (p. 202). Sin embargo, el modelo de edu-
cación en línea y la educación hibrida también exigieron a las madres 
y padres de familia asumir el rol de educadores en sus hogares. Por su 
parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020), anunció que el cierre de los cen-
tros escolares debido a la pandemia, ha puesto en riesgo de abandono 
del sistema educativo al 72% de la población estudiantil del planeta.

El análisis de la política pública para la educación en Ecuador parte de 
la revisión de su Constitución (República de Ecuador, 2008). En ella se 
prioriza la educación y salud como servicios fundamentales que toda 
la población tiene derecho. Así, en los Art. 26, 27 y 28 se garantiza el 
acceso a la educación de todos los ciudadanos sin exclusión alguna; 
y en el Art. 47 se ratifica la equiparación de oportunidades e integra-
ción social de las personas en el ejercicio de acceso a la educación de 
calidad. No obstante, la concepción de educación de calidad no debe 
ser centrada en el índice de acceso a centros escolarizados, lo que 
realmente se debe procurar es que, la educación responda positiva-
mente a las diferencias de cada contexto (Blanco, 2013).  Por lo tanto, 
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la educación de alta calidad debe seguir siendo una prioridad en esta 
nación (Corral et al., 2015).

Por su parte, Sánchez-Rivas, Sánchez-Rodríguez y Ruiz-Palmero (2019, 
p. 152) afirman que los maestros deben “dedicar el tiempo de clase a 
potenciar la puesta en práctica de los conocimientos impartidos”. Pero, 
ante la emergencia sanitaria, el trabajo de los docentes fue clave, con-
cretándose en la elaboración de materiales didácticas atractivos que 
logren mantener la atención de los aprendientes por medio de las pan-
tallas, en el mayor tiempo posible, la elaboración de guías de estudio, 
la preparación y ajuste de contenidos, entre otros elementos (Villafuer-
te et al., 2020). 

En dicho sentido, este trabajo aborda las siguientes interrogantes.

1. ¿Qué dificultades tuvieron los maestros para iniciar la educación en 
línea durante la pandemia? 

2. ¿Cómo se logró motivar a los niños para el aprendizaje en línea?
3. ¿Cuáles fueron los retos para las maestras durante la pandemia?
4.  ¿Cuáles son los logros alcanzados durante las clases en línea?

El objetivo del presente trabajo es sistematizar las reflexiones de una 
maestra de educación inicial respecto a los retos y logros de la educa-
ción inicial en línea durante la pandemia de COVID19 en Manta, Ecua-
dor.

Metodología
El presente trabajo acude al paradigma sociocrítico y el enfoque de 
investigación cualitativa. La metodología utilizada en este estudio es la 
auto etnografía. Así, mediante el análisis hermenéutico se ha sistemati-
zado las reflexiones de una maestra de educación inicial, la que labora 
en un centro educativo localizado en el cantón Manta, Ecuador. Para la 
protección de la identidad de la informante, ella será denominada “la 
maestra” a lo largo de este documento.
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La maestra tiene más de 20 años de experiencia como docente de 
educación inicial y entre sus competencias aparece la elaboración de 
material didáctico con el que decora sus salones de clases y el uso de 
personajes mediante la técnica de caras pintadas. La comunicación 
permanente con los padres y madres de familia es considerada por la 
maestra como una actividad fundamental para optimizar el trabajo con 
los niños de educación inicial.

Desarrollo
A continuación, se presentan los resultados de esta investigación so-
cioeducativa siguiendo el orden de las interrogantes propuestas

Interrogante 1: ¿Qué dificultades tuvieron los maestros para iniciar la 
educación en línea durante la pandemia? 
“¿Qué si fue difícil avanzar hacia la educación en línea? Claro que sí 
fue difícil.” Pienso que ha sido uno de los retos más grandes de mi vida 
profesional, ya que las plataformas para educación virtual antes de la 
COVID19 eran empleadas para estudiantes de niveles de educación 
superior, pero no para párvulos, niños de 5 años que estaban asigna-
dos a mi cargo en el 2020 y 2021. 
Fueron momentos que nos planteó retos a los maestros en todos los 
centros educativos del mundo, del país y de nuestra ciudad. 
En mi lugar de trabajo, los docentes tuvimos que capacitarnos por-
que con la pandemia del COVID-19 todo cambió y la forma de llegar 
a los estudiantes para que estos desarrollen las destrezas necesarias 
acorde a su edad también, ya que no se permitía la presencialidad ni 
mucho menos un contacto físico para con los estudiantes”.
Fuente: Auto etnografía.

A pesar de los avances notables de la política pública para el mejora-
miento de la calidad de los servicios educativos en Ecuador (Corral, 
Bravo y Villafuerte, 2015), persisten brechas significativas entre la edu-
cación rural y urbana, educación pública y educación privada. Durante 
tiempos del COVID19, emergió otra brecha, esta vez relacionada al ac-
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ceso a internet de tal calidad que permitiera la ejecución de las clases 
en línea. 

Según Villafuerte, Franco y Luzardo (2017) en el sector rural de Ecua-
dor persisten necesidades básicas insatisfechas relacionadas al acce-
so al agua potable, servicios de salud de calidad, acceso a empleo, 
educación contextualizada y acorde a las condiciones locales. El acce-
so al internet es casi nulo en los centros escolares rurales y también es 
limitado en los centros educativos públicos de las urbes (Reyes, Villa-
fuerte & Zambrano, 2020). Además, no todos los profesores contaban 
con equipos informáticos para realizar las transmisiones de las clases 
y muchos otros desconocían el funcionamiento de las aplicaciones y 
plataformas requeridas para ejecutar las clases en línea. Se trata de 
una limitación que se convirtió en un reto para los maestros. 

Interrogante 2: ¿Cómo se logró motivar a los niños para el aprendizaje 
en línea?
“Considero que uno de los aspectos más importante para el aprendiza-
je significativo en el aula de clase es la motivación; la misma que debe 
estar presente durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Si los maestros aplican la motivación al alumnado en todo momento, 
entonces el salón de clase se convertirá en un espacio de interacción, 
colaboración y participación constante entre estudiante y maestro, más 
aún cuando de la presencialidad pasamos a la virtualidad.”
Fuente: Auto etnografía.

La motivación por tanto no debe activarse solo al principio de la hora 
de clase, en una actividad o algún trabajo inicial, sino que debe man-
tenerse antes, durante y después, y ser el punto de partida, para un 
aprendizaje significativo y si esta tiene éxito se podrá aplicar para 
nuevos procesos que fomenten una clase de forma participativa e in-
tegradora (Valenzuela et al., 2015). Por su parte Ospina (2006) argu-
menta que la motivación se establece como el motor del aprendizaje. 
La motivación es la chispa que permite a los actores del proceso edu-
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cativo encenderlo o apagarlo, generando un conocimiento exitoso o 
improductivo.  

Interrogante 3: ¿Cuáles fueron los retos para las maestras durante la 
pandemia?
“El trabajo fue arduo, de jornadas y días completos de estar sentada 
frente a un computador por más de 8 horas en capacitaciones con 
diferentes herramientas digitales, crear las clases de manera digital, 
inventando juegos, haciendo de cada una de las diapositivas lo más 
didáctico y llamativo posible para los niños.
Para mejorar la atención de los niños, yo use maquillaje de fantasía, 
use títeres, y me disfrace varias veces de personajes según la lección 
a impartir. Así, logre transmitir esas ganas de aprender a los niños. Esta 
es una forma divertida mediante la virtualidad y obtener buenos resul-
tados que gracias a la motivación. se logró.  
Dicho aprendizaje se dio en gran medida por la motivación del do-
cente a la hora de impartir conocimientos, un docente motivado, que 
genere confianza a sus estudiantes y aplique las debidas estrategias 
metodológicas, despierta el interese por el aprendizaje del estudiante, 
proporcionando así la asimilación de conocimiento de manera rápida 
y efectiva”.
Fuente: Auto etnografía.

Por lo tanto, se intensificó el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación para la enseñanza durante el tiempo de la pandemia 
(Langa-Rosado, 2020), siendo la meta facilitar espacios de encuentro 
virtual para la transmisión de conocimiento y promover la interacción 
social y académica mediante clases sincrónicas y asincrónicas (Figa-
llo, Flavio, 2020).  La motivación era mantener la comunicación entre 
los niños con los docentes mediante el uso de la tecnología de la co-
municación e información, pero teniendo la creatividad como aliada 
para lograr captar la atención de los niños de educación inicial con los 
disfraces, caras pintadas y canciones.
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Interrogante 4: ¿Cuáles son los logros alcanzados durante las cla-
ses en línea?
“Mi objetivo como docente es brindar una completa estimulación a mis 
estudiantes y enseñarles mediante ejemplos de la vida real, la mayoría 
de veces se tiene que correr riesgos para alcanzar un objetivo desea-
do y que si se presentara algún inconveniente se tendría que resolver 
de la mejor manera.  Es por esto que al inicio lloré de impotencia y 
desesperación porque no me creí capaz de hacerlo, pero con gran 
esfuerzo poco a poco me di cuenta que mis capacidades van más allá 
de lo que pensaba. 

Como docente tuve una idea clara y visionaria de cómo enseñar, saber 
utilizar la metodología y recursos adecuados, fomentar valores como 
confianza, respeto y solidaridad en el aula y motivarlos tanto intrínseca 
como extrínsecamente, solo así obtengo estudiantes con un alto gra-
do de aprendizaje basados en conocimientos solidos e investigativos, 
proyectados a obtener resultados positivos con la ayuda de su propia 
autonomía y liderazgo.

Al ver el producto final al término del año lectivo 2020 – 2021 a mis 
niños leyendo y escribiendo, me sentí orgullosa de mí misma, gracias 
a los directivos del plantel, al maestro de las TICs, a los padres y ma-
dres de familia que estuvieron ayudando a sus hijos a trabajar en una 
plataforma que para ellos también fue difícil, podemos decir que lo 
logramos.

Ahora, terminando el año lectivo 2021 – 2022, trabajando de la misma 
manera e ímpetu de siempre, pude llegar a mis niños manipulando 
otros equipos y enseñando a utilizarlos también, hemos logrado que la 
educación virtual no sea solo para los universitarios o de otros países, 
porque ya la incorporamos a nuestro diario vivir y seguirá siendo parte 
del proceso educativo del presente y futuro.”



249

La gestión de la pandemia claramente demandó del trabajo colectivo 
y simultáneo por parte de los miembros de las comunidades escola-
res, donde los docentes han ocupado un papel protagónico. Según 
Reynaldos-Grandón (2020) el acumulado de experiencias en diversos 
campos del conocimiento, normativas organizacionales, disponibilidad 
de recursos y materiales, entre otros que tienen los docentes, contribu-
yó a la superación de las limitaciones y desconocimiento en cuento al 
manejo de las clases en línea, logrando altos niveles de dominio de los 
equipos y aplicaciones informáticas en un tiempo corto.

Las lecciones aprendidas:
Los docentes encontraron en la gestión de la motivación al aprendi-
zaje, el uso eficiente del tiempo y autodisciplina, a los aliados clave 
para la ejecución de las clases diariamente durante la pandemia. Pero 
también fue clave el intercambio de experiencias con los colegas do-
centes.

El papel de la motivación es un proceso esencial en la enseñanza-apren-
dizaje, afirmando que un estudiante motivado logra sus objetivos plan-
teados, acrecienta su conocimiento y desarrolla sus habilidades.

Un docente que desarrolla su clase de forma motivada genera la con-
fianza e interés de sus estudiantes, y detecta el nivel de motivación que 
estos necesitan la cual se puede dar de manera extrínseca o intrínse-
ca, si es de forma intrínseca los motiva a través de sus propias expe-
riencias; mientras que, si es de manera extrínseca, los orienta hacia el 
logro de sus metas o proyecciones generando en ellos sentimientos de 
orgullo y satisfacción.

La motivación fomenta la comunicación constante, genera un aprendi-
zaje significativo y convierte el aula de clase en un espacio de partici-
pación, interacción y colaboración entre docentes y estudiantes.
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RESUMEN
El presente estudio consiste en una exploración bibliográfica que obedece a una 
variedad de artículos de investigación científica relacionados a la didáctica en lí-
nea, sobre todo en el ámbito de la educación superior. La metodología desarrolla-
da consiste en una revisión bibliográfica y documental de textos académicos con 
su respectivo análisis crítico y hermenéutico. Donde se han tratado varios temas 
vinculados cómo, desde la educación virtual, las universidades han afrontado cir-
cunstancias asociadas a la enseñanza y los efectos de la pandemia generada por 
el COVID-19. Entre los temas propuestos se encuentran las TIC y su relación con 
su utilización en la educación superior, en el aprendizaje colaborativo y en la com-
petencia digital. Además, en relación a temas asociados a la didáctica en línea se 
encuentran los efectos psicológicos en tiempos de pandemia y enfoques de géne-
ro. Y cómo en un mundo globalizado que, en el contexto del COVID-19, está siendo 
influenciado cada vez más por las tecnologías de la información y las herramientas 
digitales de aprendizaje en los distintos escenarios educativos especialmente el 
de la educación superior.

Palabras clave: Didáctica en línea, TIC, aprendizaje colaborativo, competencia 
digital.

ABSTRACT
The present study consists of a bibliographic exploration that follows a variety of 
scientific research articles related to online didactics, especially in the field of hi-
gher education. The methodology developed consists of a bibliographic and docu-
mentary review of academic texts with their respective critical and hermeneutical 
analysis. Where various issues have been discussed related to how, from virtual 
education, universities have faced circumstances associated with teaching and the 
effects of the pandemic generated by COVID-19. Among the proposed topics are 
ICT and its relationship with its use in higher education, collaborative learning and 
digital competence. In addition, in relation to issues associated with online teaching 
are the psychological effects in times of pandemic and gender approaches. And 
how in a globalized world that, in the context of COVID-19, is being increasingly 
influenced by information technologies and digital learning tools in different educa-
tional settings, especially higher education.

Keywords: Online teaching, ICT, collaborative learning, digital competence.
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Introducción
El presente estudio de revisión obedece al análisis bibliográfico de una 
variedad de artículos de investigación en torno a la educación virtual, 
con el objetivo primordial de establecer los tópicos de intersección y las 
diferencias que presentan un número significativo de estudios desarro-
llados en el ámbito de la didáctica en línea, sobre todo en la educación 
superior. La metodología desarrollada para la elaboración del artículo, 
ha sido una revisión bibliográfica y documental de textos académicos 
con su respectivo análisis crítico y hermenéutico. 

El abordar el tema de la didáctica en línea, amerita considerar que 
en un mundo globalizado e influenciado cada vez más por las tecno-
logías de la información, las plataformas virtuales de aprendizaje se 
han convertido en un escenario común en los distintos niveles educa-
tivos, y la educación superior no es la excepción, esto debido a que 
las herramientas digitales, sobre todo en el contexto generado por el 
COVID-19, se han constituido en el principal, y en algunos casos el 
único instrumento interactivo entre docentes y estudiantes. De ahí que, 
(Manrique-Lozada et al., 2020; Piña y Torrealba, 2020) refieren que a 
través de la evolución de los entornos virtuales se pretende coadyuvar 
y optimizar el rendimiento académico y reducir la brecha digital en el 
interaprendizaje formal.

Por otro lado, y en referencia a modelos internacionales como el Insti-
tuto de Tecnologías de la Información en la Educación de la UNESCO 
que encabezó programas educativos para mejorar las competencias 
de los docentes y el desarrollo de estándares, sugiere que los resulta-
dos clave de las actividades educativas tecnológicas serán una orien-
tación clara sobre el uso de herramientas digitales y la ejecución de 
prácticas educativas abiertas basadas en las TIC (UNESCO, 2020), 
cuya utilización es ya de elevada transcendencia en la formación de 
competencias frente a la utilización de las nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). Con ello, se ha podido observar 
el aporte al proceso educativo favoreciendo un intercambio de informa-
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ción que pretende disminuir, en muchos casos, el abismo digital entre 
la generación de estudiantes y la de los docentes (Villarreal-Villa et al., 
2019; Álvarez-Flores et al., 2017; Gómez-García et al., 2020). En este 
sentido, las (TIC) a lo largo de su desarrollo se han convertido en una 
pieza im¬portante para la consecución de los objetivos dentro del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo plasmar a través del uso 
de diferentes aplicaciones una serie de elementos que favorecen este 
proceso de interaprendizaje (Vite-Cevallos et al., 2020; Valero-Cedeño 
et al., 2020). En la misma perspectiva, (Lozano y Burgos, 2010) acotan 
que la educación en línea es adecuada siempre que la utilización de 
las TIC como herramienta comunicacional faciliten la reciprocidad de 
conocimientos entre estudiantes y docentes (como se cita en Luque, 
2021). Por ello, es de suma importancia que el rol desempeñado por el 
docente universitario implique el insertar sus competencias en las TIC, 
mucho más en tiempos de pandemia y confinamiento.

En la actualidad, las Instituciones de Educación Superior (IES) como 
espacio de vida se encuentran afectadas por nuevos escenarios aje-
nos al contexto académico, relacionados con situaciones inesperadas 
de crisis como el surgimiento de la reciente pandemia del COVID-19, 
(López et al., 2020; Area-Moreira et al., 2020; Amaya-Amaya et al., 
2021). “Circunstancias que han generado la obligatoriedad del uso de 
las (TIC) con la intención de minimizar los riesgos de contagio, lo que 
consecuentemente ha acelerado, en general, un uso cada vez más ve-
loz de los medios digitales” (Abad-Segura et al., 2020, p. 58). Tal como 
lo expresan Primerano y Sánchez, “la modalidad virtual a cursar no fue 
electiva por los estudiantes, si no que fue fundamental la incorporación 
de nuevas formas de comunicación virtual y la reformulación de las 
estrategias y didácticas en línea” (2021, p.57).

En la relación a la estructura de la investigación, esta se encuentra es-
quematizada en cinco bloques o elementos. El primero implica la con-
sideración de conceptos vinculados a la didáctica en línea. El segundo 
elemento consiste en la presentación de los antecedentes que vinculan 
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el implemento de los recursos tecnológicos con la educación virtual. 
En el tercero se busca explicar la metodología que se utilizó en la re-
visión bibliográfica de artículos concernientes a la educación en línea, 
especialmente los vinculados a la educación superior o universitaria. 
En cuarto lugar, se demuestran los resultados del análisis de los artícu-
los investigados. Y el quinto elemento de la presente investigación con-
siste en la presentación de las conclusiones de la revisión realizada.

Método
El presente estudio científico consiste, desde el principio, en una ri-
gurosa investigación bibliográfica de corte cualitativo cuyo fundamen-
to está en los métodos hermenéutico, análisis de contenido y analíti-
co-sintético. Tal como expresa, Hernández-Sampieri (2014, p. 58), “la 
revisión de la literatura debe iniciarse desde el comienzo del estudio 
porque el conocimiento que nos brinda es útil para plantear el proble-
ma de investigación y posteriormente nos sirve para refinarlo y contex-
tualizarlo”. Así mismo, se profundiza con la finalidad de contextualizar 
el problema de investigación planteado mediante el desarrollo de una 
perspectiva teórica, y para ello, se detallan las actividades a seguir 
como son la detección, obtención y consulta de la literatura pertinente, 
extrayendo y recopilando la información de interés para la construc-
ción del marco teórico (Op cit. 59).

Uso de las TIC en la Educación Superior
Las TIC han revolucionado el panorama educativo de las IES. Pasando 
por un modelo de educación a distancia donde el alumno estudiaba 
manuales y se desplazaba para presentarse a los exámenes finales, 
hasta modelos de presencialidad en línea que pretenden aproximarse 
lo máximo posible a la enseñanza presencial tradicional (Zempoalte-
ca-Durán et al., 2017). Así mismo, la Universidad rige la tarea de ges-
tión de conocimiento y donde se desarrolla la actividad de enseñanza 
aprendizaje de toda estrategia y recurso teórico práctico, desarrolla-
dos con fines de formación de profesionales de calidad (Maggio, 2020; 
Tejedor et al, 2020), sumando a la aportación de ideas innovadoras y 
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creativas que satisfagan las necesidades de la sociedad, así como del 
mercado laboral (Barrientos, et al., 2020; Prendes et al., 2018). Por lo 
tanto, las IES no pueden estar alejadas de la revolución de la informa-
ción y, para ello, “la sociedad debe generar la disponibilidad de siste-
mas de información de alta calidad que puedan ser implementados en 
las aulas, invirtiendo adecuadamente en las TIC para posicionarse al 
frente de dicha revolución” (Rodríguez-Correa, 2018, p. 276).

El uso de la tecnología dentro de las aulas de clase en cualquier nivel 
educativo, donde se incluye la educación universitaria, debe ser un 
apoyo para el desarrollo del aprendizaje y el conocimiento a adquirir 
en las actividades académicas (Berumen-López et al., 2021; Prendes 
et al., 2018; Viano y Rosas, 2017). La educación actual está circuns-
crita ante un nuevo paradigma que implica una transformación integral 
técnica y metodológica de los agentes implicados en los procesos de 
interaprendizaje, así como de nuevos enlaces de comunicación que 
trascienden la presencialidad del aula, y en este marco las TIC apare-
cen como un desafío fundamental en las IES (Pérez y Catalán, 2021; 
Venegas-Ramos et al., 2020). 

La Didáctica, según Corrales, citado por (Paredes y Velasquez, 2020, 
p. 1112), “es la Teoría de la enseñanza que tiene por objeto el estu-
dio del proceso de enseñanza de una forma integral, su papel que 
es fundamental en todos los niveles de la educación” y requiere de 
herramientas didácticas. “A ello se suma la implementación de las TIC 
dentro del proceso educativo, lo que a su vez ha generado un cambio 
dentro de las pedagogías y en la educación online” (Álvarez y Hernán-
dez, 2020, p. 137).

TIC y Aprendizaje Colaborativo
El desarrollo de tareas de manera colaborativa, “permite al profesora-
do evaluar estrategias como: 1. Habilidades comunicativas asertivas y 
relacionales” (Howe y Mercer, 2007, en Serrano y Casanova, 2018, p. 
157); y 2. “Construcción social del conocimiento” (Roura-Redondo et 
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al., 2018, p. 414). Por lo tanto, se requiere promover un diseño didácti-
co de los trabajos colaborativos sobre los contenidos y que respete las 
singularidades del estudiantado (Palomares et al., 2018).

En la actualidad, la educación virtual se ha convertido en una condi-
ción tec¬nológica que se extienden a diversas formas de inte¬racción 
social, hecho o circunstancia que ocurre entre los procesos de tecno-
logía y construcción social, a su vez las herramien¬tas derivadas de 
esta interrelación han permitido a la sociedad reinventarse y convertir-
se en coprotagonista de una serie de transformaciones a nivel cultural. 
Como se ha observado en líneas anteriores, la educación formal como 
proceso social no es ajeno a este desarrollo tecnológico. Por tal razón, 
la in¬serción adecuada de estas formas de interacción en los proce-
sos de interaprendizaje, está beneficiando la calidad de la educación 
virtual, y con ello, fomentando el aprendizaje colaborativo (Alfonso y 
Juanes, 2020; Martínez-Pérez et al., 2021). En consecuencia, el trabajo 
colaborativo comprendido como herramienta didáctica presencial y en 
línea, “se basa en el principio de aprender haciendo e introyectando, 
por lo que es innegable la existencia de ventajas en el uso de las TIC 
como uno de los elementos principales del proceso de interaprendiza-
je actual.” (Cotán-Fernández et al, 2020, p. 85).

En la educación virtual, para garantizar la inclusión de TIC en los procesos 
académicos de forma intencionada, “se deben implementar métodos di-
dácticos que incentiven a docentes y estudiantes a diseñar un ambiente 
interactivo de aprendizaje que responda a las diferencias y las necesida-
des individuales, como también hacia los intereses colectivos desencade-
nando un proceso de interaprendizaje colaborativo digital” (Díaz-Guillén 
et al., 2021, p. 3). En consonancia con ello, la introducción de las TIC en 
el aula y el incremento de cursos en línea han despejado nuevas miradas 
que están favoreciendo la calidad de la educación y están incidiendo po-
sitivamente en la transformación de los modelos educativos e interactivos 
que inevitablemente han generado un nuevo escenario de aprendizaje 
colaborativo (Pérez-Zúñiga, 2018; Vite-Cevallos, 2020).
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En sintonía con lo anterior, una vez superada la figura del docente 
como actor principal y único en la transmisión y evaluación de conoci-
mientos, las IES buscan asiduamente potenciar el aprendizaje colabo-
rativo de modo que los estudiantes cuenten con posibilidades reales 
y significativas de aprender en grupo mediante la colaboración entre 
ellos, para resolver problemas auténticos que supongan un uso situado 
del conocimiento. “Y bajo el prisma actual las prácticas didácticas en 
línea permiten aprender a colaborar y atender las opiniones de otros 
discentes a través de la comunicación interactiva y digital” (Saneleu-
terio y Gómez, 2020, p. 61). Por lo tanto, el “estudiante no es un indivi-
duo aislado del proceso de aprendizaje, su desarrollo profesional debe 
converger en la acción con resultados que van de la mano con el acto 
reflexivo de lo aprendido, el trabajo cooperativo y el aprendizaje cola-
borativo” (Ávila-Carvajal y Valarezo-Castro, 2020, p. 125). En palabras 
de Estrada-Perea y Pinto-Blanco (2021, p. 169)

La formación integral que desarrolla la visión social de los estudiantes 
y docentes, así como la orientación de las funciones sustantivas de las 
IES hacia el desarrollo del pensamiento crítico-social y la mediación 
por las TIC, amplía la cobertura de la educación superior, desarrollan-
do con ello, un engranaje transformador que motive el trabajo colabo-
rativo en proceso de interaprendizaje.

TIC y Competencia Digital como entidades de innovación y trans-
formación de la Educación Superior
Dentro del proceso de interaprendizaje, las IES ofrecen alternativas de 
solución adaptadas a las necesidades didácticas emergentes del siglo 
XXI, así como preparan a los estudiantes para la adquisición y desarrollo 
de estrategias, destrezas, habilidades y competencias (Gutiérrez-Por-
lán et al., 2018; Tobón-Ramírez et al., 2020). En los últimos años, “se ha 
incrementado el uso de metodologías didácticas activas, que implican 
la adquisición de contenidos y competencias desde el estudiantado 
con un rol activo y protagonista” (Paños, 2017, p. 35). Además, “se ha 
tratado de vincular los intereses de los estudiantes para implementar 
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un trabajo cooperativo mediante las TIC, de modo que se favorezca la 
adquisición de competencias formativas” (Gómez-Gracía et al., 2020, 
p. 416), para lo cual, son diversas las variables y competencias que el 
docente debe manejar en la formación virtual (Cabero-Almenara y Pa-
lacios-Rodríguez, 2021; Padilla-Hernández et al., 2019), entre las que 
encuentran las e-actividades que los estudiantes deben realizar y las 
estrategias de evaluación relacionadas con las mismas.

En tal virtud, al momento de incorporar términos inscritos a las tec-
nologías en el área educativa como material pedagógico y como re-
curso didáctico, se hace referencia a la innovación tecnológica. No 
obstante, “cuando se les agrupa junto a nuevos modelos pedagógicos 
integrados, alternativos e investigadores se puede logar la innovación 
pedagógica tanto inicial como de perfeccionamiento para el docente 
universitario” (Iglesias-Martínez et al., 2020, p. 28). Por tal razón, “es 
preciso ser flexibles y abiertos ante las necesidades y desafíos de una 
educación transformadora con el fin de enseñar para innovar, ya que 
cada vez es mayor el número estudiantes universitarios que demandan 
una transformación tecnológica” (Gómez-Hurtado et al., 2018, p. 100).
 
Los docentes de las IES reconocen su necesidad en cuanto a capa-
citación tecnológica. Y para alcanzar el objetivo de la competencia 
digital es necesario una integración coherente entre las TIC y la función 
docente, apuntando a las características singulares de la enseñanza 
universitaria, tanto desde el punto de vista del alumnado como de sus 
contenidos, su organización y especialización. Para ello, “indispensa-
blemente se requiere de una adaptación de los constructos en torno a 
la competencia docente y la competencia digital que contemplen esas 
singularidades” (Prendes et al., 2018, p. 9). En este sentido, tal como 
expresan Viano et al., (2021, p. 226):

Todo formador debe aprender y ser competente en las funciones o ta-
reas que acontecen en el devenir de los nuevos entornos digitales, los 
mismos que son cambiantes, transformadores e innovadores, según 
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la experiencia propiciada en el aula por el docente, siempre que este 
domine las competencias didácticas y digitales.

Para Krumsvik (2011), citado por (Arellano-Vega y Andrade-Cazares, 
2020, p. 36) la competencia digital docente se integra por la sucesión 
de tres componentes claves: 

1)habilidades digitales básicas, que se vinculan a las capacidades 
para el acceso, la gestión, la evaluación, la creación, la comunicación 
con las TIC; 2) compe¬tencia didáctica con las TIC, que viene a ser la 
capacidad de utilizar las TIC en los procesos de interaprendizaje, y; 3) 
estrategias de aprendizaje, que son el reconoci¬miento de los elemen-
tos relacionados con el aprendizaje continuo y con los ejercicios de re-
flexión metacognitivos sobre la relación entre TIC y desarrollo humano. 
La necesidad de lograr dichas competencias digitales desde el apren-
der haciendo como práctica educativa en la formación de profesores 
universitarios, se enfocaría en estrategias y dimensiones que puedan 
traducirse en acciones de profesores y estudiantes que permitan tras-
cender al aprendizaje en línea en el marco de una universidad, cuyo 
fundamento es la concepción de una educación en la que predomina 
la in¬teracción en todas sus variantes (Alfonso-Morerira y Juanes-Gi-
raud, 2020; Prendes, et al., 2018). Por tanto, la competencia digital im-
plica conocimientos y capacidades para poder llevar a cabo procesos 
de selección e integración curricular que generen modelos de innova-
ción y transformación positiva en el desarrollo del interaprendizaje en 
la educación suprior universitaria.

Didáctica en línea y efectos psicológicos en tiempos de pandemia
Según Chanca-Flores y Díaz-Maraví (2021) “La educación virtual que 
se brinda, exige un cambio de las estrategias pedagógicas, con meto-
dologías que respondan a las exigencias del contexto (p. 4). Bajo esta 
perspectiva, ha sido de suma importancia identificar las particularida-
des de los docentes en el proceso de interaprendizaje en tiempos de 
COVID-19, tal es así, que desde la docencia se ha tratado de coadyu-
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var al desarrollo de un mejor aprendizaje y de disminuir los niveles de 
estrés del estudiantado mostrando flexibilidad, comprensión, empatía, 
motivación, adaptabilidad y apoyo psicológico ante los retos plantea-
dos por el confinamiento (Garrido, 2020; Lovón y Cisneros, 2020; Pé-
rez-López et al., 2021; Romero-Díaz y Matamoros-Osorio, 2020; Rosa-
rio-Rodríguez et al., 2020). Motivar al estudiantado desde una libertad 
dialógica donde la escucha de sus sueños, anhelos y aspiraciones fue 
un hecho de gran pertinencia e importancia permitiendo esto disminuir 
la brecha comunicacional y aumentar los vínculos emocionales, lo que 
a su vez logró reducir los niveles de ansiedad ante el encierro (Fernán-
dez, 2020; Ramirez-Cerón, 2021).

Lo diferencial entre aislamiento social, distanciamiento social y dis-
tanciamiento físico adquirió mayor notoriedad en el contexto del CO-
VID-19. “Empero, la comunicación digital generó un acelerado acer-
camiento virtual con mayor énfasis que en el contexto inmediatamente 
anterior a la pandemia, incrementándose la cantidad y la calidad de 
la interacción” (Íñiguez-Berrozpe et al., 2020, p. 302). Situación, cuyo 
efecto permitió continuar manteniendo nuestra estructura social de in-
teracción, lo que, a su vez requirió de “una adaptación extremada-
mente rápida y obligada, tomando por sorpresa a la población con sus 
diversos niveles de respuesta, circunstancia no ajena al contexto de 
la educación superior donde se identificaron estrategias resilientes en 
docentes con distanciamiento social preventivo obligatorio” (Román et 
al., 2020, p. 79). 

El contexto de confinamiento, generado por el COVID-19, ha aumenta-
do, por un lado, los niveles de estrés, los sentimientos de agotamien-
to emocional y la despersonalización, mientras que, por otro lado, ha 
disminuido la autoeficacia del docente, lo que ha generado que se 
tienda a percibir las demandas ambientales y académicas como estre-
santes, así como también que se desencadene en un decremento en 
la habilidad para conectar con los estudiantes, desarrollar e implantar 
actividades (Vicente-De Vera y Gabari-Gambarte, 2019). De la misma 
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forma, “los discentes y maestros con menos habilidades digitales son 
los que han estado más expuestos a experimentar negativamente los 
eventos de in¬mersión tecnológica, ocasionando en ellos senti¬mien-
tos de frustración y preocupación, pudiendo incluso activar síntomas 
de estrés y ansiedad” (Castillo-Riquelme, 2021, p. 2).  La ansiedad 
académica incluso puede ser una variable rele¬vante para compren-
der los cambios de comportamiento y la respuesta emocional interna 
de los jóvenes universitarios hacia las crisis de Covid-19 (Pandita et al., 
2021).

Didáctica en línea y perspectiva de género
En relación a la perspectiva de género, estudios de (Özdin & Bayrak, 
2020), demostraron que al desagregar las puntuaciones de ansiedad 
al aprendizaje en línea en función del género se encontraron diferen-
cias sobre ansiedad ge¬neral, situando al género femenino en una 
condición de mayor fragilidad frente a los efectos indirectos de la pan-
demia. Este hallazgo también es consistente con las ma¬yores tasas 
de estrés postraumático que han ex¬perimentado chicas universitarias 
en comparación con los hombres (Liu et al., 2020) y con una manifes-
tación más intensa del temor a la covid-19 por parte de estas (Broche 
et al., 2020; Fitzpatrick et al., 2020). Empero, otras investigaciones han 
com-parado la ansiedad al aprendizaje en línea según el género sin 
encontrar diferencias significativas (Castillo-Riquelme et al., 2021).

Referente a la docencia, varias investigaciones previas a la pandemia 
del COVID-19,  han evidenciado la presencia de una brecha digital 
entre hombres y mujeres que incide en la percepción de competen-
cias tecnológicas y en las pedagógicas con el uso de las TIC y en la 
tendencia a una utilización diferentes de las tecnologías, donde las 
profesoras, en general han demostrado mejor capacidad de utilización 
y maximización de recursos de las TIC  (Cabero-Almenara y Barro-
so-Osuna, 2016; Cantón-Mayo et al., 2017; Del Prete y Cabero, 2020; 
Romero-Tena et al., 2016). 
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Conclusiones
El desafío para la docencia universitaria que ha implicado el COVID-19 
y la necesidad de pasar de una docencia presencial a una virtual brin-
da la posibilidad de realizar esfuerzos por unir, por un lado, el mundo 
digital en el que viven los estudiantes fuera del aula, con la docencia, 
por el otro-, con la finalidad de encantar a los jóvenes estudiantes uni-
versitarios y aprovechar al máximo su creatividad y potencialidad. Y 
para esto, se requiere que las instituciones de educación superior, par-
ticularmente sus docentes, hagan un uso innovador e inteligente de las 
tecnologías digitales (Canales-Reyes y Silva-Quiroz, 2020).

La sociedad de la información requerirá de un nuevo tipo de profesores 
más adaptados a las necesidades que se le plantearán a la escuela de 
la sociedad (Cabero-Almenara y Marín-Diaz, 2017; Tejedor et al., 2020).
En relación a las competencias digitales, la didáctica en línea y el ám-
bito emocional, se requiere de la implementación de estrategias que 
se correspondan con los presupuestos del aprendizaje en línea, que 
a su vez for¬me parte del sistema educativo donde se comprometa la 
acción en el plano docen¬te, socioafectivo y comunicativo dentro del 
ámbito académico universitario (Alfonso y Juanes, 2020).

Es necesario redoblar esfuerzos y reinventar la educación superior a 
partir de reforzar las capacidades pedagógicas y las competencias 
digitales o de gestionar apropiadamente la calidad educativa de modo 
que integre el trabajo colaborativo no solo entre estudiantes sino tam-
bién entre docentes y estudiantes (Canaza-Choque, 2020). Dietrich 
(2020), citado por (Torres, 2021, p. 456), desarrolló varios puntos para 
el trabajo educativo en línea en contexto pandémico: “evaluaciones 
éticas, realistas y útiles; flexibilidad con los estudiantes, aprendizaje 
lúdico y libertad a los docentes para seleccionar sus herramientas di-
dácticas”. Además, la virtualidad se asocia, de forma recurrente, con 
un incremento de la carga lectiva, aspecto que denota la necesidad de 
revisar los procesos formativos y establecer indicadores y parámetros 
eficaces en este ámbito, con el objetivo de no saturar al alumnado de 
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actividades extracurriculares que pueden ocasionar la deserción (Teje-
dor et al., 2021).

Con respecto a las diferencias en relación con los niveles de ansie-
dad presentados por los estudiantes y docentes universitarios, varias 
investigaciones apuntan a diferencias significativas hallando mayores 
tasas de ansiedad en mujeres que en varones (Castillo-Riquelme et 
al., 2021; Fernández, 2020; Pandita et al., 2021; Ramirez-Cerón, 2021). 
Sin embargo, se sugiere continuar con investigaciones en las que se 
reafirme o se puedan encontrar resultados que permitan encontrar una 
disminución entre dicha brecha. 
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RESUMEN
La motivación al aprendizaje es ratificada como factor relevante para lograr la adquisición de una 
lengua extranjera; por lo tanto, es necesario generar intervenciones educativas que estimulen prác-
ticas idiomáticas. La realia consiste en el uso de objetos reales en los procesos de aprendizaje 
es usada en asignaturas tales como las relacionadas a la adquisición del lenguaje en donde ha 
contribuido especialmente mente para incrementar el léxico. La llegada de las tecnologías a la edu-
cación ha provocado un cambio en el escenario tradicional de los procesos de inter-aprendizaje a 
un entorno tecnológico que exige la reorganización de tareas para promover el conocimiento. Este 
trabajo tiene como objetivo socializar una ruta de acciones que articulan la realia y la tecnología de 
la información y comunicación para potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula y el 
trabajo autónomo del aprendiz de inglés. Se aplica el enfoque cualitativo para construir y poner a 
prueba una propuesta didáctica que articula el uso de la tecnología educativa en el contexto univer-
sitario. Se utilizó la prueba estandarizada Preliminary English Test PET de Cambridge para evaluar 
las destrezas comunicativas en inglés. Se tomó una muestra de 210 estudiantes de dos universi-
dades públicas domiciliadas en la provincia de Manabí, Ecuador. Los resultados indican que esta 
propuesta didáctica aporta a la renovación de las prácticas idiomáticas que pueden ser utilizadas 
para potenciar el aprendizaje autónomo. Se concluye que la motivación al aprendizaje puede ser 
potenciado mediante prácticas mejor contextualizadas, que articulan el uso de tecnología educati-
va y otras técnicas de enseñanza aprendizaje tales como realia. 

Palabras Claves: Realia, tecnología de la información y comunicación, aprendiz de inglés, enfoque 
cualitativo, aprendizaje autónomo.

ABSTRACT
The motivation to learn is ratified as a relevant factor to achieve the acquisition of a foreign language; 
therefore, it is necessary to generate educational interventions that stimulate language practices. 
The reality, which consists in the use of real objects in the learning process, is used in subjects 
such as those related to the acquisition of language where it has contributed specially to increase 
the lexicon. The arrival of technologies in education has caused a change in the traditional sce-
nario of inter-learning processes to a technological environment that requires the reorganization of 
tasks to promote knowledge. This work aims to socialize a route of actions that articulate the reality 
and technology of information and communication to enhance the teaching-learning process in the 
classroom and the autonomous work of the English learner. The qualitative approach is applied to 
build and test a didactic proposal that articulates the use of educational technology in the university 
context. The Cambridge Preliminary English Test PET standardized test was used to assess com-
municative skills in English. A sample of 210 students from two public universities domiciled in the 
province of Manabí, Ecuador was taken. The results indicate that this didactic proposal contributes 
to the renewal of idiomatic practices that can be used to promote autonomous learning. It is con-
cluded that the motivation for learning can be enhanced through better contextualized practices that 
articulate the use of educational technology and other teaching-learning techniques such as reality.

Keywords: Realia, information and communication technology, English learner, qualitative ap-
proach, autonomous learning.
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Introducción
La experiencia educativa que se expone en este trabajo tiene dos ob-
jetivos académicos: a) potenciar el desarrollo de las destrezas de co-
municación en idioma inglés de un grupo de estudiantes universitarios 
que serán futuros docentes de lenguas extranjeras 

b) acercar a los aprendientes a las problemáticas socioeducativas que 
persisten en Ecuador desde la clase de inglés como lengua extranjera.
Los autores ponen en marcha este trabajo, convencidos de que aque-
llas estrategias de enseñanza aprendizaje que han demostrado ser efi-
cientes, deben ser actualizadas con la introducción de las herramien-
tas de tecnología educativa, para seguir contribuyendo en la actual 
era al “desarrollo de competencias como observar, planear, diseñar 
y realizar acciones sistemáticas y pertinentes” (Hewitt, 2007, p. 237), 
pero mejorando su adaptación a los contextos en los que se desem-
peñan los aprendientes a fin de aportar con didácticas que respondan 
eficientemente a las necesidades de la localidad.

Para la medición de los beneficios generados se ha considerado las 
percepciones de los participantes a partir de sus interacciones (Men-
doza, 2015); los niveles de dificultad y la frecuencia de uso del pen-
samiento crítico, y las relaciones con el dominio de las destrezas de 
comunicación del idioma inglés. Adicionalmente, se constituye en 
una estrategia que puede ser utilizada en procesos de evaluación del 
aprendizaje, que combinan el uso de recursos tecnológicos junto a 
“recursos materiales y humanos, la realización de un proceso partici-
pativo, en el que cada solución a la que se arribe se convierta en una 
meta compartida” (Bermúdez, 2016, p.79). 

Finalmente, la experiencia nos ha enseñado que es posible expandir 
la vivencia del aprendizaje, haciéndolo más profundo y significativo 
(Zhao, Pandian y Singh, 2016, p 14); y logrando que los futuros do-
centes de inglés, en este caso, estén permanentemente expuestos a 
pensar críticamente haciendo uso de la lengua extranjera (Marin y De 
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la Pava, 2017) y de los múltiples usos que la tecnología educativa tie-
nen que considera las necesidades del alumnado (Deregözüli y Kan-
buroğlu,  2021) para mejorar la articulación con la realia y lograr la 
activación de los procesos metacognitivos.

Este trabajo inicia con la revisión literaria de los siguientes constructos 
relacionados a la problemática estudiada: Tecnología educativa al ser-
vicio de los procesos de aprendizaje, Conceptualización de los térmi-
nos: lenguaje, realia y metacognición, e Intervenciones educativas que 
facilitar el aprendizaje autónomo de lenguas extranjeras. La pregunta 
de investigación que guía este estudio es:

¿Favorece la articulación entre Realia y TIC el desarrollo de las destrezas 
de la comunicación en lenguas extranjeras?

El objetivo de este trabajo es potenciar el proceso de enseñanza apren-
dizaje del idioma inglés a través de la articulación Realia y TIC.

Desarrollo 
1.Tecnología educativa al servicio de los procesos de aprendizaje
La integración de las tecnologías al sistema educativo global, promo-
vida por UNESCO a partir del año 1998, su aplicación ha sido intensa 
y extensiva.  Así, el cambio de escenario tradicional de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje a un entorno tecnológico ha exigido la reor-
ganización de tareas para generar conocimiento y ajustar las actitudes 
del profesorado y alumnado (Segura, Candioti y Medina, 2007).

La factibilidad del uso de las tecnologías en la educación guarda rela-
ción con el nivel de desarrollo de las telecomunicaciones que cada na-
ción tiene. La educación mediática es vista como un actor relevante en 
la promoción de la cultura global participativa (Ferrés y Piscitelli, 2012) 
que es clave para la puesta en marcha de procesos de construcción 
social del conocimiento desde una visión geolocalizada. 
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Así, las tecnologías de la comunicación (TC) se unen a las tecnologías 
de la información (TI) para el registro de los contenidos aplicados a 
procesos educativos. Por lo tanto, las TIC son un “conjunto de servi-
cios, redes, software, y aparatos que tienen como fin la mejora de la 
calidad de vida desde un entorno interconectado” (Vera, 2012, p. 2); 
y su operatividad ha requerido la formación y dominio de la tecnología 
por parte del profesorado, para potenciar su uso en la educación dan-
do lugar al aparecimiento de la Tecnología Educativa (TE) (Vera, 2012).
Según Marta Cortés (2013) las Tecnologías del Aprendizaje y Conoci-
miento (TAC) que procuran hacer el uso de las TIC, para el cumplimien-
to de fines formativos y pedagógicos. Al ser la motivación aquella “fuer-
za psicológica que lleva a la acción” (Touré-Tillery y Fishbach, 2014, p. 
328); el profesorado hace uso de dicho factor para estimular y animar 
a los estudiantes a buscar mecanismos que permitan alcanzar nuevos 
y más altos niveles de conocimiento. 

Por su parte, las Tecnologías para el Empoderamiento y la Partici-
pación (TEP) surgen con la Web 2.0. Su meta es promover la interac-
tuación y colaboración virtual entre los usuarios. Se promueve la crea-
ción de contenido como paso previo de la creación de conocimiento 
social (Cortés, 2013). Las metas perseguidas son: aprender a usar 
adecuadamente las TIC para generar TAC que motiven a los apren-
dientes para que ellos creen nuevas herramientas y productos comuni-
cacionales multitarea a partir del trabajo articulado entre el alumnado y 
profesorado para generar el aprendizaje aumentado (Recuero, 2013).
TEP es un concepto creado por Vivancos, para explicar las nuevas po-
sibilidades que las tecnologías abren a la educación, cuando éstas de-
jan de usarse como un elemento meramente instrumental en la dinámi-
ca de la enseñanza y aprendizaje.  cuyo objeto es hacer más eficiente 
el modelo educativo actual. Su nueva función pasa a ser posibilitar que 
el contexto socio tecnológico sea usado para generar aprendizajes, 
contenidos y acciones formativas de la nueva ciudadanía (Castañeda, 
2013). 
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Así, en el reto de lograr que el estudiantado alcance una autodeter-
minación para generar actos con un objetivo de incidencia social y 
autorrealización personal (Cabero, 2014); las TIC aportan pertinente-
mente tanto en la educación analógica como en la educación a dis-
tancia  (Cabero et al., 2016); y finalmente el aprendizaje aumentado, 
hace uso de la tecnología para que de forma proactiva y autónoma, los 
miembros de las comunidades de aprendizaje logren iniciar análisis y 
discusiones mediante el uso de medios tecnológicos para abordar te-
mas de interés y preferencia lo que aporte a la generación de procesos 
de aprendizaje sostenibles (Reig, 2016); Los nuevos retos radican en 
la “aproximación de la información al conocimiento y la apertura de un 
conocimiento artificial y automático en el ámbito conceptual de TIC” 
(Grande et al., 2016, p. 228); y en el ámbito de la didáctica el reto es 
motivar a los aprendientes a realizar dichas prácticas de manera autó-
noma.

2. Conceptualización de los términos: lenguaje, realia y metacogni-
ción
El término lenguaje es definido por la Real Academia de la Lengua Es-
pañola (RAE), como el conjunto de sonidos articulados con que una 
persona manifiesta lo que piensa o siente. Por lo tanto, lenguaje resulta 
ser un mecanismo utilizado para expresar el pensamiento y sensacio-
nes que tienen las personas, y éste se adecua a los contextos para 
lograr las condiciones de comprensibilidad, pertinencia y pertenencia 
a una cultura. 

Así, la comunicación oral favorece el intercambio de saberes en la di-
versidad cultural, donde la correcta pronunciación en el uso de una 
lengua extranjera es una condición fundamental para lograr la com-
prensión de los mensajes (Cantero, 2002).

Para Fernández (2009), al estar vinculado el lenguaje a la cultura; es 
imprescindible procurar el uso apropiado de las palabras para la inter-
pretación correcta de su semántica, ambivalencia y significado. Cantos 
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(2011) afirma que los docentes deben exponer las clases “en función 
de los intereses del grupo de los alumnos que tiene, siempre sin olvidar 
potenciar ese despertar inicial que dirige y mantiene la motivación, y 
lleva a un esfuerzo continuo para triunfar en el aprendizaje” (p. 8) des-
de el intercambio de percepciones, gráficos, y otras manifestaciones 
sociales que surgen en disciplinas como antropología, sociología, y 
psicología social, e incluso en la psicología (Campo, 2012), desde don-
de se ha promovido el intercambio.

Autores como Pishghadam y Zabihi (2012); y Tamayo (2014) coinci-
den en que la propiedad interdisciplinaria y científica ha potenciado el 
proceso de enseñanza de lenguas extranjeras. Así, su capacidad de 
ser aplicada y contribuir en diversos dominios del conocimiento favo-
rece la puesta en marcha de innovaciones de los procesos de forma-
ción del profesorado. Sin embargo, Tamayo (2014) recomienda que su 
ejercitación se realice desde trabajos de tipo intra e interdisciplinarios, 
asumiendo una posición integradora que alterne actividades grupales 
e individuales. 

La realia consiste en el uso de objetos reales en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje (Richards, 1992); siendo su principal contribución 
acercar los aprendientes a la vida real (Budden, 2011). Este hecho resul-
ta especialmente relevante en actividades relacionadas con la adqui-
sición de vocabulario (Edward y Kameénul, 2012; y Williamson, 2014).

La realia se apoya en la teoría de la zona de desarrollo próximo de Vi-
gostky (Martínez, 2008); donde el involucramiento del aprendiente con 
el entorno genera mejores procesos cognitivos y pragmático. Por su 
parte Frederick Froebel (1993) propone la consideración de la estruc-
tura de los espacios, materiales y recursos intangibles como escenario 
de búsqueda de los aprendizajes; y enfatiza que los aprendientes pre-
sentan dones y ocupaciones de diversos tipos que surgen a partir de 
la cultura y sociedad en la que desenvuelven. Según Besse (2005), es 
Oviedo Decrolí quien junto a otros pedagogos inician el uso de recur-



281

sos didácticos que son los objetos reales y los aplican en asignaturas 
relacionadas a la adquisición del lenguaje.

El termino metacognición es definido por la RAE como aquella actividad 
de reflexión que se enfoca sobre la propia cognición. Este término sur-
gió durante el periodo de revolución cognitiva de los años cincuenta, 
junto a meta aprendizaje, meta pensamiento y meta atención.

La metacognición o teoría de la mente se vincula a los ámbitos psicope-
dagógico y educativo (González de Requena, 2010). Así, las personas 
aprenden a razonar desde la práctica de la meta cognición, es decir, 
razonar respecto del razonamiento. En tanto que la práctica educativa 
se procura que “el alumno reflexione sobre su propio aprendizaje. Esto 
incluye una toma de conciencia de los propios procesos mentales y de 
cómo se puede usar este conocimiento para aprender más y mejor” 
(Gustavsen-Ferreira, 2011, p.5).  

Así, Garay Luján y Etxebarria (2013) indican que, cuando las personas 
aprenden se transforman, ya que experimentan cambios internos de 
tal intensidad que podrían hacer que varíe su herencia genética. Dicho 
argumento es ratificado por Korsbaek (2012) quien, al estudiar el tra-
bajo de Bateson, concluye que el ser humano posee aspectos que son 
inseparables con el contexto que le rodea. Por los años setenta, surge 
la psicología del procesamiento de la información y los enfoques socio 
cognitivos que se encargan de la reintroducción de meta términos en 
la investigación psicológica.

Según Pérez y Gardey (2012), la metacognición se refiere a la “capaci-
dad de los seres humanos de imputar ciertas ideas u objetivos a otros 
sujetos o incluso a entidades” (p.1). Para Raoofi et al. (2014) el concepto 
de metacognición involucra que los estudiantes alcancen un nivel de 
concienciación sobre las formas de aprendizaje de la lengua; así el diá-
logo que surge en el salón de clases es evidencia concreta de la “forma 
de interacción y de educación del conocimiento” (Mendoza, 2015, p.87).  
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3. Intervenciones educativas que facilitan el aprendizaje autónomo 
de lenguas extranjeras
Para “favorecer el desarrollo de la autonomía, el pensamiento crítico, la 
comunicación oral y escrita, la capacidad de análisis; y, de habilidades 
metacognitivas como la planeación, la argumentación, la solución de 
problemas y la toma de decisiones” (Hewitt, 2007, p. 237).

Según Rivas y Revelo (2009), se entiende por PIS al proceso articulado 
y organizado con el propósito de resolver interrogantes. En dicha estra-
tegia, los saberes pueden darse simultánea o sucesivamente logrando 
la integración entre la práctica y la teoría, a partir de la identificación de 
los objetos de transformación y de los procesos técnicos. 

Una de las cualidades relevantes de los proyectos integradores de sa-
beres es su capacidad para vincular las instituciones, el alumnado y 
el profesorado, etc., para enfatizar problemas del campo de conoci-
miento y de la sociedad, superando las limitaciones que los contenidos 
podrían establecer. Su aplicación se constituye en una herramienta vá-
lida que contribuye en la prevención de impactos de tipo económico, 
ambiental, social y tecnológico (Ruiz et al., 2012). 

Además, los proyectos integradores de saberes cuentan con las es-
tructuras y secuencias del sistema de habilidades profesionales que 
incluye etapas de carácter sistémico, integrador, secuenciado y con-
textualizado (Barrera et al., 2013), las que posibilitan el desarrollo de 
habilidades y destrezas en contextos de aplicación de saberes y cono-
cimientos en el contexto de la educación superior (SNNA, 2013).

Su aplicación incluye aquellas situaciones más frecuentes inherentes 
al desarrollo y aplicación del campo profesional en el que se involucra. 
Es decir, se integran  conjuntos de exigencias “tecnológicas–geren-
ciales  para favorecer la investigación formativa y el desarrollo de los 
individuos a nivel cognitivo (saber), valorativo (ser) y práctico (servir) 
y potencia el significado y  pertinencia de una propuesta educativa” 
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(Cárdenas y Quintero, 2014, p. 258); que conjuga las dimensiones es-
pacio y tiempo, con la “integración contextual de los objetivos, la inte-
gración de los contenidos en cada nivel de la carrera y el efecto trans-
formador de la disciplina integradora, donde surge el proceso ideal del 
perfeccionamiento curricular” (McPeck, 2016, p. 80).

Las formas actuales de promoción del proceso reflexivo señalan como 
prácticas asertivas el raciocinio, análisis de argumentos, y razonamien-
to diario (McPeck, 2016). Dichas prácticas deben ser aplicadas de ma-
nera independiente y su mezcla debe ser evitada para mantener las 
características de cada proceso. Finalmente, este modelo pedagógico 
constructivista vigoriza en los aprendientes las capacidades para la 
construcción o reconstrucción de conocimientos. Así su aplicación in-
cluye prácticas de observación, indagación, reflexión grupal, creativi-
dad y experimentación para alcanzar el aprendizaje significativo (Coe-
llo, 2017).

Entre los estudios previos revisados en el marco de este trabajo se 
cita a los profesores Garay, Luján y Etxebarria (2013) constataron las 
etapas de asimilación, refuerzo y reflexión de los contenidos aprendi-
dos mediante el uso de tecnología educativa en diversos niveles de 
edad y complejidad. Otro trabajo relevante para este estudio es el plan 
curricular que presenta Cárdenas y Quintero en el año 2014, el mis-
mo que articula los núcleos problémicos, los espacios de investiga-
ción y la práctica educativa para acercar la universidad a la demanda 
social. Además, se cita el trabajo de Hernández e Izquierdo (2016) 
quienes profundizan el estudio de las etapas pre-escucha, escucha, y 
post-escucha en el proceso de comprensión auditiva. En sus trabajos 
se recalcan la relevancia de que las prácticas lingüísticas cuenten con 
objetivos claros para orientar a los aprendientes en los procesos co-
municativos. Finalmente, se cita el trabajo de Ploj et al. (2021) quienes 
investigaron respecto a los aportes que tienen los clubes de lectura 
en el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudian-
tes universitarios. Ellos encontraron que los espacios de dialogo e in-
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tercambio de opiniones se convierten en prácticas que exigen a los 
participantes conocimiento del idioma estudiado y activa la capacidad 
reflexiva. Por lo tanto, se trata de un aporte significativo en los procesos 
de formación de los profesionales. 

Metodología
Este trabajo se suscribe al paradigma crítico reflexivo. La metodología 
seleccionada es la cuasi experimental y el enfoque de investigación 
cualitativa. Así, en este estudio se utilizan las pruebas estandarizadas 
denominadas Preliminary English Test PET de Cambridge Press para 
determinar el nivel de dominio de las destrezas comunicativas en idio-
ma inglés de los participantes. 

La muestra: 
La componen 210 estudiantes universitarios de dos universidades pú-
blicas de la provincia de Manabí, Ecuador. Los criterios de selección 
de participantes fueron: 1) ser estudiante formalmente inscrito en los 
cursos superiores de la carrera de formación universitaria en docencia 
del idioma inglés, 2) asistir regularmente a clases, 3) asumir el compro-
miso de participar en las actividades de aprendizaje autónomo y haber 
firmado la carta de consentimiento informado.

Tabla 1. Los participantes
Sexo Universidad 1 Universidad 2 Total

Femenino 65 55 120
Masculino 45 45 90

Total 110 100 210

Fuente: registros del proyecto.

Los instrumentos: 
Pruebas estandarizadas de conocimiento del idioma inglés. - Para de-
terminar los avances en los niveles de dominio del idioma inglés en 
los participantes, se seleccionó el examen estandarizado: Preliminary 
English Test (PET) de Cambridge Press. Este instrumento es utilizado 
exitosamente a nivel internacional por centros especializados en la en-
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señanza y aprendizaje del idioma inglés. Su validez y confiabilidad son 
garantizadas por Cambridge Press. Su aplicación se realizó en formato 
formularios impresos, siguiendo el procedimiento indicado en el instru-
mento. El instrumento fue administrado al inicio del proceso (pretest) y 
al final del proceso (postest).

Procedimiento:
El procedimiento ejecutado en este estudio es expuesto en la tabla 2. 

Tabla 2. Etapas del estudio
Etapas Herramienta Descripción

Diagnóstico de las 
practicas idiomáticas 
al inicio del proceso.

Grupo focal
Pretest

Se colectan las opiniones de los partici-
pantes sobre las prácticas idiomáticas.

Diseño de la interven-
ción educativa 

Clínica de ex-
periencias. i) Selección de videos según contenidos 

previstos por nivel de conocimiento.

Se aplican 
TIC, TAC y 
TEP

ii) Foros argumentados mediante redes 
sociales para practicar el idioma meta.

Determinación de los 
logros alcanzados al 
final del proyecto. 

Observación 
Se determinan el nivel de aceptación de 
los participantes de los componentes de 
la intervención educativa.

Evaluación Postest

Se determinan el nivel de aceptación de 
los participantes y los logros en el idioma 
meta: comprensión lectora y escritura de 
documentos, expresión oral.

Fuente: Los autores.

Resultados 
Los resultados son presentados a continuación, siguiendo el orden de 
las preguntas de investigación que aparecen en la sección de intro-
ducción.
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¿Qué elementos se consideran en la intervención educativa?

Tabla 3. Intervención educativa
Proyecto Producto Innovación

Selección de 
videos digita-
les como herra-
mienta para esti-
mular el uso del 
idioma extranje-
ro

6 scripts
6 videos 
(aprox. 120 
minutos de 
filmaciones). 

En su implementación, los aspectos centrales de 
la metacognición, denominados conocimiento 
declarativo y conocimiento instrumental (Centro 
Virtual Cervantes, 2010), potencian las prácticas 
idiomáticas de escritura y de expresión oral ar-
gumentada. Su ejecución propicia tareas de re-
flexión en torno a problemáticas socioeducativas 
que acontecen localmente.

Club de lectura 
para el fortale-
cimiento de la 
c o m p r e n s i ó n 
lectora y la es-
timulación del 
análisis crítico 
de obras litera-
rias 

C o l e c c i ó n 
de ensayos 
l i t e r a r i o s . 
Base de da-
tos sobre 
palabras di-
fíciles y nue-
vos términos 
aprendidos 

Desde el trabajo creativo se generan productos 
comunicacionales y/o artísticos como afiches, 
esculturas, prensa, etc., que requirieren trabajo 
reflexivo previo y que innovan los formatos de 
comunicación convencional áulica. Las prácti-
cas se ejecutan de manera presencial y virtual 
a través de aplicaciones de Google educativo.

Escritura y pen-
samiento crítico 
por medio de 
Foros en la red 
social Facebook

1 foro en Fa-
cebook 

La innovación del proyecto integrador de sabe-
res se concreta en el uso de espacios virtuales 
que promueven la participación espontánea 
donde los participantes pueden hacer uso de 
una lengua extranjera. Miramos a la red social 
Facebook como un canal de comunicación que 
facilita prácticas idiomáticas, dinamiza el inter-
cambio de recursos digitales, facilita la libre opi-
nión y exposición de propuestas de solución a 
problemas educativos.

Fuente: Registros del proyecto (2019).

3.2. Los impactos sobre la práctica idiomática en inglés
¿Cuáles son los aportes de la intervención educativa sobre las destrezas 
de comunicación? Los resultados obtenidos en el pretest y post test al 
aplicar el Preliminary English Test de Cambridge son expuestos en la 
tabla 4: 



287

Tabla 4. Destrezas de comunicación del grupo estudiado en pretest y 
postest

Destrezas Pretest Postest

N. B2 B1+ B1 A2+ A2 B2 B1+ B1 A2+ A2
Comprensión lectora 110 3 17 76 14 0 11 99 0 0 0

Expresión escrita 110 1 2 21 52 34 1 26 81 2 0
Comprensión auditiva 110 2 8 22 53 25 2 23 83 2 0

Expresión oral 110 2 20 35 53 0 2 21 85 2 0

Fuente: Registros del proyecto. Resultados de pruebas PET de Cam-
bridge (2019).

Se observa un mejoramiento en todas las destrezas evaluadas. Los 
principales avances se perciben a nivel de la destreza lectura donde el 
nivel B2+ fue alcanzado por 11 participantes. Sin embargo, la destreza 
escritura es aquella que reportó el mayor número de participantes que 
avanzaron hasta el nivel B1, seguido por la expresión oral y compren-
sión auditiva. 

Discusión
En base a la revisión literaria ejecutada y a los resultados obtenidos en 
la parte empírica del estudio, los autores expresan su acuerdo con las 
afirmaciones de Garay, Luján y Etxebarria (2013) cuando se plantea 
que al introducir actividades innovadoras en el proceso de enseñanza 
aprendizaje se logra activar la motivación al aprendizaje del alumnado. 
Por lo tanto, al ejecutarse las innovaciones educativas debe conside-
rarse que al trabajar el campo de la adquisición de lenguas extranjeras 
se debe motivar el logro de nuevos niveles de comunicación en las 
destrezas de escucha, escritura, expresión oral y comprensión lectora. 
A este punto, los autores ratifican la posición de Quintero (2014) y Vera 
(2012) referente al uso que los aprendientes hacen de las TIC para 
fines educativos diversos dentro de lo previsto en el currículo. Esto 
permite afirmar que las clases de lenguas extranjeras no pueden estar 
alejados del conocimiento de los contextos que rodena al alumnado. 
Por lo tanto, filmaciones, foros en línea, conferencias a distancia o pre-
senciales, el uso de las aplicaciones informáticas y redes sociales con 

Capítulo XIV: Enseñanza y aprendizaje del inglés; realia, tecnología 
educativa y metacognición 
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fines formativos, logran captar la atención y motivar a los estudiantes al 
aprendizaje. Sin embargo, el reto que persiste es promover el uso de 
las tecnologías para el desarrollo de competencias específicas idiomá-
ticas lo que requiere de motivación para realizar el trabajo autónomo 
del alumnado en la búsqueda de respuestas a problemáticas que afec-
tan a la calidad de vida de los pueblos.

Conscientes de que la formación de los futuros docentes del idioma 
inglés debe trascender el “desarrollo de competencias a nivel de in-
vestigación, formulación de proyectos, análisis de contextos, manejo 
de códigos propios de su disciplina y uso apropiado de los diferentes 
recursos de orden técnico y tecnológico que se emplean en la actua-
lidad” (Ruiz de la Peña et al., p. 110). Se promueve la formación de 
un perfil docente “habitualmente inquisitivo, bien informado, confiado 
en la razón, de mente abierta, flexible, justo en evaluación, honesto 
en enfrentar sesgos personales, prudente en hacer juicios, dispuestos 
a reconsiderar, ordenado en asuntos complejos, diligente en la bús-
queda de información relevante” (Facione, 2013, p.26). La articulación 
generada entre realia y tecnología educativa favorece el proceso de 
aprendizaje mediante la meta facción y metacognición. A este punto 
los autores encuentran armonía con las afirmaciones de Hernández e 
Izquierdo (2016) y Ploj et al. (2021) respecto al aporte de espacios de 
intercambio y dialogo tales como los clubes de lectura los que aportan 
al abordaje de temas de interés sociocultural de los implicados en tales 
procesos. Así, La participación en los clubes de lectura, foros con en-
foque socioeducativos, y la producción de videos digitales documenta-
les, entre otras actividades educativas creativas, favorecen la práctica 
idiomática y activa los procesos metacognitivos

Los resultados permiten afirmar que una vez que los participantes ob-
servan sus desempeños positivos en los proyectos integradores. Los 
docentes en formación reconocen sus aciertos y su confianza se incre-
menta al usar la lengua extranjera; por otro lado, cuando los participan-
tes auto detectan sus errores, ellos solicitan se les brinde la oportuni-
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dad de corregirlos y lograr que la versión final de sus trabajos mejore 
sustancialmente.

En cuanto a los niveles de dominio del idioma inglés, se espera que los 
futuros docentes adquieran un nivel B2 en concordancia con las nor-
mativas establecidas para el ingreso al Magísterio nacional (Ministerio 
de Educación, 2014); para ello se implementan estrategias de ense-
ñanza aprendizaje que faciliten que los futuros docentes alcancen el 
nivel esperado. Así, las intervenciones educativas resulta ser rutas de 
trabajo colaborativo eficiente en el contexto de Ecuador. 

Conclusiones
En base a la revisión de la literatura y los resultados obtenidos, los 
autores declaran el cumplimiento del objetivo previsto en este estudio. 
Así, los resultados logrados en esta experiencia educativa permiten 
ratificar que las innovaciones implementadas en las clases de inglés 
mediante el uso de las tecnologías educativas para el abordaje de pro-
blemáticas sociales y culturales que persisten en el contexto donde se 
desenvuelven los participantes. Así el principal aporte de este trabajo 
es que aporta con información que puede ser considerada para imple-
mentar innovaciones educativas dirigidas al mejoramiento de las com-
petencias comunicativas y capacidad de análisis crítico de los futuros 
docentes de lenguas extranjeras. 

Por otro lado, los autores recalcan que llevar las clases análogas de in-
glés como lengua extranjera a medios virtuales requiere de un proceso 
de construcción que debe considerar la selección de las aplicaciones, 
portales, programas u otros tipos de servicios disponibles en Internet, 
los que deben de ser de acceso del alumnado. Además, se recalca de 
la relevancia que tiene la selección de los contenidos a trabajar, ya que 
estos deben ser de absoluto interés de los participantes para lograr 
captar su atención, promover la reflexión y estimular la acción hacia la 
resolución de las problemáticas analizados. 

Capítulo XIV: Enseñanza y aprendizaje del inglés; realia, tecnología 
educativa y metacognición 
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Los resultados obtenidos permiten inferir que la introducción de tecno-
logía educativa es pertinente en la formación profesional, favorece el 
pensamiento crítico en los participantes, aporta de forma positiva en la 
formación personal y laboral de los futuros profesionales con visión cla-
ra de la realidad circundante, la comprensión de las políticas públicas 
vigentes y el cultivo de los valores humanos tales como la apertura a la 
interculturalidad y diversidad. La debilidad de este estudio es quizás 
la necesidad de ejecutar estudios de mayor duración a fin de ejecutar 
comparaciones longitudinales. A este punto se invita a la comunidad 
educativa y científica del campo de la instrucción en lenguas extranje-
ras, a ejecutar nuevos estudios que consideren la articulación de rea-
lia, tecnología educativa y metacognición en procesos de formación de 
los docentes del siglo XXI.   
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RESUMEN 
El Proyecto Integrador de Saberes (PIS), se ejecuta en la Cátedra Integradora mediante la Asigna-
tura Sistemas y Contextos en la Educación Inicial y conjuntamente con la investigación se procura 
obtener resultados deseados. El proyecto se llevó a cabo semanalmente mediante las prácticas 
preprofesionales en la Unidad Educativa “Altamira” de la ciudad de Manta, donde se detectaron 
insuficiencias como: inadecuada implementación de políticas públicas educativas, desaprovecha-
miento de potencialidades, desconocimiento del beneficio de los programas en el nivel inicial, 
limitada comunicación y participación de la comunidad educativa. Se estableció como objetivo, 
identificar los principales problemas en la implementación de las políticas públicas de Educación 
Inicial en la institución.  Se trabajó con métodos como el histórico-lógico y el analítico-sintético; y 
técnicas como la ficha de observación, lista de cotejo y la encuesta, para valorar las intervenciones. 
Romper con la pobreza es una misión, que en América Latina está cambiando, se puede evidenciar 
la formulación de normativas y políticas dirigidas a la primera infancia, con énfasis en la prestación 
universal de servicios sociales. En Ecuador, en años anteriores no existían políticas públicas defi-
nidas de atención infantil, se trabajaba de manera desarticulada y cada sector atendía a los niños 
por separado, no se brindaba un servicio integral, sino fragmentado. A partir de ello, se fortalecen 
las políticas públicas de desarrollo integral, su obligatoriedad, universalización y ejecución con 
enfoque de derechos, asignaciones presupuestarias específicas, reconocimiento, posicionamiento 
institucional y se establece una definida rectoría por parte de los Ministerios de Educación y de 
Inclusión Económica y Social. 

Palabras Clave: Proyecto Integrador de Saberes, prácticas preprofesionales, política pública, edu-
cación inicial. 

ABSTRACT 
The Integrating Knowledge Project (PIS) is carried out in the Integrative Chair through the Subject 
Systems and Contexts in Early Childhood Education and together with the research, it seeks to 
obtain the desired results. The project was carried out weekly through pre-professional practices 
in an Educational Unit of the city of Manta, where deficiencies were detected such as:  inadequate 
implementation of public educational policies, wasted potential, ignorance of the benefit of the pro-
grams at the level initial, limited communication and participation of the educational community.  
The objective was established to identify the main problems in the implementation of public policies 
of Initial Education in the institution. We worked with methods such as historical-logical and analyt-
ical-synthetic; and techniques such as the observation sheet, checklist, and survey, to assess the 
interventions. Breaking out of poverty is a mission that is changing in Latin America. The formulation 
of regulations and policies aimed at early childhood can be seen, with an emphasis on the universal 
provision of social services.  In Ecuador, in previous years there were no defined public policies 
for childcare, they worked in a disjointed manner and each sector cared for children separately, a 
comprehensive service was not provided, but rather fragmented. Based on this, public policies for 
integral development are strengthened, their mandatory, universalization and execution with a focus 
on rights, specific budget allocations, recognition, institutional positioning, and a defined leadership 
is established by the Ministries of Education and Economic Inclusion and Social. 

Key Words: Integrative Knowledge Project, pre-professional practices, public policy, initial educa-
tion. 
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introducción 
Las experiencias vividas por las estudiantes en sus prácticas prepro-
fesionales, hizo posible la contrastación de lo que dice la teoría, en 
cuanto a las políticas públicas y vivir la realidad, lo que dio una visión 
acertada de lo que se dice y se hace.  

La preocupación por el conocimiento de la realidad actual en la edu-
cación y la atención de la primera infancia, así como por la inquietud 
por explorar, comprender y comparar las similitudes y diferencias de la 
atención que reciben los niños en el Ecuador y en América Latina, se 
constituye en una referencia fundamental y obligada para todos aque-
llos profesionales vinculados, de una u otra manera, al mundo de la 
educación de los infantes. 

Es un tema que tiene relevancia social porque contribuye a destacar y 
proveer pautas de atención hacia un problema de gran interés social 
que es la escasa aplicación de las políticas públicas en educación 
inicial y su tratamiento revelará y dará mejores perspectivas de lo que 
cada país de América Latina aporta para el mejoramiento de la aten-
ción y educación a los niños y niñas que comprenden este grupo etario 
del nivel inicial. 

Desarrollo 
En la LOEI, Capítulo I, Art. 4.- Derecho a la educación. La educación es 
un derecho humano fundamental garantizado en la Constitución de la 
República y condición necesaria para la realización de los otros dere-
chos humanos; Art. 6. Obligaciones, literal p: Coordinar acciones con 
sistemas y subsistemas complementarios con los distintos niveles de 
gobierno, así como con los sectores privados y de la sociedad civil a 
fin de garantizar una educación de calidad. 

El Código de la Niñez y Adolescencia (2003) establece en el artículo 37 
numeral 4 que el Estado debe garantizar el acceso efectivo a la edu-
cación inicial de cero a cinco años, para lo cual se desarrollarán pro-

Capítulo XV: Aproximación al análisis de la política pública en educación inicial en programas 
y servicios educativos. Caso de estudio: Institución educativa de la ciudad de Manta 
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gramas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 
culturales de los educandos. 

Caracterización teórica de la Política Pública 
Al hablar sobre Políticas Públicas la atención se centra inevitablemente 
en la acción del Estado, como el ente que define, regula, norma, pro-
híbe o permite las actividades de los ciudadanos en la búsqueda del 
bien colectivo y de interés general. Torres & Santander (2013) presen-
tan la siguiente definición sobre política pública: 

Una estrategia con la cual el gobierno coordina y articula el comporta-
miento de los actores a través de un conjunto de sucesivas acciones 
intencionales, que representan la realización concreta de decisiones 
en torno a uno o varios objetivos colectivos, considerados necesarios o 
deseables en la medida en que hacen frente a situaciones socialmente 
relevantes. (p. 56)

Es decir, que las políticas públicas son un conjunto de herramientas 
que usadas por el Estado pueden mejorar su gestión. Su objeto debe 
ser la búsqueda del bienestar y la cohesión de la sociedad, para lo 
cual es de vital importancia que en estas se considere el régimen polí-
tico en el cual van a ser desarrolladas; así como los límites de las polí-
ticas, las posibilidades de aplicación y el significado que tengan para 
su cumplimiento por parte de los actores que las ejecutan. La puesta 
en marcha de políticas públicas por medio del sector gubernamental 
en su contexto territorial, bien sea nacional, regional o local, debe ca-
racterizarse por su coherencia, integralidad y sostenibilidad, conforme 
con las necesidades sociales que se derivan de las aspiraciones de 
desarrollo y el bienestar de los ciudadanos. 

El desarrollo de políticas públicas, con especial énfasis en el área de la 
educación, que  contribuyan a la superación de los problemas sociales 
del país, exige el logro del  consenso de los diferentes actores sociales 
(Estado, sociedad civil y los sectores  académicos y estudiantiles invo-
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lucrados) en la formulación de un proyecto político que  busque gene-
rar el desarrollo integral de la sociedad en su conjunto, y que guíe a la  
planificación educativa en el diseño y puesta en ejecución de planes, 
programas,  servicios y proyectos en beneficio de la población infantil 
del país. 

Política Pública en Educación Inicial 
Las políticas públicas dirigidas hacia la infancia se refieren al “marco 
regulatorio y a las disposiciones institucionales que se establecen para 
brindar servicios, a nivel nacional o estatal, para asegurar que los niños 
y niñas de una nación tengan acceso a servicios de desarrollo integral 
infantil de calidad” (Molina, 2012, pág. 18). 

Hoy la perspectiva desde la que se gestan las políticas públicas de 
infancia en todo el mundo está cambiando desde lo asistencial y clien-
telista hacia un marco de ciudadanía y derechos de la niñez. En este 
camino se avanza hacia políticas de Estado activas que fortalezcan las 
capacidades institucionales, familiares y personales para mejorar los 
ámbitos de crianza de los niños, así como también promover el acce-
so a servicios básicos de salud, educación, nutrición y agua potable, 
entre otros.

Las políticas públicas de infancia que han demostrado mayor efica-
cia son aquellas holísticas, integrales, multisectoriales y sostenidas en 
el tiempo. El abordaje de las políticas públicas de la primera infancia 
debe asumirse desde la perspectiva de los derechos humanos. El me-
jor lugar donde un niño puede criarse es su ámbito familiar.  

Por lo tanto, es necesario llevar adelante acciones concretas que for-
talezcan las capacidades de las familias respecto de su rol de crianza. 
Los primeros años de vida resultan fundamentales en el desarrollo de 
las diferentes etapas de su ciclo de vida ulterior. Son muchas las argu-
mentaciones científicas y pedagógicas que ponen de relieve la impor-
tancia de esta etapa respecto del desarrollo intelectual, emocional y 

Capítulo XV: Aproximación al análisis de la política pública en educación inicial en programas 
y servicios educativos. Caso de estudio: Institución educativa de la ciudad de Manta 
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físico. “El niño nace y crece en un ambiente determinado. Atendiendo 
a la influencia de este último, deben generarse políticas públicas que 
tiendan a mejorar esos ambientes de desarrollo” (El niño, 2012, pág. 
33). 

Es decir, la integralidad y la universalidad de las políticas de primera in-
fancia imponen  un trabajo de fortalecimiento de todos los organismos 
creados para su implementación,  fortalecimiento que se traduce en 
la mejora de las condiciones de funcionamiento; en  dar garantías de 
acceso real, ya que muchos centros se encuentran en lugares  inacce-
sibles para las familias; en trabajar con los gobiernos SECCIÓNales en 
la  identificación de zonas en las que la generación de un centro de de-
sarrollo infantil sea  una iniciativa pertinente; y por último, en fortalecer, 
desde la asistencia técnica y la  capacitación permanente, al recurso 
humano involucrado en la prestación. 

Las políticas públicas de educación según la Constitución de la Re-
pública son de competencia exclusiva del Gobierno Central (Art. 261, 
numeral 6), políticas que se concretan en el Sistema Nacional de Edu-
cación establecido en el artículo 343 de la misma Constitución; un sis-
tema que integra una visión intercultural por la diversidad geográfica, 
cultural y lingüística del país. 
El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 elaborado por (SENPLA-
DES, 2009), y que feneció en el 2017, planteaba las “políticas de la 
primera infancia para el desarrollo integral como una prioridad de la 
política pública […] El desafío actual es fortalecer la estrategia de de-
sarrollo integral de la primera infancia, tanto en el cuidado prenatal 
como en el desarrollo temprano (hasta los 36 meses de edad) y en la 
educación inicial (entre 3

y 4 años de edad), que son las etapas que condicionan el desarrollo 
futuro de la persona” (p. 119). La Autoridad Educativa Nacional es la 
que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel na-
cional, según el Art. 25 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
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(LOEI), está conformada por cuatro niveles de gestión, uno de carácter 
central y tres de gestión desconcentrada que son: zonal intercultural y 
bilingüe, distrital intercultural y bilingüe y circuitos educativos intercul-
turales y bilingües. El nivel Central intercultural es el que formula las po-
líticas, estándares, planificación educativa nacional (Art. 26); mientras 
que los niveles desconcentrados son niveles territoriales en los que se 
gestionan y ejecutan las políticas educativas definidas por el nivel cen-
tral.  (Art. 27). Estos niveles desconcentrados están conformados por 
los niveles zonales, distritales y circuírteles, todos ellos interculturales y 
bilingües. (Jara, 2014, págs. 45, 46) El MINEDUC (2009) ha elaborado 
el Plan Decenal de Educación que contiene ocho políticas, de las cua-
les la primera de ellas está relacionada con el tema que se desarrolla 
con respecto a la educación inicial: 

Política 1: Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años: brindar 
Educación Inicial a niñas y niños menores de cinco años, con equidad 
y calidad que garantice y respete sus derechos, la diversidad cultural 
y lingüística, el ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y fomente 
valores fundamentales, incorporando a la familia y a la comunidad, en 
el marco de una concepción inclusiva. (pp. 17, 18) 

Concepciones teóricas sobre los Programas y Servicios 
Las intervenciones en la infancia temprana tienen como objetivo po-
tenciar el desarrollo infantil en la salud, la motivación, y las habilidades 
cognitivas del niño, entre otros. De manera general se puede resumir 
los objetivos de la educación inicial en: 

• Desarrollo físico establecido a través de características antro-
pométricas y habilidades motrices; 

• Desarrollo de habilidades cognitivas referente a la capacidad 
de resolución de problemas, memoria o atención; 

• Comunicación mediante balbuceo, palabras, posteriormente 
frases y oraciones; y - Habilidades socioemocionales como la 
confianza, relaciones con otras personas, manejo de la conduc-
ta. (Hermida, Barragán, & Rodríguez, 2017, pág. 9)

Capítulo XV: Aproximación al análisis de la política pública en educación inicial en programas 
y servicios educativos. Caso de estudio: Institución educativa de la ciudad de Manta 
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La educación en la infancia temprana tiene el potencial de generar 
beneficios acumulativos y mejorar la trayectoria de desarrollo de los 
niños. Ante esta necesidad, la atención a la primera infancia ha mos-
trado la capacidad de reducir las brechas de desarrollo entre niños de 
contextos socioeconómicos distintos, y compensar situaciones desfa-
vorables para el proceso de aprendizaje, bienestar y salud infantil. La 
educación inicial es entonces un espacio de protección contra estos 
factores de riesgo que pueden comprometer el desarrollo infantil. 

Por ello, el Estado, mediante políticas públicas y diversos programas 
y servicios hace frente a estas necesidades prioritarias de la primera 
infancia. Los programas y servicios según Torres & Santander (2013), 
se refieren a “intervenciones específicas que pueden variar en cuanto 
a su objetivo primordial, como mejorar el crecimiento físico o fomentar 
el desarrollo cognitivo o socioemocional, y su cobertura puede ser, a 
pequeña o a gran escala” (p. 56), es decir, que constituyen la manera 
en que se implementan las políticas públicas. 

El MIES oferta Servicios de Desarrollo Infantil principalmente a niños 
en condiciones de pobreza y cuyos padres son beneficiarios del Bono 
de Desarrollo Humano (BDH). Tiene dos modalidades de atención: i) 
Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) y Centros de Desarrollo Infantil 
(CDI) que atienden a niños entre 12 y 36 meses de edad, en temas de 
salud, alimentación, y educación; mi) programa Creciendo con Nues-
tros Hijos (CNH) que atiende a niños entre 0 y 36 meses de edad, me-
diante visitas de educadoras del programa a las familias, para capaci-
tarlas en cuanto a salud, alimentación y educación.  

El MINEDUC por su parte, tiene a su cargo la Educación Inicial de los 
niños mayores de 36 meses en establecimientos públicos y privados, 
para lo cual se ha diseñado un Currículo de Educación Inicial que bus-
ca el desarrollo de los niños en aspectos referentes a sus habilidades 
motrices y de comunicación, la construcción de identidad y la capaci-
dad de relacionarse con las demás personas (MINEDUC, 2014). 
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La familia es reconocida como actor clave en el desarrollo, aprendizaje 
y bienestar de los niños; a partir de sus expectativas e interacciones 
desarrolla o limita las potencialidades de niños y niñas; se reconoce 
su diversidad. La comunidad es el contexto físico y cultural en que se 
desenvuelven todos los actores de la comunidad educativa; es impor-
tante pues cada sujeto tiene un imaginario acerca de los niños y niñas 
y en base a 

El presente trabajo tiene como objetivo identificar los principales pro-
blemas en la implementación de las políticas públicas de Educación 
Inicial en una Unidad Educativa de la ciudad de Manta. 

Metodología
En la investigación realizada se utilizaron los siguientes métodos teóri-
cos: El método histórico-lógico se utilizó en la documentación del mar-
co teórico para establecer las relaciones existentes entre los hechos 
acontecidos en el desarrollo de las políticas públicas en el Ecuador. 
Además, el método analítico-sintético se lo utilizó al analizar la informa-
ción más relevante para la consecución de los objetivos de la inves-
tigación y hacer una relación de los hechos investigados realizando 
una síntesis de los datos para unificar los diversos elementos que los 
componen. 

En la investigación se utilizaron las siguientes técnicas: (1) Encuesta dirigida 
a los docentes que permitieron obtener datos esenciales para el desarrollo 
del proyecto de investigación. Se utilizó un cuestionario de preguntas cerra-
das. La observación in situ en el momento de las prácticas preprofesiona-
les, para lo que se utilizó ficha de observación y lista de cotejo. 

La muestra estudiada está conformada por 50 personas. Son 38 niños 
con edades entre 3 y 5 años, 12 educadoras parvularios. Todos ellos 
corresponden a un grupo cautivo que fue identificado en base a la co-
laboración institucional con la Unidad Educativa “Altamira” del cantón 
Manta, Ecuador. 

Capítulo XV: Aproximación al análisis de la política pública en educación inicial en programas 
y servicios educativos. Caso de estudio: Institución educativa de la ciudad de Manta 
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Resultados y discusión 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el presente 
estudio.

Análisis de la Lista de Cotejo: 
La lista de cotejo se aplicó a niños de 3 a 4 años de inicial en la Unidad 
Educativa “Altamira” de la ciudad de Manta en el periodo lectivo 2018. 
En el primer aspecto, se indaga si los participantes tienen algún pro-
blema con la alimentación se observa que ningún niño tiene este tipo 
de problemas.  

En el segundo aspecto, se indaga si el ambiente en el que se encuen-
tran los participantes es favorable la respuesta es sí, es acogedor para 
el niño, aunque le faltan juegos. 

En el tercer aspecto a evaluar se indaga si los participantes consumen 
alimentos sanos se observó que, si los consumen, ya que la mamá les 
manda el lonche y las docentes orientan a los padres de familia en 
cuanto a los alimentos sanos y nutritivos que les tienen que mandar a 
los niños.  

En el cuarto aspecto se indaga si los participantes distinguen entre 
alimentos saludables y no saludables, se observaron 8 niños que no 
conocen sobre los alimentos sanos y 4 niños si tienen conocimiento. 

En el quinto aspecto a evaluar se estudia la actitud positiva de los par-
ticipantes hacia la escuela todos los niños evidenciaron que sí, porque 
cuidan lo que los rodea.  

En el sexto aspecto a evaluar se explora el entorno de los participan-
tes. Se observó que todos los niños lo hacían porque le gusta descubrir 
cosas nuevas.  
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En el séptimo aspecto a evaluar se observó que los niños si relacionan 
de manera cordial con sus compañeros, existe un buen ambiente de 
compañerismo.  

En el octavo aspecto a evaluar sobre si existe en los niños una relación 
de empatía con el docente fue evidente que todos los niños quieren a 
su docente y la respetan. 

En el noveno aspecto a evaluar referente a si demuestra habilidades en 
el momento de participar en eventos relacionados a su aprendizaje, la 
mayoría de los niños evidenciaron que sí, aunque tres niños mostraron 
un poco de timidez.  

En el décimo aspecto a evaluar se indaga si ellos participan de las 
dinámicas y juegos recreacionales junto con sus compañeros, se ob-
servó que todos juegan y participan con los que tienen más afinidad. 

Las respuestas de los docentes respecto al conocimiento de las políti-
cas públicas para la educación son presentadas a continuación. 

Tabla 1. Conocimientos de los docentes respecto a las políticas pú-
blicas para la  educación 

Categoría                             Frecuencia                             Porcentaje    
    Sí                                            5                                       42% 
    No                                          7                                       58% 
Total                                    12                                     100% 
Fuente: Encuesta administrada a los docentes participantes del pro-
yecto de investigación.  

Análisis e interpretación: En la tabla y figura 1 se muestra que 7 do-
centes respondieron que No tienen conocimientos amplios acerca de 
las políticas públicas de educación inicial, correspondiente al 58%; 
mientras que 5 docentes indicaron que Sí, equivalente al 42%. Se con-
cluye que la mayoría de los docentes no poseen suficientes conoci-
mientos sobre políticas públicas de educación inicial. 

Capítulo XV: Aproximación al análisis de la política pública en educación inicial en programas 
y servicios educativos. Caso de estudio: Institución educativa de la ciudad de Manta 
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Gráfico 1. Conocimiento de los programas y servicios de Educación 
Inicial.

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Altamira” 

Análisis e interpretación: En la tabla y gráfico 1 se observa que 7 do-
centes respondieron que No tienen amplio conocimiento referente a los 
programas y servicios que se aplican en Educación Inicial, correspon-
diente al 58%; mientras que 5 docentes indicaron que Sí, equivalente al 
42%. Se concluye que la mayoría de los docentes no poseen bastantes 
conocimientos sobre los programas y servicios que se aplican en Edu-
cación Inicial. 

Sobre las percepciones de los participantes respecto a la ejecución de 
las políticas públicas referentes a la educación inicial en la institución 
estudiada. 

Tabla 2. Ejecución de las políticas públicas para la educación 
Categoría                              Frecuencia                             Porcentaje
Siempre                                          7                                              58% 
A veces                                          5                                               42% 
Nunca                                            0                                                 0% 
Total                                           12                                              100% 

Fuente: Encuesta administrada en el proyecto de investigación.  
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Análisis e interpretación: En la tabla y figura 3 se observa que 7 do-
centes respondieron que Siempre las políticas públicas referentes a la 
educación inicial se aplican en la institución que laboran, correspon-
diente al 58%; mientras que 5 docentes indicaron que No, equivalente 
al 42%. Se concluye que algo más de la mitad de los docentes consi-
deran que sí se cumplen las políticas de educación inicial, aunque un 
porcentaje importante considera que no se lo hace.

Conclusiones 
En base a la revisión de la literatura especializada y los resultados ob-
tenidos en la parte empírica de este estudio se indica que, las res-
puestas a los objetivos de investigación, las conclusiones a las que se 
llegó fueron las siguientes. Analizar las políticas públicas educativas 
infantiles permite conocer el grado de desarrollo que tienen los niños 
y niñas menores de seis años ya que las políticas educativas tienen 
como fin dar directrices de actuación al sector educativo. No existió 
una adecuada implementación de las políticas públicas de educación 
inicial en la Unidad Educativa “Altamira” de la ciudad de Manta.  No se 
aprovecha el potencial que los programas y servicios que ofrecen las 
políticas públicas para el beneficio integral de los niños. Los docentes 
no tienen una formación amplia en cuanto a las políticas públicas de 
educación inicial y los programas y servicios relacionados en la Uni-
dad Educativa “Altamira” de la ciudad de Manta y por ello no existió 
una adecuada comunicación y participación de los componentes de la 
comunidad educativa y la localidad. 
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RESUMEN
El presente trabajo fue realizado en la localidad de Tazone perteneciente al cantón Atacames, en un Centro de 
Formación Social y Finca Agroturística; espacio que pertenece a una organización de desarrollo en la provin-
cia de Esmeraldas; la intervención de estudiantes de la carrera de Turismo de la UTELVT desde el enfoque de 
proyecto de aula. La iniciativa de este trabajo tuvo como objetivo central, construir un espacio natural destina-
do a las actividades productivas para que se desarrollen actividades agroturísticas con la finalidad de aprove-
char los recursos de la finca y fomentar el turismo hacia este sitio. Por lo que fue necesario, realizar un análisis 
de mercado para conocer el público objetivo potencial y demandante del servicio turístico, implementación 
de sistema de señalización, áreas de descanso, además del programa de educación ambiental, dirigido a la 
población local, especialmente a niños, jóvenes y población adulta de la localidad. Metodológicamente, este 
trabajo fue de tipo descriptivo, observacional y de campo, a través de visitas semanales para monitorear las 
actividades encomendadas por los docentes y responsable de la organización seleccionada, teniendo la par-
ticipación de 80 beneficiarios directos y 74 indirectos, teniendo como protagonistas a los estudiantes de la ca-
rrera de turismo, poniendo en práctica conocimientos adquiridos en el aula, en 8 asignaturas: Ecología y Medio 
Ambiente; Patrimonio Cultural; Inventario de atractivos turísticos; Sistema de Información Turística; Estudio de 
Impacto Ambiental; Promoción y Marketing Turístico; Desarrollo de Áreas Protegidas, Turismo y Desarrollo Sos-
tenible. Esta intervención tuvo como resultado final proponer dos rutas turísticas con sus respectivas áreas de 
descanso; tres parcelas con plantas comestibles, medicinales y gustativas; un área con plantas ornamentales; 
ocho parcelas de con productos de ciclo corto, tomate, rábano, pimiento, hierbita, melón, sandía, maracuyá, 
sacha-inchi, sumado a esto, un video promocional de la finca como una de las estrategias de marketing para 
vender el producto turístico diseñado y finalmente, población local capacitada en la conservación de los 
recursos naturales.  Es evidente, que el trabajo cooperativo direccionado desde el aula de clases sirve para 
fortalecer las destrezas del estudiante, a la vez adquiriendo un compromiso con el territorio.

Palabras clave: intervención educativa, finca agro ecológica, educación ambiental, marketing y desarrollo 
turístico.

ABSTRACT
The present work was carried out in the town of Tazone belonging to the Atacames canton, in a Social Training 
Center and Agrotourism Farm; space that belongs to a development organization in the province of Esmer-
aldas; the intervention of students of the Tourism career of the UTELVT from the classroom project approach. 
The initiative of this work had as its main objective, to build a natural space for productive activities so that 
agrotourism activities are developed in order to take advantage of the farm’s resources and promote tourism to 
this site. Therefore, it was necessary to carry out a market analysis to know the potential and demanding target 
audience of the tourist service, implementation of a signaling system, rest areas, in addition to the environmen-
tal education program, aimed at the local population, especially children, youth and adult population of the 
locality. Methodologically, this work was of a descriptive, observational, and field type, through weekly visits to 
monitor the activities entrusted by the teachers and the person in charge of the selected organization, with the 
participation of 80 direct and 74 indirect beneficiaries, with the protagonists being the students of the tourism 
career, putting into practice knowledge acquired in the classroom, in 8 subjects: Ecology and Environment; 
Cultural heritage; Inventory of tourist attractions; Tourist Information System; Environment Effect investigation; 
Tourism Promotion and Marketing; Development of Protected Areas, Tourism and Sustainable Development. 
The final result of this intervention was to propose two tourist routes with their respective rest areas; three plots 
with edible, medicinal, and taste plants; an area with ornamental plants; eight plots with short-cycle products, 
tomato, radish, pepper, herb, melon, watermelon, passion fruit, sacha-inchi, added to this, a promotional video 
of the farm as one of the marketing strategies to sell the tourist product designed and finally, local population 
trained in the conservation of natural resources. It is evident that cooperative work directed from the classroom 
serves to strengthen the student’s skills while acquiring a commitment to the territory.

Keywords: educational intervention, ecological agro farm, environmental education, tourism marketing, and 
development.
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Introducción
Se debe reconocer, que el proceso educativo tiene una incidencia vital 
en el cambio de conducta de las personas, donde se procura desa-
rrollar sus máximas potencialidades (Diaz y Alemán, 2008. p.12); la 
UNESCO (2019), determina que la educación es uno de los ejes más 
importantes para el desarrollo de las sociedades.

Hoy en día se requiere de procesos más dinámicos de enseñanza apren-
dizaje, que permitan al educando adquirir destrezas, conocimientos y 
herramientas, además de la apropiación y el sentido de pertenencia al 
territorio local o nacional (Saber, Saber ser y Saber hacer); aprendiza-
jes basados en competencias es un enfoque de la educación que se 
centra en la demostración de los resultados de aprendizaje deseados 
como el centro del proceso de aprendizaje del estudiante; se refiere 
principalmente a la progresión del estudiante a través de planes de es-
tudio a su propio ritmo, profundidad, etc. (Domingo, 2013). Las orienta-
ciones metodológicas para el desarrollo académico, se fundamentaron 
principalmente   en dos aspectos importantes.

1. Aprendizajes significativos por funcionalidad: surge a par-
tir del establecimiento de una relación entre los nuevos conoci-
mientos adquiridos y aquellos que ya se tenían, produciéndose 
en el proceso una reconstrucción de ambos (Viera, 2003); que 
tanto los niños y adultos puedan establecer relaciones entre sus 
experiencias previas y los nuevos aprendizajes. Estos aprendi-
zajes deben ser cercanos y próximos a los intereses de ambos.  
En este caso, se habla del aprendizaje como actividad, donde 
el individuo aprende espontáneamente y su pensamiento está 
constituido por un juego de operaciones interconectadas, vi-
vientes y actuantes y no por una colección de contenidos, de 
imágenes e ideas (Virgili, 2007).

2. La interacción entre iguales: constituye tanto un objetivo edu-
cativo como un recurso metodológico de primer orden; de ahí la 
importancia de los agrupamientos (Vásquez, 2010). 
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Esta formación se alcanza a mediano o largo plazo, los estudiantes 
continúan progresando a medida que han demostrado las competen-
cias; en este sentido, es importante articular acciones docentes que 
permitan lograr los objetivos propuestos en el contexto espacial de 
estudio. Asimismo, los trabajos en el aula integrando asignaturas, pe-
dagogías, metodologías, herramientas que permitan al educando, de-
sarrollar propuestas activas y autónomas, organizando grupos entre 
compañeros dentro del aula de clases, así como, generando un trabajo 
activo, cooperativo y colaborativo. 

El turismo de sol y playa es la principal actividad de la provincia de 
Esmeraldas, se reconoce que a nivel provincial existen alrededor de 
161 atractivos de los que 108 son naturales y 53 culturales (Gobierno 
Autónomo de la Provincia de Esmeraldas, 2012).  El turismo alternativo, 
no aparece como una oferta para el territorio, a pesar que la provin-
cia tiene 56 parroquias rurales (Gobierno Autónomo de la Provincia 
de Esmeraldas, 2015) con alto potencial para desarrollar turismo rural, 
agroturismo, turismo ecológico, turismo de aventura, de investigación, 
educativo, etc.

La idea de implementar agroturismo en el Centro de Formación So-
cial (CFS),  ubicada en el  recinto Tazone, pertenece a la parroquia 
la Unión de Atacames,  geográficamente  está ubicada al sureste de 
la ciudad de Atacames; es zona muy productiva, especialmente a la 
agricultura y ganadería;  en la zona se produce cacao (comercializan), 
plátano, guineo de algunas variedades, cítricos (naranja, mandarina, 
toronja, limón), zapote, guaba, entre otras; además, se elabora arte-
sanalmente el queso, producto de la actividad ganadera existente en 
la localidad. Tiene aproximadamente 35 familias en el centro poblado, 
presenta además una dispersión poblacional que se concentra en las 
fincas familiares. La población que predomina son mestizos y manabi-
tas producto de un proceso migratorio por los años 701 . 

1  Entrevista al Señor Carlos Intriago, perteneciente a la comunidad de Tazone.
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Esta zona encierra recursos forestales importantes, existen bosques 
primarios, secundarios y plantaciones forestales, esto ha permitido una 
gran variedad de especies asociadas a estos ecosistemas. La mayor 
parte de la población se asienta a orillas de la cuenca del Atacames, 
que es el principal sistema hidrográfico en donde se abastecen para 
realizar sus actividades cotidianas, lavado de ropa, cocinar, lavar y re-
crearse.

En este sentido, la propuesta de implementación de la finca agroeco-
lógica, es proponer un modelo práctico de desarrollo sostenible en el 
medio rural y paralelamente, atender la creciente demanda de espa-
cios para el disfrute del ocio y del tiempo libre, apostando por el turis-
mo vivencial, es una oportunidad para aprovechar el espacio, ya que 
la finca cuenta con 42 hectáreas para desarrollar investigación, turismo 
y recreación.

El objetivo principal de la intervención fue la implementación de parce-
las demostrativas para actividades de investigación, turismo vivencial, 
agroturismo y capacitación promoviendo una gestión sostenible de los 
recursos naturales y culturales locales.  Siguiendo esta ruta se propuso 
como objetivos específicos: a) Implementar espacios con plantas orna-
mentales; b) Implementar parcelas demostrativas con especies locales 
con la finalidad de fortalecer y rescatar la cultura de  la provincia de Es-
meraldas; c) Diseñar rutas para recorridos ecoturísticos que permitan 
interpretación y educación ambiental; d) Elaborar un Plan  Estratégico  
de Marketing para posicionamiento del destino turístico; e) Elaborar 
una Guía didáctica orientada a la educación y conservación ambien-
tal destinada a la población local  que le permita entender la relación 
hombre y su entorno.

Metodología
En el presente proyecto de aula, se aplica la metodología de observa-
ción sistemática que consiste en la observación y análisis del todo en 
conjunto (Sastre, Escolano, y Merino, 2004), además de ser participa-
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tiva, promueve la interacción entre el medio y el observador, así como 
el control adecuado garantizando una mayor objetividad de la obser-
vación de forma reiterada y por diferentes observadores. Como con-
secuencia, el estudiantado formó parte del grupo observador directo, 
a eso se suma, su constante participación durante el tiempo que duró 
la intervención. El procedimiento básico para obtener los resultados se 
desarrolló en tres fases:

Fase I: Inducción, a) Explicación a los estudiantes las competencias 
que se esperaban alcanzar en este proyecto educativo de interven-
ción; b) Explicación a la organización de desarrollo, los objetivos aca-
démicos de las asignaturas; c) Conocer el propósito del Centro de 
Formación Social; es decir el espacio a intervenir; d) Asesoramiento 
técnico sobre el procedimiento para la siembra y manejo de parcelas 
para cultivos de ciclo corto.

Fase II: Visitas de observación; a) Para establecer los diferentes reco-
rridos por los senderos existentes dentro Centro de Formación Social; 
b) Reconocimiento de espacios para las diferentes áreas de descanso 
dentro del sendero; c) Señalización; d) Identificación de recursos flo-
rísticos y faunísticos, para el diseño de rutas  y elaboración del material 
promocional; e) Selección y preparación del suelo para la implemen-
tación de parcelas con plantas de diferentes especies para su conser-
vación y aprovechamiento de las mismas para un sostén económico 
de la finca; f) Identificación de actores para el programa de educación 
ambiental.

Fase III: Implementación; a) Adecuación de espacios para áreas de 
descanso; b) Establecimiento de senderos para que durante los reco-
rridos estos estén acondicionados, y así hacer más favorable y satis-
factoria la visita en el sitio; c) Colocación de señalética; d) Implementa-
ción de parcelas demostrativas (medicinales, gustativas, aromáticas y 
ornamentales). Esta fase comprendió realizar varias actividades como:

• Selección de la especie y su importancia en el medio desde el 
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punto de vista cultural, tanto para el uso medicinal y alimenticio 
(aromáticas y gustativas)

• Recolección y compra de semillas 
• Señalización de cada especie

FASE IV: Monitoreo, a) Visitas para monitoreo, control, y abastecimien-
to de agua por sistema de goteo; b) Limpieza y mantenimiento de las 
áreas ocupadas con cultivos de ciclo corto, áreas de descanso y sen-
deros. 

Resultados 
A lo largo del desarrollo del proyecto de aula, cada ciclo tuvo la res-
ponsabilidad de obtener un producto concreto. La manera que estuvo 
dirigido el proyecto hizo posible que se obtuviera reconocimiento del 
lugar e inducción al proyecto, con el fin de identificar los elementos 
representativos del lugar.

Durante la implementación del huerto de hortalizas, seis fueron los pro-
ductos que predominaron; los espacios se acondicionaron para cada 
cultivo, fueron protegidos con mallas y material del medio (como hojas 
de plátano); que debido a la presencia de insectos y animales de corral 
(gallinas de existentes en la finca) corrían el riesgo de no tener brotes 
o germinar adecuadamente en el tiempo previsto. Todas las semillas, 
tanto de hortalizas y frutales tuvieron el mismo cuidado.

Durante el tiempo del monitoreo desde el mes de julio a agosto/2019 
del cierre de la implementación de las parcelas de cultivo corto, los 
productos con mejor aprovechamiento fueron el maracuyá, sacha in-
chi, tomate, rábano; los de menos aprovechamiento en brotes fueron: 
la sandía, melón, pimiento, hierbita.
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Tabla 1. Especies de las parcelas demostrativas.
Cultivo Nº  sembrada Nº retoñadas
Tomate 60 40
Sandías 60 25
Rábano 60 60
Hierbita 60 30
Melón 60 20

Pimientos 60 20
Maracuyá 150 120

Sacha-inchi 150 60
TOTAL 660 375

Con respecto, a las plantas ornamentales, en torno al centro de capaci-
tación e ingreso a la finca un total de 57 plantas; los crotos, no tuvieron 
dificultad en crecimiento, contrario a la flor de un día (planta bulbosa), 
que, por ser más bajas, fueron afectadas por las aves de corral (galli-
nas).

Tabla 2. Especies ornamentales.
Especie Nº  sembrada Nº  retoñadas

Crotos 22 22
Flor de un día 35 18
TOTAL 57 40

Por otra parte, para la para llegar a la selección de la parcela con plan-
tas gustativas, los estudiantes analizaron la importancia cultural y el 
uso de las mismas en los hogares, especialmente de uso alimenticio; 
para el establecimiento de esta parcela, se tomó en cuenta el acceso a 
las semillas, la misma que estuvo compuesta de 103 plantas.
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Tabla 3. Plantas alimenticias.
Especie Nº  sembrada Adquisición de la semilla

Chillangua 40 Recolectada
Albahaca 10 Compra de semilla
Chirarán 30 Recolectada
Orégano 20 Recolectada
Cilantro 3 Compra de semilla
TOTAL 103  

El mismo criterio que utilizaron los estudiantes para instalar la parcela 
de plantas gustativas, aplicaron en la parcela con plantas medicinales; 
el resultado fue ubicar 38 plantas, reflejada en 9 especies de uso local.

Tabla 4. Especies plantas medicinales.

Especie Nº  sembrada
Adquisición de la 

semilla
Sábila 12 Comprada

Jengibre 8 Comprada
Espíritu santo 7 Comprada

Chivo 3 Recolectada
Llantén 2 Recolectada
Paico 2 Recolectada

Albahaca 2 Comprada
Zorrillo 1 Comprada

Calambombo 1 Comprada
TOTAL 38  

Habiendo implementado algunos sistemas básicos sobre el agroturis-
mo, en especial los espacios cultivados, fue necesario establecer los 
senderos  interpretativos, que permitieran la conexión entre los diferen-
tes recursos  culturales (parcelas demostrativas) y el área recreacional; 
por lo tanto,  se prosiguió a la fase de implementación de senderos 
interpretativos con su respectivo sistema de señalización que es fun-
damental en todo destino, ya que este garantiza la seguridad de las 
personas que realizan la actividad ecoturística; asimismo, el estableci-
miento de zonas de descanso que permitan al visitante  tomar pausas 
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y realizar observación de los recursos existentes en el lugar, haciendo 
su visita mucho más interesante.

Imagen 1. Señalización general del sitio (señalética rehabilitada)

Imagen 2. Señalización al interior de la finca 



319

Por lo expuesto, al interior de la finca se identificaron dos espacios im-
portantes para recreación y descanso; producto de la observación de 
campo, se les colocó los nombres de acuerdo a las potencialidades.

a. Sendero “El Laurel”, por el pequeño bosque de laurel, además 
de ser una especie maderable significativa en la provincia de 
Esmeraldas, en peligro de extinción

Imagen 3. primera área de descanso

b) Mirador “El canto de las aves”, por ser el sector donde anidan y se 
puede observar otros espacios de anidación de aves.
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Imagen 4. Segunda área de descanso.

De acuerdo con los resultados obtenidos se identificaron diferentes as-
pectos relacionados a la identidad y percepción de la imagen turística 
del Centro de Formación y Finca agroturística para consolidar una línea 
base.

En este contexto, se desarrolló un Plan estratégico de Marketing Turís-
tico, con el fin de crear la Imagen turística y estrategias de posiciona-
miento del Centro de Formación y Finca agroturística 

Imagen 5. Logotipo de la finca.



321

El logotipo del Centro de Formación y Finca Agroturística, es una re-
presentación del paisaje del lugar, tomada debido al dinamismo de su 
forma, con una tipografía que es legible en el mismo. Es un logotipo 
sencillo y de alto impacto, ya que la tipografía escogida otorga carác-
ter a la composición. Los elementos gráficos utilizados son los más 
representativos del lugar; en el centro del logotipo, se encuentra la si-
mulación del río que pasa por la finca y una guacharaca que es el ave 
emblemática de la zona.

Para el desarrollo de las estrategias de posicionamiento, se diseñó un 
video promocional, en donde se captura la esencia del lugar, asimismo 
se tomaron fotografías para los materiales POP de la imagen corpora-
tiva. Con el fin de brindar información del destino turístico se diseñó la 
página web https://agroturismonaturalezaecoturismo.wordpress.com/, 
en donde los principales menús fueron: Generalidades, biodiversidad, 
gastronomía, actividades recreativas, productos, galería y recomenda-
ciones.

Imagen 6.  Portada del video promocional del Centro de Formación 
y Finca Agroturística.

Es importante considerar, que en todo proyecto a implementarse la po-
blación local juega un papel importante con respecto a la conservación 
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ambiental del espacio y los recursos, por esto, fue fundamental dirigir 
esfuerzos para que se desarrolle un plan de educación ambiental don-
de participen los actores locales.

La propuesta de capacitación abarcó cuatro ejes: a) Conservación de 
los recursos florísticos; b) Conservación de los recursos faunísticos; c) 
Manejo de desechos sólidos; d) Conservación de los recursos hídricos.
En los talleres ejecutados con niños se impartió información sobre la 
flora y fauna existente en el entorno y la finca, dándoles a conocer los 
nombres científicos de las diferentes especies y la importancia que 
estas tienen en el ecosistema. Con los jóvenes y adultos,  se realizó un 
taller con el fin de concientizar el manejo de recurso hídrico y la clasifi-
cación de desechos (sólidos y líquidos).

Discusión
Siempre se está diciendo que sin el campo la ciudad no puede vivir, 
y esto se debe principalmente a la contribución que ejerce el campo 
hacia la ciudad en términos de producción agrícola. 

En 2016, con un grupo considerable de estudiantes y docentes de la 
Universidad Técnica Luis Vargas Torres y otras universidades2, reflexio-
nábamos en torno a los aspectos sociales y culturales, y su relación con 
el medio ambiente en la provincia de Esmeraldas. Entre las discusiones 
se abrió el debate de sí la ciudad necesita al campo, los aportes daban 
por entendido que la ciudad prevalece sobre el campo. Sin embargo, 
hay que comprender que, el papel que cumplen ambos contextos es 
interrelacional, es decir, existe una relación de ida y vuelta. Para el pre-
sente caso, se puede citar el aporte que generan las y los estudiantes 
desde el conocimiento adquirido, reflexionado y criticado en las aulas 
de clases; por lo tanto, el proceso educativo no sólo implica en pro-
porcionar conocimiento a los educandos, también representa generar 
un crecimiento en su capacidad para resolver problemas; ellos generan 
2  En el marco del I ciclo de conversaciones organizado por el Grupo de Investigación Ciu-
dad, Memoria y Medio Ambiente, la discusión tenía como centro el patrimonio, la cultura y el medio 
ambiente en la ciudad de Esmeraldas. 
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sus propias ideas y criterios en base a lo que observan en el entorno 
educativo; en tal sentido, los docentes se constituyen en formadores del 
estilo de vida de sus estudiantes, fortaleciendo el saber, saber hacer y 
ser;  esto se logra con la utilización de técnicas y métodos teóricos de 
intervención pedagógica, generando entornos de aprendizaje creativos 
y significativos  para cada estudiante (Herrera y Suárez, 2019).

Entonces, la academia cumple un rol esencial en el apoyo a la socie-
dad, tanto urbana como rural siempre y cuando el manejo del conoci-
miento y la gestión que se genere en beneficio de la sociedad, sea de 
forma equilibrada. Pero, ¿qué decir del campo desde la ciudad?

Cuando estamos en la ciudad podemos evidenciar que, el campo se 
encuentra desde las yerbateras y yerbateros que venden en las esqui-
nas plantas para sanar los dolores del cuerpo, hasta el exquisito plato 
de comida que deleita nuestros paladares y que se prepara en nues-
tros hogares. El abuelo Zenón decía, hay que sembrar para alimentar el 
cuerpo y para alimentar la cabeza (García & Wlash, 2017:36); y es que 
esta cita del abuelo Zenón insiste en las necesidades fundamentales 
de los seres humanos, por un lado, los alimentos que se siembran para 
nutrir nuestros cuerpos; así como, las maneras de reflexionar entorno 
al uso de los territorios ancestrales. 

Así como el campo ha generado un vínculo histórico cultural con la ciu-
dad, las y los estudiantes de la carrera de turismo de la UTELVT han lle-
vado a cabo este proyecto, de tal manera que, han aplicado sus cono-
cimientos en el Centro de Formación Social, asimismo, han beneficiado 
a un número considerable de familias por el movimiento comercial en 
la localidad de Tazone. En términos turísticos, este es un claro ejemplo, 
que desde la planificación académica se puede desarrollar un destino, 
y promover la participación de los agentes locales como beneficiarios 
directos e indirectos de la actividad turística. Sin embargo, el asunto va 
más allá, ya que los constantes cambios en el proyecto van a eviden-
ciar la riqueza y diversidad de sus componentes. 
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La estrategia de promoción del Centro Formativo Social consiste en 
posicionar los elementos que este posee, para esto se ha utilizado es-
trategias tecnológicas y métodos gráficos. Hoy en día se puede aplicar 
varias herramientas de publicidad turística como anuncios publicitarios 
del destino turístico a través de diferentes medios de comunicación, 
participación en ferias de turismo y el uso del internet que es el más 
relevante por la rapidez y creatividad con la que se puede difundir la 
información. 

La implementación de herramientas de marketing en la realización de 
este proyecto, incentivó a los estudiantes a poner en práctica la teoría 
vista en clases. Luego de cada visita de campo los fines de semana, 
llegaban con material recopilado para la realización de las estrategias 
de promoción y sistemas de información turística. Un grupo de estu-
diantes motivados luego de haber vivido la experiencia, se asociaron y 
formaron una pequeña empresa de producción audiovisual a la que lla-
maron Esmeraldas Go3, una plataforma turística en donde dan a cono-
cer varios destinos turísticos ubicados en la Provincia de Esmeraldas. 
La Imagen, como síntesis conceptual de la experiencia de interacción, 
se torna estratégica porque de ello depende el desarrollo de los vín-
culos corporativos. Determinar percepciones por las fuerzas en el pú-
blico, es una fantasía heredada de la era industrial; donde la fuerza, 
el tamaño y el peso determinaban los comportamientos. Un desarrollo 
estratégico implica sincronía en vez de fuerza, interacción por sobre la 
manipulación (Manucci, 2008, p.69). En este sentido, entre otros estu-
diantes han optado por utilizar programas computarizados enseñados 
en el aula de clases, tales como, plantillas en desing logo, canva, etc. 
Esto con la finalidad de realizar logotipos para sus diferentes empren-
dimientos y así conseguir compatibilidad entre la marca del producto y 
los clientes. Guillermo Bosovsky en el libro Los 5 pilares del Branding, 
define:
Una marca bien definida, consigue un buen engagement con sus em-
pleados, estos completan su identidad con la pertenencia a esa or-
3  Para observar la producción audiovisual del equipo Esme Go, acceder a 
https://youtu.be/QEeKnz9KGeM
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ganización, se sienten identificados con sus símbolos y sus valores, 
se comprometen en su visión y misión, y funcionan como verdaderos 
embajadores.  (p. 41)

Todos estos aprendizajes, desde la teoría a la práctica,  en el ámbito edu-
cativo las y los profesores se acogen a las normativas internas y externas 
que permiten el desarrollo de dichas competencias; de esta manera, 
hay que recalcar que mediante la intervención educativa, se puede es-
tablecer  vínculos de cooperación e integración social; en este sentido, 
la Universidad Técnica Luis Vargas Torres (2020), propone en uno de los 
objetivos, literal b, que se debe “Articular y fortalecer la investigación; la 
formación académica y profesional; y la vinculación con la sociedad, en 
el marco de calidad, innovación y sostenibilidad que propenda al mejo-
ramiento continuo” (p.1 ); de la misma manera, establece que el proceso 
de vinculación  debe estar relacionado con la pertinencia de las carreras 
(art. 146),  entendiéndose  que esta articulación de la oferta formativa, 
de investigación y de vinculación con la sociedad, el Plan Nacional de 
Desarrollo, los planes regionales y locales, los requerimientos sociales 
en cada nivel territorial y las corrientes internacionales científicas y hu-
manísticas de pensamiento (p. 46), por lo tanto, a través de proyectos  
educativos  desde el aula, se pretende aprovechar el territorio como un 
espacio experimental y de aprendizaje educativo.

Según la Ley Orgánica de Educación Superior, establece en el art. 84, 
que uno de los requisitos previos a la obtención del grado académico, 
los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad me-
diante programas, proyectos de vinculación con la sociedad, prácticas 
o pasantías preprofesionales con el debido acompañamiento pedagó-
gico, en los campos de su especialidad (Presidencia de la Repúbli-
ca del Ecuador, 2018), por lo tanto, la vinculación se convierte en un 
eje transversal en la formación del educando, por lo que, se lo debe 
potencializar como un ser humano solidario que vive en una socie-
dad con requerimientos, siendo  él  uno de los actores de soporte en 
las intervenciones de desarrollo; mientras, el aula debe ser el espacio 

Capítulo XVI: Universidad y vinculación con la comunidad: diseño de finca agroecológica, 
mediante la intervención y participación educativa 
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para desarrollar competencias educativas en cualquiera de las áreas 
de formación profesional, antes de salir al campo laboral. Finalmente, 
para obtener un aprendizaje significativo y una efectiva intervención, 
se debe suministrar las herramientas adecuadas a los educandos.

Conclusión
Los conocimientos adquiridos dentro del aula de clases en todo mo-
mento van a ser esenciales, sin embargo, en busca de nuevos ins-
trumentos y herramientas que posibiliten un mayor panorama de los 
conocimientos discutidos en el aula, las visitas de campo para las o los 
estudiantes se han convertido en el escenario de intercambio entre la 
experiencia y el disfrute en sí mismo del espacio.     
  
La participación estudiantil desde las asignaturas permite al educando 
obtener mayores competencias que pueden ser aplicadas en el ámbito 
personal, profesional y laboral.
  
Se requiere que, desde el ámbito educativo, sea en el aula de clase 
donde se brinden las directrices idóneas para que el educando de-
sarrolle acciones concretas en su área de intervención; pues, se ha 
evidenciado que las actividades integradoras pueden aportar tanto al 
profesional como a las comunidades, siempre y cuando se brinden las 
herramientas necesarias para el desarrollo de sus competencias.
  
A manera de ejemplo, terminaremos con una anécdota. Si bien esta 
práctica con las y los estudiantes se ejecutó desde junio a agosto del 
2019, algunos empezaron a materializar lo aprendido en el proceso de 
la práctica como posterior a ella. El caso de Fanny Pulido Ortiz, quien 
se enamoró de las plantas que se sembraban en el proyecto, pero, 
además, de las maneras y múltiples formas que se aplicaban para 
sembrar y cosechar las plantas. Cabe señalar que, Fanny empezó a 
aplicar lo que aprendía desde junio de ese mismo año, es decir, que en 
el proceso mismo con el CFS ella ya se encontraba plantando algunas 
especies sobre todo de tipo medicinales y comestibles. 
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Inicialmente por falta de espacio, sembraba en galones, tarros, bote-
llas; sin embargo, su panorama se abrió debido a que la plantación 
iba creciendo, lo que le obligó a replantar en el suelo alrededor de su 
vivienda. En la actualidad, Fanny posee una jardinera con chirarán, al-
bahaca, orégano, chillangua, lechuga, huertos de tomate, ají, pimiento, 
cereza y guayaba con las que se encuentra experimentando; y de tipo 
medicinal, hierba Luisa, boldo, llantén, menta, hierbabuena, jengibre. 
Esta última le ha servido tanto a ella como a parte de su familia duran-
te la compleja situación por el Covid 19 por las complicaciones que 
trae consigo la enfermedad. Aunque antes vivía con su abuelita en el 
campo, nunca se interesó por sembrar plantas que podían satisfacer 
sus propias necesidades. Tanto la crítica que se genera en el aula de 
clases como el proceso llevado in situ con en el CFS, le han posibilita-
do repensar la relación entre el campo y la ciudad, la precarización del 
campo y los estereotipos que producen una “identidad del campo”.

Para Fanny como para muchos otros estudiantes, esta experiencia ha 
sido el despunte para comprender las distintas formas de existencia de 
la población local con el uso de las plantas medicinales y alimenticias, 
pero, además, para producir nuevas ideas entorno a la producción 
agroecológica y su relación con el turismo. 
  
Finalmente, la experiencia docente nos ayuda a comprender, que un 
proyecto de intervención funciona cuando los docentes implicados 
asumen el reto de acuerdo a sus competencias profesionales, porque 
permite direccionar adecuadamente una intervención desde el aula de 
clase, constituyéndose una ventaja para los educandos; de esta ma-
nera, la aplicación de herramientas y estrategias pedagogías permiten 
apoyar las diversas personalidades de sus estudiantes, para alcanzar 
la meta educativa, como es el aprendizaje significativo.

Capítulo XVI: Universidad y vinculación con la comunidad: diseño de finca agroecológica, 
mediante la intervención y participación educativa 
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RESUMEN
Este trabajo se suscribe al paradigma crítico reflexivo y administra el enfoque mixto 
de la investigación científica. El objetivo de este trabajo es aportar al mejoramiento 
de las competencias de los docentes de Educación Física, Deporte y Recreación 
en ejercicio en Ecuador. Los participantes son un grupo de 40 docentes del cam-
po de la E.F.D.R. que ejercen dicha cátedra en instituciones educativas públicas 
y privadas de educación básica y secundaria, y en una universidad pública de la 
provincia de Manabí. Se utilizó el Modelo Integral para la Formación Profesional y 
Competencias de Marchesi para determinar el estado de avance de los partici-
pantes y un grupo focal diseñado ad hoc por los autores. Los resultados permiten 
conocer las percepciones del alumnado respecto a los docentes de EFDR, el es-
tado de las competencias docente del grupo de participantes. Se concluye que es 
posible potenciar favorablemente las actitudes docentes de los docentes de EFDR 
desde acciones formativas y vivenciales que faciliten la autovaloración y motiva-
ción para el crecimiento profesional. 

Palabras clave: Competencias docentes, formación permanente, didacticas, de-
sarrollo profesional, Ecuador.

ABSTRACT
This work subscribes to the reflexive critical paradigm and manages the mixed 
approach to scientific research. The objective of this work is to contribute to the 
improvement of the skills of Physical Education, Sports and Recreation teachers in 
exercise in Ecuador. The participants are a group of 40 teachers from the field of 
the E.F.D.R. who hold said chair in public and private educational institutions of ba-
sic and secondary education, and in a public university in the province of Manabí. 
The Comprehensive Model for Vocational Training and Competences of Marchesi 
was used to determine the progress status of the participants and a focus group 
designed ad hoc by the authors. The results allow us to know the perceptions of 
the students regarding the EFDR teachers, the state of the teaching skills of the 
group of participants. It is concluded that it is possible to favorably enhance the 
teaching attitudes of EFDR teachers from training and experiential actions that faci-
litate self-assessment and motivation for professional growth.

Keywords: Teaching competencies, permanent training, didactics, professional 
development, Ecuador.
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NOTA: Este trabajo se realiza a partir de las experiencias en las prác-
ticas laborales y la vinculación con la sociedad de la Universidad Laica 
“Eloy Alfaro” de Manabí  

Introducción
Históricamente el pensamiento filosófico estableció una visión sobre la 
dualidad mente y cuerpo, Platón desarrollo bajo sus escritos el mundo 
de las ideas, en la cual mostraba que el cuerpo era la cárcel de la men-
te, dejando de un lado la importancia del sentido corporal, más ade-
lante Descartes, bajo las mismas ideas, sostiene que el ser humano es 
la suma de dos sustancias diferentes que se relacionan, pero que no 
se combinan; una es la esencia corporal y la otra es la esencia de la 
razón.  Por ende, el cuerpo es entendido como un conjunto de estruc-
turas orgánicas que le sirven de instrumento a la mente. 

En esa época era necesaria la formación de un cuerpo productivo, fuer-
te, saludable, al mismo tiempo, obediente y disciplinado, todo lo cual 
se garantizaba a través de estructuras de poder del Estado, la escuela 
y la clínica, En el siglo XX, hacia la década de los setenta, se empieza 
a cuestionar el cartesianismo y se inicia un movimiento que postula que 
la realidad mental del ser humano no existe independientemente del 
cuerpo. De esa manera se planean pensamientos que dan importancia 
al cuerpo y determinan que no puede haber un divorcio entre ellas.  
En ese momento aparecen nuevas miradas de la educación física. Se 
plantea una concepción de cuerpo-sujeto y una educación del movi-
miento, en contraposición a las teorías mecanicistas y biologistas en 
las que se educa para el movimiento. 

Las nuevas formas de ver el cuerpo y el movimiento traspasan la visión 
orgánica y se logra una mirada integral y compleja del ser humano que 
tiene asiento en los conceptos de corporeidad y motricidad (González 
Correa & González Correa, 2010). Tras las políticas públicas ampara-
das por la Constitución de Ecuador (2008), ciertos ámbitos fueron prio-
rizados como elemento de desarrollo local, uno de ellos fue el de salud 
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y educación. Desde este particular, el presente trabajo tiene como fin, 
dar un aporte al ámbito educativo a partir del direccionamiento de las 
competencias del docente de educación física, mismo que es  susten-
tado en diferentes marcos legales como la Ley Orgánica de Educa-
ción Intercultural (LOEI) (2011), la Ley Orgánica de Educación Superior 
(LOES) (2010); Sin embargo, se requiere del compromiso de los miem-
bros de las diferentes organizaciones sociales y educativas, así como 
el aporte de las diferentes universidades para que juntos se garanticen 
el cumplimiento de estas leyes. 

Entre los aspectos que anteceden el presente estudio, se considera 
el aumento del índice de enfermedades no transmisibles asociadas al 
poco movimiento que tienen los estudiantes por situación de pande-
mia, a pesar de que hace algún tiempo aparece el incremento del nú-
mero de clases en la asignatura Educación Física, Deporte y Recrea-
ción que pasó de 3 a 5 horas semanales, con la expectativa de mitigar 
la situación existente, se ve con preocupación que esas horas dejaron 
de cumplirse solo llegando a 40 minutos a la semana y el desconoci-
miento de muchos docentes a la hora de usar las herramientas virtua-
les para dar una clase de calidad. En este sentido, el profesorado ha 
expresado que las acciones existentes para llevar a cabo el proceso 
didáctico aún son precarias y en poco contribuyen a elevar la calidad 
de las prácticas docentes en el área. 

Por otro lado, la cantidad de docentes que administra la catedra de 
educación física distintos a la especialidad cada día son mayores lo 
que puede contribuir a la desmejora de la práctica, sin embargo, pue-
de llegar a ser interesante siempre y cuando se aborde desde la edu-
cación física inclusiva y se potencie con las áreas transversales, mismo 
que potenciaría no solo el aspecto motriz, sino el cognitivo, el lenguaje, 
la comunicación, las habilidades sociales entre otras. Se trata de bus-
car estrategias pedagógicas pertinentes que se articulen al fortaleci-
miento de competencias y estándares implementados por el Ministerio 
de Educación en este país (Ministerio de Educación de Ecuador, 2012).

Capítulo XVII: El docente de educación física: su transformación en las competencias 
didácticas y comunicativas 
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La universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, desde sus funciones sus-
tantivas de docencia, investigación y vinculación con la sociedad, se 
encuentran en la creación de proyectos que brinden la oportunidad de 
contribuir a la mejora de los diferentes problemas sociales, comunitarios 
y educativos motivando a la creación de una sociedad con igualdad de 
oportunidades en todos los ámbitos y no es ajeno a la educación física 
donde se pretende llegar a la educación inclusiva sin menoscabo algu-
no. La motivación de los autores de este trabajo es aportar al proceso 
en la formación preprofesional de los docentes en formación de Ecua-
dor y de la región proponiendo la transformación de las competencias 
docentes desde las estrategias didácticas y comunicacionales. Otro 
de los objetivos de este trabajo es pretender socializar una pedagogía 
que potencie la capacidad de respuesta de la comunidad educativa 
a la política pública y a las demandas del contexto, en armonía con la 
posición de Thomazet, citado por Pérez y Villafuerte (2019), respecto 
a que, el verdadero sentido de la educación de calidad es generar en 
las personas capacidades para su desarrollo funcional y para la vida 
en plenitud.

Es importante resaltar que el día a día exige a los futuros profesionales 
contar con competencias que al futuro coadyuvaría a la consecución 
de personas capaces de tener habilidades no solo profesionales sino 
también blandas, de acuerdo con lo planteado por Bolívar (2010), la 
sociedad del conocimiento impone al alumnado el contar con compe-
tencias para el aprendizaje, cuyo logro promete un futuro satisfactorio 
para aquellas personas mejor capacitadas, ágiles y fuertes. 

No es un secreto que la sociedad ha impuesto dichas competencias no 
solo como medio para mostrar individuos capaces y aptos sino como 
medio para la exclusión que no escapa de la especialidad de educa-
ción física, sin embargo, en una población globalizada y tan tecnológi-
ca no es tan aceptado el solo correr o jugar ya es necesario demostrar 
otras habilidades que hagan una clase diferente y de calidad. 
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Vale la pena destacar, que a partir de las diferentes observaciones 
realizadas como practicantes y/o tutores académicos vinculados a la 
práctica laboral, se observa cierta carencia en el ámbito de la educa-
ción física, denotada por la deficiencia en cuanto a la planificación y 
la didáctica, situaciones que muchas veces desmotiva al estudiante a 
participar en las clases. 

Los diagnósticos realizados dan pie a afirmar que los docentes del 
área de educación física o quienes administran las clases de la espe-
cialidad ha desmejorado en calidad,  uno asociado por la ausencia de 
la presencialidad la clase de educación física se ha convertido en una 
charla de 20 minutos y una pequeña parte de ejercicios, razón por la 
estudiantes de diferentes carreras universitarias sin tomar en cuenta la 
calidad del internet que es otro aspecto a valorar, apoyados en el apor-
te de Campbell, Strawser y George citado por Pérez y Villafuerte (2019), 
sostienen que se requiere fortalecer el perfil del futuro profesorado que 
tendrá a cargo la delicada tarea de educar en el área de Educación 
Física y Deportes con solvente visión de la competencia docente y el 
conocimiento de las técnicas pedagógicas innovadoras. Desde dichas 
premisas se presenta las siguientes interrogantes de investigación: 

1. ¿Cuáles son las percepciones del alumnado ecuatorianos res-
pecto a los docentes de Educación Física y Deporte? 

2. ¿Cuál es el estado de las competencias del grupo estudiado 
según la escala de Marquesi? 

3. ¿Qué ruta requiere el proceso de transformación de los docen-
tes de educación Física, deportes y recreación de Ecuador?

Este trabajo tiene como objetivo proponer innovaciones al proceso de 
planificación didáctica y los estilos de comunicación de los docentes 
para potenciar la capacidad de respuesta ante los cambios en la polí-
tica pública y a las demandas de innovación educativa.

Capítulo XVII: El docente de educación física: su transformación en las competencias 
didácticas y comunicativas 
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Marco teórico 
Educación Física y el Deporte una mirada desde la corporeidad: 
El tratamiento que tradicionalmente se le ha atribuido al cuerpo en las 
instituciones educativas ha quedado reducido al campo motriz a tra-
vés de la enseñanza de una disciplina curricular, la Educación Física, 
que se ha caracterizado por ser una asignatura mecanicista y técnica, 
influenciada por la cultura racionalista hegemónica que predomina en 
la sociedad occidental. Águila y López (2019). Se tendrá en cuenta 
que el cuerpo de cada persona es completamente distinto y la forma 
en que se percibe este y puede concebirse a partir de experiencias.  
Bernate y Fonseca (2022) este particular estudiar la educación física 
se necesita hacer una revisión epistemológica 

Autores tales como Wuest y Bucher (1999); y Nixon y Jewllet (1995), 
citados por Corsino (2001) coinciden al afirmar que la Educación Fí-
sica, Deportes y Recreación (EFDR) es una asignatura humanista que 
involucra actividades dirigidas hacia el fortalecimiento corporal y el de-
sarrollo psicomotor de las personas. Así, la Educación Física se basa 
en el trabajo del cuerpo mediante la ejecución de ejercicios armóni-
cos que procuran el disfrute de quienes lo practican. Para Corsino ob 
cit, (2001) la Educación Física y Deportes es una práctica que traba-
ja dimensiones relacionadas con lo emocional, social y mental. Para 
(Gottschalk y Hjortshoj, 2004) su didáctica incluye aspectos teóricos y 
una práctica extensiva de ejercicios. Se hace notar, la posición de los 
autores citados, a pesar de definirla como una asignatura humanista, 
se enfocan en posiciones donde el estudiante debe ejercer repeticio-
nes mecanicistas de movimiento, para el fortalecimiento del cuerpo y 
la ejecución de ejercicios armónicos. Pero no esgrimen posturas rela-
cionada con el sentir, convivir con los demás, comunicarse, etc. En tal 
sentido, el estudio de la práctica docente en el campo de la Educación 
Física y Deporte sugiere la necesidad de cambio de visión. Para ello los 
autores se adscriben a la ciencia de la motricidad humana, propuesta 
por Sergio (2006), quien explica que urge el trabajar sobre la visión 
filosófica de los procesos de enseñanza aprendizaje, el fortalecimiento 
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de las competencias docentes; y la actualización del conocimiento de 
las técnicas didácticas innovadoras. 

Respecto al proceso de formación del futuro profesorado, Bain (2007) 
sostiene que, se han “creado entornos para el aprendizaje crítico na-
tural” (p.54) donde se ratifica la necesidad de introducir proyectos in-
novadores dirigidos a motivar la participación del alumnado en los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, esto requiere de la 
participación de la estructura organizacional del centro escolar, ya que 
su integración y funcionamiento armónico da el sustento a los apren-
dientes de los derechos fundamentales que le protegen Con esta aco-
tación, se ratifica que el centro escolarizado es quizás, el lugar donde 
se fortalece la formación de los futuros ciudadanos. Así, Finkel (2008) 
sostiene que, el alumnado es guiado por el profesorado hacia metas 
concretas tales como, la detección de puntos a superar o fortalecer en 
su formación profesional, técnicas comunicacionales, y valores y visión 
de desarrollo profesional. 

En el proceso de profesionalización las mujeres y hombres candidatos 
a maestros de todos los campos del saber, aprenden a partir de los co-
mentarios, consejos, motivaciones y correcciones que sus profesores 
aportan a lo largo del proceso formativo (Carlino, 2013). Desde este 
escenario, la asignatura Educación Física ofrece al futuro profesorado, 
las oportunidades de participación en actividades que requieren de 
movimientos voluntarios ejecutados de forma individual o colectiva y 
que buscan el logro de una meta común (Grasso, 2009). Sin embargo, 
el desarrollo de procesos innovadores de la educación promovidos por 
el Ministerio de Educación de Ecuador (2012), permiten hacer uso de 
la Educación Física como una herramienta transversal en los campos 
de la Educación Básica, Educación Especial y en la Pedagogía de las 
Lenguas Extranjeras.   

De igual manera autores tales como Escudero y Martínez (2011, p.13), 
sostienen que el proceso de aprendizaje debe considerar los siguien-
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tes elementos: (1) El esfuerzo que destinan los estudiantes a la reali-
zación de sus proyectos (Motivación); (2) El desarrollo autónomo del 
alumnado (autonomía); y (3) El sentido de lo propio (pertenencia). Así, 
los estudiantes tienen diversos intereses y motivaciones de aprendiza-
je (Dutaa, Panisoaraa y Panisoaraa, 2014). Se trata de oportunidades 
que tienen los docentes de todos los campos del saber para llegar de 
forma efectiva al aprendiente, y alejarse de posibles interpretaciones 
erróneas. El deporte y la recreación ocupan una amplia lista de acti-
vidades que articulan el esfuerzo físico con el trabajo mental de las 
personas (Cañizares y Carbonero, 2017). Dichas actividades se vin-
culan tanto con la motivación intrínseca a partir del interés y el deseo 
propio de practicar algún deporte; al igual que la motivación extrínseca 
que favorece el cumplimiento de actividades físicas que representan al 
alumno algún beneficio o retribución (Woolfolk, 2010).

Desde este punto de vista, se trae a colación a Zapata (2014) quien 
sostiene que, cuando se abordan las actitudes del alumnado respec-
to a su capacidad para el trabajo autónomo, viene a ser igual que el 
trabajo colaborativo. Ambas dimensiones aportan eficientemente a los 
programas de formación profesional. En el mismo sentido, Gutiérrez 
(2015) sostiene que, la ausencia del alumno del centro escolar influirá 
radicalmente en su pertenencia y motivación al aprendizaje haciéndole 
vulnerable.

La vulnerabilidad humana puede ser entendida como la sensación 
de déficit. Se trata de una situación que expondrá a la persona en 
un potencial de desventaja frente las exigencias de la comunidad y el 
mercado, que podría detonar un comportamiento disruptivo (García, 
2012); ya que. en el centro escolarizado, los niños y jóvenes aprenden 
respecto a la sociedad humanista, democracia, necesidades e inquie-
tudes sociales, acceso a los bienes económicos, culturales y sociales 
(García, 2015). 
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En este equilibrio un tanto delicado, conformado entre motivación, au-
tonomía, pertenencia y vulnerabilidad; la práctica de la actividad física, 
deportiva y/o recreativa puede ser relevante. Así, el proceso de desa-
rrollo integral del alumnado y su accionar brinda oportunidades para 
trabajar en la reducción de la exclusión social (Corral, Bravo y Villafuer-
te, 2015). Sin embargo, en el contexto de Ecuador, se han observado 
manifestaciones que ponen en vulnerabilidad a minorías de estudian-
tes que son parte de una sociedad diversa, posición esta planteada 
por Villafuerte, Luzardo, Franco (2016).

Competencia docente y la orientación del Currículo
Las competencias del docente logran orientar el currículo, la práctica, 
el aprendizaje y la evaluación; así mismo, hacen uso de principios, indi-
cadores y otras herramientas para medir el rendimiento profesional del 
docente (Tobón, 2006). Posición que permite escudriñar este aspecto 
en la especialidad de Educación Física. De esta manera se cita a Mar-
chesi (2008), quien introdujo por primera vez un Modelo de Competen-
cias Docentes con el propósito de mejorar el actual sistema educativo 
que incluye las capacidades que requiere el profesorado para su des-
empeño profesional. Dicho instrumento fue revisado en el año 2008. 
Según Sierra (2015), las competencias profesionales son centradas al 
sentido de la idoneidad y el desempeño que un profesional, cultiva 
desde su práctica profesional para plantear alternativas diversas ante 
problemáticas que se presenten. 

De igual forma, Blanco (2005) sostiene que la calidad de los servicios 
de educación de una nación determina el mejoramiento del nivel de 
acceso, logros de mayores aprendizajes, y la atención priorizada de 
aquellos en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión. Otras 
formas de determinar la calidad de un sistema educativo se funda-
mentan en el análisis del currículo, el que está generalmente compues-
to por un conjunto de contenidos organizados que sirve para generar 
capacidades y competencias en los aprendientes (Parrilla, 2005); y su 
concreción se apoya en las alianzas escolares, familiares y comunita-
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rias. Sin embargo, estos deben permanecer abiertos a los correctivos 
que su aplicación y resultados le sugieran para mejorar sus trabajos 
(Benjamín en Ainscow, Booth y Dyson 2006). 

El fracaso y el rezago escolar se deben a que los estudiantes no logra-
ron adquirir los conocimientos mínimos, ni desarrollaron las capacida-
des para llevar una vida satisfactoria tanto en los ámbitos educativos, 
personal, social, y laboral (Marchesi, 2008). Se trata de rezago y fra-
caso educativos, pero siguen siendo consideradas como formas de 
exclusión social.  Por ello, el currículo debe ser fruto de la reflexión y 
acción propia; su desarrollo obedece a una acción legítima que supera 
el riesgo de su fragmentación (Escudero y Martínez, 2011). Jamás será 
la importación de modelos desarrollados para otras realidades que 
tras una adaptación pobre a las condiciones específicas temporales 
de una comunidad; por lo contrario, este debe ser construido a partir 
de sus necesidades y oportunidades que se observan en el medio 
(López, 2014). Este argumento, reconoce que el currículo hace uso de 
métodos analíticos, directivos, orientados a la detección prioritaria de 
talentos y al rendimiento físico (Pastor et al., 2016). Otros autores tales 
como Campbell, Strawser y George (2016) afirman que, la Educación 
Física necesita orientar su práctica a nivel de la educación básica, de-
bido a que la meta no es formar atletas o físico culturistas; su misión en 
este caso es facilitar oportunidades de inclusión, integración, atención, 
escucha y recreación. Por su parte, Tinning citado en Pastor et al., 
(2016), defiende aquellos discursos orientados a la participación de la 
población en actividades físicas y sobre todo, surja en ellos el interés 
legítimo que haga posible la práctica deportiva sostenible en el tiempo. 
Se agrega que la actual práctica docente sugiere la existencia de un 
perfil del docente de Educación Física y Deportes que debe abando-
nar costumbres y comportamientos errados que quitan importancia a 
esta asignatura, debido a su ejecución improvisada (Pastor et al, 2016). 
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2.-Competencias  Comunicacionales y la Competencia Emocional 
en el profesor de Educación Física.
La investigación educativa ha logrado demostrar que el uso del len-
guaje llega a delimitar la cantidad y tipo de aprendizaje que se logra 
en los aprendientes (Gottschalk y Hjortshoj, 2004). Así, las habilidades 
de comunicación efectiva logran activar y motivar al aprendiente para 
llegar a la meta de forma exitosa (Ribes, Bisquerra, Agulló, Filella y Sol-
devila, 2005). De tal forma que las emociones serán positivas cuando 
los alumnos alcancen el objetivo anhelado, pero estas serán negativas 
cuando ellos no puedan alcanzarlo (Ribes et al., 2005). Académicos 
tales como Ciarrochi y Scott (2006); y Denham, Bassett y Wyatt (2007) 
han introducido el constructo competencia emocional que implica la 
comprensión de las emociones, su expresión y su regulación. Además 
de la competencia emocional, se hace imprescindible en el área de 
Educación Física, hay que retomar otros elementos, inherentes al pro-
fesorado y que estos según Kenneth (2007) tienen la responsabilidad 
de tomar decisiones sobre la planificación, implementación y evalua-
ción del currículo. Sin embargo, la ausencia de comunicación no hará 
posible que los estudiantes tengan un aprendizaje real; ya que ellos 
transfieren contenidos, información, ideas y expresan expectativas a 
través del habla, lenguaje corporal y expresiones escritas (Majid, Jelas, 
Azman, yRahman (2010). 

La comunicación efectiva no es solo la preocupación del uso correcto 
del lenguaje; se trata además de otras formas de interacción entre las 
personas, además de ello se suma la competencia de expresión cor-
poral como espacio comunicacional dentro de los entornos educativos, 
Lafuerte (2022), menciona que es necesario valorar los contenidos que 
se deriven de la expresión corporal y artístico debido a que ello permite 
que el docente se reencuentre consigo mismo y genere espacios de 
interacción con los demás, así mismo permite integrar la inteligencia 
socio emocional.  
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Para Abdulaziz y Savithiri (2011), el término comunicación “es el acto de 
transmitir un mensaje a otra persona, y es una habilidad esencial para 
establecer [...] relaciones y un funcionamiento eficaz entre los profesio-
nales” (p.1). Se espera que los estudiantes se desempeñen en niveles 
altos en tres áreas principales de la comunicación: oral, escrita y visual. 
Los instructores, que principalmente tienen una tarea que involucra el 
rendimiento corporal calificarán y juzgarán a los estudiantes en función 
de la comunicación multimodal (oral, escrita, visual). Por lo tanto, las 
habilidades de comunicación son importantes para todas las experien-
cias académicas, profesionales y sociales y, consecuentemente, estas 
ejercen un papel relevante que contribuye al éxito académico de toda 
persona (Simonds, Buckrop, Redmond y Quianthy, 2016).

Para Lavega, Filella, Lagardera, Mateu y Ochoa (2013), las clases de 
Educación Física, Deportes y Recreación (PESR) (por las siglas en in-
glés), pueden proporcionar a los alumnos emociones positivas, nega-
tivas o ambiguas; por lo tanto, se destaca la necesidad de tener inte-
racciones tales como la escucha empática que acude al uso de estilos 
comunicacionales creativos. Surge el término Estilos de Comunicación 
(EC); el que fue definido por Dutaa, Panisoaraa y Panisoaraa (2014) 
como “el conjunto de características del habla de una persona en el 
acto de la comunicación” (p.1008). Ellos sostienen que las formas en 
que los maestros se comunican con los estudiantes son factores rele-
vantes que contribuyen al mejoramiento de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje.  

Por su parte, Solomon Marcus citado en Pânişoară (2015), introdujo 
cuatro estilos de comunicación: 
(1) el asertivo: la tendencia es a la actitud autoimpuesta, pero de una 
manera honesta, estimulando claramente sus derechos personales sin 
lastimar los demás; la capacidad de seguir tus intereses sin lastimar a 
los demás; (2) el pasivo: su característica principal es ser no activo; (3) 
el agresivo: la tendencia es imponer un pensamiento o estar siempre 
frente a todos los demás; y (4) El persuasivo: tiene como característica 
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principal desempeñar un papel clandestino hasta que se dé a luz un 
clima favorable para nuestro objetivo (p.16). 

El término -estilo de comunicación- significa “formas específicas de 
recibir el mensaje, formas personales de interpretar los mensajes; for-
mas específicas de expresar la respuesta” (Duta et al., 2015, p. 1008). 
También es un indicador para definir las relaciones y juicios sociales 
entre las personas; asunto que se ajusta a las diversas culturas, eda-
des, entre otros aspectos. Es la forma en que los alumnos ven y juzgan 
la información que les rodea; por esa razón, cada profesor debe de-
sarrollar estrategias comunicacionales apropiadas en relación con la 
materia, el tamaño del grupo, las edades e intereses de los alumnos, 
entre otros (Sachtleben, 2015). La comunicación es un factor relevante 
que promueve en los alumnos situaciones interpersonales asociadas 
con las competencias emocionales (Lavega, Saez, Lagardera, March y 
Puig, 2017), aspectos que influyen sobre su nivel de logro. 

En el trabajo realizado por Chalabaev, Sarrazin, Fontayne, Boiché y 
Clément (2013) determinó que las niñas y los niños prefieren tener las 
clases de Educación Física por separado debido a que las clases mix-
tas son menos placenteras. Ellos sugieren que cuando los estudiantes 
tienen clases separadas, funcionan mejor debido a que los estudian-
tes reciben más oportunidades de práctica deportiva, compiten más, 
aprenden más, se comportan mejor y tienen menos miedo a las lesio-
nes. Castillo (2022) otra de las competencias que se deben interiorizar 
en los centros de formación de los futuros docentes es la intercultura-
lidad y la inclusión el manejo de estrategias inclusivas permitirá lograr 
la motivación de las personas con discapacidad sin ningún problema. 

Metodología
Este trabajo se suscribe al paradigma critico reflexivo y acude a los en-
foques de la investigación cualitativa para describir la situación encon-
trada, respecto a los procesos de planificación y los estilos de comuni-
cación de los docentes de la cátedra Educación Física, de centros de 
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Educación Pública domiciliados en el cantón Manta, Ecuador durante 
el periodo 2020-2021.  

En este trabajo se siguen los principios de Pérez y Villafuerte (2019) en 
relación con  la verdadera  labor docente en una sociedad. Las técni-
cas de colección y análisis de evidencias se realizaron siguiendo los 
modelos de Bhattacharya (2017); y Vargas (2012)

El grupo de informantes está compuesto por 40 docentes de educación 
física quienes durante la ejecución de esta investigación trabajaban en 
las instituciones participantes. 30 docentes son de sexo masculino y 10 
del sexo femenino, en edades que oscilan entre 24 y 40 años. Además, 
participan 30 estudiantes del Programa de pedagogía de la actividad 
física y deporte en calidad de observadores quienes fueron capacita-
dos en el uso de los instrumentos de toma de información durante 20 
horas/clases antes de su aplicación. Este grupo de observadores fue 
acompañado por el equipo investigador.

Procedimiento 
La investigación incluyó dos actividades principales que son:
(1) Diseño de una intervención educativa en el campo de Educación 
Física 
El objetivo de esta intervención fue capacitar a los participantes con las 
innovaciones y enfoques actuales de la Educación Física que no son 
aplicados de forma evidente en el sistema de educación de Ecuador. 
Las matrices de planificación de este plan se exponen en el acápite 
denominado: información obtenida.

(2) Ejecución de la capacitación y transferencia de conocimientos
Los contenidos transferidos son: planificación curricular para la ense-
ñanza de Educación Física, diseño de material didáctico e innovación 
de las prácticas educativas desde los enfoques aprendizaje colabora-
tivo, psicomotricidad, inclusión y diversidad. 
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Instrumentos:
Observación contextualizada. – Se ejecuta la observación de las prác-
ticas educativas que los docentes en ejercicio realizan en los centros 
escolarizados del cantón Manta. El instrumento recoge al modelo de 
Marchesi (2008). Los elementos del modelo aplicado son expuestos a 
continuación. Ver tabla 1.

Tabla 1. Competencias docentes según el Modelo Marchesi 
Área Competencias Conceptualización según Marchesi

Docencia

Gestión de los 
aprendizajes

El profesorado es capaz de gestionar los 
contenidos, técnicas y prácticas deportivas 
para que todos los estudiantes alcancen los 
aprendizajes esperados en el área de de-
portes.

Organización del 
espacio de ense-
ñanza

El profesorado es capaz de organizar el 
aula y espacios de aprendizaje, materiales 
deportivos, y otros elementos, para que to-
dos sus estudiantes aprendan con igualdad 
de oportunidades.  

Generación de en-
tornos de aprendi-
zaje apropiados

El profesorado es capaz de generar entor-
nos de convivencia, seguros, equilibrados y 
tranquilos que potencian la participación y 
el trabajo colaborativo para el fortalecimien-
to de cuerpo y las funciones motrices. 

Comunicación 

Trabajo en equipo y 
atención a la diver-
sidad.

El profesorado es capaz de trabajar en 
equipo, ya que la colaboración es vital para 
afrontar el reto de atender a la diversidad.   

Comunicación con 
las familias 

El profesorado es capaz de trabajar con las 
familias en función del progreso educativo; 
implica preparación, comprensión, empatía, 
cooperar con ella y saber entender sus pro-
blemas y dificultades.

Auto control

Manejo de las emo-
ciones 

El profesorado es capaz de exponer sus 
sentimientos, asumir con madurez los des-
acuerdos y gestionar la frustración 

Responsabilidad y 
compromiso 

Ser capaz de dedicar prioridad a su trabajo 
de manera que cumpla con las asignacio-
nes entregadas. Dispuesto a asumir nuevas 
responsabilidades

Fuente: Adaptación del modelo de Marchesi (2008).

Capítulo XVII: El docente de educación física: su transformación en las competencias 
didácticas y comunicativas 



346

LECTURA Y ESCRITURA ACADÉMICA Y CREATIVA II

Grupo focal. - El instrumento fue construido por el equipo investiga-
dor. Se aplican las categorías pasado, presente y futuro de la práctica 
docente de la asignatura educación física. Las preguntas fueron vali-
dadas por expertos mediante el método de triangulación. Las correc-
ciones a las preguntas fueron implementadas y aplicadas a un grupo 
piloto con quien se validó las preguntas tomadas siguiendo el modelo 
de Marchesi (2008).

Procesamiento de la información. - Para el análisis de la información 
colectada, se aplica las categorías del modelo de Marchesi (2008) y 
las subcategorías son Déficit; Bajo, Medio; Alto.

Para el tratamiento de las evidencias se hace uso del programa Atlas. 
TI versión 7. Esta herramienta fue aplicada siguiendo el árbol de cate-
gorías a partir del modelo de Marchesi (2008) y se aplican las subcate-
gorías alto, medio, bajo y nulo.

Normas éticas:
En cuanto a las normas ética se indica que el proceso se ejecutó si-
guiendo los protocolos generalmente aceptados en procesos de inves-
tigación propuestos por la APA.6ta edición. Los participantes firmaron 
las cartas de consentimiento y se cumplieron los plazos para exponer 
algún cambio en la decisión de participar en este estudio. 

La información obtenida mediante los análisis de evidencias genera-
dos en este proceso es de carácter confidencial y serán custodiados 
por el equipo investigador durante 7 años. La información de los par-
ticipantes será únicamente utilizada en el marco de este proyecto. Se 
garantiza la protección del anonimato de los participantes.

El proceso de transferencia de conocimientos teóricos, prácticas de 
educación física, deportivas, recreativas y grupo focal se ejecutaron 
en el eco ambiente de las aulas e instalaciones deportivas de la Institu-
ciones de Educación Superior (IES) a la que los participantes asistían 



347

regularmente. La etapa de observación y práctica preprofesional se 
ejecutó en centros escolarizados en la provincia de Manabí, Ecuador. 

Resultados 
A continuación, se presentan los resultados siguiendo el orden de pre-
sentación de las preguntas de investigación indicadas en el acápite 
introductorio.

1. ¿Cuáles son las percepciones del alumnado ecuatorianos res-
pecto a los docentes de Educación Física y Deporte? 

La nube de frases de la figura 1 muestra las percepciones del alumna-
do respecto a las competencias que ellos encuentran en sus docentes 
de la asignatura Educación Física, Deportes y Recreación, y que pue-
den orientar las metas a conseguir en el proceso transformador.

Figura 1. Percepciones del alumnado respecto a los docentes de 
Educación Física y Deporte.

Fuente: grupo focal con estudiantes de Educación Física (2017).
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2. ¿Cuál es el estado de las competencias del grupo estudiado según 
la escala de Marchesi? 

Se presenta a continuación la información obtenida obtenidos al ad-
ministrar el Modelo de Competencias Docentes de Marchesi (2008) el 
mismo que fue ajustado a la asignatura Educación Física, Deportes y 
Recreación; y al contexto de Ecuador, y administrado en el grupo de 
participantes.

Tabla 2. Competencias reportadas por los participantes 
Área Categoría Valoración pretest Subcategoría

Docencia 

Gestión de los aprendi-
zajes

<40
60 X
>80

Moderado

Organización del aula <40 X
60
>80

Débil

Generación de entornos 
de aprendizaje apropia-
dos

<40 X 
60
>80

Débil

Comunica-
ción

Trabajo en equipo <40 X
60
>80

Débil

Comunicación con las fa-
milias de los estudiantes

<40 X
60
>80

Débil

Auto control

Control de las emociones <40 X
60
>80

Débil

Responsabilidad y com-
promiso 

 <40
60 X
>80

Moderado

Fuente: Autoevaluación de las competencias docentes.

La información obtenida revela un estado débil de las principales com-
petencias docentes propuestas por Marchesi. Así, las competencias: 
Gestión de los aprendizajes, Control de las emociones y Responsabili-
dad reportan nivel débil.
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En las competencias: Organización del aula-, ambientes de aprendiza-
je y Trabajo en equipo avance moderado.

Respecto a las competencias a transformar en los docentes de Edu-
cación Física aparece ser que el área de la Comunicación es quizás 
aquella de mayor debilidad. 

Las evidencias muestran un nivel de comunicación pobre entre docen-
tes y alumnado. Esto podría ser una de las causas de la desmotivación 
para la práctica deportiva que se refleja en el alumnado. 

A este punto, los autores expresan el acuerdo con las afirmaciones de 
Villafuerte, Luzardo y Santos (2016) respecto a la falta de estrategias 
educativas que promuevan la educación en la diversidad en Ecuador. 
Se agrega que los docentes al parecer tienen limitaciones en el domi-
nio de técnicas pedagógicas de vanguardia, llevadas a diversos de-
portes pues, se centran en fútbol. 

Sin embargo, la debilidad que se ha observado más extendida se vin-
cula con la improvisación en las clases de deportes; es decir que las 
clases se imparten careciendo de un proceso de planificación didáctica. 

Los docentes al inicio del año lectivo deben elaborar las planificaciones, 
pero estos instrumentos son archivados y no son utilizados para realizar 
seguimiento ni evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Pregunta 3: ¿Qué ruta deben seguir los docentes para potenciar su 
capacidad de respuesta a los cambios de política pública y demandas 
de innovación educativa? 

Para responder a esta pregunta, se presenta a continuación una ruta 
que orienta la ejecución de acciones para apoyar el proceso transfor-
mador de los docentes de Educación Física y Deportes. Este plan es 
una adaptación del trabajo de Pérez y Villafuerte (2019).
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Tabla 3. Ruta a seguir en el proceso transformador de los docentes 
de educación física 

Etapas y contenidos Objetivo Procedimiento
Resultados 
esperados

Etapa: Inicio del pro-
ceso.

Contenidos:
Evolución histórica de 
la Educación Física.

1. Principios de la edu-
cación física y de las 
ciencias auxiliares.
2. Motivación a la lec-
tura, participación y 
aprendizaje del conte-
nido. 

Lograr el conoci-
miento desde la 
teoría de la Edu-
cación Física. 

Evolución e impor-
tancia.

Conocer los prin-
cipios éticos, le-
gales, filosóficos, 
epistemológico, 
axiológicos y cien-
tíficos de la Edu-
cación Física y 
ciencias auxiliares 
que la nutren.

Revisión de lecturas de Corsi-
no (2001). 
Evolución histórica de la edu-
cación física, principios de la 
educación física. 
Recursos: bibliografía, pape-
lotes, marcadores. 
Método: aprendizaje recipro-
co.  
Técnica: Análisis de conteni-
do, debate dirigido.
Evaluación del conocimiento 
alcanzado - lluvia de ideas.
Análisis del contenido, res-
puesta a interrogantes, deba-
te, construcción de los apren-
dizajes esperados.

Los estudiantes ma-
nifiestan no haber 
conocido estos con-
tenidos previamen-
te. 

Mayor conocimiento 
teórico sobre Edu-
cación Física.
Se logra fortalecer 
la competencia co-
municacional. 

Incrementar el dis-
curso de los docen-
tes en defensa de la 
asignatura Educa-
ción física.   

Etapa: Fundamenta-
ción teórica.

Contenidos:
Desarrollo del proceso 
de cambio paradigmá-
tico, un nuevo pensar 
a partir de lo aprendi-
do
1. Misión de la 
educación física 
2. Problemática 
de la Enseñanza de la 
Educación Física Es-
colar
3. Enfoques apli-
cados a la enseñanza 
de la Educación Física
4. Diseño de la 
planificación en la uni-
versidad, aplicando la 
metodología de ense-
ñanza. 

La meta de este 
espacio es fun-
damenta lmente 
lograr un cambio 
paradigmático so-
bre la educación 
física. 
Conocer cuál es la 
misión de la edu-
cación física en el 
ecuador. 
Conocer la misión 
de la educación 
física según las 
nuevas demandas 
y necesidades 
educativas. 
. 

1. Revisar la definición 
del término misión. Debate 
dirigido, lluvia de ideas. Se 
pactan acuerdos sobre la ter-
minología estudiada misión 
de EFDR.
Método:  aprendizaje recípro-
co 
Técnica: lluvia de ideas, de-
bate dirigido. 
2. Visita a una institu-
ción educativa para determi-
nar temas de interés. 

 

Lograr la visualiza-
ción de una clase, 
realizar la construc-
ción de la clase se-
gún el video obser-
vada y ejecutar una 
clase planificada 
bajo la petición del 
docente. 
Superar la limitación 
de falta de material 
deportivo y didácti-
co. 
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Etapa: expansión del 
proceso.
Contenidos:
Elaboración de Mate-
riales Instrucciones. 
(recursos didácticos)

1. Diseño de Re-
cursos Didácticos y su 
aplicación en la clase 
de Educación Física. 
Justificación. Impor-
tancia económica. 
Utilidad. Durabilidad. 
Creatividad, Innova-
ción.

Desarrollo de la 
creatividad en la 
elaboración de 
material didáctico 
para la clase de 
educación física

Aplicación de una 
clase donde se 
utilice el material 
didáctico y se ex-
plique la impor-
tancia del recurso 
para la didáctica 
educativa. 

Se define el término material 
didáctico. Se conversa sobre 
como aprenden los niños en 
la Educación Física, Deporte 
y Recreación. Captación de 
la atención o motivación vi-
sual. Se reconstruye la clase, 
luego de la observación rea-
lizada, a su vez se proyectan 
varias clases de diferentes 
países (Colombia, México, 
Perú y Venezuela) para re-
construir un modelo educati-
vo adecuado a las condicio-
nes locales.  
Método: aprender haciendo- 
participando.  

Evidenciar un cam-
bio actitudinal y de 
aptitud frente a la 
palabra no se ejecu-
ta la clase por falta 
de material. 

Mejorar motivación 
para la práctica de-
portiva

Fuente: Adaptación de Pérez y Villafuerte (2019)

Esta ruta es capaz de potenciar el cambio conductual de los docentes 
de Educación Física Deporte y Recreación desde el trabajo de sus 
competencias profesionales. Así, la motivación de los futuros docentes 
de esta asignatura aporta a la adopción de comportamientos y com-
petencias que motivarán a la práctica deportiva de todos aquellos que 
están en el centro escolar.  Lo sobresaliente de la experiencia en el 
proceso de valoración que emerge en la clase de la práctica deportiva 
como acto vital. 

Desde el método critico reflexivo se evalúan las clases y los materiales 
diseñados a su vez se le da aporte, y para que se puede usar dicho 
material y las variantes, al finalizar se logró obtener la elaboración de 
más de 40 recursos elaborados por sus propias manos con material ru-
dimentario que le da una visión distinta a la clase de educación física, 
materiales que son elaborados a bajo costo y que van a ser valorados 
por ser realizados por ellos mismos. Al final, se puede deducir que la 
tarea para cambiar el paradigma de la práctica resulta difícil pero no 
imposible, porque se debe realizar un proceso de inculturación donde 
el sujeto que aprende (estudiante futuro docente) vea que la práctica 
docente demanda factores muy motivacionales, de valorar el área y 
querer lo que se enseña.
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Discusión
El presente trabajo ha evidenciado que cada profesor maneja las acti-
tudes propias debido a la capacidad personal, sus responsabilidades 
son muy propias de cada docente. Así, el rigor de las tareas suele ser 
idéntico para todos justificando la falta de ajustes curriculares a la en-
señanza de personas en situación vulnerable. Pero, la educación en 
la diversidad persigue metas que pertenecen al universo de la ética, y 
promueven la democracia, la equidad y justicia social; por lo tanto, sus 
fines y propósitos se alejan de la lógica de los méritos, la rentabilidad y 
la eficiencia (Parrilla, 2005; y Thomazet, 2009) que habitualmente prio-
riza el grupo estudiado. Se trata de una realidad que debe evolucionar, 
ya que la implicación cognitiva, afectiva y social, se relaciona directa-
mente con las capacidades de los estudiantes.

La información obtenida desde el diagnóstico inicial e información lite-
raria revisada y las opiniones del grupo focal, ratifican la necesidad de 
ejecutar procesos de innovación al proceso de formación de los futuros 
docentes de educación física y deportes; ya que persiste la aplicación 
de métodos tradicionales que han debilitado las motivaciones intrín-
secas y extrínsecas hacia la práctica deportiva. En consecuencia, se 
limitan las posibilidades de mejoramiento de la salud de la población 
con niños, jóvenes y adultos que se unen al sedentarismo. 

También se constató que la enseñanza está centrada en el uso de mé-
todos directivos y globales. En dicho escenario, los autores expresan 
el acuerdo con las afirmaciones de Carlino (2013) respecto a que el 
profesorado logra comunicar sólo una porción de los contenidos que 
los estudiantes necesitan aprender; y existe la tendencia a no consi-
derar la enseñanza de procesos discursivos, ante la priorización de la 
transferencia de conceptos. Así, desde el enfoque socioeducativo, la 
ausencia del alumno en el centro escolar influirá radicalmente en su 
autoestima y motivación al aprendizaje. 
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Se trata de un déficit que expondrá a la persona a un potencial fracaso 
personal y social; dando lugar a la adquisición de comportamientos 
disruptivos (García, 2012). Sin embargo, los estudiantes tienen diver-
sos intereses y motivaciones de aprendizaje (Dutaa, Panisoaraa y Pani-
soaraa, 2014) que deben ser tomados como oportunidades para llegar 
al aprendiente, alejando las interpretaciones erróneas.

La ruta para seguir por las nuevas generaciones de maestros debe 
superar el nivel, donde el estudiante es un actor pasivo. La meta es 
atender al estudiante que siente, piensa, y se mueve. Lo complejo ra-
dica en crear ambientes de aprendizaje que plateen disciplina que fa-
vorezca la práctica deportiva en el contexto escolar pero también en el 
ámbito familiar y comunitario. 

Los hallazgos iniciales sugieren que los comportamientos afectivos, 
especialmente la intensidad de las emociones positivas, varían signifi-
cativamente, dependiendo del dominio de acción motriz que una per-
sona usa cuando realiza actividades competitivas o no competitivas 
(Lavega et al., 2014). Se trata de elementos que deben ser revisados 
en la actual cátedra de Educación Física, en la que existe una clara 
tendencia hacia la competencia tomando en cuenta que los conteni-
dos derivados en las diferentes clases van al deporte y no a las activi-
dades cooperativas. 

Así, en el centro escolarizado los niños y jóvenes aprenden respec-
to a la sociedad humanista, democracia, necesidades e inquietudes 
sociales, acceso a los bienes económicos, culturales y sociales (Gar-
cía, 2015). Los autores coinciden con Corral, Bravo y Villafuerte (2015) 
cuando sostienen que el centro escolar en su contexto más amplio 
incluye la comunidad y las diversas prácticas educativas, entre ellas 
el deporte. Se recalca que tales prácticas emergen en el centro esco-
larizado para apoyar el proceso de desarrollo integral del alumnado; y 
su accionar brinda oportunidades para trabajar en la reducción de la 
exclusión social.
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Una de las más grandes críticas al área, es el desconocimiento del 
profesorado sobre el objeto de estudio que no es más que el movimien-
to humano. Los autores apoyan la afirmación de Pastor et al (2016) 
respecto a que la cátedra Educación Física y Recreación ya no debe 
ser dirigida al entrenamiento físico y deportivo para la detección de 
talentos y al rendimiento físico. Los autores como Campbell et al (2016) 
afirman que la educación básica requiere que se reoriente la visión 
de la asignatura Educación Física hacia una práctica educativa que 
no busca descubrir atletas. Su misión real es facilitar oportunidades 
de inclusión, integración, atención, escucha y recreación en el entorno 
escolar como una actividad que proporciona a los estudiantes habili-
dades que requiere para su bienestar y vida plena. 

Los autores ratifican la posición de Tinning en Pastor et al (2016) res-
pecto a la necesidad que el profesorado cuente con discursos que po-
tencien la participación del alumnado en las prácticas deportivas con 
actitudes más legitimas en búsqueda de la formación integral y una 
disciplina por la práctica sistemática de la actividad física. 

Los centros de formación superior enfrentan las principales barreras 
humanas que son: el desconocimiento, el temor al cambio, la acepta-
ción de responsabilidades, entre otras reacciones humanas, que in-
fluyen también sobre las iniciativas de auto revisión de las actitudes y 
renovación de los conocimientos del profesorado.

Reflexiones finales
La percepción que tienen los estudiantes sobre la educación física y la 
práctica docente de la Educación Física y Deportes permite evidenciar 
que hace falta fortalecer el área desde practicas mas humanas donde 
se tome en consideración la importancia de todos los estudiantes de 
igual manera, expresan que las practicas son clases aburridas donde 
el docente improvisa, donde falta el uso de estrategias innovadoras no 
solo donde se practique el futbol sino otras acciones propias del área. 
Sin embargo, por otros lados, la práctica de educación física en este 
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tiempo es revalorada por unos y olvidada por otros tomando en cuenta 
la situación de la pandemia tras un proceso vivencial basado en el dis-
frute personal y colectivo propio de las actividades deportivas-recrea-
tivas. Estas son consideradas como cualidades que los estudiantes 
prefieren; y son el resultado del empleo de la comunicación asertiva 
para estimular la participación en las mismas. 

En el particular de las competencias del profesorado para el trabajo 
de la asignatura Educación Física, Deporte y Recreación se conclu-
ye que debe ser fortalecida en diferentes aspectos uno de ellos es la 
competencia: comunicación asertiva, planificación educativa desde la 
integración de estrategias didácticas innovadoras. 

Se plantea como rutas mejorar la formación del proceso de planeación 
y estrategias didácticas, además fomentar las nuevas tendencias de la 
educación física, motivar a la elaboración de recursos didácticos con 
material de provecho tomando en cuenta que es un denominador co-
mún la falta de materiales y recursos en la mayoría de las instituciones 
visitadas. De esta forma se incentivará la creatividad y espontaneidad 
del sujeto en formación. 
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es contribuir a la reflexión respecto a los aportes que el 
estudio de las teorías y prácticas del pensamiento laico hacen a la formación de 
los profesionales. Desde el paradigma socio crítico se presentan un análisis del 
pensamiento laico desde su propia definición y la revisión de sus vínculos con las 
competencias ciudadanas y la formación profesional desde la perspectiva laica. 
Además, se contrastan las voces de los profesionales en formación para mostrar 
que la articulación del pensamiento laico a sus proyectos de vida fortalece las 
competencias ciudadanas y ratifica la misión de la formación superior. Se concluye 
que el pensamiento laico y el proyecto de vida contribuyen positivamente al perfil 
de los nuevos profesionales, instalando en ellos la perspectiva socio histórica libe-
ral y una visión comprometida con la búsqueda sostenible del desarrollo socioeco-
nómico, cultural y ambiental desde las perspectivas local y global, lo que resulta 
coherente con la formación de los docentes del siglo XXI.

Palabras clave: Educación superior, pensamiento laico, ciudadanía, formación 
profesional, Ecuador. 

ABSTRACT
The objective of this work is to contribute to the reflection regarding the contribu-
tions that the study of the theories and practices of secular thought make to the 
training of professionals. From the socio-critical paradigm, an analysis of secular 
thought is presented from its own definition and the review of its links with civic com-
petencies and professional training from the lay perspective. In addition, the voices 
of professionals in training are contrasted to show that the articulation of secular 
thought to their life projects strengthens citizen skills and ratifies the mission of high-
er education. It is concluded that secular thought and life project contribute posi-
tively to the profile of new professionals, installing in them the liberal socio-historical 
perspective and a vision committed to the sustainable search for socioeconomic, 
cultural and environmental development from local and global perspectives. which 
is consistent with the training of teachers in the 21st century.

Keywords: Higher education, lay thinking, citizenship, professional training, Ecua-
dor.
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Introducción
El permanente cambio económico, tecnológico y cultural de las socie-
dades demanda del estudio de las competencias ciudadanas y de los 
perfiles profesionales en formación para responder a las demandas 
que presentan los sistemas educativos en el siglo XXI. 

El proceso exploratorio realizado por los autores de este trabajo en una 
universidad pública localizada en la provincia de Manabí, Ecuador, per-
mite afirmar respecto a la falta de entendimiento de la población local 
en torno al concepto de ‘educación laica’. Este fenómeno ha persistido 
a pesar de los esfuerzos realizados por los sistemas educativos en la 
región en torno a la procura de sistemas educativos de mejor calidad, 
situación que ratifica la necesidad y pertinencia del presente trabajo.
  
Otros esfuerzos realizados por la académica manabita se centran en 
el fortalecimiento de la comprensión lectora, entendiendo que es una 
de las prácticas que potencia el acceso a procesos formativos de alta 
calidad. En este sentido, Mendoza-Zambrano, Franco-Lòpez y Guille-
mette (2019) muestran la necesidad de fortalecer en el alumnado uni-
versitario de la provincia de Manabí, la comprensión lectora mediante 
prácticas pedagógicas modeladas y de instrumentos de formación y 
evaluación permanente. Ellos detectaron en una muestra representa-
tiva de estudiantes de segundo semestre de una universidad pública 
de Manabí, Ecuador, “un grado de comprensión lectora del 31,77%, su 
léxico es básico y no pueden contestar correctamente, porque no co-
nocen el significado de las palabras y tampoco pueden contextualizar” 
(p.100). 

El término -secular education- que equivaldría a educación secular 
en idioma castellano, es diferente a la -educación laica- tanto en sus 
construcciones conceptuales como en sus recorridos históricos. Por 
un lado, se sostiene que jurídicamente la educación secular se refiere 
a la separación entre estado y organismos religiosos, pero sin que la 
educación pública sea laica. Mientras que otras posiciones afirman 
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que ‘laicidad educativa’ implica una separación estricta entre el estado 
y las iglesias (credos), y se proscribe toda enseñanza religiosa en insti-
tuciones educativas públicas e incluso en instituciones privadas. 

Las definiciones jurídicas pueden impedir la intervención de ministros 
de culto, organismos religiosos y financiamiento ligado a organizacio-
nes religiosas. Así, las definiciones formales de educación laica pue-
den estar implícitas o explícitas en los objetivos educativos nacionales. 
Sin embargo, la laicidad educativa puede ser más o menos extensa, 
laxa o precisa, incluyendo o excluyendo sujetos, niveles educativos, 
contenidos o instituciones y ser capaz de diferir los tiempos y los espa-
cios geográficos.

Habría que preguntarse por qué el problema tiene menos resonancia 
en Estados que se asumen seculares, de tradición protestante, donde 
la presencia de la religión y lo religioso persiste en las instituciones 
educativas oficiales y en los actos públicos. Por lo tanto, la laicidad es 
un tema polémico en los contextos vinculados a la formación de profe-
sionales de América Latina y del sur y centro de Europa, situación que 
justifica su investigación. 

Para su abordaje, los autores acuden al paradigma socio-critico, el que 
fue promovido por Theodor Adorno y Max Hormeiner en el siglo XX, 
con la expectativa de aportar a la potenciación del laicismo en la for-
mación de los profesionales del siglo XXI. Entre las preguntas que se 
responden en este trabajo aparecen:

¿Cuál es el entendido del alumnado sobre educación laica? 
¿Qué se entiende por laicidad en el mundo académico?
¿Cuál es el aporte de la perspectiva laica en el proceso de formación 
de los profesionales de Manabí?
¿Cuáles son las competencias ciudadanas desde la mirada de lo laico?
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El objetivo de este trabajo es contribuir a la reflexión respecto a los 
aportes que el estudio de las teorías y prácticas del pensamiento laico 
hacen a la formación de los profesionales de la provincia de Manabí, 
Ecuador.

Desarrollo
El entendido de educación laica 
De los diálogos con estudiantes universitarios de Ecuador, se percibe 
el desconocimiento del término laicismo. Por tal motivo, se inicia este 
acápite con una revisión de dicho término.

El término ‘laicismo’ fue definido por Mayoral (1991) como “el artífice de 
la moderna sociedad civil de ciudadanos, liberada de la pesada servi-
dumbre de totalitarismos religiosos y políticos, de dogmas inamovibles 
y poderes definitivos e inapelables” (p.75). Esta posición coincide con 
Ferreras (2013) cuando expresa:

El laicismo es la corriente de pensamiento que pretende liberar a las 
instituciones públicas del poder eclesiástico, con la finalidad de esta-
blecer una sociedad de todos y para todos, sin exclusivismos ni pri-
vilegios de ningún poder en particular, en un contexto de respeto y 
tolerancia mutuos (p.143).

Por su parte, Guerra (1998) definió el término laicismo como: 
Pensamiento y actitud personal que intenta impedir la influencia del 
poder de la Iglesia en los asuntos públicos. Proclama, por lo tanto, la 
separación de Iglesia y Estado. El laicismo no es antirreligioso, sino 
más bien al contrario, es tan respetuoso con el culto y las creencias de 
todas las religiones como quiere que lo sean las Iglesias con los ciuda-
danos (p.139).

Mientras que, Martín (2004) considera que el laicismo es la perversión 
agresiva de la laicidad. Supone una posición excluyente de la religión, 
a la que trata de reducir a la mera esfera personal, con la pretensión 
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de eliminarla del espacio público. Esta última afirmación se aleja de la 
posición de Peña (2006) cuando propone: 

El laicismo sería como la etimología del griego laos: unidad del pueblo; 
sería la teoría que debe de descansar en tres principios fundamentales. 
Primero; la libertad total de conciencia que no se puede confundir con la 
libertad religiosa, que es un caso particular de la libertad de conciencia; 
en segundo lugar, la igualdad de derechos de los ateos, agnósticos, 
creyentes; la igualdad debe ser estricta; por último, promoción con la ley 
común de lo que son principios universales y comunes a todos (p.150).

Un tanto más lacónico, Puente (2006) asevera que: “El laicismo es un 
principio indisociable de un sistema político verdaderamente democrá-
tico” (p. 1). Mientras que, Bovero (2013) señala que: 

El laicismo no denota una filosofía o ideología, sino una familia de con-
cepciones que se identifican en oposición a las visiones religiosas del 
mundo, entendiendo como religión cualquier conjunto más o menos 
coherente de creencias y doctrinas, valores o preceptos, cultos o ritos 
concernientes a la relación del ser humano con lo divino, o lo “sagrado” 
(p.1).

En este sentido, Osés (2013, p. 141) precisa del laicismo como “Doc-
trina que posibilita la convivencia porque permite a las personas con 
diversas creencias o no creencias compartir un espacio en el que nin-
guna de estas es reconocida por el poder público más allá de lo que 
puedan serlo otras asociaciones”.

Según Borja (2013) el laicismo es, en su más simple definición, el ré-
gimen político que establece la independencia estatal frente a la in-
fluencia religiosa y eclesiástica. Finalmente, la RAE (2020) presenta 
una definición del término laicismo como: “La doctrina que defiende la 
independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del 
Estado, de toda influencia eclesiástica o religiosa” (p.146). 
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Laicidad en el mundo académico
El problema de la laicidad educativa en el mundo académico ha sido 
poco abordado. No hay estudios comparados que contrasten etapas 
históricas, ámbitos geográficos, contextos culturales, tradiciones reli-
giosas frente a la laicidad, ni mucho menos procesos, progresos y re-
sistencias. Poco han sido estudiadas las historias de laicidad educati-
va y escasamente han sido explicados sus orígenes. 

Es quizás en los países de cultura latina con fuertes tradiciones cató-
licas en donde más se han debatido y puesto en práctica proyectos 
de laicidad educativa. Aunque el tema está también candente en los 
países con tradiciones musulmanas y ortodoxas.

Durante la segunda guerra mundial una estela de destrucción y te-
rror aportó nutrientes a las fuerzas conservadoras en países donde 
las organizaciones católicas adquirieron nuevos bríos, enfrentando las 
tendencias de laicidad educativa. En un contexto internacional de re-
composición de poderes y áreas de influencia que se tejieron con las 
determinaciones de las luchas locales por el control político se explican 
las protestas estudiantiles de 1945 en Colombia. En el artículo titulado 
“Anticomunismo y defensa del catolicismo en las protestas estudian-
tiles en Colombia (1945)”, José Abelardo Díaz Jaramillo (2017) expli-
ca cómo irrumpieron al escenario político los estudiantes organizados 
como actores inconformes que se enfrentaron a las políticas educativas 
gubernamentales. Mediante un análisis documental y hemerográfico 
de las manifestaciones en diversos escenarios locales el autor explica 
cómo el movimiento estudiantil estuvo soportado por fuerzas conser-
vadoras y clericales, y cómo los propios jóvenes se asumieron como 
defensores del catolicismo entendido como elemento identificatorio de 
su nacionalidad y combatiendo lo que ellos consideraban avanzadas 
del comunismo, sin comprender el sentido mismo de las políticas ofi-
ciales. La hipótesis del autor es que los estudiantes fueron instrumento 
de los sectores políticos conservadores contra el gobierno de Alfonso 
López Pumarejo en 1945. Mientras la formación de los jóvenes ha sido 
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un baluarte del catolicismo en varios de los países de cultura latina, la 
formación de maestros normalistas lo ha sido para la laicidad. 

Los maestros normalistas por lo general son formados y reclutados 
como trabajadores al servicio del Estado y sus lealtades se vuelcan 
hacia el espacio público. Muchos de ellos han sido los más comba-
tivos militantes de la laicidad educativa en la escuela y fuera de ella, 
considerando a la educación laica como condición para la formación 
científica, la preservación de un orden común, la garantía del respeto a 
las libertades individuales, la tolerancia, la democracia y la paz. 

Hacia 1955 en Argentina organizaciones Magísteriales y de académi-
cos reivindicaron la laicidad como principio educativo. Laura Graciela 
Rodríguez (2017), en su contribución “Educación, laicismo y socialismo 
en Argentina: las organizaciones de maestros y profesores entre 1955 y 
1983” analiza el movimiento laicista integrado por maestros miembros 
del Partido Socialista. A partir de fuentes hemerográficas principalmen-
te, la autora establece los vínculos entre la Confederación Argentina de 
Maestros y profesores, la liga Argentina de la Cultura Laica y la influen-
cia de Domingo Faustino Sarmiento en el pensamiento laico; asimis-
mo describe el modelo de educación laica propuesto y los alcances 
y limitaciones de este movimiento en la construcción de una escuela 
nacional laica. 

El tema de la educación laica frente a la enseñanza confesional está re-
lacionado necesariamente con el tema de las escuelas públicas frente 
a las escuelas privadas. Las discusiones y prácticas en torno a los lími-
tes entre lo privado y lo público pasan por las cuestiones de obligacio-
nes y derechos de los individuos y las organizaciones, y se asientan en 
el concepto de libertad de enseñanza, que en ciertos ámbitos emerge 
como opuesto al de enseñanza laica y en otros como complementario 
o antecedente. 



369

Yoel Cordoví Núñez y Dayana Murguía Méndez explican cómo se fue 
regulando la enseñanza privada en Cuba hasta su nacionalización. En 
su artículo “La regulación de la enseñanza privada en Cuba, princi-
pales proyectos, normativas y polémicas”, los autores proponen una 
periodización basada en cuatro momentos históricos para estudiar el 
problema de las relaciones entre Estado y enseñanza privada, estable-
ciendo las conexiones con la diada enseñanza religiosa y laica. 

Por su parte, Cordoví y Murguia (2017) exponen tanto los debates y 
teorías expresados en torno al concepto de enseñanza libre, como la 
manera en que se fue estructurando una normatividad y un currículum 
específico para el sector privado de la educación. La laicidad ha sido 
un campo de conflictos y en algunos países pareciera que la lucha ha 
sido ganada y se ha establecido la educación laica por una vez y para 
siempre, Pero no es así. Las normativas, los objetivos educativos, el 
currículum, los medios de enseñanza, los agentes, los espacios y los 
símbolos son tierra de disputa.

Cuando la laicidad parece dominar y que incluso parece formar parte 
de la cultura colectiva, viejas y nuevas fuerzas desde las organizacio-
nes religiosas y conservadoras la cuestionan, la obligan a revisarse, 
la constriñen, la hacen tambalear y en algunos casos la derriban. Hay 
muchos cabos sueltos y otros más que vienen a tejer la madeja de 
forma inédita. Las sociedades cambian, las historias son múltiples, las 
contradicciones son la esencia de la política, los regímenes de laicidad 
se modifican. 

Cerramos con el trabajo de Ismail Ferhat (2017) que aporta una re-
flexión sobre los retos que la educación laica enfrenta en Francia. En su 
artículo “De la enseñanza católica al fular musulmán: la laicidad escolar 
entre debates y mutaciones en Francia, 1984-2004” explica cómo la lai-
cidad históricamente es un elemento fundamental del sistema educa-
tivo en Francia. Y, sin embargo, la iglesia católica sigue oponiéndose y 
tratando de recuperar los espacios privilegiados que solía tener. Ferhat 
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explica los conflictos que ha habido y sigue habiendo entre la Iglesia 
Católica y una parte de los republicanos, como en el caso de 1984, por 
la disputa en torno a la enseñanza confesional en las escuelas. Pero 
en 2004 en nombre de la laicidad se impuso la prohibición del uso del 
fular islámico dentro de las escuelas públicas. Esta contribución nos 
brinda nuevas luces sobre los debates intelectuales e ideológicos que 
han acompañado estas nuevas intervenciones en la educación formal.

Formación profesional desde la perspectiva laica
Inspirados en Rufino Blanco (educador español, 1861-1936), se ratifica 
que la educación es evolución, racionalmente conducida, de las facul-
tades específicas del ser humano para aportar a la perfección y para la 
formación del carácter, preparándole para la vida individual y social, en 
procura de alcanzar la mayor felicidad posible en un Estado laico don-
de “se permite sostener y canalizar armónicamente las dimensiones 
personal y colectiva del fenómeno religioso, en una sociedad pluralista 
cuya expresión política es la democracia” (Del Picó Rubio, 2019, p.19).
El rol protagónico del ser humano se torna de trascendencia, cuando 
asume la misión de servir a la sociedad en calidad de profesional. Es 
decir que enarbolamos un perfil humano, al que intégranos la majes-
tuosidad de la espiritualidad, para ser referente del bien y brindar en 
función del encargo social a resolver con inteligencia y ética los proble-
mas sociales (Seijo y Romaña, 2013).

Por formación profesional se entiende todos aquellos estudios y apren-
dizajes encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral, 
cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habili-
dades de los actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la vida.  
Desde el punto de la visión educativa, la formación de las personas a 
nivel profesional requiere de insumos básicos y coherentes con el mo-
mento histórico. Dicha misión está ligada a ser protagonista de cam-
bios sociales, que generaren a través de conocimientos significativos, 
una conciencia social amalgamada de pensamientos que redunden 
en el bien común allí está implícita la labor del profesional que entrega 
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su intelecto en el logro de causas justas y la instauración de la justicia 
social. Para se requiere de docentes comprometidos en aportar a la 
formación de profesionales desde una visión de diversidad (Álvarez 
Mercado, 2018). 

Nada más deplorable para la sociedad que sus destinos estén en ma-
nos de eruditos científicos, conocedores y peritos en las diversas áreas 
del saber, pero desprovistos de la gama ética y la moral. 

Partiendo de la concepción de las competencias, que se constituyen 
en un conocer, saber hacer y hacerlo bien, es la integridad del cono-
cimiento, su práctica y el insumo de la Ética, y la moral. En este caso 
la Ética profesional, se determina como la reflexión filosófica, sobre la 
bondad o malicia de los actos humanos y sobre todo de actos de pro-
fesionales, que llevan el ingrediente sustancial de la deontología, su 
responsabilidad ante las demandas de la sociedad.

Se trata de habilidades, conocimientos, capacidades y competen-
cias profesionales que requieren las personas dedicadas a la docencia 
profesional para desarrollar sus funciones en el nivel, modalidad, grado 
asignatura en que labora, cuando se trata de un profesional, que sume 
el desafío de convertirse en referente de la práctica de la enseñanza 

Los individuos al tener una presencia o personalidad variable pueden 
modificarse, es decir, puede engrandecer su ego, puede tener una sed 
inmensa de llegar a la perfección de su profesión, haciéndolo para él un 
modelo sin errores e inequívocos. Y claro está, se trata de un escenario 
donde su misión estriba en formar conciencias críticas y emprendedo-
ras, pues nos corresponde ser pioneros referentes, carismático para 
trascender a través del fruto de nuestro ideal, nuestros destinatarios.

El manejo de aspectos fundamentales, si requiere de integridad, deri-
van en aspectos de competencias:  intelectuales, morales, física y sin 
entrar en una concepción definida y mística se requiere en las actuales 
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circunstancias del mundo de una competencia sustentada en princi-
pios espirituales. 

Entonces, el perfil profesional debe estar fortalecido de una carga axio-
lógica fundamental, en donde el interés social predomina al interés per-
sonal, se convierte en instrumento de solución a los álgidos problemas 
del mundo y en la que predomina la satisfacción del deber cumplido, 
no es detractor de los intereses sociales, es parte de la solución en n 
donde aplica su probidad.

Educación laica es un tipo de educación que se brinda formalmente 
desde el Estado pero que no está basada en ninguna doctrina religio-
sa. La educación laica cuya corriente de pensamiento es llamada lai-
cismo, garantiza libertad de conciencia y la no imposición de valores 
morales o normas particulares de ninguna religión. 

Las competencias ciudadanas como expresión de laicismo.
Para lograr la comprensión del concepto de competencias ciudada-
nas, es necesario partir y considerar los diferentes enfoques que hay 
sobre una competencia en general, la misma que se la puede interpre-
tar como los conocimientos que nos llevan a desarrollar habilidades y 
que hay que sustentarlo, lo uno con lo otro, en un sistema de valores.  

Desde el diccionario etimológico la palabra competencia deriva del 
latín competere, que significa “aspirar”, “ir al encuentro de”. 

Las competencias ciudadanas pueden ser entendidas según Chaux 
(2005) como un conjunto de capacidades de tipo cognitivo, emociona-
les y comunicativas que detonan actitudes en las personas ciudada-
nas para aportar de manera constructiva al desarrollo de la sociedad 
donde se desenvuelven. 

Según Carrillo (2013) las competencias ciudadanas son aquellas ca-
pacidades que desarrollan las personas para tener una mayor y mejor 
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participación en múltiples contextos, ámbitos sociales y laborales den-
tro de las localidades donde generalmente se desempeñan. 

En el ámbito latinoamericano fue creado, en el 2007, un organismo lla-
mado Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de Competencias 
Ciudadanas SREDEDCC (2016-2018), donde intervienen los Ministe-
rios de Educación de Chile, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, 
República Dominicana y que fue apoyada por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), con la finalidad de aportar a la construcción de 
una ciudadanía democrática en la región desde el fomento de la edu-
cación para la ciudadanía y la democracia.  

A continuación, se presentan experiencias de universidades latinoa-
mericanas que han trabajado en la educación ciudadana de manera 
exitosa.

a. En este contexto la Universidad del Valle de Colombia estable-
ció un proyecto denominado “Competencias ciudadanas en se-
des Regionales de la Universidad del Valle: Avances y dificul-
tades en el Proyecto de Formación Ciudadana” utilizando una 
metodología de investigación mixta usando técnicas cuantita-
tivas y cualitativas que evalúe  competencias ciudadanas des-
de los conocimientos y actitudes de los estudiantes referente 
a las asignaturas que reciben, así se estableció tres grupos, el 
grupo 1 donde eran altamente exponencial características de 
competencias ciudadanas como en el área humanista y social, 
en el grupo 2 aquellas asignaturas donde se mencionaban tan-
gencialmente dichas características a través de referencias bi-
bliográficas como administración e ingeniería y grupo 3 donde 
había ausencia total de dichas características como las asigna-
turas del área técnica.  Se llegó a establecer que en el grupo 1 
los logros de competencias ciudadanas eran altas, no así en los 
grupos 2 y 3 quedando demostrado que los currículos donde 
se plasman objetivos de competencias ciudadanas se obtienen 
mejores desempeños de ciudadanos más comprometidos con 
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la democracia y conciencia colectiva. 
b. Revisando el estudio de “Las competencias ciudadanas en la 

formación profesional de las ciudades de Concepción (Chile) y 
Barcelona (España), realizado por autores chilenos y españoles, 
en dos contextos (Concepción-Chile y Barcelona-España) refe-
rente a la adquisición de competencias ciudadanas, diferencias 
en la adquisición de dichas competencias y la relación que tie-
nen con la inserción en el medio laboral desde una mirada de 
estudiantes y tutores de educación media; para ello se trabajó 
con 57 participantes (29 estudiantes y 28 tutores) obteniendo 
que en ambos grupos de estudiantes de los dos contextos con-
sideraban importante la adquisición de competencias ciudada-
nas, la forma de adquisición se lo hacía a través de los pro-
gramas curriculares de manera implícita o como eje transversal 
o explícitamente en asignaturas generales como Sociales.   Y 
consideraron altamente importante para insertarse en el mundo 
laboral a través de esas competencias ciudadanas y poder for-
talecerlas en ese entorno.

c. En el estudio “Competencias ciudadanas en los estudiantes 
universitarios”, realizado en 2 universidades de Colombia, se 
evaluó las competencias ciudadanas en una muestra de 252 
estudiantes entre 18 y 25 años, cuyo objetivo era valorar 4 ca-
racterísticas como son: democracia, responsabilidad social, de-
rechos y la concepción de persona.  En los resultados se llegó 
a la conclusión que en dichos aspectos no había claridad en 
los participantes, concluyendo que falta desarrollar habilidades 
cognitivas (conocimientos) sobre dichas competencias señala-
das y que en el aula no se propicia el debate sobre esos con-
ceptos.

d. En el estudio “Formación para una ciudadanía responsable: 
opinión de un grupo de profesores de una universidad públi-
ca mexicana” cuyo objetivo es recoger el enfoque de un grupo 
de docentes de una universidad de México perteneciente a la 
Baja California, de cómo estructurar un perfil de egreso donde, 
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a más, de formarlo en su campo profesional también desarrolle 
competencias ciudadanas que enaltezca la condición del ser 
humano como persona.  Para ello se encuestó a 39 docentes, 15 
sexo masculino (38.5%) y 24 (61.5%) del sexo femenino, para 
ello se consideró 3 dimensiones a evaluar: competencias ciuda-
danas (creencias, conocimientos y habilidades), responsabili-
dad social de las IES y estrategia de enseñanzas en el aula para 
desarrollar competencias ciudadanas adecuadas.  En la prime-
ra dimensión se consideró necesario en las creencias, conocer 
de la diversidad como riqueza para una sociedad, y en conoci-
miento- habilidades consideraron necesario conocer de leyes, 
derechos, acuerdos y reglas del contexto; en la segunda dimen-
sión las IES deben establecer modelos donde se potencien la 
convivencia armónica ciudadana y una democracia realmente 
participativa; y en la tercera dimensión fue las menos puntuada, 
ya que, consideran que las aulas de las IES, son los lugares me-
nos propicios para practicar competencias ciudadanas.

e. En otro estudio “Estrategias Pedagógicas para desarrollar com-
petencias ciudadanas en estudiantes de derecho” realizado en 
la Universidad de la Costa de Colombia en el 2018, donde par-
ticiparon 8 docentes y 72 estudiantes de la facultad de dere-
cho, se trató de establecer una coherencia entre la formación 
de competencias ciudadanas y la práctica, llegando a conclu-
siones que las competencias ciudadanas se quedan en lo me-
ramente teórico, dado que, hay mucha distancia entre lo que 
se enseña y lo que se practica.  En cuanto a la resolución de 
problemas existe apatía en los estudiantes por resolver los con-
flictos del diario vivir, en cuanto a trabajar en grupo, éstos, lo 
hacen por afinidad y por conveniencia, no queriendo extender 
su interacción con otros compañeros de aula o de facultad y por 
último en la comunicación es más fluida con los compañeros 
cercanos y poca o nula con otros de diferentes cursos.  Dejan-
do recomendaciones que se debe implementar una asignatura 
para desarrollar dichas competencias, que la asignatura no sea 

Capítulo XVIII: Pensamiento laico y proyecto de vida: aportes a la formación de los 
profesionales de Manabí 



376

LECTURA Y ESCRITURA ACADÉMICA Y CREATIVA II

únicamente de relleno sino una práctica constante, incluso des-
de las otras asignaturas.  Que se debe promover la intervención 
de otros estamentos universitarios como el de bienestar estu-
diantil para fortalecer competencias ciudadanas que fortalezca 
su formación y su práctica.

A estas iniciativas de aportar al fortalecimiento de la educación supe-
rior laica en los países de América Latina se unió la Universidad Laica 
Eloy Alfaro de Manabí de Ecuador. Desde la cátedra Educación Laica y 
Proyecto de Vida se procura la enseñanza de las bases fundamentales 
del laicismo desde el enfoque socio-histórico y en sintonía con Martí-
nez-Rizo y Mercado (2015) y Zambrano (2018) se acude a la ejecución 
de estrategias y procedimientos de diverso tipo tales como la observa-
ción, la entrevista y el portafolio para exponer a los estudiantes a reca-
bar información y su análisis para propiciar procesos metacognitivos. 

En los cursos impartidos al alumnado, se hace una revisión de autores 
relevantes sobre las temáticas y se toma como objeto de estudio la 
historia de la gobernanza del Estado Ecuatoriano. En este sentido, las 
decisiones tomadas por el General Eloy Alfaro Delgado desde su posi-
ción laica son varios de los temas revisados desde un currículo amplio. 
Además, se discute sobre la formación laica, sus prácticas y procesos 
sociales a nivel local y global.

De las voces del alumnado se extrae:
“…por fin he logrado comprender las diferencias entre educación laica 
y educación secular”

“Observo que es tan fuerte la herencia y presencia de las religiones, 
que incluso los docentes utilizan frases en la cotidianidad, las que tie-
nen un contexto religioso…Por lo tanto, nuestro lenguaje tiene altas car-
gas que influyen en la comunicación y quizás en nuestro actuar”.
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“Tenemos mucho que trabajar para que la educación laica se evidencia 
de manera clara. Siento que se requiere de varias generaciones para 
lograrlo”

“Hay tantas costumbres que culturalmente nos marcan y que se vincu-
lan a la religión… Por ejemplo, las celebraciones por Navidad. Cuando 
no participo de ellas siento que me alejo de las personas que quiero.”
“Mi proyecto de vida supera el campo del ejercicio profesional. Mi pro-
yecto de vida involucra mi familia, mis amigos… La educación laica me 
ha permitido entender que yo debo tomar las decisiones con libertad 
respecto a mi presente y futuro…pero también el asumir las conse-
cuencias o disfrutes de mis decisiones”

Conclusiones 
En base a la revisión de la literatura disponible y las voces del alumna-
do recogidas en este estudio se declara el cumplimiento del objetivo 
propuesto. Se concluye que el estudio de la educación laica aporta 
favorablemente en el perfil de los profesionales del siglo XXI. El pensa-
miento laico y el proyecto de vida activan en el alumnado y docentes 
procesos metacognitivos para la observación y análisis de los aconte-
cimientos socioeconómicos, tecnológicos, culturales y ambientales en 
sus comunidades. Esto aporta al fortalecimiento de sus perfiles profe-
sionales que responderán desde un pensamiento más amplio y desde 
la perspectiva de lo local y global. Las limitaciones de este estudio 
posiblemente son relacionadas a su concentración en una sola univer-
sidad pública de Manabí. Sin embargo, el proceso ejecutado marca 
una ruta de trabajo que puede ser ampliada por otros estudiosos de 
las líneas de pensamiento sociohistórico y su vínculo con el perfil de 
los profesionales en formación. Finalmente, se ratifica que una ciuda-
danía consciente de diversas formas de pensamiento es una ciuda-
danía proactiva que marcha hacia mejores formas de convivencia y 
desarrollo. Se concluye que la catedra pensamiento laico y proyecto 
de vida contribuyen positivamente al perfil de los nuevos profesionales, 
instalando en ellos una perspectiva socio histórica liberal y una visión 
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comprometida con la búsqueda permanente de la verdad y el desarro-
llo sostenible.
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