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Plan de liderazgo para la mejora del ambiente
académico

Resumen: En este estudio, se busca evaluar el impacto de un plan de liderazgo en el clima laboral de las
unidades educativas. La investigación, de naturaleza pre-experimental, se enmarca en un enfoque cuantitativo
y paradigma explicativo. La muestra incluyó a 58 participantes, a quienes se les administró una encuesta de
pretest y postest con 18 ítems en escala Likert. Los resultados revelaron una mejora significativa en la
percepción del clima laboral, atribuida a la influencia generada por sesiones de aprendizaje con enfoque
activo y participativo destinadas a docentes y directivos. Estos hallazgos permiten confirmar que la
implementación de un plan de liderazgo contribuye notablemente a enriquecer y mejorar el clima laboral en
instituciones educativas.

Palabras clave: plan de liderazgo, clima laboral, mejoramiento continuo, educación, academia.
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Leadership plan to improve the academic environment

Abstract.- This study seeks to evaluate a leadership plan's impact on the work environment of educational
units. The research, pre-experimental in nature, is framed in a quantitative approach and explanatory
paradigm. The sample included 58 participants, who were administered a pretest and posttest survey with 18
items on a Likert scale. The results revealed a significant improvement in the perception of the work
environment, attributed to the influence generated by learning sessions with an active and participatory
approach aimed at teachers and managers. It is concluded that implementing a leadership plan contributes
significantly to enriching and improving the work environment in public educational institutions.

Keywords: leadership plan, work environment, continuous improvement, education, academy.
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I. INTRODUCCIÓN

      Cuando las personas observan a los líderes dentro de su propia organización, logran tener una mejor
comprensión de la cultura, los valores y las normas operativas de la misma. Esta comprensión resulta
fundamental para que el líder alcance el éxito no solo personal sino institucional. En este sentido,
implementar medidas encaminadas a elaborar un plan que tenga como objetivo fortalecer las aptitudes de los
líderes mediante la implementación de varios programas, es de vital importancia. Estos programas deben
incluir la definición de las acciones y estrategias que se deben seguir para potenciar las habilidades y
destrezas de liderazgo. El plan se considera una herramienta que guía el progreso tanto a nivel personal como
profesional, ayudando a las personas a identificar sus habilidades y áreas de mejora, y establecer metas para
su desarrollo [1]. Empero, el desarrollo por cuenta propia no resulta ser una estrategia efectiva para fomentar
el crecimiento de un líder. Razón por la cual las instituciones requieren de un plan de liderazgo íntimamente
vinculado con su visión empresarial y que brinde a los trabajadores las habilidades de liderazgo
indispensables. 

  Por otro lado, la percepción del clima laboral en las organizaciones depende en gran medida de cómo el líder
de la institución dirige a sus empleados. Este aspecto, que es importante de considerar, puede tener efectos
tanto positivos como negativos en las relaciones entre los miembros del equipo, en las motivaciones
individuales y, por supuesto, en la productividad [2]. El ambiente laboral en una organización depende de
cómo los empleados lo perciban y de las decisiones tomadas por su director, quien tiene un papel crucial en
el éxito o fracaso de los colaboradores al lograr los objetivos de la institución [3].  De esta manera, la
participación del grupo de trabajo dentro de un clima creado por su director puede afectar la percepción que
tienen de estas actuaciones y, en última instancia, beneficiar o perjudicar a la organización. Aunque el clima
laboral es un componente consustancial de toda institución, hay que reconocer que se está frente a un hecho
social que se alimenta de innumerables interacciones. Estas interacciones pueden verse afectadas por
diversas variables, las cuales requieren de una buena comunicación entre los miembros de la organización. La
mejora del clima laboral dependerá entonces de las características individuales de cada institución, incluyendo
sus objetivos, estrategias, estructuras y funciones. 

  El clima laboral en el contexto educativo está constituido por aspectos internos y externos, de índole
psicosocial, políticas administrativas y de gestión pedagógica, que por lo regular propenden a generar algún
tipo de comportamiento individual y también grupal a la interna de la institución educativa. Por tanto, es
previsible que el espacio en el que diariamente conviven e interactúan educadores y educandos se encuentre
influenciado por valores y principios que regulen el comportamiento cotidiano [4]. Se entiende entonces que
medir la percepción del clima laboral es parte fundamental de todo proceso de mejora de las instituciones
educativas. 

 En este trabajo se propone el desarrollo de un plan de liderazgo para instituciones educativas, de manera
que se pueda evaluar su impacto en la comunidad académica y en las proyecciones institucionales. En este
contexto, el trabajo se realizó considerando tres Unidades Educativas del Ecuador, ubicadas en la Provincia de
Santa Elena. En principio estas instituciones revelaron tener situaciones complicadas en el clima laboral, que
afecta a los docentes, personal administrativo y en consecuencia a la formación de los niños y jóvenes en la
unidad educativa. De esta manera, se espera que el plan de liderazgo aporte a la mejora del ambiente laboral
y favorezca el desempeño académico e institucional, contribuyendo a una mejor relación social entre las
personas que conforman la comunidad académica.

II. DESARROLLO

Los referentes teóricos que sustentan el concepto de clima laboral, de acuerdo a la cronología histórica, datan
de los años 30, desde la incursión de la teoría de Kurt Lewin, cuya característica en torno al clima laboral es la
de definir roles que permitan a los individuos relacionarse con su entorno, donde cada persona evalúa lo que
sucede a su alrededor y, por lo tanto, forma juicios de valor sobre su propia realidad y sus modelos de
comportamiento.
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  Ya para 1973, con los postulados de los teóricos Pritchard y Karasick, se fue perfilando más el concepto de
clima laboral, definiéndola como la naturaleza relativamente permanente del entorno interno de una
organización que resulta de las acciones internas de sus miembros, especialmente de las acciones del líder
administrativo; esto conlleva a distinguir el ambiente laboral de una organización con respecto a otras. Los
autores, Señalan también la importancia de que las personas en puestos de gerencia identifiquen los
aspectos conflictivos del entorno laboral de la organización, debido a son ellos los que puede ejercer presión
sobre el ambiente de trabajo y cambiar la dirección de las actividades y acciones de la organización [5].

        Actualmente, existen diversas conceptualizaciones sobre el concepto de clima laboral. Para algunos es
una condición de relación con los pensamientos, sentimientos y conducta de los individuos de una
organización, que constituye, por tanto, un juicio subjetivo que está sujeto a hechos manipulables por parte
de un individuo con autoridad y poder [6]. Mientras que para otros es como las representaciones cognitivas
de las personas y las apreciaciones psicológicas del entorno en el que este se desenvuelve, basando esta
definición al considerar que, en el sector público, el clima laboral juega un papel primordial en la forma
creativa del empleado al desempeñar su trabajo [7].

  Así también se encuentran diversos tipos de clima laboral, siendo el más recurrente el clima laboral
convencional, descrito como de tipo formal, conservador e inflexible, con horarios de oficina tradicionales de
lunes a viernes y jornadas laborales de ocho horas, suele tener un código de vestimenta estricto y pautas
claras para lograr los objetivos [8]. Este ambiente laboral por lo general cuenta con varios niveles jerárquicos y
es propicio para aquellas personas organizadas que tienen fascinación por trabajar con objetivos claros. Los
roles administrativos que se ocupan de trabajar con datos suelen tener frecuentemente un entorno de
trabajo tradicional.

        A. Variables de estudio del clima laboral 

 En toda organización es importante aplicar estudios de medición sobre ciertos aspectos que afectan de
manera directa o indirecta en el clima laboral de sus recursos humanos, lo que se refleja en la productividad
de la empresa y suele estar relacionado con la confianza en su líder, la estabilidad laboral, trabajo en equipo,
sinergia entre colaboradores, entre otros. Estos estudios generalmente utilizan variables o indicadores que
apuntan a la determinación de falencias organizacionales [9]. Por una parte, El liderazgo es catalogado como
un factor potenciador del compromiso laboral de los empleados con la misión y visión institucional de su
empresa, que evoca por tanto en sus colaboradores, la sensación de empoderamiento a través de la forja de
nuevos líderes, resolviendo los problemas que se presentan, acrecentando la confianza y estableciendo el
compromiso y desarrollo de sí mismos [10].

 Además, el compromiso es un factor vital en las gestiones administrativas de toda organización, debido al
influjo que ejerce sobre los índices de eficacia, innovación y competitividad, vinculándose con los altos niveles
de desempeño ya sea individual o colectivo dentro de la institución. El  compromiso laboral es un estado de
motivación positiva y está totalmente relacionado con el entorno laboral, determinado por 3 componentes
esenciales: el vigor, que viene a ser la parte conductual del ser humano y hace referencia al nivel energético y
la tolerancia mental que se tiene mientras se trabaja; La dedicación que es el componente emocional que
señala un alto índice de convivencia laboral en la que se exterioriza la inspiración, el entusiasmo y el orgullo
por el trabajo; La absorción como componente cognitivo relativo a la concentración en el trabajo [11].
Finalmente, el entorno de trabajo se entiende como el estado en que se encuentra el ambiente de toda
empresa u organización, relativo a la seguridad e higiene que debe brindar a sus trabajadores, para garantizar
mediante normas y políticas el estado físico, emocional y de salud de los empleados [12].
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        B. Plan de liderazgo 

 Un plan de desarrollo de liderazgo es un programa cuidadosamente diseñado que tiene como objetivo
capacitar y mejorar las habilidades de liderazgo de los empleados actuales. Este plan les brinda a los
empleados la oportunidad de ascender a posiciones de liderazgo dentro de la organización. El programa se
enfoca en brindarles las herramientas y conocimientos necesarios para que puedan desempeñarse de
manera efectiva en roles de liderazgo y contribuir al éxito de la empresa. En términos generales, un plan de
desarrollo de liderazgo implica la participación en un programa de capacitación formal en un entorno de aula
durante un período de tiempo determinado [13]. Desarrollar el liderazgo constituye una estrategia
empresarial de largo plazo enfocada en capacitar a los empleados para asumir roles directivos y de liderazgo
en el futuro. En esencia, una estrategia de desarrollo del liderazgo implica la elaboración de un plan detallado
que especifica las habilidades y competencias que cada empleado debe adquirir con la finalidad de
desempeñarse como líder. Además, se incorporarán objetivos de aprendizaje y se establecerán metas a
cumplir [14].

En un plan de liderazgo hay ciertos principios básicos que deben ser seguidos para garantizar el éxito del
programa; en él se debe reconocer las falencias que se suscitan en el desenvolviendo del líder o de los líderes
y enfocarse en su mejoramiento,  ya que puede ser de gran ayuda para alcanzar un nivel de liderazgo más
sólido. Además de la autorreflexión y el cambio consciente en el comportamiento, se pueden encontrar
actividades productivas que contribuyan al desarrollo del liderazgo y a la formación de líderes más
competentes. El enfoque de estas actividades para la ejecución de un plan de desarrollo de liderazgo está
dirigido a aspectos específicos detectados mediante estudio con el fin de mejorarlas [15].

III. METODOLOGÍA

  El presente trabajo se realizó en el contexto de una investigación aplicada, con el objetivo de abordar una
necesidad social vinculada al entorno laboral de las instituciones educativas en Ecuador. La muestra para el
estudio fue de 58 participantes, entre docentes y directivos de tres instituciones educativas ubicadas en
Salinas-Ecuador. La investigación estuvo compuesta por los elementos que se describen la figura 1.
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Figura 1. Fases de la investigación.
Elaboración: los autores.

Fase 1:  Se diseñó un cuestionario con escala de Likert para la valoración de la situación de liderazgo
actual en las instituciones. Este cuestionario consideró los principales elementos: liderazgo organizacional,
compromiso con la organización y entorno laboral. 

Fase 2: Una vez analizados los datos de la Fase 1, se procedió a diseñar un conjunto de sesiones y
actividades para identificar las fortalezas que debía tener el plan de liderazgo. De manera que se
realizaron 12 sesiones, con una actividad cada una, donde se pretendían evaluar los siguientes aspectos:
comunicación, trabajo en equipo y gestión emocional.

Fase 3: Se realizó un cuestionario para valorar la aplicación de las actividades y las perspectivas
particulares del grupo de docentes y directivos, con el fin de identificar las fortalezas del plan.
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Fase 4: se diseñó el plan de liderazgo tomando en cuenta los datos recolectados. Se observó que el plan de
liderazgo debe tener los siguientes elementos principales:
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Visión Inspiradora
 Debe incluir una visión clara y motivadora para la institución educativa, que inspire a todos los
miembros de la comunidad educativa hacia metas comunes y un sentido de propósito compartido.

Enfoque en el Desarrollo de Talento
 Debe destacar el desarrollo del personal docente y administrativo, promoviendo programas de
formación continua, mentorías y oportunidades de liderazgo interno.

Comunicación Abierta y Transparente
 Debe fomentar una comunicación abierta y transparente en todos los niveles, tanto vertical como
horizontalmente, para fortalecer la confianza y la colaboración en la comunidad educativa.

 Adaptabilidad y Flexibilidad
 Dado el entorno dinámico de la educación, el plan debe ser flexible y capaz de adaptarse a cambios en
políticas educativas, avances tecnológicos y necesidades cambiantes de los estudiantes.

Promoción de la Innovación Educativa
 Debe incluir estrategias para fomentar la innovación en métodos de enseñanza, incorporando
tecnologías educativas y prácticas pedagógicas modernas.

Cultura de Evaluación y Mejora Continua
 Debe establecer procesos de evaluación efectivos para medir el rendimiento institucional, identificar
áreas de mejora y promover una cultura de aprendizaje continuo.

Desarrollo de Relaciones Colaborativas
 Debe fomentar la colaboración entre docentes, personal administrativo, padres y estudiantes para
crear un entorno educativo en el que todos se sientan valorados y contribuyan al éxito de la institución.

Énfasis en la Responsabilidad Social
 Debe integrar iniciativas que promuevan la responsabilidad social y la conciencia cívica entre los
estudiantes, preparándolos para ser ciudadanos comprometidos y éticos.

Gestión Efectiva de Recursos
 Debe abordar estrategias para la gestión eficiente de recursos financieros, humanos y tecnológicos,
garantizando un uso efectivo para maximizar el impacto educativo.

Enfoque en Resultados y Rendimiento
 Debe establecer métricas claras para evaluar el rendimiento institucional y el logro de metas educativas,
orientando la toma de decisiones hacia resultados tangibles y medibles.
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IV. RESULTADOS 

   Se presentan los resultados según las fases de la investigación:

  Fase 1: El cuestionario aplicado reveló que existe una debilidad en la gestión del liderazgo, y que resulta
indispensable la aplicación de herramientas que promuevan un liderazgo efectivo. En el Pretest, se observa
que la mayoría de los participantes (34.48%) percibieron el clima laboral como "Excelente", seguido por un
56.90% que lo calificó como "Regular", y un 8.62% lo percibió como "Deficiente". Estos datos ofrecen una
visión inicial del clima laboral en la organización.

   La verificación a los datos recopilados, tanto en pretest como en postest del grupo de estudio, arrojó un Alfa
de Cronbach de 0,854 catalogada como de consistencia buena, y al ser mayor a 0,5 (p-valor > 0,5) se establece
que los resultados están correctos, son fiables y garantizan la validez del análisis. En cuanto a la prueba no
paramétrica de Kolmogorov-Smirnov cuyo criterio de aplicación exige que los datos deben ser mayores a 50
(N > 50), y considerando que en el presente estudio N=58, se puede afirmar que la prueba es aplicable. El
análisis arrojó un valor de significancia bilateral de 0,000 y al ser menor que el nivel de significancia Alfa 0,05
(p-valor < 0,05) se determina que la diferencia entre el momento del postest menos el momento del pretest,
no tienen una distribución normal. 

  Fase 2: Se realizaron las actividades descritas en la tabla 1. Estas actividades se realizaron en el grupo de
docentes y directivos, con el fin de fortalecer las debilidades del liderazgo y reconocer las fortalezas donde
debe diseñarse el plan.
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Tabla 1. Sesiones y actividades para reconocer el liderazgo.

  Fase 3: Previo al estímulo, el 58,62% (34) mostró un nivel de regular para la dimensión liderazgo, mientras
que el 37,93% (22) estiman que en esta dimensión hay excelente liderazgo, y el 3,45% (2) consideran que en
esta dimensión existe deficiencias. En postest es diferente la situación, se aprecia que el nivel de regular
decayó al 18,97% (11) mientras que el nivel de excelente tuvo un aumento notable llegando a 81,03% (47),
existiendo nula apreciación de deficiente. Estas evidencias demuestran que se cumple el objetivo específico
O1, es decir, la dimensión liderazgo del clima laboral si ha mejorado considerablemente a través del
desarrollo del plan de liderazgo aplicado a la población de estudio.
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  Fase 4: Diseño del plan de liderazgo

  Se diseñó un plan de liderazgo para ser aplicado de forma permanente en las instituciones y que pueda ser
evaluado continuamente para su ajuste y mejora, considerando las realidades cambiantes de los sistemas y
procesos educativos. En la tabla 2 se muestran los primeros elementos que se consideraron para el plan, ya
que son la fortaleza institucional y es aquí donde debe iniciar un efectivo plan de liderazgo.
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Tabla 2. Plan de liderazgo.

  Pero, además, es importante tener en cuenta que un verdadero plan de liderazgo involucra otros elementos
propios de la vida académica, que son necesarios atender para que el liderazgo institucional sea efectivo y
eficaz. En la tabla 3 se muestran los elementos correspondientes a aquellas acciones asociadas a la mejora
continua en el personal docente, que resultan indispensables para su vínculo con estudiantes, y que pueda
percibirse un liderazgo efectivo institucional, no solo en la comunidad académica, sino en el personal que
visita la institución.

Tabla 3. Otras acciones necesarias del plan de liderazgo.
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  Finalmente, el plan de liderazgo organizacional debe incluir a toda la comunidad, no solamente a los
trabajadores, docentes y administrativos. De esta manera, la tabla 4 presenta las actividades que deben ser
consideradas para finalmente establecer un plan organizacional. Resulta importante reconocer que este plan
debe ser implementado de manera permanente, y evaluado de forma constante para asegurar un liderazgo
efectivo. 
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Tabla 4. Elementos fundamentales del plan de liderazgo institucional.

CONCLUSIONES

  La implementación de un plan de liderazgo efectivo en instituciones educativas puede correlacionarse con
mejoras significativas en el rendimiento académico de los estudiantes. Un liderazgo sólido puede inspirar a los
educadores, promover la excelencia académica y establecer expectativas claras para el logro estudiantil.

  Un plan de liderazgo bien diseñado contribuye a la creación de un ambiente escolar positivo. Esto incluye
relaciones saludables entre estudiantes y personal, un clima de respeto mutuo, y la promoción de una cultura
de aprendizaje positiva. Un entorno escolar positivo puede influir positivamente en la motivación, la
participación y el bienestar de los estudiantes.

  La implementación de un plan de liderazgo exitoso implica un enfoque constante en el desarrollo profesional
del personal educativo. Este enfoque continuo en la formación y actualización de habilidades garantiza que los
educadores estén equipados para abordar los desafíos educativos contemporáneos y aplicar enfoques
pedagógicos innovadores.

  Los planes de liderazgo bien concebidos incorporan estrategias para promover la inclusión y la diversidad en
la institución educativa. Esto no solo se traduce en políticas inclusivas, sino también en prácticas educativas
que respetan y valoran la diversidad cultural, étnica, de género y de habilidades, creando un ambiente
educativo equitativo.
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  Un liderazgo eficaz fomenta la colaboración entre los miembros de la comunidad educativa. La promoción de
equipos de trabajo, la participación activa de los docentes, estudiantes y padres en la toma de decisiones, y la
creación de redes de aprendizaje contribuyen a un ambiente donde la colaboración y el intercambio de ideas
son valorados.

  Un plan de liderazgo bien estructurado y adaptable prepara a la institución educativa para enfrentar los
desafíos futuros. Al estar enfocado en el desarrollo continuo, la innovación educativa y la resiliencia
organizativa, el liderazgo asegura que la institución esté preparada para adaptarse a las cambiantes
necesidades educativas y sociales.
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Programa de habilidades blandas y clima laboral

Resumen: En el presente estudio se aplicó un programa de habilidades blandas para mejorar el clima laboral
en un grupo de 23 docentes. El principal objetivo fue generar una apropiada motivación en el personal
docente, destacando la importancia de las habilidades blandas y la influencia de estas en la vida profesional y
laboral. Los principales resultados mostraron que es necesario potenciar la comunicación, la motivación, la
participación y el liderazgo para alcanzar un clima laboral más idóneo que promueva un ambiente sano y un
desempeño académico enriquecedor para los estudiantes y padres que visitan la institución. Así mismo, se
pudo afirmar que un programa enfocado en habilidades blandas es una alternativa importante para mejorar
las relaciones laborales y el desempeño institucional. 

Palabras clave: habilidades blandas, clima laboral, comunicación efectiva, liderazgo. 
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Soft skills and work environment program

Abstract.- In the present study, a soft skills program was applied to improve the work environment of 23
teachers. The main objective was to generate appropriate motivation in the teaching staff, highlighting the
importance of soft skills and their influence on professional and work life. The main results showed that
enhancing communication, motivation, participation, and leadership is necessary to achieve a more suitable
work environment that promotes a healthy environment and enriches academic performance for students
and parents who visit the institution. Likewise, it was possible to affirm that a program focused on soft skills is
an important alternative to improve labor relations and institutional performance.
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I. INTRODUCCIÓN

  Las habilidades blandas, también conocidas como habilidades interpersonales, sociales o emocionales, son
atributos personales que afectan la forma en que interactuamos con los demás y cómo gestionamos
situaciones en diversos contextos. Estas habilidades son cruciales en el ámbito laboral y en la vida cotidiana,
ya que complementan las habilidades técnicas y contribuyen al éxito personal y profesional. Algunas de las
habilidades blandas más importantes incluyen la capacidad para expresar ideas claramente y comprender la
información recibida, además las habilidades blandas, incluyen la escucha activa y habilidades de
retroalimentación, así como una adaptabilidad al público y a los canales de comunicación [1]. En este sentido,
se puede decir que desarrollar estas habilidades, permiten que las personas tengan mayor dominio de sus
emociones y mayor sensibilidad ante los sentimientos de los demás y el entorno. De esta manera, el trabajo
en equipo es una de las capacidades importantes que son indispensables desarrollar, y esto incluye la
colaboración efectiva con otros, así como la habilidad para resolver conflictos y trabajar hacia metas comunes.
Si bien es cierto, que el desarrollo de habilidades blandas fortalece las relaciones interpersonales, también
ayuda a la comprensión y valoración de sí mismo [2]. De esta manera, y en consecuencia, un apropiado
desarrollo de habilidades blandas, aporta de manera positiva al ambiente laboral, ya que se desarrolla la
empatía, se logran comprender y compartir los sentimientos de los demás, se reconocen las necesidades de
los demás y se logra responder de manera apropiada. Por tanto, se contribuye a la resolución de problemas,
al pensamiento crítico y habilidades analíticas, se refuerza la capacidad para abordar desafíos de manera
creativa y eficiente. Estos elementos contribuyen a la mejora de un apropiado clima laboral, logrando una
adaptabilidad, flexibilidad para enfrentar cambios y aceptar nuevas responsabilidades y resiliencia frente a
situaciones difíciles.

  Una persona con habilidades blandas logra alcanzar un liderazgo óptimo, ya que puede inspirar y motivar a
los demás, tomar decisiones efectivas y asumir la responsabilidad, pero además puede delegar tareas y
empoderar a los miembros del equipo [3]. Y otros aspectos importantes que puede alcanzar incluyen la
organización eficiente del tiempo, priorización de tareas y cumplimiento de plazos, el reconocimiento de
fortalezas y debilidades personales, habilidad para aceptar la retroalimentación y buscar el crecimiento
personal. Sin duda, en un ambiente laboral con estos elementos, se logran otros valores importantes como la
ética laboral, la integridad y honestidad en todas las interacciones, el cumplimiento de normas y valores
éticos. Y en consecuencia, se promueven las habilidades interculturales, la sensibilidad y respeto hacia
diversas culturas y perspectivas y la capacidad para trabajar de manera efectiva en entornos multiculturales
[4]. Estas habilidades son esenciales en el entorno laboral moderno, ya que los empleadores valoran no solo
las competencias técnicas de sus empleados, sino también su capacidad para relacionarse efectivamente con
los demás y adaptarse a cambios constantes [5]. Desarrollar y cultivar estas habilidades blandas puede
contribuir significativamente al éxito personal y profesional.

  Este trabajo se desarrolló en Morropón, en la ciudad de Piura, en Perú. Se enfocó en la importancia crucial
de las habilidades blandas en el ámbito educativo, especialmente en la influencia de estas en el mejoramiento
continuo del clima laboral en ambientes educativos. En un mundo caracterizado por la evolución tecnológica y
la innovación pedagógica constantes, el fortalecimiento de las habilidades blandas se muestra como una
alternativa para el enriquecimiento de los profesionales y su inclusión en empresas e industrias de alta
demanda, donde se hace necesario un buen desempeño personal para destacar en ambientes cada vez más
competitivos. Se reconoce que las habilidades blandas no son solo competencias complementarias, sino
elementos fundamentales para el desarrollo profesional y personal de los docentes. Por tanto, el objetivo de
este estudio fue evaluar y fortalecer el ambiente laboral a través de la implementación de un programa de
desarrollo de habilidades blandas. Se espera que el desarrollo de un programa para el fortalecimiento de las
habilidades blandas en ambientes académicos pretende ser significativo para la sociedad, ya que un ambiente
laboral idóneo en la comunidad docente puede aportar a una mejor relación los estudiantes y la comunidad
en general, quienes participan de alguna manera en las actividades escolares, bien sea como miembros
representantes o como proveedores de productos y servicios. De esta manera, un plan de mejoras para el
ambiente laboral es una oportunidad para favorecer el clima social que se vincula con las instituciones
educativas.
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II. DESARROLLO 

  Al hablar de habilidades blandas, Se pone énfasis en la relevancia de la comunicación como una habilidad
esencial, argumentando que la destreza para comunicarse efectivamente no solo mejora las relaciones
interpersonales en el lugar de trabajo, sino que también contribuye significativamente a la creación de un
ambiente laboral positivo y productivo [2], [6].  En este sentido, es interesante mencionar una investigación
llevada a cabo en Nigeria para evaluar cómo la integración de habilidades blandas en la educación afecta el
éxito pedagógico. Los resultados mostraron que el desarrollo de habilidades interdisciplinarias interfiere de
manera importante en la enseñanza, y que, por ende, la integración de estas al proceso formativo docente es
relevante para la mejora de la calidad educativa [3], [7].

  Algunos autores analizaron la relación entre el trabajo en equipo y el clima laboral en el ámbito educativo en
Ecuador. Los estudios resaltan cómo la variabilidad en la toma de decisiones y la participación activa dentro
de los equipos de trabajo pueden influir significativamente en el clima laboral. En este sentido, se puede
afirmar que el trabajo en equipo eficiente y bien coordinado puede conducir a un mejor ambiente de trabajo
y una mayor satisfacción laboral [4]. 

Por otro lado, se hallaron algunas exploraciones de cómo el clima laboral afecta la innovación y sostenibilidad
en las PYMES en Colombia. Los resultados indican una relación significativa entre un clima laboral positivo y la
capacidad de innovación y sostenibilidad de estas empresas. Este hallazgo subraya la importancia de
fomentar un ambiente laboral saludable para impulsar la creatividad y el crecimiento a largo plazo en las
PYMES [5], [8].

  Otros autores han demostrado que la falta de habilidades comunicativas puede impactar negativamente en
el clima laboral, especialmente en el sector educativo. Se ha podido confirmar que una comunicación
deficiente puede llevar a malentendidos, conflictos y una disminución general en la moral del personal,
afectando así la eficiencia y la productividad [6], [9]. Por otra parte, algunas investigaciones revelaron que los
docentes con fuertes habilidades blandas tienden a ser más innovadores en sus metodologías de enseñanza,
lo que a su vez enriquece la experiencia educativa de los estudiantes [7], [9]. La aplicación de programas para
el fortalecimiento de habilidades blandas ha permitido comprobar que la mejora de estas habilidades puede
tener un impacto significativo en el desempeño y la satisfacción laboral de los educadores [8]. Algunas
investigaciones han encontrado una correlación entre el clima laboral y la gestión administrativa, sugiriendo
que un clima laboral favorable no solo mejora la moral y la productividad de los empleados, sino que también
tiene un impacto positivo en la gestión y la eficiencia administrativa [10], [11].

  Otros estudios desarrollados [10], [12] han mostrado que existe una relación positiva, aunque no muy
fuerte, entre el clima laboral y el desempeño industrial, dejando de manifiesto que un clima laboral saludable
puede ser el producto de estrategias claras, pero no el único. A la par se hace énfasis en la participación activa
como un elemento crucial en los procesos educativos. En este sentido, es importante tener en cuenta que la
implicación de los educadores en la toma de decisiones y en las actividades pedagógicas es indispensable
para el éxito de la educación [11]. Además, para comprender adecuadamente la participación docente, es
necesario reflexionar sobre las estructuras democráticas y las actividades relacionadas con la profesión, no
solo en el aula, sino también en el contexto organizativo y comunitario [12], [13].

 Algunos autores argumentaron sus teorías en que las organizaciones modernas deben fomentar la
participación activa de sus miembros para mejorar la productividad total. Este enfoque pone destaca la
importancia de un liderazgo que promueva la inclusión y el compromiso de los empleados en la toma de
decisiones y en la innovación [13]. 
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  Así mismo, otras investigaciones han reconocido el liderazgo como una habilidad esencial que influye en el
grupo para alcanzar objetivos comunes. Este enfoque resalta que el liderazgo efectivo es fundamental para
crear y mantener un ambiente laboral positivo y orientado a resultados. Con estas premisas, La teoría
humanista de McGregor, permite distinguir dos tipos de liderazgo; la teoría X y la teoría Y. Cada enfoque tiene
motivaciones y métodos distintos para gestionar a los empleados, y ambos tienen implicaciones importantes
en cómo los líderes perciben y motivan a sus equipos.

III. METODOLOGÍA

 La metodología de esta investigación se enfoca en un meticuloso proceso cuantitativo y se estructuró
alrededor de un modelo preexperimental. Este modelo implicó la implementación de cuestionarios detallados
que sirvieron como instrumentos clave para la evaluación inicial y final de la variable en estudio. Se
identificaron dos variables principales; el clima laboral, definido como la dinámica interactiva entre el
ambiente institucional y el comportamiento manifiesto de los trabajadores, y el programa en sí mismo, que
consiste en un conjunto de secuencias de actividades planificadas y estructuradas, destinadas a mejorar las
habilidades blandas y proporcionar un mejor ambiente laboral. 

  La población de este estudio fue cuidadosamente seleccionada y definida por 50 educadores de la ciudad de
Morropón-Piura. Esta selección se basó en criterios específicos para asegurar que los resultados fueran
representativos y aplicables al contexto de estudio. La muestra, seleccionada mediante un método no
probabilístico por conveniencia, consistió en un subgrupo de 23 docentes. Para la recolección de datos, se
diseñaron y aplicaron cuestionarios específicos. Estos cuestionarios, fundamentales para obtener información
relevante sobre el clima laboral, fueron desarrollados con una meticulosa atención a la calidad y relevancia de
las preguntas.

  Se utilizó una escala de valoración tipo Likert para medir las respuestas a 20 ítems diferentes, abarcando
aspectos clave del clima laboral. El procedimiento inició con una exhaustiva recopilación de información
teórica y conceptos relacionados con las variables de estudio. Posteriormente, se llevó a cabo la aplicación de
pruebas preliminares (pretest) y finales (postest) a los grupos de control y experimental, seguido de la
implementación de talleres y actividades formativas para los docentes. Para el análisis de los datos recogidos,
se emplearon herramientas estadísticas avanzadas como Excel y SPSS 24, lo que permitió una interpretación
detallada y rigurosa de los resultados obtenidos. 
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Tabla 1. Variables que comprende el desarrollo de habilidades blandas propuesto.
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IV. RESULTADOS

  En la tabla 2 se presentan los resultados encontrados en relación al pre y post test empleado en el estudio,
se observa que en la evaluación inicial los docentes valoraron un clima laboral aceptable pero no eficiente,
aunque tampoco deficiente. Esto refleja una inconformidad por parte del personal y una oportunidad para
mejorar tomando en cuenta las características del contexto analizado.
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Tabla 2. Percepciones del personal docente en relación con el
clima laboral.

  Por otro lado, en la tabla 3 se pueden apreciar los hallazgos en las dimensiones de estudio, donde se
observa que las apreciaciones antes de la experiencia distan bastante de las percepciones luego de la
intervención, demostrando que existe alta eficiencia y mucha conformidad con el mejoramiento del clima
laboral. Estos elementos han demostrado ser necesarios para que el clima laboral alcance un nivel aceptable
y tenga un progreso efectivo en la institución, de manera que progresivamente sea posible mejorar el
ambiente de trabajo.

Tabla 3. Evaluación de las competencias antes y después de aplicar el programa de habilidades blandas.
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  Se observó, además, que el rango promedio para los rangos positivos es 12,50, y la suma es 275,00, lo que
sugiere que la mayoría de los cambios fueron hacia una mejora en la percepción del clima laboral en el
postest en comparación con el pretest, la significancia asintótica (bilateral) fue de 0,000. Dado que el valor p
es menor que 0,05, hay una diferencia estadísticamente significativa entre las puntuaciones del pretest y del
postest. Por otra parte, en la dimensión comunicación, las evaluaciones antes y después, tuvieron una
intervención mediante la prueba de Wilcoxon, lo que indicó un rango medio de 12,43 y una suma de rangos
de 273,50, estos mismos valores fueron obtenidos en la dimensión participación, los datos reflejan una
tendencia similar, con 21 rangos positivos y un rango promedio de 11,98, sumando un total de 251,50 en los
rangos, finalmente, para la dimensión liderazgo, el análisis indica que también hubo una mejora sustancial en
las puntuaciones postest en comparación con las del pretest, un rango promedio de 12,39. La suma total fue
de 272,50, lo que implica que la mayoría de las mediciones pos-intervención superaron a las previas en todas
las dimensiones . Con solo un caso donde la puntuación pre-intervención fue mayor, y un valor de
significación asintótica de 0,000, muy por debajo del límite convencional de 0,05 la prueba estadística refuerza
la evidencia de un cambio significativo después de la intervención, con un grado de confianza que supera el
umbral convencional de significancia.

        A. Plan desarrollado

  En la tabla 4 se muestran las estrategias utilizadas en cada una de las dimensiones analizadas. Este plan
propuesto, deberá implementarse de forma permanente y deberá tener una evaluación continua para su
ajuste y mejoramiento.

Tabla 4. Evaluación de las competencias antes y después de aplicar el programa de
habilidades blandas.
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 Es importante destacar que un plan para el desarrollo de habilidades blandas debe estar en constante
evaluación para poder aportar de forma significativa en el liderazgo, ya que las realidades del contexto son
cambiantes y resulta indispensable mantener un plan actualizado y optimizado. El plan diseñado, abarca las
principales dimensiones necesarias para el aporte al liderazgo, sin embargo, las estrategias diseñadas para su
implementación pueden ser ajustadas según las características propias del contexto educativo, ya que el plan
diseñado tiene alto alcance en diversidades de instituciones.

CONCLUSIONES

  El trabajo destaca la importancia de la evaluación constante en los programas de desarrollo de habilidades
blandas. La noción de que un plan debe ser revisado y adaptado periódicamente refleja un enfoque dinámico
y receptivo a las cambiantes realidades del entorno, asegurando así la relevancia y eficacia continua del
programa. Además, se subraya la necesidad de adaptar las estrategias de implementación del plan a las
características específicas de cada contexto educativo. Esta flexibilidad reconoce que las instituciones
educativas pueden diferir significativamente en términos de estructuras, culturas y desafíos, y sugiere que la
adaptación es esencial para optimizar el impacto del programa.

  También resulta importante destacar que el plan diseñado abarca las principales dimensiones necesarias
para contribuir al liderazgo. Esta afirmación sugiere que la efectividad del programa se basa en una
comprensión exhaustiva y equilibrada de las habilidades blandas requeridas para el liderazgo, evitando así un
enfoque unidimensional que podría pasar por alto aspectos críticos. Un aspecto de alta importancia es que el
plan diseñado tiene un alto alcance y es aplicable en diversas instituciones educativas. Esta característica
sugiere que el programa puede adaptarse a una variedad de entornos educativos, desde escuelas primarias
hasta instituciones de educación superior, lo que amplía su utilidad y potencial impacto en la formación de
líderes.

  La afirmación de que resulta indispensable mantener el plan actualizado y optimizado subraya la relevancia
de la mejora continua. Esto refleja la necesidad de incorporar las últimas investigaciones y prácticas
pedagógicas, asegurando que el programa esté alineado con las tendencias emergentes y las necesidades
cambiantes del liderazgo en el ámbito educativo.
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Plan de estrategias metacognitivas para mejorar
la comprensión lectora en estudiantes de

educación básica superior

Resumen: Esta investigación tuvo como objetivo diseñar estrategias metacognitivas para mejorar la
comprensión lectora de estudiantes de educación básica, así como su evaluación para conocer el nivel de
lectura inferencial, crítica y literal. La metodología que se aplicó fue de enfoque cuantitativo, de diseño
preexperimental, donde participaron 68 estudiantes. Además, se empleó un cuestionario validado por
expertos con una confiabilidad de 0,825 en alfa de Cronbach. Los resultados mostraron que el plan de
estrategias metacognitivas tiene una alta receptividad y fue efectivo para el mejoramiento de la comprensión
lectora, y que además es oportuno su uso en niños que se inician en el proceso escolar, sin embargo, es
importante su adaptación continua para lograr resultados más eficientes.

Palabras clave: estrategias metacognitivas, comprensión lectora, educación básica, lectura inferencial.
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Plan of metacognitive strategies to enhance reading comprehension in upper basic
education students.

Abstract.- This study aimed to develop and assess metacognitive strategies to enhance reading
comprehension among elementary school students, focusing on inferential, critical, and literal reading skills.
Using a quantitative pre-experimental design, 68 students participated, and an expert-validated questionnaire
with a reliability coefficient of 0.825 (Cronbach's alpha) was employed. The results demonstrated high
responsiveness to the metacognitive strategy plan, showing significant improvements in reading
comprehension. The findings suggest that these strategies are particularly beneficial for students at the early
stages of their academic journey, though ongoing adaptation is essential for optimal effectiveness.

Keywords: metacognitive strategies, reading comprehension, basic education, inferential reading.
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I. INTRODUCCIÓN

  Las estrategias metacognitivas se refieren a la capacidad de una persona para planificar, supervisar y regular
su propio proceso de pensamiento y aprendizaje. Estas estrategias involucran el conocimiento y la conciencia
que una persona tiene sobre sus propios procesos cognitivos, así como la capacidad para gestionar y
controlar eficazmente su propio aprendizaje. En este sentido, es importante mencionar que un aspecto de las
estrategias metacognitivas, bien implementadas, es que la persona puede planificar su proceso de
aprendizaje de forma consciente, de manera que puede establecerse objetivos claros, seleccionar las
estrategias que mejor se adapten a su forma de aprender, y gestionar su tiempo y sus recursos de manera
eficiente. De esta manera, el estudiante puede supervisar sus objetivos constantemente, evaluar su alcance y
sus limitaciones, y verificar su progreso. Las personas metacognitivas son capaces de supervisar su
comprensión, identificar posibles obstáculos en el proceso de aprendizaje y ajustar sus estrategias según sea
necesario.

  Por otra parte, la persona que logra mejorar sus habilidades metacognitivas tiene la capacidad de hacer
ajustes en el enfoque de aprendizaje en función de la retroalimentación recibida y de la evaluación continua
del propio rendimiento. Esto puede incluir cambiar estrategias, emplear técnicas de estudio más efectivas o
buscar ayuda adicional cuando sea necesario. Además, las personas metacognitivas tienen un conocimiento
sólido de sus propias habilidades y limitaciones cognitivas. Esto implica entender qué estrategias son más
efectivas para ellos en diferentes situaciones, así como ser conscientes de las áreas en las que pueden
necesitar apoyo adicional. Por otra parte, la reflexión es una parte crucial de las estrategias metacognitivas,
esto implica que las personas puedan analizar y evaluar el propio proceso de aprendizaje, identificando lo que
funcionó bien, lo que no funcionó y cómo se pueden mejorar los enfoques futuros. Este proceso de reflexión
también puede incluir la conexión entre nuevos conocimientos y experiencias previas.  Las habilidades
metacognitivas también implican las capacidades del individuo para reconocer sus logros y sus errores y con
ello encaminar nuevas estrategias para su proceso de aprendizaje.

  En este trabajo se diseñaron estrategias para desarrollar habilidades metacognitivas en estudiantes de
educación básica, y que estas sirvan para promover un mejor desempeño en la comprensión lectora. En este
sentido, algunas investigaciones han revelado que la mejora de las habilidades metacognitivas puede tener un
impacto significativo en el rendimiento académico, particularmente en el área de la comprensión lectora.
Diversos estudios han demostrado que los estudiantes que poseen un alto nivel de competencia
metacognitiva tienden a ser más efectivos al abordar tareas relacionadas con la lectura, como la identificación
de ideas principales, la inferencia de significados y la retención de información.

  El diseño de estrategias específicas para fomentar el desarrollo de habilidades metacognitivas en estudiantes
de educación básica busca abordar las demandas cognitivas complejas asociadas con la comprensión lectora.
La capacidad de planificar, supervisar y regular el propio proceso de lectura se considera esencial para
mejorar la comprensión y la retención de la información. En consonancia con la literatura académica, estas
estrategias se centran en el desarrollo de la planificación activa antes de la lectura, la monitorización continua
durante la lectura y la reflexión post-lectura. Se espera que, al incorporar estas prácticas metacognitivas, los
estudiantes no solo mejoren su comprensión lectora, sino que también adquieran herramientas valiosas para
aplicar en otras áreas académicas y situaciones de la vida cotidiana. Además, se destaca la relevancia de
integrar estas estrategias metacognitivas en el currículo educativo, reconociendo que el desarrollo de estas
habilidades no solo beneficia el desempeño académico inmediato, sino que también prepara a los estudiantes
para enfrentar desafíos cognitivos más complejos en el futuro. Al crear un ambiente educativo que fomente la
autorreflexión y la toma consciente de decisiones en el aprendizaje, se establece una base sólida para el
desarrollo holístico de los estudiantes.
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En consecuencia, este trabajo aborda la importancia de las habilidades metacognitivas en el contexto
educativo, específicamente enfocado en mejorar la comprensión lectora en estudiantes de educación básica.
La implementación de estrategias diseñadas con este propósito busca no solo potenciar el rendimiento
académico inmediato, sino también equipar a los estudiantes con herramientas cognitivas fundamentales
para su desarrollo a lo largo de su trayectoria educativa y más allá.

II. DESARROLLO 

  Desde la perspectiva basada en la teoría de Piaget, la comprensión de texto se percibe como un proceso
dinámico en el cual las personas construyen significado a través de la asimilación y la acomodación. Según
Piaget, la asimilación implica incorporar nueva información en estructuras mentales existentes, mientras que
la acomodación implica ajustar esas estructuras para acomodar la nueva información. Desde esta óptica, la
comprensión lectora se convierte en un acto de construcción activa, donde el lector interactúa con el texto y
reorganiza su conocimiento previo para dar sentido a la información presentada.

  Desde la teoría de Piaget, también se puede observar cómo la comprensión de textos evoluciona a lo largo
del desarrollo cognitivo. A medida que los individuos avanzan en sus etapas de desarrollo, el constructivismo y
el pensamiento lógico influyen en la forma en que interpretan textos. Las fases de desarrollo cognitivo de
Piaget, como la sensoriomotora, la preoperacional, la operacional concreta y la operacional formal, ofrecen
una estructura conceptual para comprender cómo la habilidad para procesar información textual se
transforma a lo largo del tiempo.

  Esta perspectiva piagetiana no solo proporciona una visión interesante del proceso de comprensión lectora
desde un punto de vista de desarrollo cognitivo, sino que también establece las bases para una comprensión
de la lectura basada en la evolución del pensamiento del individuo. Al considerar cómo las estructuras
cognitivas cambian y se desarrollan, se pueden diseñar estrategias pedagógicas que se ajusten a las
necesidades cognitivas específicas de los estudiantes en diferentes etapas de su desarrollo. En definitiva, la
teoría de la comprensión de texto desde la perspectiva de Piaget ofrece un marco sólido para abordar la
complejidad de la comprensión lectora desde una base de desarrollo cognitivo.

  Algunos autores [1], afirman que la metacognición, entendida como "pensar sobre el pensamiento", implica
la conciencia y regulación de los procesos cognitivos. Los autores evaluaron si la instrucción que incorpora
estrategias metacognitivas conduce a un aumento en la comprensión lectora de textos expositivos. Además,
evaluaron el impacto de estas estrategias metacognitivas en el desarrollo del vocabulario de los estudiantes.
También, pudieron observar que la inclusión de lecturas reflexivas y registros detallados puede proporcionar
información valiosa sobre cómo los estudiantes aplican conscientemente estrategias metacognitivas durante
la lectura. Este estudio permitió conocer la importancia de la formación docente en estrategias metacognitivas
para que los educadores estén mejor equipados para mejorar las habilidades de lectura de sus estudiantes.

  Otras investigaciones [2], han abordado de manera sistemática y reflexiva la importancia de la metacognición
en la educación, destacando la necesidad de comprenderla y aplicarla para el desarrollo de competencias en
los estudiantes. Además, las recomendaciones para nuevos modelos metodológicos indican un interés en
enfoques más complejos que consideren múltiples dimensiones del proceso de aprendizaje. Este análisis
proporciona una base valiosa para la mejora de las prácticas educativas en el contexto ecuatoriano. Los
autores afirman que es necesaria la integración de la comprensión y dirección por parte de los estudiantes en
la definición de metacognición, pero también reconocen que es necesaria la elaboración de nuevas
propuestas de modelos metodológicos basados en el enfoque socioformativo complejo, sugiriendo una
orientación hacia enfoques pedagógicos más integrales y complejos.
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  Desde una perspectiva epistemológica, la metacognición considera que el conocimiento no solo reside en la
información objetiva, sino también en la comprensión subjetiva y activa de cómo se adquiere, se organiza y se
utiliza ese conocimiento. Los individuos metacognitivamente competentes no solo poseen información, sino
que también son conscientes de sus propias estrategias de aprendizaje, monitorean la efectividad de esas
estrategias y ajustan su enfoque según sea necesario. En este sentido, la epistemología de la metacognición
subraya la importancia de la autorreflexión y la conciencia del proceso cognitivo como componentes
esenciales del conocimiento [2].

        A. Elementos de la metacognición

  La metacognición comprende varios elementos interrelacionados que están vinculados con el pensamiento
reflexivo y la autorregulación del propio proceso cognitivo. Estos elementos son fundamentales para mejorar
la toma de decisiones en el aprendizaje y la resolución de problemas. Algunos de los elementos clave de la
metacognición se muestran en la figura 1.
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Figura 1. Principales elementos de la metacognición.
Fuente: elaboración propias

      Conocimiento Declarativo
  Se refiere al conocimiento sobre uno mismo como aprendiz y sobre las tareas de aprendizaje. Incluye la
comprensión de las propias fortalezas y debilidades, así como la conciencia de las estrategias y recursos
disponibles para abordar tareas específicas.

      Conocimiento Procedimental
  Implica la comprensión de cómo llevar a cabo diferentes procesos cognitivos. Incluye el conocimiento de las
estrategias de aprendizaje, la planificación y la ejecución de tareas, así como la monitorización del propio
progreso.

      Conocimiento Condicional
  Se refiere a la comprensión de cuándo y por qué se deben aplicar ciertas estrategias o enfoques. Incluye el
conocimiento de la efectividad de diferentes estrategias en situaciones específicas.

      Autorregulación
  Implica la capacidad de supervisar y ajustar activamente el propio proceso de aprendizaje. Incluye la
planificación de tareas, la monitorización constante del progreso y la adaptación de estrategias según sea
necesario.
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      Autoevaluación
  Implica la capacidad de evaluar de manera precisa el propio rendimiento y comprensión. Incluye la
capacidad de identificar áreas de fortaleza y debilidad, así como la toma de decisiones sobre cómo mejorar en
el futuro.

      Reflexión
  Se refiere a la capacidad de reflexionar sobre el propio pensamiento y aprendizaje. Incluye la consideración
crítica de las estrategias utilizadas, la identificación de posibles mejoras y la aplicación de lecciones aprendidas
en situaciones futuras.

      Monitorización Metacognitiva
  Implica la capacidad de monitorear activamente el propio proceso cognitivo. Incluye la atención a señales de
confusión, la identificación de posibles errores y la toma de medidas correctivas.

      Flexibilidad Cognitiva
  Se refiere a la capacidad de adaptar y cambiar las estrategias de pensamiento según las demandas de la
tarea. Incluye la disposición a cambiar de enfoque cuando sea necesario y a probar diferentes estrategias de
resolución de problemas.

  Estos elementos no son independientes, sino que interactúan entre sí para permitir una autorregulación
efectiva del aprendizaje. La metacognición es un proceso dinámico que implica el uso consciente y reflexivo
de estos elementos para mejorar la eficacia en la adquisición de conocimientos y habilidades.

III. METODOLOGÍA

Para este trabajo se usó una muestra de 68 estudiantes de educación básica superior del cantón Salinas, en
Ecuador. Se evaluaron sus características de comprensión lectora previas al estudio (Pre-Test). Luego de
aplicar las estrategias metacognitivas, se procedió a evaluarlos nuevamente para conocer sus percepciones
(Post Tes).

Las fases de la investigación fueron tres principales, que se describen a continuación:

      Fase 1: Antes de la lectura
  Establecer objetivos: En esta fase se promovió que los estudiantes establezcan metas de lectura antes de
comenzar. Esto les proporcionó un propósito claro y mejoró la focalización en la información relevante.

  Activar conocimientos previos: Se animó a los estudiantes a recordar y conectar lo que ya saben sobre el
tema antes de comenzar la lectura. Esto ayudó a construir puentes entre conocimientos previos y nueva
información.

      Fase 2: Durante la Lectura
  Auto-Monitoreo: Se le enseñó a los estudiantes a monitorear activamente su comprensión mientras leen. La
intención fue que pudiesen preguntarse a sí mismos si están entendiendo y, si no, emplear estrategias para
abordar las dificultades.

  Resumir y parafrasear: Se fomentó la capacidad de resumir secciones clave del texto o parafrasear para que
se asegurasen de que están procesando y comprendiendo la información.
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  Realizar preguntas: Se motivó a los estudiantes a formular preguntas durante la lectura para promover la
reflexión y la búsqueda activa de respuestas en el texto.

      Fase 3: Después de la Lectura
 Autoevaluación: Se condujo a los estudiantes a la autoevaluación reflexiva después de la lectura. Los
estudiantes pudieron reflexionar sobre lo que han aprendido, sobre las estrategias que le fueron más
efectivas y sobre las ideas de lo que podrían hacer de manera diferente la próxima vez.

  Revisar objetivos iniciales: Los estudiantes pudieron comparar lo que aprendieron con los objetivos que
establecieron antes de la lectura. Esto ayudó a los estudiantes a evaluar si cumplieron sus metas, además de
identificar áreas para mejorar.

  Identificar puntos clave: Los estudiantes mostraron capacidades para identificar los puntos clave del texto y
cómo estos se relacionaban con el objetivo general de la lectura.

  En la tabla 1 se muestran las lecturas empleadas y las estrategias desarrolladas para cada una, esta primera
sesión de lecturas motivó a los estudiantes y les permitió enriquecer el lenguaje. 

Tabla 1. Primeras sesiones de lectura y las estrategias desarrolladas.

  En la tabla 2 se presentan el segundo grupo de sesiones de lectura empleadas
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Tabla 2. Segundo grupo de sesiones realizadas, los estudiantes desarrollan habilidades
de comprensión lectora.

IV. RESULTADOS

Una vez realizadas las sesiones, fue posible detallar los siguientes hallazgos:

  En el pretest se observó que solo un 10% del grupo de estudiantes podía identificar los personajes de un
texto de forma rápida y efectiva, mientras que un 25% afirmó que no los identifica de forma regular,
revelando que tienen altas dificultades para la comprensión lectora. Asimismo, el pretest dejó en
evidencia que los jóvenes presentaban dificultades para intuir las acciones futuras del texto y poder
resumirlas de forma amplia y detallada con sus propias palabras.

1.

  Al aplicar las estrategias, se observaron resultados que se muestran en la tabla 3, donde la mayor parte
de los estudiantes mostraron alta motivación por el aprendizaje, así como expresaron su satisfacción por
haber comprendido las lecturas de forma eficiente.

2.
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Tabla 3. Resultados obtenidos por cada estrategia.

  Los resultados revelaron que los estudiantes alcanzaron un nivel considerable de comprensión lectora y
análisis crítico inferencial de las lecturas. Se pudo observar que, además, este tipo de estrategias logran una
importante motivación en los jóvenes, y que les permite un mejor desenvolvimiento en los grupos sociales,
contribuyendo a la seguridad en sí mismo y la autovaloración personal.

        A. Análisis estadístico

  El análisis de fiabilidad de los resultados da cuenta de un Alfa de Cronbach de valor 0,825 catalogada como
consistencia buena y al ser mayor a 0,5 (p-valor > 0,5) se afirma que los resultados están correctos, son fiables
y garantizan su validez del análisis. 
 
      Prueba de normalidad
  Para esta investigación, considerando que el número de datos es de 68 se recurre entonces a través del
software SPSS, a la realización de la prueba no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov cuyo criterio de aplicación
estima que los datos deben ser mayores a 50 (N > 50), descartándose así, el uso de la prueba Shapiro-Wilk. En
este sentido, para el análisis de normalidad, el contraste de hipótesis se establece de la siguiente manera; H0:
los datos proceden de una distribución normal; H1: los datos no proceden de una distribución normal.

  Los valores de "Sig." (nivel de significancia) fueron 0,000 en todos los casos, indicando que los resultados son
estadísticamente significativos. Esto significa que se rechaza la hipótesis nula de normalidad, sugiriendo que
los datos no siguen una distribución normal. Los resultados muestran que los datos en ambos grupos (Pre y
Post) no siguen una distribución normal, ya que los valores de significancia son muy bajos. Además, la
mención de la corrección de significación de Lilliefors indica una consideración adicional para mejorar la
validez de las pruebas de normalidad. Por lo tanto, para contrastar las hipótesis en esta investigación, se opta
por utilizar la prueba no paramétrica, específicamente el estadístico de Wilcoxon.
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      Contrastación de hipótesis general 
  Siendo los criterios para la constatación de la hipótesis general:

H1: El plan de estrategias metacognitivas mejorará significativamente la comprensión lectora en los
estudiantes de la Escuela de Educación Básica Primero de Mayo – del cantón Salinas Ecuador.

H0: El plan de estrategias metacognitivas no mejorará significativamente la comprensión lectora en los
estudiantes de la Escuela de Educación Básica Primero de Mayo – del cantón Salinas Ecuador.

Test de los Rangos con signos de Wilcoxon

  Donde se utilizó N=68; W(+)= 2,5;W(-)=739,5;W=2,5;Z(cal)= -5,05734703;A= 0,05; p-valor= 2,12565E-07

  Se observó que existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula, porque la mediana de
las diferencias es diferente de cero. Se observó que existe evidencia estadística suficiente para rechazar la
hipótesis nula, porque la mediana de las diferencias es diferente de cero. Este resultado se respalda en los
análisis de normalidad previamente realizados mediante las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk,
que indicaron que los datos en ambos grupos (PRE y POS) no siguen una distribución normal.

  El hecho de que la mediana de las diferencias sea significativamente diferente de cero sugiere que ha habido
un cambio o efecto significativo entre las mediciones antes (PRE) y después (POS) de algún tratamiento o
intervención. Es importante destacar que, aunque la normalidad no se cumplió, la prueba de diferencias
medianas (o prueba de signos, dependiendo del diseño del estudio) puede ser robusta ante la falta de
normalidad, especialmente si la distribución de las diferencias es simétrica. Este hallazgo respalda la idea de
que el tratamiento o intervención ha tenido un impacto en las mediciones, y la dirección de la mediana de las
diferencias proporciona información sobre la naturaleza de ese impacto.

CONCLUSIONES

  Los resultados subrayan el impacto positivo de la implementación de estrategias metacognitivas en el
desarrollo de habilidades de comprensión lectora. Este hallazgo respalda la eficacia de enfoques pedagógicos
que fomentan la autorreflexión y la autorregulación en el proceso de aprendizaje.

  La variabilidad en la respuesta al plan destaca la necesidad de enfoques pedagógicos diferenciados. La
atención personalizada se revela como un factor clave para abordar las distintas necesidades de los
estudiantes y optimizar el impacto de las estrategias metacognitivas.

  Las diferencias de género en las dimensiones específicas de la comprensión lectora resaltan la importancia
de considerar la diversidad de estilos de aprendizaje entre hombres y mujeres. Esto sugiere la necesidad de
estrategias educativas que sean sensibles al género para maximizar el beneficio para todos los estudiantes.

  La identificación de variabilidad inicial en los niveles de comprensión lectora destaca la importancia de un
diagnóstico preciso antes de la implementación de estrategias. Comprender las diferencias individuales ayuda
a adaptar los enfoques pedagógicos y garantizar que se aborden las necesidades específicas de cada
estudiante.

  El éxito general del plan de estrategias metacognitivas en mejorar la comprensión lectora sugiere que estas
estrategias pueden ser beneficiosas en un contexto educativo más amplio. Estos resultados pueden tener
implicaciones más allá de la muestra específica y podrían influir en prácticas pedagógicas a nivel regional o
incluso nacional.

 Soto O. et al. Programa de habilidades blandas y clima laboral



36

ISSN-E: 2542-3401, ISSN-P: 1316-4821
Universidad, Ciencia y Tecnología, 
Número Especial 2024, (pp. 27-37)

  Los resultados de esta investigación contribuyen al cuerpo de conocimientos en el campo de la educación,
destacando la efectividad de estrategias metacognitivas específicas. Esta contribución puede inspirar
investigaciones futuras y guiar la implementación de programas educativos que busquen mejorar la
comprensión lectora y habilidades metacognitivas en diversos entornos educativos.
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Diseño de estrategias activas y su impacto en el
desempeño pedagógico

Resumen: El estudio tuvo como objetivo evaluar un plan de estrategias activas diseñado para mejorar el
desempeño pedagógico de los docentes, abordando las deficiencias identificadas para elevar la calidad
educativa en la región. Las hipótesis planteadas sugirieron que la implementación de estrategias activas
conduce a mejoras significativas en el desempeño docente, concordando con teorías como el constructivismo
y el aprendizaje experiencial. La metodología incluyó pruebas de normalidad y el uso de la prueba de
Wilcoxon para contrastar las hipótesis. Los resultados mostraron que los datos no siguieron una distribución
normal, lo que respaldó la elección de estrategias activas. También se observó que el plan favoreció
considerablemente el desempeño pedagógico y contribuyó a mejores prácticas académicas. También se
destaca en el trabajo, el impacto positivo del plan en el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje
y el desarrollo profesional continuo de los docentes para aumentar su calidad profesional.

Palabras clave: estrategias educativas, desempeño pedagógico, enseñanza-aprendizaje.
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Active strategies and pedagogical performance in teachers

Abstract.- The study's objective was to evaluate a plan of active strategies designed to improve the
pedagogical performance of teachers, addressing the deficiencies identified to enhance the quality of
education in the region. The hypotheses suggested that implementing active strategies significantly improves
teacher performance, in agreement with constructivism and experiential learning theories. The methodology
included normality tests and the Wilcoxon test to contrast the hypotheses. The results showed that the data
did not follow a normal distribution, which supported the choice of active strategies. It was also observed that
the plan significantly favored pedagogical performance and contributed to better academic practices. The
positive impact of the plan in strengthening the teaching-learning process and the continuous professional
development of teachers to increase their professional quality was highlighted in the paper.

Keywords: educational strategies, pedagogical performance, teaching-learning.
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I. INTRODUCCIÓN

  A lo largo de la historia, los métodos educativos han experimentado una evolución constante para adaptarse
a las demandas cambiantes de la economía y la sociedad. Como señala John Dewey, la educación debe estar
en sintonía con las necesidades presentes y futuras de la sociedad para ser efectiva [1]. Este enfoque se ha
reafirmado con el tiempo, como lo indica Howard Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples, donde
destaca la importancia de adaptar los métodos de enseñanza a las diversas formas en que los estudiantes
aprenden.

  En el contexto contemporáneo, autores como Sir Ken Robinson han subrayado la necesidad de reformar el
sistema educativo para fomentar la creatividad y la pasión por el aprendizaje en los estudiantes [2]. Esta
perspectiva se alinea con las tendencias actuales que enfatizan la importancia de la enseñanza centrada en el
estudiante, como lo expresa Carol Dweck quien aboga por cultivar una mentalidad de crecimiento en los
estudiantes para promover el aprendizaje activo y el desarrollo personal [3]. En este sentido, se destaca la
relevancia de la pedagogía activa y participativa, como propone Freire, quien aboga por un enfoque educativo
liberador que involucre activamente a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje [4]. Estas ideas
respaldan la noción de que la mejor forma de enseñar es cautivar el interés del estudiante, proporcionándole
un ambiente de aprendizaje estimulante y significativo que fomente su participación y compromiso. Se puede
decir que la falta de interés en el aprendizaje por parte de los estudiantes es una problemática central en el
entorno educativo, agravada por la monotonía en las clases debido a la falta de innovación en las estrategias
pedagógicas por parte de los docentes. En este contexto, surge la necesidad de implementar un plan de
estrategias activas con el fin de revitalizar el desempeño educativo y fomentar un ambiente de aprendizaje
más dinámico y participativo. Actualmente, se observa la urgencia de dinamizar los métodos de enseñanza
empleados en el aula. Se concluye que los docentes necesitan adquirir nuevas habilidades que mejoren su
efectividad en la enseñanza, no solo en términos de gestión de infraestructura y recursos disponibles, sino
también, y, sobre todo, en cuanto a su capacidad pedagógica para facilitar el aprendizaje. Por lo tanto, para
mejorar la enseñanza, es crucial potenciar las capacidades de los docentes [5].

  En Ecuador, se reconoce a un docente eficaz como aquel que proporciona oportunidades de aprendizaje
equitativas para todos los estudiantes, y cuya labor educativa contribuye a forjar la sociedad deseada en el
país. Estos estándares buscan fomentar la culminación exitosa o la integración efectiva del aprendizaje dentro
del currículo nacional de educación básica y secundaria [6]. En este estudio se implementa un plan de
estrategias activas cuyo propósito es mejorar el desempeño pedagógico de los docentes, abordando las
deficiencias identificadas para elevar la calidad educativa en la región. Este trabajo está dividido en cinco
secciones: una breve introducción al tema, un marco de desarrollo teórico que fundamenta las raíces de la
investigación y permite utilizar una metodología específica que nos permite ejecutar las actividades diseñas,
obteniendo después unos resultados que no permitieron establecer conclusiones relevantes.

II. DESARROLLO

Este trabajo busca impulsar una transformación en la educación, adoptando un enfoque holístico que
combine la innovación pedagógica, la colaboración docente y el desarrollo de habilidades clave. Esta nueva
perspectiva educativa tiene como objetivo preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del siglo XXI y
contribuir activamente a la construcción de una sociedad más equitativa, creativa y resiliente. Las actividades
dinámicas se comienzan a utilizar de forma más sistemática en la educación durante la segunda mitad del
siglo XX. Esto se debe a la creciente influencia de las teorías constructivistas del aprendizaje, que enfatizan la
importancia de la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. En la década de 1970,
el psicólogo estadounidense Jerome Bruner popularizó el concepto de aprendizaje por descubrimiento, que
se basa en la idea de que los estudiantes aprenden mejor cuando descubren el conocimiento por sí mismos
[7]. Bruner argumentaba que las actividades dinámicas son una forma efectiva de promover el aprendizaje
por descubrimiento. En la década de 1980, el movimiento de la educación constructivista se consolidó y las
actividades dinámicas se convirtieron en una parte integral de la educación moderna. 
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  En la actualidad, las actividades dinámicas se utilizan en una amplia variedad de contextos educativos, desde
la educación infantil hasta la educación superior. Estas actividades pueden tomar muchas formas diferentes,
como juegos, simulaciones, debates, proyectos colaborativos y trabajo de campo.

  Este estudio ofrece una reflexión sobre las teorías que respaldan el enfoque de los aprendizajes dinámicos
basados en proyectos para mejorar el desempeño pedagógico de los docentes. Entre estas teorías se
incluyen el constructivismo, el aprendizaje colaborativo, el cognitivismo y el aprendizaje experimental, entre
otras. El desempeño docente se encuentra estrechamente relacionado con la calidad de los aprendizajes
logrados por los estudiantes, así como con la preparación académica y los procesos de formación y
actualización. Además, se destaca la importancia de la personalidad y el liderazgo en el aula. Esta relación
entre el desempeño docente y la formación resalta la necesidad de que los docentes estén debidamente
capacitados, ya que esto les proporciona las herramientas necesarias para transmitir conocimientos y lograr
un rendimiento óptimo [5].

III. METODOLOGÍA
 

  La población objetivo de este estudio comprendió los docentes de la Unidad Educativa Palmar, ubicada en el
distrito Colonche de la provincia de Santa Elena, Ecuador. Se seleccionó una muestra de 40 docentes
mediante un muestreo aleatorio simple. Se utilizó una encuesta de 20 ítems como instrumento de medición.
Esta encuesta abordó aspectos relacionados con las estrategias docentes y el desempeño en el aula, tanto
antes como después de la implementación de las actividades didácticas y dinámicas propuestas. La validez de
la encuesta fue evaluada por un panel de expertos. La encuesta se administró a los docentes en dos
momentos distintos: antes y después de llevar a cabo las actividades didácticas y dinámicas propuestas. La
recolección de datos se realizó durante una sesión de clase, y los docentes completaron la encuesta de
manera anónima. Los datos obtenidos fueron analizados mediante técnicas descriptivas y correlacionales. El
análisis descriptivo se empleó para caracterizar la muestra y para evaluar los cambios en las estrategias
docentes y el desempeño en el aula antes y después de la intervención. Por otro lado, se utilizaron análisis
correlacionales para investigar la relación entre la instrucción de un plan de actividades didácticas y dinámicas
para los docentes y la calidad de los aprendizajes logrados por los estudiantes.

        A. Estrategias empleadas

  El enfoque de este trabajo utilizó las siguientes actividades pedagógicas que son un conjunto de acciones
que realizaron los docentes a lo largo del proceso educativo. Las actividades fueron las siguiente según sus
objetivos y estrategias: 

 a). La estrategia de debates se planteó con el objetivo principal de fomentar el pensamiento crítico y la
habilidad de argumentación entre los estudiantes. Este enfoque busca no solo promover el respeto hacia
ideas contrarias, sino también estimular el análisis profundo de diferentes puntos de vista sobre un tema
específico. Para implementar eficazmente los debates, se dividieron a los estudiantes en equipos,
asignándoles roles específicos para garantizar una participación equitativa. Además, se establecieron reglas
claras que rigieron la discusión, incluyendo un tiempo asignado para cada intervención, con el fin de
mantener un ambiente ordenado y productivo. Se destacó la importancia de proporcionar evidencia y
argumentos sólidos para respaldar las posturas, reforzando así el desarrollo de habilidades analíticas y de
expresión oral en el proceso de debate.
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   b) La estrategia de Aprendizaje por Proyectos tuvo como objetivos fundamentales promover la investigación, la
creatividad y la resolución de problemas entre los estudiantes. Este enfoque busca, además, desarrollar
habilidades clave como el trabajo en equipo, la planificación y la gestión del tiempo, mientras fomenta la
autonomía y la toma de decisiones en el proceso de aprendizaje. Para implementar efectivamente esta
estrategia, se desafió a los estudiantes con un problema o tema específico que los motive intrínsecamente.
Asimismo, se destacó la importancia de proporcionar orientación y recursos adecuados para guiar el proceso
de investigación, asegurando así un desarrollo integral de las habilidades requeridas. Finalmente, se
organizaron presentaciones o exposiciones donde los estudiantes compartieron los resultados obtenidos,
fortaleciendo la comunicación y la capacidad de presentación en público, aspectos clave del aprendizaje por
proyectos.

  c) La estrategia de Mapas Conceptuales tuvo como objetivos fundamentales organizar y visualizar la
información relacionada con un tema específico, identificando y comprendiendo las relaciones jerárquicas
entre los conceptos clave. Se propuso facilitar la estructuración y comprensión profunda del conocimiento
mediante la identificación de conceptos clave y las relaciones entre ellos. Para implementar esta estrategia, se
utilizaron líneas y etiquetas que conecten visualmente los conceptos, favoreciendo una representación gráfica
de las relaciones. Además, se destacó la importancia de estimular la reflexión y el análisis de la información
representada en el mapa conceptual, fomentando así un enfoque crítico y analítico en el proceso de
aprendizaje.

  d) La estrategia de Aprendizaje Colaborativo tuvo como objetivos fundamentales fomentar la cooperación
entre los estudiantes para lograr objetivos comunes, mejorar la comunicación efectiva, la resolución de
problemas y el trabajo en equipo, así como promover un ambiente de aprendizaje participativo y
enriquecedor. Para su implementación, se asignaron tareas interdependientes que requerían la participación
de todos los miembros del grupo, se establecieron roles claros para promover la discusión y el intercambio de
ideas, y se proporcionó retroalimentación, evaluando el desempeño del grupo en su conjunto. Estas
estrategias pasadas han demostrado ser efectivas en cultivar habilidades colaborativas y promover un
ambiente de aprendizaje interactivo.

e).La estrategia de Mapas Mentales tuvo como objetivos estimular la creatividad y la asociación de ideas,
organizar y representar visualmente los pensamientos y conceptos, y facilitar la comprensión de relaciones
complejas y la retención de información. Durante su implementación, se inició con una idea central,
agregando ramas con conceptos relacionados. Se utilizó el uso de imágenes y colores para resaltar la
información y las conexiones, promoviendo así una representación visualmente impactante y fácil de
entender. Además, se fomentó la exploración libre y la expresión individual en la creación del mapa mental,
proporcionando a los estudiantes un espacio para expresar sus ideas de manera única. Estas estrategias
demostraron ser efectivas para potenciar la creatividad y mejorar la comprensión visual y la retención de
información.

  f) La estrategia de Crucigramas tuvo como objetivos principales promover el aprendizaje activo y lúdico,
reforzar la retención de información y el vocabulario, así como estimular la resolución de problemas y el
pensamiento lateral. Durante su implementación, se diseñaron crucigramas con pistas relacionadas con el
tema de estudio, proporcionando a los estudiantes una actividad divertida y educativa. Se asignó tiempo
suficiente para que los estudiantes completaran los crucigramas de manera individual o en parejas,
fomentando así la participación activa. Además, se alentó la colaboración y la discusión entre los estudiantes
para abordar las pistas más desafiantes, promoviendo la interacción y el intercambio de ideas. Estas
estrategias demostraron ser efectivas en incorporar el juego en el aprendizaje y fortalecer la retención de
conocimientos.
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  g) La estrategia de Aula Invertida se implementó con el objetivo de maximizar el tiempo de clase para
actividades interactivas y aplicadas, promoviendo la autonomía y la responsabilidad del estudiante en su
proceso de aprendizaje, y facilitando la personalización del aprendizaje según las necesidades individuales.
Durante su aplicación pasada, se proporcionó material didáctico, como videos o lecturas, para que los
estudiantes revisaran en casa, permitiendo la preparación previa antes de las clases. El tiempo en clase se
utilizó de manera efectiva para discutir, practicar y aplicar conceptos, fomentando la participación activa.
Además, se ofreció apoyo y orientación individualizada durante las actividades en clase, asegurando que los
estudiantes recibieran la atención necesaria para abordar sus necesidades específicas. Estas estrategias
demostraron ser eficaces para optimizar el tiempo de clase y fomentar un enfoque más personalizado y
participativo en el aprendizaje.

  h) El Método Montessori se implementó con el propósito de fomentar la independencia, la autoestima y la
autodisciplina de los estudiantes, promoviendo el aprendizaje activo y la exploración libre, y desarrollando
habilidades prácticas, sociales y cognitivas de manera integral. Durante su aplicación pasada, se proporcionó
un ambiente preparado y materiales sensoriales que incentivaron la autoexploración, permitiendo a los
estudiantes elegir sus actividades y trabajar a su propio ritmo. La estrategia se centró en fomentar la
colaboración y el respeto entre los estudiantes, así como con el entorno, creando un espacio propicio para el
desarrollo integral de los aspectos prácticos, sociales y cognitivos de los estudiantes. Estas estrategias han
demostrado ser efectivas para cultivar la autonomía y el aprendizaje activo en el contexto del Método
Montessori.

  i) En Aprendizaje-Servicio se implementó con el objetivo de integrar el aprendizaje académico con el servicio a
la comunidad, fomentando el compromiso cívico, la empatía y la responsabilidad social. Durante su aplicación,
se identificaron necesidades reales en la comunidad que pudieron abordarse mediante proyectos educativos,
diseñando actividades que integraron el servicio con la reflexión y el aprendizaje académico. Además, se
proporcionaron oportunidades para la colaboración con organizaciones locales y se evaluó el impacto del
servicio, cumpliendo así con los objetivos de promover el desarrollo de habilidades prácticas y el sentido de
pertenencia a la comunidad.

  j) El Método de Caso se implementó con la intención de desarrollar habilidades de análisis, resolución de
problemas y toma de decisiones, integrando teoría y práctica a través del estudio de casos reales. Durante su
aplicación, se presentaron casos reales o simulados que planteaban dilemas, desafíos o situaciones
complejas. Se fomentó la discusión y el debate entre los estudiantes para analizar diferentes perspectivas y
posibles soluciones, promoviendo así el pensamiento crítico y la aplicación de conocimientos en contextos
concretos. Durante este proceso, se proporcionó orientación y retroalimentación para apoyar a los
estudiantes en el análisis y la toma de decisiones en situaciones complejas.

IV. RESULTADOS

  Se aplicó el plan de estrategias activas, observando los resultados de la tabla 1, donde se puede apreciar que
algunas estrategias tienen un mayor impacto en el alcance de objetivos del docente, contribuyendo de
manera sustancial y efectiva al proceso educativo (Alta), mientras que otras estrategias tienen un impacto
positivo, pero su contribución puede ser menos intensa o más equilibrada en comparación con aquellas
etiquetadas como "Alta". Aún así, es una contribución positiva y efectiva (Moderada).
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Tabla 1. Resultados medidos en el desempeño docente.

  Otras estrategias, como el método Montessori (Tabla 2) alcanzaron un nivel alto de significancia en el aula, y
a pesar de que la estrategia de crucigrama resultó entretenida para los jóvenes, solo tuvo un impacto
moderado en el aprendizaje de los estudiantes. 

Tabla 2.  Estrategias empleadas en el aula de clases.
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 Además, los resultados mostraron que las estrategias de aprendizaje servicio y el método de caso,
alcanzaron un nivel alto en todos los criterios de evaluación.

        A. Aportes al desempeño docente mediante estrategias pedagógicas

  Las estrategias pedagógicas desempeñan un papel crucial en el enriquecimiento de la experiencia educativa
y el rendimiento de los docentes. Los aportes encontrados en las estrategias aplicadas, estuvieron
relacionadas con la actividad en el aula y cómo estas impactaron en el colectivo estudiantil.

  La implementación de debates en el entorno educativo ha demostrado ser un catalizador valioso para el
desarrollo de habilidades críticas y argumentativas en los estudiantes. Al haberse incorporado esta estrategia,
los alumnos han experimentado un notable fortalecimiento en sus habilidades de expresión oral y análisis de
perspectivas diversas. Esta metodología no solo ha contribuido al enriquecimiento académico, sino que
también ha cultivado la capacidad de pensar críticamente y expresar ideas de manera convincente,
proporcionando un beneficio claro y medible para su crecimiento intelectual. Por otr parte, la aplicación del
aprendizaje por proyectos ha llevado a resultados significativos en el desarrollo integral de los estudiantes. Al
abordar problemas del mundo real, los alumnos no solo han adquirido conocimientos teóricos, sino que
también han perfeccionado habilidades prácticas, como la resolución de problemas y la toma de decisiones.
Este enfoque, que ha colocado a los estudiantes en el centro de su proceso educativo, ha propiciado un
ambiente de aprendizaje activo, impulsando la autonomía, la creatividad y la aplicabilidad práctica del
conocimiento, brindando así una experiencia educativa más rica y relevante.

  La integración de mapas conceptuales como herramienta pedagógica ha enriquecido significativamente el
proceso de aprendizaje. Los estudiantes han experimentado una mejora notable en la organización y
retención de información al visualizar relaciones complejas entre conceptos. Esta metodología ha estimulado
la reflexión y el pensamiento crítico, ya que los estudiantes deben identificar conexiones clave. El enfoque no
lineal de los mapas conceptuales ha demostrado ser eficaz para adaptarse a diferentes estilos de
pensamiento, proporcionando a los estudiantes una comprensión más profunda y duradera de los temas
estudiados. Además, la estrategia de aprendizaje colaborativo se ha convertido en un pilar fundamental en el
proceso educativo, generando impactos positivos en el desarrollo social y académico de los estudiantes. Al
haberse implementado esta estrategia, los alumnos han fortalecido sus habilidades sociales al interactuar y
colaborar de manera efectiva. Este enfoque ha contribuido no solo a la diversificación de perspectivas, sino
también a la creación de un entorno de apoyo mutuo que ha mejorado significativamente la motivación y el
compromiso estudiantil. El aprendizaje colaborativo ha preparado a los estudiantes para enfrentar desafíos
del mundo real, dotándolos con habilidades esenciales para el éxito en un entorno laboral colaborativo.}

  Por su parte, los mapas mentales contribuyeron en la creatividad al permitir que los estudiantes exploraran y
expresaran sus ideas de manera gráfica y visual, y no de forma escrita y lineal como se acostumbra. Esta
experiencia además ha permitido que se estimule la creatividad, la habilidad manual, el trabajo en equipo y
también facilita la organización de conceptos y mejora la retención de información al visualizar relaciones
complejas. Por otra parte, los crucigramas promovieron un aprendizaje activo y lúdico, lo que permitió la
retención de información y la mejora del vocabulario. Esta actividad, reforzó el pensamiento lateral de los
jóvenes, ya que se realizó la asociación de palabras, el conocimiento previo y la comprensión lingüística para
la solución de los crucigramas. En este sentido, el aula invertida, permitió a los estudiantes administrar su
tiempo dentro y fuera del aula. Además les proporcionó la posibilidad de ser creativos con la organización de
la información y la habilidad de buscar y seleccionar los temas. De esta manera, se promueve la autonomía y
la personalización del proceso educativo.
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  La estrategia del método Montessori, siempre arroja buenos resultados en todos los escenarios. En el caso
de esta investigación, permitió la independencia de los estudiantes, pero además favoreció a la autonomía ya
que los estudiantes pudieron elegir sus actividades favoritas para aprender los mismos conocimientos que el
colectivo. Las actividades prácticas le ayudaron al estudiante a desarrollar habilidades manuales en conjunto
con las teorías. Aquí también es importante mencionar la estrategia de aprendizaje servicio, que se desarrolló
vinculando al estudiante con su colectivo fuera de la institucion, de manera que pudo conectarse con ellos
desde la interacción social-académica, lo que les motivó a su compromiso cívico, empático y responsable con
el contexto en el que viven. Si bien es cierto, que los jóvenes interactúan constantemente en su entorno, no
habían experimentado este intercambio desde la academia. Y en esta misma línea se incluye el método de
caso, en esta estrategia los estudiantes realizaron actividades prácticas fundamentadas con la teoría, lo que
les ayudó a potenciar las habilidades de análisis, pero también a tomar decisiones importantes para el
desarrollo exitoso del experimento. Esta estrategia tuvo un importante aporte en el trabajo de grupos y
pensamiento crítico, aportando en los debates y discusiones para el correcto funcionamiento práctico.

        B.     Tratamiento estadístico
 
  Antes de la implementación de las estrategias activas, se pudo observar que el grupo de muestra no
mostraba altos desempeños en el aula, y que los estudiantes, aunque motivados, no lograban adquirir un
conocimiento efectivo (Tabla 3). En esta fase solo cinco docentes alcanzaron un nivel óptimo de actividad en el
aula, logrando que sus estudiantes tuvieran un apropiado desempeño académico y un desolvimiento social
acorde a su grado. Sin embargo, al aplicar las estrategias activas, el número de docentes que alcanzó un buen
desempeño en el aula se superó hasta quince. Aunque esta cifra se esperaba más alta, es significativo el
aumento de diez docentes, sin embargo continua siendo preocupante que de una muestra de 40 docentes,
solo 15 alcanzaran el mayor y mejor resultado de actividad en el aula. Además, se pudo observar que aun hay
11 docentes que no alcanzaron el nivel esperado, y hay 14 que pudieron haber estado en el mayor nivel. Estos
resultados revelan que es necesario continuar con las capacitaciones y las estrategias de mejora continua en
los docentes.

Tabla 3.   Valoración antes y después de aplicar las
estrategias activas.

  Los resultados de pruebas estadísticas (Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk) aplicadas a dos grupos, "pre" y
"post", se hicieron con el objetivo de evaluar la normalidad de las distribuciones de datos. Además, se aplicó la
corrección de significación de Lilliefors, la cual es una modificación que ajusta la prueba de Kolmogorov-
Smirnov para muestras pequeñas. Para la condición "pretest", los resultados del Kolmogorov-Smirnov
muestran un estadístico de 0,154 para 40 docentes y un valor p de 0,018. Esto indica que la distribución no se
ajusta completamente a la normalidad, pero la evidencia en contra de la normalidad no es muy fuerte. Por
otro lado, la prueba de Shapiro-Wilk arroja un estadístico de 0,909 y un valor p de 0,004, indicando
nuevamente evidencia de no normalidad, pero esta vez más fuerte. Para la condición "postest", ambos test
(Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk) muestran valores de p muy bajos (0,000), indicando claramente que la
distribución de los datos no sigue una distribución normal. 
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  Las distribuciones de datos en ambas condiciones ("pretest" y "postest") no se ajustan a una distribución
normal, siendo más evidente en la condición "postest". Esto tiene implicaciones importantes al seleccionar
pruebas estadísticas posteriores, ya que algunas asumen normalidad en los datos. Además, es relevante
considerar el tamaño de la muestra y la posible necesidad de utilizar correcciones, como la de Lilliefors, para
mejorar la precisión de las pruebas.

        C. Evaluación de las estrategias pedagógicas
  
  El desarrollo curricular y la gestión del aprendizaje son pilares esenciales en el desempeño docente,
proporcionando la base estructurada para la enseñanza y creando un ambiente propicio para el aprendizaje.
La capacidad de adaptarse y actualizar el currículo refleja la habilidad del docente para responder a las
dinámicas educativas. La gestión efectiva del aprendizaje mejora la participación y el rendimiento de los
estudiantes, promoviendo un ambiente positivo y colaborativo en el aula. Los resultados de la evaluación
muestran que, antes de aplicar estrategias, algunos docentes carecían de habilidades, pero al presentarlas,
demostraron capacidad para su implementación. Aunque las evaluaciones mejoraron entre pretest y post
test, es crucial destacar que la implementación continua de estrategias activas es esencial, ya que un
porcentaje significativo de docentes aún necesita reforzar y mejorar sus prácticas en el aula. La capacitación
continua es fundamental para elevar el nivel de experticia y garantizar un desempeño excelente en la
enseñanza.

Tabla 4.   Evaluación del desempeño pedagógico en docentes.

  Además, se realizó la prueba de rangos con signo de Wilcoxon aplicada al grupo de docentes para evaluar el
impacto de estrategias activas, comparando las mediciones "postest" y "pretest". El valor de Z fue de -5,112.
Este estadístico cuantifica a cuántas desviaciones estándar está la diferencia entre los grupos del resultado
observado en comparación con lo que se esperaría por azar. Un valor de Z negativo sugiere que la mediana
de la diferencia es menor que cero, indicando que las puntuaciones "postest" son significativamente más
bajas que las puntuaciones "pretest". Por otra parte, el valor de p asociado al estadístico de prueba es 0,000,
indicando que la probabilidad de obtener un valor de Z tan extremo como -5,112 por azar es prácticamente
nula. Dado que el valor de p es menor que cualquier nivel de significancia convencional (como 0,05), se
rechazaría la hipótesis nula de que no hay diferencia significativa entre las mediciones "pretest" y "postest".
Además, se utilizó la Prueba de Rangos con Signo de Wilcoxon, una prueba no paramétrica que evalúa si hay
diferencias significativas entre dos conjuntos de datos relacionados. Esta prueba es apropiada para datos
ordinales o datos que no cumplen con los supuestos de normalidad. Las pruebas mostraron que las
puntuaciones "postest" son, en general, más bajas que las puntuaciones "pretest". Los rangos negativos son
consistentes con la dirección del estadístico de prueba Z negativo. Este hallazgo sugiere un impacto negativo o
una disminución en relación con las estrategias activas evaluadas en este estudio.
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CONCLUSIONES

  Los resultados sugieren que la implementación de estrategias activas en el grupo de docentes ha tenido un
impacto negativo, ya que las puntuaciones "post test" fueron significativamente más bajas que las "pretest".
Esto plantea interrogantes sobre la efectividad de las estrategias activas utilizadas o si hubo algún factor
externo que influyó en este cambio negativo. Por otra parte, la diferencia significativa entre las mediciones
"pretest" y "post test" destaca la importancia de evaluar continuamente las estrategias pedagógicas
implementadas en el entorno educativo. Esta evaluación proporciona información valiosa para ajustar
enfoques de enseñanza y garantizar la eficacia de las prácticas docentes. La prueba utilizada, al basarse en
rangos negativos, resalta la relevancia de una retroalimentación continua en el proceso de enseñanza. La
observación y evaluación constante permiten a los docentes identificar áreas de mejora y realizar ajustes
antes de que cualquier impacto negativo se vuelva significativo. Además de evaluar las estrategias activas en
sí, es crucial considerar factores contextuales que podrían haber influido en los resultados. Elementos como
cambios en el entorno educativo, características de los estudiantes o dinámicas del grupo pueden tener un
impacto significativo en el desempeño docente.

  Estos hallazgos resaltan la importancia del desarrollo profesional continuo para los docentes. La capacitación
y actualización constante en métodos pedagógicos y estrategias de enseñanza activa pueden ser esenciales
para mantener y mejorar la calidad de la enseñanza. Ante la disminución significativa en las puntuaciones
"post test", se abre una oportunidad para el diálogo colaborativo entre docentes y responsables de la toma de
decisiones en el ámbito educativo. La identificación de las causas subyacentes de este cambio negativo puede
llevar a intervenciones específicas y al diseño de estrategias de mejora adaptadas a las necesidades del grupo.
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Evaluación de la relación parental y el
rendimiento escolar en niños de primaria

Resumen: El presente trabajo tuvo como propósito determinar si existe correlación significativa entre la
relación parental con la convivencia escolar y el nivel de aprendizaje en niños. El trabajo tuvo un enfoque
cuantitativo, con un diseño no experimental correlacional; constituido por una muestra de 585 estudiantes de
tercero a sexto grado de primaria. Se realizaron dos cuestionarios para conocer los aspectos relacionados a la
relación parental y sus efectos en el rendimiento escolar de los niños. Los resultados muestran que existe una
correlación entre la convivencia escolar y el desempeño académico, sin embargo, se demuestra que la
relación parental es independiente de esta situación.

Palabras clave: relación parental, convivencia escolar, nivel de aprendizaje.
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Evaluation of parental relationship and school performance in primary school children

Abstract.- This study aimed to determine whether there is a significant correlation between the parental
relationship with school coexistence and the level of learning in children. The work had a quantitative
approach, with a correlational non-experimental design; It consisted of a sample of 585 students from the
third to the sixth grade of primary school. Two questionnaires were carried out to know the aspects related to
the parental relationship and its effects on the children's school performance. The results show a correlation
between school coexistence and academic performance; however, it is shown that the parental relationship is
independent of this situation. 

Keywords: parental relationship, school coexistence, level of learning.
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I. INTRODUCCIÓN

  Las familias y las instituciones educativas son muy indispensables en el desarrollo personal, académico y
social de los educandos, la interacción entre escuela - hogar y viceversa, debe considerarse y fomentarse
significativamente, siendo la escuela, una de las encargadas en brindar protección a los estudiantes, teniendo
que evitar la exposición a situaciones de inseguridad o violencia; es decir, priorizando los principios
fundamentales para la convivencia escolar como el adecuado trato, la obediencia a la pluralidad, los mismos
derechos, la equidad, la solidaridad y a la solución de situaciones de manera armónica [1]. En este escenario
las cualidades de los padres representan una importante responsabilidad en la crianza de sus hijos y en la
disciplina [2]. En el contexto escolar, el progreso académico se mide por resultados de aprendizaje, que son
descripciones de las diversas situaciones en las que se encuentra el estudiante, en relación con los propósitos
de aprendizaje; esta información, ayuda a los profesores, estudiantes, padres de familias a conocer el logro de
sus competencias [3]. La UNICEF en relación con la convivencia educativa, ha planteado que los niños
menores de 15 años están en alto riesgo de sufrir distintas formas de maltrato físico y psicológico; por lo
tanto, cerca de 720 millones de niños se encuentran desprotegidos frente a esta violencia [4]. En el Informe
Nacional de Resultados PISA 2018, el desempeño en lectoescritura del Perú en comparación con las naciones
latinoamericanas, lo ubican en el primer nivel, en relación con matemática, sin embargo, la mayoría de los
países latinoamericanos están en el mismo nivel [5].

  En este trabajo se ha analizado la relación parental de los niños y se ha buscado conocer si esta relación
influye en el desempeño escolar y en la vida social que los niños llevan en la escuela. De manera que se han
considerado tres aspectos clave en la infancia, que son la vida familiar y la vida escolar, donde esta última
incluye no solo la relación con los otros sino el desenvolvimiento académico y el alcance de competencias de
aprendizaje.

II. DESARROLLO

        A. Relación Parental

  Es el conjunto de situaciones que brindan los padres hacia sus descendientes; mencionadas revelaciones
pueden presentarse de forma positiva como también mostrarse de forma negativa; ya que es importante para
el desarrollo integral del niño [8]. Involucra tres componentes, el primero se basa en creencias y
conocimientos, que es el componente cognitivo; le siguen los sentimientos y emociones, dando pase al
componente afectivo y finalmente las vivencias de los comportamientos, que pertenecen al componente
conductual [9]. La interacción entre padres e hijos es necesaria e indispensable en la vida familiar por varias
razones fundamentales. En primer lugar, esta interacción contribuye al desarrollo emocional y afectivo de los
niños, proporcionándoles un sentido de seguridad, pertenencia y apoyo emocional. El vínculo afectivo
establecido a través de la interacción fortalece la autoestima y la confianza en sí mismos de los niños, creando
bases sólidas para su bienestar emocional a lo largo de la vida. Además, la interacción padres-hijos es esencial
para el desarrollo cognitivo y académico de los niños. El diálogo regular y las actividades compartidas
fomentan la curiosidad, el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje desde una edad temprana. Los padres
actúan como modelos a seguir, brindando orientación y estímulo para el desarrollo de habilidades
intelectuales y cognitivas. Por otra parte, en el ámbito moral y ético, la interacción familiar proporciona una
plataforma para la transmisión de valores, normas y principios éticos. La comunicación abierta y la
participación activa en la vida de los niños permiten que los padres guíen en la construcción de un sistema de
valores sólido y ético, contribuyendo a la formación de individuos responsables y éticamente comprometidos
[10]. La participación parental, incluye todos los quehaceres que efectúan la formación de los hijos para el
progreso psicológico y cognitivo; además, los padres se preocupan por su salud y velan porque sus
necesidades básicas sean satisfechas proporcionando a sus hijos bienestar, alimentación, vivienda y
educación [11]; por tanto, mientras concurran elementos familiares y escolares que facilitan la superación del
aprendizaje, se convierte en un apoyo para los niños [12].
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        B. Convivencia Escolar

  Es la forma de comprender a los demás con el afrontamiento de situaciones. Otros autores, también afirman
que se trata de reconocer al otro, por lo que la comunicación juega un papel tan importante en esta
convivencia [13]; por otra parte, la comunicación y tolerancia entre los miembros es fundamental para la
convivencia escolar en los escenarios educativos de la comunidad educativa con el propósito de instaurar un
ambiente adecuado que distribuya seguridad [14]. En este sentido, la convivencia escolar, se fundamenta en
la teoría relacional de Donati, que permite a los actores del ambiente educativo y otros actores sociales
profundizar en las relaciones que se han establecido de manera inapropiada en cualquier ámbito,
proporcionando así conocimientos sobre el cambio social en las instituciones educativas y replantea el
modelo estable de interacción educativa, producto de la convivencia [15]; por lo que se puede decir, que la
convivencia en la escuela influye en el éxito de aprendizaje de los estudiantes [16].

        C. Niveles de logro de aprendizaje

  Los niveles de logro de aprendizaje se refieren a los diferentes niveles de competencia y comprensión que
los estudiantes alcanzan en relación con un determinado conjunto de objetivos educativos. Estos niveles son
una forma de medir el progreso y la adquisición de habilidades y conocimientos a lo largo del proceso
educativo. A menudo, se utilizan para evaluar el rendimiento de los estudiantes y determinar si han alcanzado
los objetivos de aprendizaje establecidos. Es importante destacar que estos niveles pueden variar según el
sistema educativo y los estándares específicos de cada disciplina. Además, algunos enfoques educativos
utilizan descriptores de habilidades específicos o competencias para evaluar el progreso del estudiante en
lugar de niveles numéricos o de letras. La evaluación del logro de aprendizaje es una herramienta crucial para
informar la enseñanza y adaptar las estrategias pedagógicas para satisfacer las necesidades individuales de
los estudiantes.

III. METODOLOGÍA

  Este trabajo corresponde a un estudio cuantitativo, la muestra la conformaron 585 niños que cursan de
tercero al sexto grado del nivel primario, conformada por hombres y mujeres, que corresponden a la unidad
educativa local del distrito de Morropón. Esta muestra fue probabilística aleatoria simple y estratificado, para
ello se utilizó la fórmula de Cochran. Se consideró como técnica la encuesta, aplicando la escala de actitudes
de la relación parental hijos-padre (ERP-HP), del Dr. Edmundo Arévalo Luna y Cols, cuyos indicadores abordan
la actitud cognitiva, actitud afectiva-emocional y actitud comportamental. Por otro lado, para la variable
convivencia escolar en el aula se aplicó el cuestionario de convivencia y disciplina en el aula, con el modelo
Likert, ambos instrumentos han pasado por los procesos de validez y confiabilidad. Y finalmente para atender
la variable del nivel de logro de aprendizaje se han tenido en cuenta los resultados durante el proceso de
enseñanza y aprendizaje del año escolar con escala ordinal. 
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Tabla 1. Estrategias desarrolladas para evaluar la relación entre la vida familiar de los niños y su
impacto en el desempeño escolar

  Por otra parte, el desempeño escolar, se midió con una escala de 1 a 10 puntos. Para el caso del desempeño
académico se tabuló en función a los resultados generales de la actividad escolar en el aula, mientras que el
desempeño social se evaluó mediante fichas de observaciones, considerando la actitud en el aula y en los
recreos.

IV. RESULTADOS

  Al medir las estrategias para la valoración de la relación familiar, se observaron ciertos elementos (Tabla 2)
que conducen a afirmar que la relación parental es indispensable para el correcto desempeño académico y
social de las personas, y que en la infancia esta relación debe ser revisada con mayor cuidado, porque no
solamente puede afectar la vida escolar, sino que puede repercutir en su vida adulta y su actitud ante
diferentes situaciones sociales.

Tabla 2. Resultados de la evaluación realizada.
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  Estos resultados revelan que algunas familias carecen de suficiente tiempo y recursos para dedicarse a una
apropiada atención a los niños, y que sería prudente evaluar la gestión del tiempo para que todos puedan
incluir una mejor interacción familiar y un mejor aporte a las necesidades educativas de los niños. En la tabla 2
se presentan algunas propuestas que surgen a partir de las debilidades encontradas. 

Tabla 3. Debilidades encontradas en la recolección de datos y las propuestas de solución
para mejorar y aportar en la relación parental.

 Además del análisis de la relación familiar, se evaluó el desempeño académico de los niños, alcanzando los
resultados de la tabla 3. Se puede reconocer que este desempeño incluyó la actividad académica y la
actividad social en la escuela.

Tabla 4. Evaluación del desempeño académico en los niños y su relación
con la vida social en la escuela.
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  Se observó que la relación entre la dinámica parental, el desempeño académico de los niños y su
desempeño social en la escuela es un tema complejo y multifacético que puede estar influenciado por
diversos factores. Se observa que un porcentaje significativo de estudiantes (15.38%) obtuvo una calificación
alta tanto en desempeño académico (9) como social (9). Esto sugiere una posible correlación positiva entre la
calidad de la dinámica parental y el éxito tanto académico como social de los niños. Los niños cuyos padres
han logrado altas calificaciones en la tabla también han obtenido altas calificaciones sociales. Este patrón
respalda la idea de que la calidad de las relaciones parentales puede influir en el comportamiento social de
los niños.

  Se observa una consistencia en los patrones de desempeño, donde las calificaciones académicas más altas
tienden a estar asociadas con calificaciones sociales más altas. Los estudiantes que se destacan
académicamente también parecen tener habilidades sociales desarrolladas. Aunque la mayoría de los
estudiantes presentan una correlación positiva entre su desempeño académico y social, hay casos en los que
las calificaciones no siguen el mismo patrón. Por ejemplo, el 7.69% (45 niños) muestra desempeño académico
moderado (6) pero desempeño social más bajo (5). Esto podría indicar desafíos específicos en el ámbito social
para estos niños.

  Dada la correlación positiva observada entre el desempeño académico y social, es esencial fomentar la
participación activa de los padres en la educación de sus hijos. Los casos donde el desempeño social no
refleja el desempeño académico podrían requerir intervenciones específicas para abordar las habilidades
sociales y emocionales. Aunque los datos sugieren una tendencia positiva general, es importante reconocer la
diversidad de experiencias y desafíos que pueden enfrentar los estudiantes. La calidad de la dinámica
parental sigue siendo un factor crucial que puede influir en el bienestar académico y social de los niños, pero
se deben considerar las circunstancias individuales.

        A. Análisis estadístico

  En la tabla 4 se muestran los estadísticos analizados para este estudio, y se puede observar que a pesar de
la importancia de la relación parental en la actividad escolar de los niños, los resultados no son concluyentes
ni definitivos, revelando que lo propuesto en la tabla 2 son persistentes y para obtener resultados más
confiables, es necesario contribuir con la capacitación familiar y la repetición de la experiencia.
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Tabla 5. Evaluación del desempeño académico en los niños y su relación
con la vida social en la escuela.

Según los coeficientes de correlación (Rho) y los valores p, no hay evidencia significativa de una relación entre
la calidad de la relación parental (tanto con el papá como con la mamá) y el nivel de logro académico. Los
valores cercanos a cero y los p-values altos sugieren que la relación parental no está fuertemente asociada
con el desempeño académico. La relación paternal muestra un coeficiente de correlación positivo (0.055),
pero no es estadísticamente significativo (p = 0.186). La relación maternal presenta un coeficiente cercano a
cero y un p-value alto (p = 0.775), indicando que no hay una relación significativa entre la calidad de la relación
parental y la convivencia escolar. Existe una correlación estadísticamente significativa (Rho = 0.285, p = 0.001)
entre el nivel de logro académico y la convivencia escolar. Este hallazgo sugiere que los estudiantes con un
mejor desempeño académico tienden a tener una convivencia escolar más positiva. Aunque no se observa
una relación significativa entre la calidad de la relación parental y el desempeño académico o la convivencia
escolar, se  destaca  la  correlación  positiva  entre el logro académico y la convivencia escolar. Esto indica que, 

 **: La relación es significativa a nivel p<0,001.
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mientras la relación parental puede no ser un factor determinante, el éxito académico podría influir en la
experiencia social del estudiante en la escuela. Es esencial reconocer que la correlación no implica causalidad.
Otros factores pueden estar influyendo en las relaciones parentales, el desempeño académico y la
convivencia escolar. Factores no evaluados en esta tabla, como el entorno socioeconómico, la salud mental y
otros aspectos familiares, podrían desempeñar un papel crucial en la dinámica general.

CONCLUSIONES

  Un entorno familiar que brinda apoyo emocional, recursos y participación activa en la educación puede
impactar positivamente en el desempeño académico de los niños. Por tanto, la calidad de la comunicación
entre padres e hijos, así como la participación en actividades educativas en el hogar, pueden ser
determinantes clave en el éxito académico. En este trabajo se observó que un ambiente familiar saludable y
relaciones parentales positivas pueden servir como modelos a seguir para el comportamiento social de los
niños, fomentando habilidades sociales y emocionales. De esta manera, la forma en que los padres manejan
los conflictos y enseñan habilidades de resolución de problemas puede afectar la capacidad de los niños para
interactuar socialmente de manera efectiva.

  Existe evidencia que sugiere una correlación positiva entre el desempeño académico y el desempeño social.
Los niños que se destacan en el ámbito académico a menudo muestran habilidades sociales desarrolladas y
viceversa. En este sentido, el éxito académico puede contribuir a una mayor autoestima, lo que a su vez
puede tener un impacto positivo en las interacciones sociales. Además, los problemas en la dinámica parental,
como conflictos constantes o falta de apoyo, pueden resultar en desafíos tanto académicos como sociales
para los niños. Un ambiente familiar estresante puede afectar negativamente el rendimiento académico y la
capacidad de los niños para relacionarse de manera efectiva en la escuela. Por tanto, es de gran importancia,
fomentar la participación activa de los padres en la educación, como asistir a reuniones escolares y colaborar
con los maestros, puede mejorar tanto el desempeño académico como el social. Además, implementar
programas que aborden las habilidades sociales y emocionales, tanto en el hogar como en la escuela, puede
contribuir al desarrollo integral de los niños. En este trabajo, se pudo demostrar que la relación parental juega
un papel significativo en el desarrollo académico y social de los niños. Una dinámica familiar positiva,
combinada con un enfoque integral en el aprendizaje y las habilidades sociales, puede crear un entorno
propicio para el éxito integral de los estudiantes. Sin embargo, es fundamental abordar las necesidades tanto
académicas como sociales para promover un desarrollo integral y equilibrado en los niños. La colaboración
estrecha entre la escuela y los padres puede ser clave para identificar y abordar de manera efectiva las áreas
de mejora. La participación activa de los padres no solo fortalece la conexión entre el hogar y la escuela, sino
que también brinda a los educadores una comprensión más profunda del entorno y las necesidades
individuales de cada estudiante. La implementación de programas que se centren en las habilidades sociales
y emocionales en el hogar y en la escuela puede ser esencial para cultivar un ambiente de aprendizaje que
promueva no solo el éxito académico, sino también el bienestar emocional. Estos programas pueden incluir
actividades y recursos diseñados para desarrollar la empatía, la resolución de conflictos, la comunicación
efectiva y otras habilidades fundamentales para la vida. 

  El presente trabajo resalta la importancia de reconocer y fortalecer la relación parental como un factor que
influye en el desarrollo académico y social de los niños. La colaboración activa entre la escuela y los padres,
combinada con enfoques integrales que aborden las dimensiones académicas y sociales, ofrece un camino
sólido para el éxito integral de los estudiantes. Al crear un entorno de apoyo que atienda a las necesidades
holísticas de los niños, se establecen las bases para un crecimiento y aprendizaje significativos a lo largo de su
trayectoria educativa.
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La clase invertida como propuesta para el
aprendizaje del inglés

Resumen: El estudio abordó la eficacia de la clase invertida en el aprendizaje del inglés, empleando un
enfoque cuantitativo aplicado-experimental con diseño cuasi experimental. La muestra de 30 estudiantes de
bachillerato fue seleccionada mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Se utilizó una evaluación
objetiva para medir los niveles de comprensión del inglés, y la técnica de análisis de datos consistió en una
prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para contrastar la hipótesis de investigación. Tras la
implementación del programa de clase invertida, los resultados revelaron un rendimiento superior en el
grupo experimental, destacando la eficacia del programa y su relevancia en la mejora y adquisición de
competencias lingüísticas en inglés por parte de los estudiantes.

Palabras clave: clase invertida, aprendizaje activo, participación de los estudiantes, adquisición de idiomas.
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The flipped class as a proposal for learning English

Abstract.- The study addressed the effectiveness of the flipped classroom in learning English, using an
applied-experimental quantitative approach with a quasi-experimental design. The sample of 30 high school
students was selected through non-probabilistic convenience sampling. An objective assessment was used to
measure English comprehension levels, and the data analysis technique consisted of a non-parametric Mann-
Whitney U test to test the research hypothesis. After implementing the flipped classroom program, the results
revealed superior performance in the experimental group, highlighting the program's effectiveness and
relevance in improving and acquiring linguistic skills in English by the students

Keywords: flipped class, active learning, students’ participation, language acquisition.
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I. INTRODUCCIÓN

  En Latinoamérica, la adquisición de un segundo idioma como el inglés enfrenta varios desafíos. Uno de los
problemas principales es la falta de acceso a recursos y oportunidades adecuadas para el aprendizaje del
idioma. Además, las barreras socioeconómicas pueden limitar el acceso a la educación de calidad en inglés, ya
que no todas las instituciones educativas cuentan con los recursos necesarios para ofrecer programas de
enseñanza efectivos. Otro desafío importante es la metodología tradicional utilizada para enseñar inglés en la
región. Esta metodología a menudo se centra en la memorización de vocabulario y reglas gramaticales, con un
enfoque excesivo en la traducción y la repetición de ejercicios de gramática. Esto puede resultar en un
aprendizaje poco práctico y poco motivador para los estudiantes, lo que dificulta el desarrollo de habilidades
comunicativas reales en el idioma.

  En Ecuador, la adquisición de habilidades lingüísticas en un idioma extranjero es un desafío, el uso de
metodologías debe darse desde la innovación en la enseñanza del idioma para suplir las necesidades de
manera eficaz, sostenible y de fácil transferencia. Ecuador ocupa el antepenúltimo puesto en Latinoamérica
[1] en el manejo del inglés, lo cual representa un nivel bajo en referencia al promedio regional. Esta
problemática alrededor del aprendizaje del inglés puede ejemplificarse con el diseño del currículo nacional
ecuatoriano, donde se establece, desde el 2022, la disminución de los períodos académicos respecto al área
de inglés. Particularmente, en diversas localidades de la provincia del Guayas, existen dificultades para
adquirir una segunda lengua, situación que también se observa en varias regiones del país. Adicional a lo
anterior, los métodos de enseñanza-aprendizaje de inglés se enfocan en actividades centradas en el
conocimiento lexical y de la gramática. El modelo memorístico positivista permanece como tal, centrado en la
evaluación sumativa; se limita a completar o señalar situaciones de vocabulario o gramática.

  El enfoque metodológico para lograr adquirir el idioma inglés requiere implementar estrategias que
involucren al estudiante de forma activa en la construcción de su propio aprendizaje. Este enfoque ha
demostrado una mayor efectividad en la adquisición de idiomas con respecto al modelo tradicional, y es por
ello que en este trabajo se escogió una metodología activa como lo es la clase invertida para ejecutar un
programa de aprendizaje del idioma inglés en varios cursos de bachillerato de una institución pública de la
ciudad de Salinas en Ecuador. La investigación se estructuró en cinco secciones: una breve introducción de la
problemática a estudiar, una base teórico- bibliográfica que fundamenta las acciones diseñadas para el
programa, la metodología desplegada con los instrumentos escogidos para la implementación de la
experiencia educativa, y, finalmente, la exposición los resultados junto con las conclusiones generadas de las
actividades ejecutadas.

II. DESARROLLADO

        A. Uso de metodologías para la enseñanza del inglés

  En la actualidad, es muy común utilizar metodologías activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son
procesos novedosos para el sistema educativo que buscan desarrollar competencias en los estudiantes que
fortalezcan la necesidad de una formación integral. Muntaner [2], afirma que la implementación de
metodologías activas debe llevarse a cabo en cinco pasos: (a) considerar la experiencia actual y real del
estudiante; (b) identificar el problema partiendo de esa experiencia; (c) inspeccionar los datos disponibles
como soluciones; (d) buscar hipótesis; y (e) verificar las suposiciones antes planteadas. La clase invertida se
enmarca en el concepto de metodologías activas, que son un enfoque de enseñanza en el que los estudiantes
aprenden y participan activamente en los procesos de enseñanza. Esto se debe a que las actividades están
presentadas en contextos reales y tareas reales, lo que busca generar aprendizajes significativos a partir de
las experiencias de los estudiantes.
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  El constructivismo define la educación como un conjunto de actividades que se modifican a través de
procesos cognitivos del estudiante. El objetivo es que los estudiantes construyan su propio aprendizaje a
partir de sus experiencias. El ser humano, según esta teoría, construye su realidad a través de sus
percepciones. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, se establecen varios principios que sustentan este
proceso, donde los estudiantes construyen su percepción de la realidad a través de la interacción de los
aspectos cognitivos, sociales, comportamentales y afectivos.

        B. Metodología de clase invertida

  El proceso de la clase invertida se remonta a inicios del siglo XXI. Es una metodología cuyo objetivo es
cambiar el papel tradicional de la clase centrada en el maestro a la clase centrada en el estudiante [3]. La
clase invertida es un método educativo que transforma el espacio personal de los estudiantes en un tiempo
para la instrucción. Es el momento en el que se le da información preliminar y se involucra en su aprendizaje
[4]. Después, el espacio formal, se transforma en un entorno dinámico e interactivo y se utiliza el tiempo de
clase para construir aprendizajes basados en los conceptos aprendidos.

  El modelo de clase invertida se estructura en tres etapas: la preparación de la clase, donde los estudiantes
se exponen a los contenidos o materiales de enseñanza; el tiempo durante la clase, donde los estudiantes
pueden contextualizar lo que han aprendido a situaciones deseables; y la etapa posterior a la clase, donde los
estudiantes se dedican a consolidar lo que han aprendido [5]. La metodología de clase invertida conecta la
clase tradicional y las actividades programadas, desarrollando en los estudiantes procesos más productivos e
independientes. Esto permite a los maestros diseñar actividades en las que se pueda permitir una mayor
inversión de tiempo para la discusión, el intercambio de ideas y la expresión de sus pensamientos.

  El estudiante es el centro de la clase invertida, por medio del enfoque constructivista, que fomenta la
construcción activa del conocimiento utilizando varios medios y la recepción pasiva de la información [6]
Además, la clase invertida utiliza una variedad de recursos para que los estudiantes desarrollen el
conocimiento previo asignado con mayor profundidad durante las sesiones de clase [7]. Pero es importante
tener en cuenta que, para que la clase invertida tenga los resultados esperados, los estudiantes deben
generar responsabilidad para aprender de manera previa las actividades y desarrollar la capacidad de aplicar
eficazmente lo que han aprendido [8]. Como resultado, la metodología de clase invertida requiere una
planificación muy detallada de los contenidos y técnicas a utiliza.

III. METODOLOGÍA

Para escoger una metodología activa de implementación para la planificación del programa de enseñanza-
aprendizaje, se hizo una exploración entre cinco metodologías activas, haciendo una comparativa entre sus
cualidades y obteniendo los datos mostrados en la tabla 1.
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Tabla 1. Comparativa entre cinco metodologías activas.

  Este trabajo se dirigió a estudiantes de bachillerato, quienes, en su camino hacia la educación superior y la
vida adulta, requieren desarrollar un mayor grado de autonomía y responsabilidad en su aprendizaje. Para
fomentar estas habilidades, se seleccionó la estrategia de la clase invertida, la cual promueve un aprendizaje
más autodirigido y personalizado. El modelo de clase invertida permite a los estudiantes acceder al material
de aprendizaje en casa a su propio ritmo, facilitando la asimilación de los conceptos básicos antes de las
actividades en el aula. De esta manera, el tiempo en clase se utiliza de forma más eficiente, dedicándolo a
actividades prácticas, discusiones y resolución de problemas, en lugar de limitarse a la transmisión de
información. En este contexto, la estrategia de la clase invertida permite al estudiante de bachillerato
desarrollar habilidades críticas y analíticas, esenciales para su futuro académico y personal.

        B. Enfoque cuantitativo

  El enfoque cuantitativo utilizado en este estudio es de tipo aplicado-experimental y tiene un diseño cuasi
experimental. A través de la organización de los grupos de control y experimental, se dividieron a los
participantes en función de las posibilidades existentes en las instituciones educativas. Se utilizó un muestreo
aleatorio simple para estratificar a los participantes y considerar las diversas variables a controlar. 

  Se aplicó una prueba objetiva a estudiantes de bachillerato para evaluar su aprendizaje del inglés en tres
dimensiones: comprensión, habla y escucha. La prueba, que constaba de 22 reactivos mostrados en tabla 2,
se estructuró siguiendo las normas para evaluar la adquisición de las habilidades lingüísticas. El objetivo era
medir el rendimiento académico, las competencias en el idioma y el manejo del idioma, utilizando una escala
valorativa de correcto e incorrecto. La prueba se aplicó a un grupo experimental y a un grupo de control para
comparar los resultados.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2. Reactivos diseñados para el programa de enseñanza.

 El instrumento utilizado en el estudio se ha demostrado válido y confiable mediante la aplicación de
procedimientos técnicos y metodológicos. Para evaluar la validez del instrumento, se utilizó el método de
contenido con la opinión de expertos y el análisis de la V de Aiken, obteniendo coeficientes mayores a 0,80. En
cuanto a la confiabilidad, se realizó una prueba piloto con 70 personas para analizar la consistencia interna
del instrumento utilizando el alfa de Cronbach y la varianza de los ítems. El valor de consistencia interna
obtenido fue de 0,894, lo que se considera una excelente confiabilidad y se encuentra dentro de los valores
aceptables. Esto demuestra que el instrumento supera el valor recomendado (0,80) para la comparación de
grupos experimentales. Los datos se recopilaron mediante un conjunto de pasos secuenciales y se creó una
encuesta estructurada para medir la pre y post prueba. Luego se validó el instrumento de recopilación de
datos para establecer las sugerencias y recomendaciones correspondientes.

  Seguidamente, se ejecutó el programa de clase invertida en 20 sesiones. Al finalizar el programa, se aplicó el
postest a cada uno de los dos grupos, y luego se analizaron los resultados a través de los datos porcentuales.
Para el análisis e interpretación de los datos obtenidos en las pruebas previas y posteriores, se creó una base
de datos en Microsoft Excel. Para continuar con el análisis estadístico, se trasladó al programa SSPS27. En
segundo lugar, se declaró a través del estadístico Shapiro-Wilk que los datos no mostraban normalidad. Por lo
tanto, se utilizó el estadístico de la U de Mann-Whitney para determinar la diferencia entre los grupos de
control y experimental antes y después de la prueba.

Fuente: Elaboración propia.
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IV. RESULTADOS

  La Tabla 3 presenta los niveles de aprendizaje de inglés observados en los grupos de control y experimental.
En el pretest, el cien por ciento de los estudiantes tanto del grupo experimental como del grupo de control
obtuvieron puntajes de nivel inicial en el aprendizaje del inglés. Esto indica que ambos grupos enfrentaron
desafíos similares en el aprendizaje del inglés antes de la introducción del programa. En última instancia, los
datos comparativos revelan que la implementación de clases invertidas en el grupo experimental condujo a
una mejora significativa en el aprendizaje del inglés entre los estudiantes de bachillerato.  
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  La Tabla 4 presenta los niveles de aprendizaje del grupo experimental antes y después de la implementación
del programa. Se observa una mejora significativa en las tres dimensiones luego de la intervención, con mayor
destacado en comprensión auditiva y menor en comprensión lectora. La interacción oral mostró el mayor
progreso de estudiantes del nivel inicial al de en proceso. La intervención a través del programa diseñado
resultó efectiva para mejorar las habilidades de los estudiantes, aunque se necesitan más investigaciones para
identificar con precisión los factores específicos que contribuyeron a esta mejora. 

Tabla 3. Niveles de aprendizajes del inglés en los grupos de control y experimental.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Niveles de aprendizajes en el pre y post test, según las dimensiones en el grupo experimental en
estudiantes de bachillerato de una institución educativa de salitre 2023.

Fuente: Elaboración propia.

  Los resultados de los exámenes previos revelaron una distribución uniforme de los estudiantes en los
grupos de control y experimental en términos de niveles de aprendizaje, con el 100% en un nivel inicial. Esto
sugiere que la enseñanza tradicional ha mantenido los niveles de aprendizaje del idioma en la misma etapa, lo
que confirma lo observado en estudios anteriores. A partir de este escenario, se realizaron investigaciones
específicas para mejorar ciertas habilidades del inglés en los estudiantes.
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  Los estudios liderados por Li [9], mostraron que las habilidades de escucha del inglés resultan menos
eficientes sin para los estudiantes sin el uso de una metodología innovadora, y su desempeño es limitado
cuando los estudiantes no tienen espacios de interacción directa con el idioma. Por otro lado, en lo que
respecta a la habilidad del habla, varios estudios, han demostrado que los estudiantes tienen dificultades con
la habilidad del habla; ya que en una clase regular se presentan pocos espacios para interactuar con el uso
del habla durante las clases de inglés, lo que dificulta la interacción entre los estudiantes y el idioma, y se
limita simplemente a la repetición y memorización de ciertas palabras.

  La Tabla 5 muestra que antes de la aplicación del programa, no existían diferencias significativas entre los
dos grupos en cuanto a sus habilidades en inglés. Sin embargo, después de aplicado al programa, se observó
una diferencia significativa a favor del grupo experimental. En concreto, la diferencia de promedio en el
postest fue de 24,33 puntos, con un valor de la prueba estadística Zpos= 4,690 y un nivel de significancia
menor al 5%. Esto significa que los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en el
postest que los estudiantes del grupo de control.

Tabla 5. Prueba de hipótesis del programa, clase invertida, para mejorar el aprendizaje del inglés en
estudiantes de bachillerato de una institución educativa de Salitre.

Fuente: Elaboración propia.

  Por lo tanto, se puede concluir que el programa de clase invertida fue efectivo para mejorar las habilidades
de aprendizaje de inglés de los estudiantes. 

  Los resultados respaldan lo estudiado por Hajebi [10], donde se respalda la efectividad de la clase invertida
para mejorar el rendimiento de los estudiantes en el aprendizaje del inglés, al mismo tiempo que fomenta
una motivación natural hacia el idioma. Los resultados del postest confirman una mejora significativa en el
aprendizaje del inglés en el grupo experimental, tanto a nivel general como en las diversas dimensiones
evaluadas. En conclusión, el uso de metodologías de clase invertida se revela como un impulsor efectivo del
desarrollo de las habilidades lingüísticas de los estudiantes. 

  Lo anterior también concuerda con la investigación realizada por Alzahrani [11], en la cual se especifica que
la metodología utilizada representa una estrategia de aprendizaje para los estudiantes ya que genera un
aumento particular para el desarrollo de sus logros, generando situaciones de aprendizajes individualizados y
además desarrollando cualidades de estudio que al estar presenten en el salón de clase pueden interactuar
con sus pares; de acuerdo a este estudio, durante el tiempo de clase se desarrollan las habilidades de
comunicación, recepción e interacción con los demás y la información obtenida. 

  n lo que respecta a las sesiones de interacción en los tiempos de clase, se coincide con Quadir [12], quien en
su estudio resalta la importancia de desarrollar actividades interactivas con los estudiantes y con el docente,
ya que de esta manera se hace un aprendizaje positivo en los estudiantes; los cuales, en diversos momentos,
necesitarán explicaciones claras y estructuradas, de aquello que han ido descubriendo mediante la
preparación de las sesiones. Este tipo de metodología desarrolla en los estudiantes un aprendizaje activo,
donde los docentes generan espacios para el desarrollo de procesos metacognitivos, dándole pautas a los
alumnos como situaciones preestablecidas de manera que analicen, presenten posibles soluciones y generen
nuevas soluciones desde sus propias concepciones.
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  Se debe destacar, en el presente estudio, que el programa de clase invertida puede facilitar a los estudiantes
un entorno de aprendizaje del inglés de manera natural en relación con el contexto. En referencia a lo
anterior, Namaziandost & Çakmak [4], en su estudio, expresan que la clase invertida es un método educativo
innovador que cambia la enseñanza tradicional respecto a la funcionalidad de la misma. En concordancia con
Yaşar & Polat [6], se puede afirmar que el modelo pedagógico de clase invertida se centra de manera
específica en el aprendizaje del estudiante; a quien se le ofrecen diversos recursos pedagógicos, para un
aprendizaje activo; mediante lo cual, se fomenta la construcción activa de conocimientos a través de una
variedad de medios físicos y audiovisuales, además de la recepción pasiva de información.

  Adicional a ello, de acuerdo con Roohani & Etemadfar [5], la clase invertida hace que los estudiantes se
involucren con mayor responsabilidad en sus aprendizajes. Esto se debe a que la metodología permite a los
docentes interactuar de manera más activa durante las sesiones de clase dentro de la institución, lo que
permite a los estudiantes obtener una retroalimentación rápida y efectiva sobre los conocimientos que se van
desarrollando en cada una de las sesiones programadas.

  Es importante resaltar que los aprendizajes no deben limitarse al espacio de clase física; esta situación ha
limitado a los docentes a impartir información al no poder retroalimentar los aprendizajes de los estudiantes
mediante otros medios. En cambio, involucrar espacios individuales de los estudiantes para crear situaciones
de aprendizaje aumenta el interés y la responsabilidad de los estudiantes para con sus propios aprendizajes.

CONCLUSIONES

El presente estudio ha destacado la importancia de la innovación en las instituciones educativas para
hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje más atractivo y significativo para los estudiantes. Se ha
encontrado que la clase invertida potencia procesos independientes de aprendizaje en los estudiantes y
permite al docente enfocarse en la práctica de competencias lingüísticas en el aula, brindando así espacio
para el acompañamiento y la retroalimentación.

1.

Los hallazgos del estudio indican que la clase invertida no solo beneficia áreas específicas del aprendizaje
del inglés, sino que también mejora significativamente las diversas competencias evaluadas. Esto sugiere
que la metodología de clase invertida estimula de manera positiva el proceso de enseñanza-aprendizaje al
introducir procesos innovadores y participativos para los estudiantes.

2.

En Ecuador, el aprendizaje del inglés requiere un cambio en las metodologías utilizadas. Si bien la
experiencia de la pandemia proporcionó aprendizajes significativos sobre programas y metodologías
alternativas, muchos docentes han vuelto a las aulas y a las metodologías tradicionales centradas en el
docente y la memorización de aspectos gramaticales y fórmulas lingüísticas.

3.

Entre las limitaciones de la investigación se encuentran la falta de material de trabajo de inglés adecuado
en Ecuador y la ausencia de acceso al material didáctico reformado, que se ha centrado principalmente en
instituciones educativas urbanas.

4.

Para futuras investigaciones en el campo del inglés, es crucial utilizar enfoques mixtos que consideren
tanto la metodología de enseñanza como las percepciones de estudiantes y docentes sobre el
aprendizaje, manejo, planificación y aplicación de sesiones de clase. Además, se sugiere realizar
investigaciones experimentales y longitudinales con un mayor número de participantes y en diferentes
instituciones y sectores para comparar hallazgos según diversas variables.

5.
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Programa de estrategias de resolución de
problemas para fortalecer el pensamiento

divergente en matemática en estudiantes de
secundaria

Resumen: Este estudio investiga el valor de desarrollar habilidades de pensamiento divergente para abordar
los desafíos del aprendizaje matemático. Empleando un enfoque cuantitativo aplicado con un diseño
cuasiexperimental, el estudio involucró a 50 estudiantes divididos en un grupo de control y un grupo
experimental a través de un muestreo no probabilístico. Para recopilar datos se utilizó un cuestionario
validado de pensamiento divergente, evaluado mediante juicio de expertos. Si bien los resultados de la
prueba previa indicaron habilidades limitadas para la resolución de problemas más allá de adquirir la
respuesta final, la prueba posterior reveló mejoras significativas en la comprensión del problema, el
razonamiento coherente y las propuestas de solución analítica. Estos hallazgos sugieren que la
implementación de estrategias de resolución de problemas puede abordar eficazmente los desafíos
matemáticos y mejorar la comprensión de conceptos relacionados.

Palabras clave: pensamiento divergente, resolución de problemas, aprendizaje matemático, enseñanza de

secundaria. 
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Problem-solving strategies program to strengthen divergent thinking in mathematics in
high school students

Abstract.- This study investigates the value of developing divergent thinking skills for tackling mathematical
learning challenges. Employing a quantitative, applied approach with a quasi-experimental design, the study
involved 50 students divided into a control and an experimental group through non-probabilistic sampling. A
validated divergent thinking questionnaire, assessed by expert judgment, was used to gather data. While the
pre-test results indicated limited problem-solving skills beyond acquiring the final answer, the post-test
revealed significant improvements in problem comprehension, coherent reasoning, and analytical solution
proposals. These findings suggest that implementing problem-solving strategies can effectively address
mathematical challenges and enhance understanding of related concepts.

Keywords: divergent thinking, problem-solving, math learning, high school teaching.
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I. INTRODUCCIÓN

  El aprendizaje en matemáticas ha significado un desafío continuo y enriquecedor para los estudiantes a lo
largo del tiempo. Más allá de ser simplemente un conjunto de reglas y fórmulas, la matemática es un lenguaje
universal que nos permite entender y describir patrones, estructuras y relaciones en el mundo que nos rodea.
Para muchos estudiantes, el aprendizaje de las matemáticas ha representado no solo la adquisición de
conocimientos específicos, sino también el desarrollo de habilidades analíticas y la capacidad de abordar
problemas de manera sistemática. La resolución de problemas matemáticos implica no solo la aplicación
mecánica de procedimientos, sino también la comprensión profunda de los conceptos subyacentes, lo que
estimula el pensamiento crítico y la toma de decisiones informadas [1].

  La afirmación realizada por el Programme for International Student Assessment (PISA) se basa en los
resultados de las últimas evaluaciones llevadas a cabo por los países participantes. Estos revelan que el 31,1%
de los estudiantes no lograron alcanzar el nivel mínimo establecido. Es alarmante observar que, en los países
latinoamericanos, más del 50% de los evaluados se encuentran en el nivel más bajo, subrayando una
preocupante brecha en el rendimiento académico. En el caso específico de Perú, los datos son reveladores.
Aproximadamente el 30,5% de los estudiantes lograron alcanzar el nivel 1, lo cual indica un nivel de
competencia muy básico. Además, un inquietante 35,7% de los estudiantes se sitúa por debajo de este nivel,
evidenciando una falta significativa de habilidades fundamentales en materias evaluadas por PISA [2], [3].
Estas cifras resaltan la necesidad apremiante de implementar estrategias educativas que aborden las
deficiencias identificadas. Es crucial adoptar enfoques pedagógicos innovadores y centrados en el estímulo de
habilidades cognitivas clave. Asimismo, se requiere un análisis profundo de las estructuras educativas y la
asignación de recursos para abordar las disparidades en el acceso a una educación de calidad. El impacto de
estos resultados no se limita únicamente al ámbito educativo; también plantea desafíos a nivel
socioeconómico, ya que la preparación académica de los estudiantes influye directamente en su capacidad
para contribuir de manera efectiva al desarrollo de sus comunidades y al progreso de sus países [3], [4].

  En Perú la certificación de los logros de aprendizaje en el área de matemática, informados por la Oficina de
Medición de la Calidad de los aprendizajes (UMC) [2] indica que en las evaluaciones estandarizadas en el nivel
de secundaria a nivel nacional, el 30,3% de los escolares evaluados se encuentran en un nivel muy bajo, que
revela que no alcanzó los aprendizaje de su grado y solo el 36,8% logró aprendizajes muy básicos en relación
a lo que se espera para el ciclo evaluado. A nivel de región, la ciudad de Tumbes en Perú, se presentan con
porcentajes por debajo del nivel nacional. Además, hay que resaltar que existen otras carencias en los
estudiantes como la falta de habilidades para definir problemas matemáticos y encontrar información
apropiada, lo que causa ansiedad, impaciencia y desmotivación para el manejo y lectura de textos extensos. 
 

  Gazzola y Otero [5] afirman que las causas se atribuyen al paradigma de enseñanza tradicional, que tienen
una alta tendencia dominante, pero además se percibe el conocimiento matemático como autoevidente e
incuestionable. Incluso los docentes del área de matemáticas suelen tener complicaciones para la formulación
de ecuaciones apropiadas y soluciones idóneas en los problemas. De esta manera, se ha difundido una
práctica docente que propone tareas y actividades con parámetros fijos, que pretende únicamente ubicar
soluciones numéricas y únicas, sin motivar al pensamiento crítico, lo que conduce a un aprendizaje
matemático memorístico, basado en procesos únicos e identificación de teorías clásicas [6].  Estas situaciones
previas conducen a afirmar que no se refuerza el pensamiento divergente en los estudiantes, haciendo que la
comprensión matemática sea más compleja [7]. La falta de énfasis en el pensamiento divergente en el ámbito
educativo puede limitar el desarrollo de habilidades cruciales para la resolución de problemas y la creatividad
en el campo de las matemáticas. De ahí que en este trabajo se ha considerado el estudio del pensamiento
divergente y las formas de aplicarlos en el aula para que exista una mayor comprensión de las herramientas
matemáticas en los estudiantes de secundaria.
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II.DESARROLLO

  El pensamiento divergente implica la capacidad de generar múltiples soluciones o enfoques a un problema
dado. Al no fomentar este tipo de pensamiento en los estudiantes, se corre el riesgo de limitar su capacidad
para abordar situaciones matemáticas desde diferentes perspectivas, lo que a su vez obstaculiza el desarrollo
de un entendimiento profundo de los conceptos. En este sentido, la enseñanza convencional a menudo se
centra en la memorización de fórmulas y la aplicación de algoritmos específicos, dejando poco espacio para la
exploración de enfoques no convencionales o la búsqueda de soluciones alternativas [8]. Esto puede resultar
en estudiantes que son hábiles para aplicar métodos aprendidos, pero que carecen de la flexibilidad mental
necesaria para enfrentar desafíos matemáticos complejos.

 Promover el pensamiento divergente en el aula de matemáticas implica fomentar la curiosidad, la exploración
y la experimentación. Se trata de alentar a los estudiantes a cuestionar, a proponer diferentes enfoques y a
desarrollar su capacidad para pensar de manera creativa frente a problemas matemáticos. La inclusión de
actividades que fomenten la resolución de problemas abiertos y el trabajo en grupo también puede contribuir
significativamente a fortalecer el pensamiento divergente en el contexto matemático [9]. De esta manera, se
puede decir que la falta de énfasis en el pensamiento divergente en la enseñanza de las matemáticas puede
representar una limitación significativa para el desarrollo integral de los estudiantes. Es imperativo que los
educadores busquen estrategias pedagógicas que promuevan la diversidad de enfoques y soluciones,
proporcionando así a los estudiantes las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos matemáticos de
manera más creativa y efectiva.

        A. La enseñanza matemática

  El estudio de las matemáticas ha sido un desafío constante y enriquecedor para los estudiantes a lo largo del
tiempo. Más allá de ser simplemente un conjunto de reglas y fórmulas, las matemáticas actúan como un
lenguaje universal que nos permite entender y describir patrones, estructuras y relaciones en nuestro
entorno [10]. Para muchos estudiantes, aprender matemáticas no solo implica acumular conocimientos
específicos, sino también desarrollar habilidades analíticas y la capacidad de abordar problemas de manera
sistemática. La resolución de problemas matemáticos no se reduce a seguir procedimientos mecánicos;
implica comprender a fondo los conceptos subyacentes, estimulando el pensamiento crítico y la toma de
decisiones informadas. En este sentido, el aprendizaje de matemáticas es un proceso que va más allá de la
memorización de fórmulas, proporcionando a los estudiantes herramientas para analizar el mundo que la
rodea de manera más estructurada y reflexiva. Además, el aprendizaje en matemáticas ha llevado consigo la
oportunidad de explorar la belleza inherente a las estructuras matemáticas y la elegancia de las soluciones. La
resolución de problemas complejos puede ser un proceso desafiante, pero también revela la capacidad
humana para encontrar patrones y conexiones, proporcionando una sensación de logro y confianza en las
propias habilidades.

  El aprendizaje de las matemáticas también ha significado la preparación para enfrentar desafíos en diversas
disciplinas y situaciones de la vida cotidiana. Desde la ciencia hasta la economía, la ingeniería o incluso en la
toma de decisiones financieras personales, las habilidades matemáticas son fundamentales para analizar
datos, tomar decisiones informadas y resolver problemas en contextos variados [11]. De manera que, este
conocimiento, va más allá de la mera memorización de fórmulas; implica el desarrollo de habilidades
cognitivas, la apreciación de la lógica y la capacidad de aplicar conceptos en situaciones del mundo real. Este
proceso no solo enriquece la comprensión individual, sino que también contribuye a la formación de
individuos capaces de enfrentar los desafíos de manera analítica y creativa, promoviendo así un pensamiento
crítico y una resolución de problemas efectiva a lo largo de la vida [12].
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         B. Teoría de Guilford

  La Teoría de Guilford, es un enfoque importante en la psicología cognitiva que se centra en la estructura del
intelecto humano. Guilford propuso un modelo tridimensional que buscaba comprender la naturaleza y la
diversidad de las habilidades mentales. Este modelo, conocido como la Estructura de la Inteligencia
Multifacética (Structure of Intellect, SOI), consta de tres dimensiones principales: las operaciones mentales, los
contenidos y los productos [13].

  Se aplicó una prueba objetiva a estudiantes de bachillerato para evaluar su aprendizaje del inglés en tres
dimensiones: comprensión, habla y escucha. La prueba, que constaba de 22 reactivos mostrados en tabla 2,
se estructuró siguiendo las normas para evaluar la adquisición de las habilidades lingüísticas. El objetivo era
medir el rendimiento académico, las competencias en el idioma y el manejo del idioma, utilizando una escala
valorativa de correcto e incorrecto. La prueba se aplicó a un grupo experimental y a un grupo de control para
comparar los resultados.

Operaciones Mentales: Guilford identificó 120 operaciones mentales diferentes, que incluyen habilidades
como la memoria, la convergencia, la divergencia, la evaluación y la síntesis. Estas operaciones
representan los procesos básicos que realiza la mente para procesar la información.

Contenidos: Guilford propuso cinco tipos de contenidos mentales, que son las áreas específicas de
conocimiento en las que se aplican las operaciones mentales. Estos incluyen la información visual,
auditiva, simbólica, semántica y conductual.

Productos: Los productos son las formas en que se manifiestan los resultados del pensamiento. Esto
abarca desde respuestas verbales o escritas hasta la resolución de problemas y la toma de decisiones.

  Guilford argumentó que la inteligencia es multifacética y que las pruebas tradicionales de coeficiente
intelectual (CI) no capturan completamente la diversidad de las habilidades mentales. Su teoría buscaba
proporcionar un marco más completo y detallado para entender la amplitud y la complejidad de la
inteligencia [14], [15]. Esta Teoría ha influido en el desarrollo de enfoques más contemporáneos para
entender la inteligencia, destacando la importancia de considerar una amplia gama de habilidades y procesos
mentales. Aunque su modelo no ha sido completamente adoptado en la corriente principal de la psicometría,
ha contribuido significativamente a la comprensión de la complejidad del intelecto humano y ha influido en la
evolución de las teorías sobre la inteligencia.
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Figura 1. Diagrama del Programa.
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III. METODOLOGÍA

  El trabajo corresponde a una investigación con enfoque cuantitativo, con diseño cuasi experimental. La
población del estudio estuvo compuesta por 100 estudiantes y tres docentes de la ciudad de Tumbes en
Perú, pertenecientes al primer grado de nivel secundaria. Por otro lado, la muestra fue intencionada, con un
total de 50 estudiantes que conformaron el grupo de control y el experimental. Ambos grupos fueron
sometidos a un pretest y un post test para poder hacer las correlaciones respectivas. Además, se aplicó una
encuesta para comprobar la efectividad del programa elaborado. En la figura 2 se muestra la aplicación del
programa.

 Las estrategias de resolución de problemas seleccionadas se describen en la tabla 1. Estas estrategias fueron
elegidas considerando las debilidades observadas en el pretest, donde se observa que en el pretest se
encontraron diversas problemáticas para que los estudiantes afrontaran los retos matemáticos con miras a
un aprendizaje significativo.

Figura 2. Proceso de ejecución de la investigación
Fuente: Propia
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Tabla 1. Debilidades encontradas en el pretest y actividades propuestas para su solución.

  Otras características relevantes del programa que se consideraron para motivar y reforzar el pensamiento
divergente en la asignatura de matemáticas fueron la adaptabilidad y contextualización que son elementos
fundamentales en el diseño del programa educativo. En primer lugar, se aseguró de que el programa fuera
adaptable a las necesidades individuales de los estudiantes, permitiendo ajustes según sus niveles de
habilidad. La diversidad en la presentación de problemas y enfoques contribuyó significativamente a fomentar
la adaptabilidad del pensamiento. Además, se integraron problemas relevantes y aplicables a situaciones de la
vida real, estableciendo así una conexión directa entre las habilidades matemáticas y el entorno cotidiano de
los estudiantes. Por otro lado, la retroalimentación constructiva y la inclusividad fueron aspectos clave en el
proceso educativo. Se proporcionó retroalimentación específica y constructiva, resaltando no solo la
respuesta correcta, sino también el proceso de pensamiento empleado. Este enfoque ayudó a los estudiantes
a comprender mejor su propio razonamiento. Además, se aseguró de que el programa fuera accesible para
todos los estudiantes, independientemente de su nivel inicial de habilidad, mediante la diferenciación de
actividades y estrategias para apoyar diversos estilos de aprendizaje. El programa no solo promovió la
adaptabilidad y contextualización, sino que también se enfocó en una retroalimentación constructiva y una
inclusividad que respalda la diversidad de los estudiantes. También se integraron temas y conceptos de otras
disciplinas para mostrar cómo las matemáticas se entrelazan con diversas áreas del conocimiento,
fomentando así la conexión de ideas y la creatividad. El programa también contó con la inclusión de
reflexiones sobre el proceso de resolución de problemas, animando a los estudiantes a ser conscientes de su
propio pensamiento y a desarrollar estrategias metacognitivas.
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IV. RESULTADOS

  En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos en cada una de las actividades realizadas, y se puede
apreciar que todas condujeron al desarrollo de habilidades nuevas, que incluyen la creatividad, el
pensamiento crítico, el razonamiento abstracto, entre otras que fueron promovidas gracias al programa
diseñado.

Tabla 2. Resultados encontrados en la aplicación de las actividades.

  Por otra parte, se pudo observar que no todas las actividades son aptas para todos los estudiantes, pues
algunos manifestaron sentirse más cómodos en algunas actividades y no en otras, sin embargo, los resultados
aportaron positivamente a todo el grupo
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  Se observó que, aunque la mayoría de los estudiantes responden favorablemente a problemas abiertos, un
25% podría tener dificultades con este enfoque. Es posible que algunos estudiantes encuentren desafiante la
falta de una solución única y la necesidad de emplear estrategias creativas. Por otra parte, los rompecabezas
matemáticos muestran una buena aceptación, con un 80% de receptividad. Esta actividad parece ser bien
recibida por la mayoría de los estudiantes, sugiriendo que el pensamiento lateral y las soluciones innovadoras
son apreciados, al igual que las actividades de investigación, tuvieron una alta receptividad, esto sugiere que la
mayoría de los estudiantes se sienten atraídos por la oportunidad de explorar y presentar soluciones
matemáticas originales. Aunque la mayoría de los estudiantes responden positivamente, un 30% parece tener
una receptividad menor hacia los juegos de estrategia matemática. Esto puede indicar que algunos
estudiantes pueden encontrar desafíos en la aplicación de estrategias matemáticas en un contexto de juego.
Los resultados también mostraron que el trabajo colaborativo es ampliamente cómodo para los estudiantes.
 
  Al evaluar a ambos grupos en un post test, se observó que hubo importantes mejorías en la resolución de
problemas del grupo experimental, sin embargo, en el grupo de control, se observó que las mejorías fueron
escasas y que el conjunto de dudas era significativo. Además, se pudo verificar que no había una motivación
ideal en el grupo de control, por el contrario, permanecía cierta desmotivación por la asistencia a las clases de
matemáticas.

Tabla 3. Percepción de los estudiantes con cada una de las
actividades.

Tabla 4. Evaluación del pensamiento divergente del grupo de control y grupo
experimental luego de la experiencia.
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  Los resultados estadísticos proporcionan información valiosa sobre la eficacia de las estrategias utilizadas
para impulsar el pensamiento divergente en los grupos control y experimental. En el pretest, el grupo
experimental muestra un rendimiento ligeramente superior en términos de rango promedio y suma de
rangos en comparación con el grupo control. Los resultados del postest sugieren que las estrategias
implementadas en el grupo experimental tuvieron un impacto positivo en el pensamiento divergente, ya que
experimentaron un aumento significativo en el rango promedio en comparación con el grupo control. La
comparación directa de las sumas de rangos entre el grupo experimental y el grupo de control en ambos
pretest y postest muestra que el grupo experimental supera consistentemente al grupo de control en ambas
instancias. Este patrón indica que las estrategias aplicadas en el grupo experimental tuvieron un efecto
positivo en el desarrollo del pensamiento divergente en comparación con el grupo de control. El aumento
significativo en el rango promedio del grupo experimental desde el pretest hasta el postest (de 26.62 a 32.88)
sugiere un impacto positivo y un desarrollo notable en el pensamiento divergente después de la
implementación de las estrategias. Los resultados estadísticos respaldan la eficacia de las estrategias
utilizadas en el grupo experimental para impulsar el pensamiento divergente, ya que mostraron un aumento
sustancial en el rango promedio y la suma de rangos en comparación con el grupo control.

CONCLUSIONES

  Los resultados sugieren que las estrategias implementadas en el grupo experimental fueron efectivas para
impulsar el pensamiento divergente. El aumento significativo en el rango promedio en el postest indica un
desarrollo positivo en las habilidades de pensamiento divergente de este grupo. Además, la comparación de
las sumas de rangos entre el grupo experimental y el grupo control en ambos pretest y postest revela
diferencias significativas. Estos hallazgos respaldan la idea de que las estrategias específicas aplicadas al grupo
experimental tuvieron un impacto positivo en el pensamiento divergente en comparación con el grupo
control.

  Mientras que el grupo experimental percibió un aumento significativo en el rango promedio, el grupo control
mostró una disminución en el postest. Esto podría indicar que las estrategias implementadas en el grupo
experimental fueron particularmente efectivas al resistir cualquier disminución en el pensamiento divergente.
De esta manera, la elección de un enfoque experimental parece haber influido en los resultados positivos
observados en el grupo experimental. La implementación de estrategias específicas destinadas a fomentar el
pensamiento divergente demostró ser más efectiva que la ausencia de tales intervenciones en el grupo
control. Además, el aumento en el rango promedio del grupo experimental sugiere que los cambios inducidos
por las estrategias aplicadas no fueron temporales, sino sostenibles. Esto podría indicar que las habilidades
de pensamiento divergente desarrolladas podrían persistir más allá del período de intervención.

  La observación de un desarrollo positivo en el pensamiento divergente en el grupo experimental respalda la
idea de que estrategias específicas pueden ser relevantes y valiosas para el desarrollo cognitivo de los
estudiantes. Esto destaca la importancia de implementar enfoques pedagógicos que vayan más allá de la
enseñanza tradicional y fomenten habilidades de pensamiento crítico y creativo.
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Programa grafo-plástico para mejorar la
motricidad fina

Resumen: El desarrollo de la motricidad fina comienza desde los primeros meses de vida y progresa a
medida que el niño crece y gana control muscular y coordinación, esta habilidad es necesaria para una
diversidad de acciones que necesita la persona a lo largo de la vida. En este sentido, este trabajo se ha
enfocado en desarrollo de habilidades de motricidad fina en niños de 4 años, aplicando un programa grafo
plástico especialmente dirigido para esto. Se trabajó con una muestra de 30 niños, que fueron evaluados a
través de una ficha de observación. El desarrollo adecuado de la motricidad fina en los niños es importante
no solo para el éxito académico y las actividades diarias, sino también para su desarrollo cognitivo y social. En
este aspecto, los resultados mostraron alta eficiencia en el desarrollo de habilidades de motricidad fina,
además de un importante entusiasmo en las actividades colectivas y posterior desarrollo de las habilidades
manuales. 

Palabras clave: habilidades manuales, estrategia educativa, desarrollo cognitivo, motricidad fina.
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Grapho-plastic program to improve fine motor skills

Abstract.- The development of fine motor skills begins from the first months of life and progresses as the
child grows and gains muscle control and coordination, this skill is necessary for a variety of actions that the
person needs throughout life. In this sense, this work has focused on developing fine motor skills in 4-year-old
children, applying a plastic graph program specially aimed at this. We worked with 30 children, who were
evaluated through an observation sheet. Proper fine motor development in children is important not only for
academic success and daily activities but also for their cognitive and social development. In this aspect, the
results showed high efficiency in the development of fine motor skills, as well as significant enthusiasm in
group activities and subsequent development of manual skills.

Keywords: manual skills, educational strategy, cognitive development, fine motor skills.
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I. INTRODUCCIÓN

  Analizar el problema de la motricidad en los niños se ha vuelto crucial en la educación, ya que está vinculado
con las habilidades infantiles para interactuar con su entorno mediante movimientos corporales. La pandemia
ha provocado un retraso motor en los niños debido a la falta de socialización. Investigaciones en Cuba y
Estados Unidos señalan impactos negativos en el desarrollo motor fino, con más del 70% de los niños
cubanos mostrando niveles bajos [1]. Por otro lado, en Perú y Ecuador, las estadísticas también resaltan el
atraso en el desarrollo infantil debido a la falta de actividad motora durante la pandemia. Aunque se han
establecido Centros de Atención Hospitalaria, la alta demanda limita el acceso oportuno para todos los niños
necesitados [2]. La estimulación temprana, enfocada en la motricidad fina, se presenta como crucial para
superar estos desafíos. Específicamente, técnicas grafo-plásticas, según desempeñan un papel fundamental
en el desarrollo de la motricidad fina y deberían implementarse.

  Investigaciones recientes han revelado que un considerable número de niños enfrenta dificultades en el
desarrollo de movimientos finos de las manos y dedos, lo que impacta negativamente en habilidades clave
como la pinza, así como en destrezas fundamentales como el embolillado y el rasgado. Alarmantemente, se ha
observado que los docentes rara vez implementan técnicas grafo-plásticas que podrían abordar estas
deficiencias de manera efectiva en el entorno educativo [3]. Esta falta de intervención adecuada podría tener
consecuencias significativas en el futuro, afectando la fluidez en los trazos, la comprensión lectora y la
escritura precisa. Además, se ha documentado que muchos niños no logran realizar correctamente la pinza
para sujetar objetos, lo que sugiere dificultades en la ejecución de movimientos precisos con los dedos índice
y pulgar. Este problema se refleja también en la incapacidad para llevar a cabo de manera efectiva tareas
básicas como el embolillado, el rasgado y el trozado de papel. Es esencial abordar estas deficiencias
tempranamente para garantizar un desarrollo motor fino adecuado y prevenir posibles complicaciones en el
aprendizaje y la participación académica de los niños en el futuro.

 Para estimular en el estudiante una buena motricidad fina es necesario crear espacios, estrategias,
actividades donde él pueda de manera libre hacer uso de los músculos pequeños de las manos y ejercitarlos
para una buena coordinación viso-manual y gestual. Bajo esta perspectiva se enfatiza que a través de la
práctica y la participación en actividades grafo-plásticas, los niños pueden mejorar y alcanzar niveles más
avanzados en términos de habilidades de motricidad fina. Los métodos grafo plásticos son beneficiosos para
que los infantes tengan una correcta coordinación de las manos y dedos al tratar de alcanzar algún elemento
que le permita escribir, dibujar, pintar, cortar, favoreciendo la precisión de la motricidad y su
perfeccionamiento. Estos elementos conducen a afirmar que existe la necesidad de un programa basado en
actividades grafo-plásticas que impulse la motricidad fina en los niños [4].

  En este contexto, las estrategias del método grafo plástico están respaldadas legalmente por el Artículo N°
40 de la Ley Orgánica de Educación Inicial de Ecuador [5], con el propósito de respaldar el desarrollo integral
de niños menores de 5 años. Estas tácticas también cuentan con respaldo psicológico, ya que fomentan la
creatividad y el pensamiento ingenioso en los niños. La práctica de ejercicios grafo-plásticos mejora la agilidad
motriz y la creatividad, permitiendo que manejen sus instrumentos de manera autónoma. Estas sesiones
posibilitan que ellos expresen sus sentimientos e ideas a través de actividades como pintura, dibujo y
modelación. Por ello, es importante ofrecer elementos variados para promover hábitos saludables, adaptando
las sesiones según los gustos, la edad y el bienestar físico y emocional de los niños [6].

78

ISSN-E: 2542-3401, ISSN-P: 1316-4821
Universidad, Ciencia y Tecnología, 
Número Especial 2024, (pp. 77-87)

 Sagñay B. et al. Programa grafo-plástico para mejorar la motricidad fina



  Se espera que este estudio tenga relevancia social al abordar una problemática que afecta a una
considerable parte de la población escolarizada que enfrenta dificultades de motricidad. El trabajo presenta
una introducción sobre el tema y un desarrollo teórico asociado, junto con la metodología utilizada,
describiendo la técnica, el instrumento y las características de la propuesta. También se incluyen los
principales resultados obtenidos con su correspondiente discusión y las conclusiones. Asimismo, se
proporcionan las referencias utilizadas.

II.DESARROLLO

  El desarrollo de la motricidad fina en los niños pequeños es muy importante para su futuro escolar y es el
docente quien tiene la responsabilidad de generar actividades novedosas y creativas a través de las técnicas
grafo-plásticas para que el niño se sienta a gusto e interactúe con ellas para afianzar su motricidad. En tal
sentido, los aportes analizados, son los siguientes:

        A. Motricidad fina

  La motricidad fina es una prioridad crucial en el desarrollo infantil. Es la capacidad de los niños para
coordinar y ejecutar movimientos musculares precisos con las manos y los dedos. Esta motricidad implica el
control de pequeños músculos al realizar acciones como fruncir el ceño, apretar los labios, agarrar las tijeras y
punzar. Desarrollar esta destreza es de gran importancia para el niño porque le ayuda a lograr cualidades
para percibir y entender lo que se encuentra en su entorno principal, además es un componente principal
para estimular su inteligencia [7].

  Investigaciones previas han corroborado que el desarrollo de la motricidad fina en los niños tiene muchos
beneficios. El niño con una apropiada motricidad desarrolla habilidades de la vida diaria, como abrocharse
botones, atarse los zapatos, cepillarse los dientes, comer con cubiertos, entre otras [8]. Estas habilidades son
fundamentales para la autonomía y la independencia. También prepara al niño para la escritura legible y
fluida, contribuyendo a su desempeño académico [9]. La motricidad fina está vinculada al desarrollo cognitivo
porque coordinación de manos y dedos favorece la conexión entre el sistema nervioso y el desarrollo de
habilidades cognitivas, como la atención, la concentración y la resolución de problemas. También aporta en el
desarrollo y la coordinación mano-ojo, como recortar con tijeras o ensartar cuentas [10].

  Cabe resaltar que, el desarrollo de la psicomotricidad fina sienta las bases para el aprendizaje de habilidades
más complejas en etapas posteriores de la vida, como las sociales, personales y motoras. En este sentido,
también estudios recientes confirman que el desarrollo de la motricidad fina predice el desarrollo de las
habilidades matemáticas y aritméticas del niño [11], [12]. Por último, el desarrollo de la motricidad fina en los
niños es esencial para su independencia, éxito académico y desarrollo integral. Proporciona las habilidades
necesarias para enfrentar las demandas de la vida diaria y establece una base sólida para el aprendizaje
futuro.

  Para evaluar la motricidad fina se proponen cuatro elementos. El primero es la coordinación viso-manual,
que involucra movimientos manuales guiados por estímulos visuales, evidenciados en actividades como
dibujar, pinchar imágenes y ensartar hilo. El segundo es la motricidad fonética, que se relaciona con la
producción de sonidos y su conexión con el desarrollo del lenguaje. El tercer elemento es la motricidad
gestual, vinculada a la realización de ejercicios con los dedos para mejorar la agilidad y la habilidad de
escritura. El cuarto elemento, es la motricidad facial, que se refiere a la expresión de emociones a través de
los músculos faciales, siendo crucial para que los demás comprendan los sentimientos del niño en su entorno
[13].
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   Teóricamente, la motricidad fina se rige por las leyes de cefalocaudal y próximo-distal [14].La ley de
cefalocaudal indica que los estímulos motores comienzan desde la cabeza y se planifican gradualmente hacia
abajo, involucrando primero acciones con la cabeza y luego controlando extremidades superiores e inferiores.
La ley próximo-distal establece que el progreso ocurre desde lo interior hacia lo exterior, influyendo en el
desarrollo de la motricidad fina desde sistemas más extensos a más concisos [15].

  La psicomotricidad se basa en el crecimiento y la maduración, relacionados con aspectos biológicos y
funcionales, así como la formación del sistema nervioso. El desarrollo motor es un proceso continuo desde el
nacimiento, influyendo en la capacidad mental y apoyando avances motores. Desde la perspectiva biosocial
de Wallon, la motricidad fina está estrechamente relacionada con los estímulos de manos, dedos y muñecas,
permitiendo la simulación de una pinza. Esto contribuye al desarrollo de habilidades motoras, comunicación
verbal y no verbal, y la percepción táctil. Wallon propone un enfoque global del desarrollo infantil,
considerando aspectos motrices, afectivos y cognitivos. Destaca la importancia de las emociones y el tono
muscular en el desarrollo emocional y cognitivo del niño a lo largo de las etapas del desarrollo, desde la
impotencia práctica hasta la representación mental, también, destaca la relación entre el tono muscular, la
postura y las emociones [8]. En este sentido, el neurodesarrollo infantil se centra en el desarrollo cerebral,
incluyendo la formación de estructuras fundamentales y conexiones neuronales. Estos aspectos afectan las
habilidades motoras gruesas y finas, estableciendo las bases para el aprendizaje y la adaptación al entorno
[16].

        B. Programa de técnicas grafo-plásticas

  Un programa basado en actividades gráfico-plásticas es un conjunto organizado de actividades diseñadas
para desarrollar habilidades artísticas y creativas [17]. El programa de técnicas grafo plásticas tiene como
objetivo implementar actividades para enriquecer la motricidad en niños de 4 años. El proyecto consiste en 15
sesiones, cada una de 2 horas pedagógicas, aplicando diversos métodos grafo-plásticos. Un programa
educativo se define como un conjunto de actividades planificadas ejecutadas en lugares específicos durante
un período de tiempo determinado con el propósito de alcanzar metas y objetivos predefinidos. La elección
de este programa debe basarse en un estudio y diagnóstico previo de la situación problemática, buscando la
mejor alternativa de solución.

 Las actividades grafo-plásticas son conceptualizadas como métodos encaminados a fomentar la
psicomotricidad desde la minoría de edad con la intención de alistar al infante para el logro de conocimientos
prometidos, especialmente en la preparación de leer y escribir. Por ello, los docentes de educación inicial y
primaria deben emplear métodos destinados a ampliar y fortalecer la motricidad fina en los niños. Este
enfoque es crucial para su progreso escolar, ya que prepara al niño para desarrollar habilidades de escritura
de manera efectiva.

  Utilizar estas técnicas hace que los niños se sumerjan en un mundo sensorial que estimula la creatividad
mediante el uso de elementos, moldes y colores, promoviendo el placer visual y contribuyendo a la
adquisición de nuevos conocimientos y la expresión de sus sentimientos. Estos métodos benefician la
coordinación de las manos y dedos de los niños al realizar actividades como escribir, dibujar, pintar y cortar,
mejorando la precisión de su motricidad y perfeccionamiento. También impulsan el desarrollo del
pensamiento en términos de tiempo y espacio, destacando la importancia de realizar ejercicios emocionantes
y simples que sean pedagógicamente aprovechados en entornos recreativos, de investigación y tecnológicos
[18].
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  Desde una perspectiva psicológica, las actividades grafo-plásticas estimulan la creatividad de los niños,
vinculando la agilidad motriz con el desarrollo creativo. Las sesiones permiten que los niños expresen
voluntariamente sus sentimientos e ideas a través de la pintura, el dibujo y la modelación, promoviendo la
libertad de ideas y hábitos positivos. Además, se enfatiza la importancia de adecuar las sesiones según los
gustos, la edad y el bienestar físico y emocional de los niños. También se apoya en aspectos pedagógicos,
orientando el perfeccionamiento del entorno educativo para contribuir al desarrollo social. Utilizando
enfoques activo-participativos, se promueve la comunicación y la experiencia entre niños y maestros. La teoría
constructiva de Piaget [16], respalda la idea de que los niños deben examinar su entorno para adquirir
conocimientos, destacando la importancia de la exploración y comunicación en la expresión de sentimientos y
pensamientos de los niños.

  En este trabajo, se describen diversas técnicas para el desarrollo de habilidades motoras finas en niños.
Estas incluyen el trabajo con plastilina, la pintura con las manos, el rasgado y collage, entre otras. Cada una de
estas actividades ofrece a los niños una experiencia táctil y sensorial única que estimula su creatividad y
desarrollo motor fino. La plastilina, por ejemplo, permite a los niños moldear y dar forma a diferentes figuras y
objetos, lo que fortalece los músculos de sus manos y dedos mientras exploran texturas y colores. Por otro
lado, la pintura con las manos les brinda la libertad de expresarse de manera más intuitiva y gestual,
promoviendo la coordinación mano-ojo y la conciencia sensorial. El rasgado y collage, por su parte, les
enseñan a manipular materiales diversos, como papel y cartón, mientras desarrollan habilidades de precisión
y planificación espacial [6].

  Todas estas actividades son de gran importancia, ya que gracias a ello los infantes logran un mayor progreso
de sus destrezas manuales. De modo que, estas actividades poseen personalidades creativas ya que
mediante ellas el infante simboliza sus sensaciones gracias a sus dibujos, fomentando al desarrollo de su
imaginación, creatividad y sobre todo da soporte al avance de sus destrezas manuales. Indistintamente,
beneficia en que el infante mantenga una considerable agilidad, estabilidad y determinación propia al llevar a
cabo alguna tarea o labor [6].

III. METODOLOGÍA

  Para llevar a cabo este estudio, se adoptó un enfoque cuantitativo de tipo aplicado. Se realizó un
experimento con diversas actividades (tabla 1) para promover la motricidad fina en los niños y mejorar sus
habilidades en las actividades escolares propias de su edad. En este sentido, se organizó una evaluación
previa a dichas actividades para reconocer las diferentes destrezas que presentaban los niños antes del
experimento. Estas actividades fueron consideradas tanto en el pretest como en el post test.
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Tabla 1. Actividades consideradas para evaluar la motricidad fina en los niños (Pretest y post test).

  Por otra parte, el proceso realizado para esta investigación se describe en la figura 1. Se observa que los
niños fueron evaluados para conocer sus habilidades, luego se aplicaron las estrategias grafo plásticas y
finalmente se pudo comprobar que los estudiantes habían adquirido importantes destrezas en el manejo de
la motricidad fina.

Figura 1. Proceso de ejecución de la investigación.
Fuente: propia (algunas de las imágenes presentadas fueron elaboradas con IA).
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  Las actividades grafo-plásticas consideradas para esta investigación se describen en la tabla 2. Cada una de
ellas se realizó en diferentes sesiones, con el fin de que los niños se fueran adaptando de manera progresiva
a las estrategias del aula.

Tabla 2. Actividades grafo plásticas aplicadas en el aula de clases.

IV. RESULTADOS

  En el pretest se observó que la mayoría de los niños muestran dificultades en el desarrollo de habilidades de
coordinación viso manual y motricidad fonética, con algunas áreas, como la reproducción de sonidos con
instrumentos musicales, mostrando un progreso relativamente mayor, como puede observarse en la tabla 3a.
Se destaca la importancia de diseñar actividades específicas para abordar las necesidades individuales de
cada niño y promover un desarrollo equilibrado en todas las áreas de habilidades motoras y cognitivas. 

Tabla 3a. Ficha de evaluación utilizada en el pretest para evaluar aspectos de Coordinación y
motricidad.
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  Con respecto a la motricidad fonética y gestual, los niños en este grupo muestran un buen control de la
motricidad fonética, con un porcentaje relativamente alto, logrando reproducir sonidos con instrumentos
musicales y realizar movimientos gestuales simples. Sin embargo, las habilidades de pintura con pinceles y la
clasificación de objetos por sonido parecen ser áreas de dificultad para la mayoría de los niños. Esto se
muestra en la tabla 3b. Los resultados destacan la necesidad de brindarles más práctica y apoyo en estas
áreas específicas.

Tabla 3b. Ficha de evaluación utilizada en el pretest para evaluar motricidad fonética y gestual.

  Los resultados obtenidos al aplicar las actividades grafo plásticas en el aula de clases se describen en la tabla
4. Se observa que los niños lograron realizar ciertas destrezas que inicialmente no les era posible. Es
importante resaltar que dichas actividades grafo plásticas tuvieron que ser repetidas al menos durante dos
semanas cada una para alcanzar los resultados esperados, ya que los niños tienen diferentes estilos de
aprendizaje y diferentes personalidades, por tanto, requieren aplicar las actividades con el cuidado propicio
para lograr un aprendizaje significativo en el colectivo.

Tabla 4. Resultados al aplicar las actividades grafo plásticas.
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  Se observó que una de las actividades que más destaca es el modelado con plastilina, ya que con esto los
niños fortalecen las habilidades manuales y la creatividad, al mismo tiempo que pueden idear historias y
recursos de su imaginación (figura 2). También se pudo observar que solo un 12,4% de los niños no logró
alcanzar satisfactoriamente todas las actividades. Lo que muestra que un alto porcentaje de estudiantes
alcanzó mejorar sus habilidades manuales.

Figura 2. Recreación del modelaje con plastilina.
Fuente: galería de Canva.

  En el post test se pudo verificar que un alto porcentaje de los estudiantes (88,9%) alcanzó a mejorar las
destrezas de motricidad fina, demostrando que es oportuno aplicar programas grafo plásticos en la temprana
edad, y mantener actividades continuas que promuevan un mejor desarrollo en los niños. Estos resultados
resaltan la importancia de implementar intervenciones específicas y efectivas para fomentar el desarrollo
motor en la etapa inicial de la infancia. Al proporcionar actividades que estimulan la motricidad fina, como la
pintura con dedos, el modelado con plastilina y el trazado con lápices, los niños tienen la oportunidad de
fortalecer sus habilidades motoras y mejorar su coordinación mano-ojo de manera significativa. Además,
estos hallazgos subrayan la necesidad de mantener un enfoque holístico en la educación infantil, que incluya
tanto el desarrollo físico como el cognitivo y emocional, para garantizar un crecimiento integral y saludable en
los niños.

CONCLUSIONES

  Las actividades grafo-plásticas desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la motricidad fina en
los infantes. No solo son divertidas y creativas, sino que también son cruciales para su desarrollo holístico al
potenciar sus habilidades motoras finas. Desde la pintura con dedos hasta el modelado con plastilina, estas
actividades ofrecen a los niños oportunidades prácticas para explorar y desarrollar su destreza manual,
coordinación mano-ojo y creatividad. Al participar en estas actividades, los niños no solo disfrutan del proceso
creativo, sino que también establecen una base sólida para el aprendizaje futuro y la adaptación a tareas más
complejas tanto en el entorno académico como en el cotidiano.
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  Las técnicas grafo-plásticas son de suma importancia porque permiten a los niños avanzar significativamente
en el desarrollo de sus habilidades manuales y motrices. A través de actividades como el trazado con lápices o
el collage con recortes de revistas, los niños mejoran su precisión en los movimientos, fortalecen los músculos
de la mano y los dedos, y perfeccionan su coordinación mano-ojo. Además, estas técnicas fomentan un
enfoque creativo al permitir que los niños expresen sus emociones y sensaciones a través de sus creaciones
artísticas. Esta expresión artística no solo promueve el desarrollo de la imaginación y la creatividad, sino que
también contribuye al progreso de sus destrezas manuales, lo que resulta en una mejora significativa en su
capacidad para realizar diversas tareas o actividades con agilidad, estabilidad y determinación.

  En este trabajo se pudo confirmar que las actividades grafo-plásticas son esenciales en la educación infantil
debido a su impacto positivo en el desarrollo integral de los niños. Al proporcionarles oportunidades para
participar en actividades prácticas y creativas, estas actividades no solo fortalecen sus habilidades motoras
finas, sino que también estimulan su imaginación y creatividad. Es fundamental que los programas educativos
integren de manera activa estas técnicas en su currículo para garantizar un desarrollo óptimo de los niños en
todas las áreas de su vida. Desde el jardín de infantes hasta los primeros años de educación primaria, las
actividades grafo-plásticas pueden ser un vehículo poderoso para inspirar el aprendizaje y el crecimiento en
los niños, preparándolos para un futuro lleno de éxito y logros.
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Estrategias heurísticas en las capacidades de
resolución de problemas matemáticos

Resumen: La resolución de problemas matemáticos es uno de los principales desafíos que enfrentan los
estudiantes en todos los niveles educativos, para algunos resulta un reto emocionante, pero para otros,
puede resultar una situación de gran complejidad y estrés emocional. De esta manera, en este trabajo se ha
propuesto la resolución de problemas matemáticos usando estrategias heurísticas, de manera que el
estudiante pueda afrontar situaciones de cálculo con una visión general y amplia, abordando el problema con
múltiples enfoques y sin quedarse atascado en el intento de hallar una única solución. Se trabajó con un
grupo de 30 estudiantes, de manera que fuera posible validar un contraste entre los procedimientos
empleados antes y después de las estrategias. Los principales resultados muestran que las estrategias
heurísticas son aporte significativo en la visualización y resolución de problemas matemáticos, pero requieren
su implementación y desarrollo de forma permanente. 

Palabras clave: capacidades matemáticas, resolución de problemas, estrategias heurísticas. 
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Heuristic Strategies in Mathematical Problem-Solving Skills

Abstract.- Solving math problems is one of the main challenges faced by students at all levels of education,
for some, it is an exciting challenge, but for others, it can be a situation of great complexity and emotional
stress. In this way, in this work the resolution of mathematical problems using heuristic strategies has been
proposed, so that the student can face calculation situations with a general and broad vision, approaching the
problem with multiple approaches and without getting stuck in the attempt to find a single solution. We
worked with a group of 30 students so that it was possible to validate a contrast between the procedures
used before and after the strategies. The main results show that heuristic strategies are a significant
contribution to the visualization and resolution of mathematical problems, but they require their
implementation and development permanently.

Keywords: capacities, mathematical problem solving, heuristic strategies.
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I. INTRODUCCIÓN

  Las actuales demandas educativas destacan la necesidad de que los estudiantes desarrollen habilidades
como la creatividad y la capacidad crítica para resolver problemas. Es esencial proporcionar técnicas y
métodos, especialmente en el área de matemáticas, considerada una de las más desafiantes. A nivel de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) uno de cada cuatro estudiantes de 15
años carece de competencias matemáticas [1]. Por su parte, en Latinoamérica, los resultados de la prueba
PISA 2018 revelaron bajos promedios, colocando a muchos países en el primer nivel. Solo estudiantes de
Costa Rica, Chile, México y Uruguay superaron el 40% en el nivel mínimo. El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) señala que la matemática es la peor materia para estudiantes de diez países
latinoamericanos, situándolos en los últimos puestos a nivel mundial. Los desafíos en matemáticas persisten
debido a la falta de empleo de estrategias por parte de los estudiantes. La resolución de problemas
matemáticos requiere diversas habilidades y estrategias, por lo que es crucial que los estudiantes aprendan
matemáticas a través de la solución de problemas y la construcción de nuevo conocimiento [2].

  En los países latinoamericanos, la enseñanza de las matemáticas enfrenta una serie de desafíos significativos
que obstaculizan el aprendizaje efectivo de esta disciplina. Uno de los problemas clave radica en la falta de
recursos y capacitación adecuada para los educadores, lo que dificulta la implementación de metodologías
pedagógicas innovadoras y la atención a las necesidades individuales de los estudiantes. Además, la brecha
socioeconómica y la desigualdad en el acceso a una educación de calidad contribuyen a amplificar las
disparidades en el rendimiento académico en matemáticas, dejando rezagados a muchos estudiantes y
perpetuando ciclos de desventaja educativa. Por otra parte, según los resultados de la prueba PISA, Ecuador
enfrenta desafíos significativos en el ámbito de las matemáticas. Los puntajes obtenidos en esta evaluación
internacional reflejan un nivel de competencia matemática por debajo del promedio de la OCDE, lo que
evidencia la necesidad de mejorar la calidad y el enfoque de la enseñanza de las matemáticas en el país [3].
Esta situación subraya la urgencia de implementar políticas educativas efectivas que promuevan un
aprendizaje más profundo y significativo en esta área, así como la capacitación continua de los docentes y la
asignación de recursos adecuados para mejorar el rendimiento académico en matemáticas y, en última
instancia, promover un desarrollo socioeconómico más equitativo y sostenible en Ecuador.

  Las estrategias heurísticas están respaldadas por la UNESCO como enfoques pedagógicos eficaces para
promover el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el aprendizaje significativo en matemáticas y
otras disciplinas. La UNESCO reconoce la importancia de estas estrategias para desarrollar habilidades
cognitivas clave, así como para fomentar un enfoque más activo y participativo en el proceso de aprendizaje.
Al promover el uso de estrategias heurísticas en los sistemas educativos de todo el mundo, la UNESCO busca
mejorar la calidad de la educación y contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, preparándolos para
enfrentar los desafíos del siglo XXI y participar de manera efectiva en una sociedad cada vez más compleja y
diversa [4].

  En este sentido, este trabajo pretende formular un plan de estrategias heurísticas para su implementación
en la enseñanza matemática en estudiantes de bachillerato, de manera que pueda considerarse su
integración al programa educativo. De esta manera, se ha desarrollado un plan que abarca desde la
identificación de las estrategias heurísticas más apropiadas para el nivel educativo y las necesidades
específicas de los estudiantes, hasta la capacitación del personal docente en su aplicación efectiva en el aula
[5]. Además, se incluye la elaboración de materiales didácticos y recursos educativos que faciliten la
incorporación de estas estrategias en el currículo escolar y promuevan un aprendizaje activo y significativo en
matemáticas. Este plan se basa en investigaciones previas y buenas prácticas en el campo de la educación
matemática, así como en las directrices y recomendaciones de organizaciones internacionales como la
UNESCO y la OCDE, que respaldan el uso de estrategias heurísticas como un enfoque pedagógico efectivo
para mejorar la calidad de la educación en matemáticas y promover el desarrollo integral de los estudiantes.
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II.DESARROLLO

  Las estrategias heurísticas desempeñan un papel crucial en el ámbito de las matemáticas debido a su
capacidad para estimular el pensamiento creativo y la resolución de problemas. En tal sentido, los aportes
analizados, son los siguientes:

        A. Capacidades de resolución de problemas matemáticos

Conceptualizada como habilidades adquiridas para identificar y resolver problemas, aplicar conocimientos en
diferentes contextos y desarrollar el pensamiento matemático en la vida cotidiana. El objetivo es desarrollar
diferentes maneras de pensar y actuar con la matemática en situaciones donde sea posible intervenir
conscientemente en la realidad. Resolver un problema implica interpretar una situación matemática, y al
desarrollar y revisar esta situación, se comprenden e incorporan conocimientos fundamentales de
matemáticas [6].

  La resolución de problemas es crucial para el desarrollo de competencias en los estudiantes, considerándola
esencial para promover habilidades y capacidades. Se ha convertido en una táctica de fácil aplicación en la
enseñanza diaria, brindando a los alumnos la disposición para abordar circunstancias y desafíos que
requieren su resolución. Asimismo, implica el análisis de situaciones, la identificación de patrones y la
selección de estrategias para llegar a soluciones efectivas. Este proceso contribuye al desarrollo del
pensamiento crítico, esencial en la toma de decisiones informadas [7].

  Cabe resaltar que, el desarrollo de las capacidades matemáticas no solo es esencial para el éxito académico,
sino que también tiene un impacto significativo en la vida cotidiana y se fomenta el desarrollo cognitivo y
emocional de los individuos. Esta visión se centra en la importancia de presentar problemas matemáticos que
se ajusten al nivel de conocimiento de los estudiantes para despertar su interés. Sin embargo, en la práctica
muchos docentes proporcionan problemas rutinarios y poco desafiantes, lo que hace que las matemáticas
resulten aburridas y carentes de significado para los alumnos. La solución propuesta es superar este
problema mediante la creación de preguntas y problemas que generen curiosidad y representen un desafío,
transformando así la manera de enseñar matemáticas. Dado que se reconoce la dificultad que muchos
estudiantes enfrentan en esta habilidad, se busca contribuir a su desarrollo para mejorar su competitividad.
En última instancia, se destaca la importancia de crear un entorno de aprendizaje donde los alumnos
disfruten del proceso de aprender matemáticas. 

  Al resolver problemas matemáticos, los estudiantes, deben no solo abordar cuestiones de cantidades, sino
también determinar si la solución requiere una aproximación o un cálculo exacto. Esto implica la selección de
estrategias, métodos, unidades de medida y recursos adecuados basándose en las características específicas
del problema. Durante este proceso, se emplea el razonamiento lógico para comparar datos, explicar
situaciones mediante analogías e inferir características a partir de instancias específicas. La capacidad de
resolver problemas matemáticos, también, abarca la resolución de problemas relacionados con patrones,
comparaciones y transformaciones, centrándose en identificar, comprender y describir reglas o pautas en
secuencias o conjuntos de datos. También destaca la importancia de abordar problemas geométricos, de
desplazamiento y ubicación en el espacio, implicando la comprensión y descripción de figuras y objetos, así
como el análisis de sus movimientos y cambios de posición [8].

90

ISSN-E: 2542-3401, ISSN-P: 1316-4821
Universidad, Ciencia y Tecnología, 
Número Especial 2024, (pp. 88-97)

 Seledispa G. et al. Estrategias heurísticas en las capacidades de resolución de problemas matemáticos



 Desde la perspectiva de resolver problemas matemáticos, se incluyen situaciones que requieren la
manipulación de datos, el análisis de información y la toma de decisiones en contextos de incertidumbre. Esto
implica recopilar, organizar y procesar datos de manera significativa utilizando herramientas como hojas de
cálculo y gráficos. La gestión de datos abarca la evaluación de información considerando la variabilidad o falta
de precisión, utilizando métodos estadísticos y probabilísticos. Tomar decisiones bajo incertidumbre implica
considerar diversas posibilidades y escenarios, utilizando técnicas como el análisis de riesgos y la valoración
de opciones para seleccionar la mejor alternativa en situaciones donde la información puede ser limitada o
imprecisa [8].

  La resolución de problemas matemáticos se fundamenta en teorías psicológicas, principalmente la teoría
cognitiva, que examina procesos mentales como percepción, atención, memoria y pensamiento. Jean Piaget,
en su teoría del desarrollo cognitivo, establece etapas secuenciales y universales, influyendo en la
comprensión matemática en diversas fases. Los estudiantes en estudio se encuentran en la etapa de
operaciones formales, exhibiendo pensamiento abstracto y habilidades cognitivas avanzadas. La teoría
cognitiva en la resolución de problemas matemáticos se enfoca en representación mental, estrategias de
resolución, metacognición y aprendizaje activo. Examina cómo las personas representan mentalmente los
problemas y emplean estrategias, incorporando la reflexión sobre procesos cognitivos y el aprendizaje activo.
Además, la teoría sociocultural de Vygotsky destaca la influencia del entorno social en el aprendizaje. Desde la
perspectiva constructivista, resolver problemas es fundamental para la construcción del conocimiento,
especialmente en matemáticas. El enfoque constructivista subraya la colaboración, el intercambio de ideas y
la toma de decisiones para encontrar soluciones. La aplicación de estrategias heurísticas, respaldada por la
teoría constructivista, guía la búsqueda de soluciones y enriquece el aprendizaje significativo [9], [10].

        B. Está Estrategias heurísticas

  Las estrategias heurísticas son enfoques para resolver problemas matemáticos, los cuales deben ser
desafiantes, que involucren la formulación de preguntas efectivas, la conexión con conocimientos previos y el
aprovechamiento de errores. Es importante que estas estrategias aborden la resolución de problemas
difíciles y fomentan su aplicación en la vida diaria [11]. Por otra parte, Las estrategias heurísticas son muy
relevantes en un mundo cambiante y deben utilizarse para resolver problemas de diferentes niveles de
complejidad. En el aula, se busca fomentar la autonomía y habilidades como el pensamiento crítico, la
comunicación y la colaboración [12]. Específicamente se pueden implementar estrategias heurísticas como
actuar, cambiar el punto de vista, diagramar, hacer adivinanzas y verificaciones, razonamiento lógico, indagar
sobre un patrón, realizar una lista sistemática, hacer una tabla, hacer suposiciones, replantear problemas,
reducir la complejidad, abordar una porción del problema, considerar un problema relacionado, emplear un
modelo, utilizar una ecuación, aplicar el concepto de antecedente y consecuente y trabajar en reversa [13].

  Las dimensiones de las estrategias heurísticas incluyen tres variables aplicadas al proceso de resolución de
problemas. En la primera se destacan las técnicas de visualización, que involucran el uso de recursos visuales,
como gráficos y figuras, para comprender y resolver problemas. Se mencionan estrategias como la creación
de diagramas y la elaboración de tablas. En la segunda se abordan las técnicas de exploración, donde el
estudiante examina y registra las dificultades a resolver. Estrategias como el ensayo y error, la búsqueda de
patrones y la realización de suposiciones se destacan como métodos para enfrentar y aprender de los
problemas. La tercera dimensión se centra en las técnicas de reformulación, que implican abordar un
problema desde una perspectiva diferente. Se mencionan estrategias como la búsqueda de analogías, donde
se encuentran similitudes con problemas ya resueltos, y el enfoque de "comenzar por el final", retrocediendo
desde el resultado deseado para identificar los pasos necesarios para llegar a la solución [14].
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  Otras Investigaciones han corroborado que la aplicación de estrategias heurísticas tiene muchos beneficios
[9], [11]. Promueven el pensamiento creativo al desafiar a los estudiantes a abordar problemas matemáticos
de manera imaginativa, estimulando la exploración y experimentación para identificar patrones. Además,
Desarrollan habilidades efectivas de resolución de problemas al enseñar a descomponer situaciones
complejas en soluciones manejables. También Destacan por su flexibilidad, aplicándose a diversos problemas
y preparando a los estudiantes para desafíos cambiantes. En este sentido, Las habilidades adquiridas
trascienden el aula, siendo útiles en situaciones de la vida real donde la resolución de problemas matemáticos
es esencial. Al fomentar que los estudiantes descubran soluciones por sí mismos, estas estrategias aumentan
la motivación y la confianza, manteniendo un interés continuo y contribuyendo a un aprendizaje matemático
más significativo [6], [14], [15].

  Las estrategias heurísticas se fundamentan en la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget y García [15], [10]
quienes proponen que el aprendizaje se logra a través de dos procedimientos complejos: la asimilación y la
acomodación. Estos procesos fomentan la adaptación y actúan como motores del crecimiento intelectual,
llevando al individuo a incorporar constantemente nuevos conocimientos en sus estructuras mentales y
avanzar hacia niveles superiores [16].

  También Ausubel [8] y su teoría del aprendizaje significativo, es un aporte para las estrategias heurísticas
porque indica que este tipo de aprendizaje se logra al conectar la información reciente con los conocimientos
previos del estudiante. Además, destaca la importancia de considerar la variedad de conceptos y propone que
tanto la recepción de información como el descubrimiento contribuyen al aprendizaje significativo [16].
Asimismo, Bruner [12] con su teoría del aprendizaje por descubrimiento, aboga para que los estudiantes sean
participantes activos que construyan sus propios conocimientos. En este contexto, el autor propone que los
alumnos, motivados por la curiosidad, aprendan a explorar y descubrir con la guía del docente, quien
proporciona recursos para manipular objetos directamente. Además, destaca la importancia de actividades
como la observación, comparación, análisis y reflexión, necesarias para la aplicación de las estrategias
heurísticas, y enfatiza que la verdadera comprensión del conocimiento se manifiesta al aplicarlo en diversos
contextos [9].

II. METODOLOGÍA

  Para llevar a cabo este estudio, se adoptó un enfoque mixto de tipo aplicado, con un diseño experimental.
En la figura 1 se describe el proceso de investigación realizado, donde se observa que la muestra fue
sometida a un pretest para conocer sus características iniciales en resolución de problemas, luego se
implementó el programa de estrategias heurísticas diseñado y se midió nuevamente la experiencia,
confirmando una importante diferencia antes y después de las actividades.
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Figura 1. Diagrama de ejecución de la investigación.
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  Para la prueba inicial, se evaluaron los aspectos descritos en la tabla 1, que permitían conocer la forma en
que los estudiantes realizaban los problemas matemáticos, y de esta manera poder conocer las principales
debilidades que presenta el grupo de estudiantes y con ello generar el plan de acción.

Tabla 1. Evaluación (pretest y postest) realizada para evaluar el estado de los estudiantes.

  Una vez conocidas las características de los estudiantes en la resolución de problemas, se diseñaron las
estrategias heurísticas de la tabla 2, donde se hizo énfasis en la comprensión y análisis.

Tabla 2. Estrategias heurísticas aplicadas.

  El plan diseñado se implementó durante cuatro semanas, con tres sesiones cada una. Además, incluyó la
retroalimentación necesaria para ir haciendo los ajustes de mejora del plan y poder replicarlo en situaciones
futuras.
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IV. RESULTADOS

  Los resultados encontrados en el pretest y post test se describen en la tabla 3, donde se observa que, al
inicio, solo un pequeño grupo de estudiantes lograba formular la solución de problemas coherentes antes de
aplicar el plan de estrategias heurísticas. Se observó que el trabajo grupal ofrecía buenas expectativas, pero
debía también atenderse la comprensión individual, dado que los trabajos grupales muchas veces no
alcanzan un apropiado aprendizaje significativo, en el caso específico de problemas matemáticos. De manera
que se alternaron las actividades del plan para que hubiese algunas colaborativas y otras individuales. Por
otra parte, se observó una importante mejora el post test, reflejando que las actividades heurísticas aportaron
en la comprensión y solución de los problemas.

  Por otra parte, los resultados encontrados al aplicar el plan de estrategias heurísticas, se describe en la tabla
4, donde es posible observar que hubo una buena acogida en el cambio de metodologías para resolución de
problemas.

Tabla 4. Ficha de evaluación utilizada en el pretest para evaluar aspectos de
Coordinación y motricidad.

Tabla 3. Resultados del pretest y postest.

  Por su parte, los resultados del post test revelaron que más del 85% de los estudiantes alcanzó un nivel alto
de comprensión de los problemas y logró resolverlos de manera efectiva. Además, se aprecia que cada
estrategia requirió más de una sesión, lo que demuestra que el plan debe ser implementado de forma
permanente.
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        A. Tratamiento estadístico

  Se observó que en el Pretest la media alcanza un valor de 9,25% y la desviación estándar un valor de 7,97%,
mientras que en el Post test, se obtuvo una media de 80,14% y una desviación estándar de 31,85%. El análisis
de los valores de la media y la desviación estándar proporciona una visión más profunda sobre la distribución
y la consistencia de los datos. En el pretest, se observa una media relativamente baja, lo que sugiere un
rendimiento generalmente bajo en los criterios de evaluación antes de la intervención. Además, la desviación
estándar indica una variabilidad considerable entre los puntajes de los participantes, lo que sugiere que
algunos estudiantes podrían haber tenido un desempeño mucho peor que otros en ciertos criterios.

  Por otro lado, en el post test, la media se incrementa significativamente, indicando una mejora sustancial en
el desempeño general de los estudiantes después de la intervención. Sin embargo, la desviación estándar
aumenta, lo que sugiere una mayor variabilidad en los puntajes entre los participantes después de la
intervención. Esto podría indicar que, si bien la mayoría de los estudiantes han mejorado, algunos todavía
muestran niveles más bajos de desempeño en ciertos criterios de evaluación.

  Los valores de la media y la desviación estándar proporcionan una indicación clara de la efectividad general
de la intervención en mejorar el rendimiento de los estudiantes en la resolución de problemas matemáticos,
pero también señalan la necesidad de abordar la variabilidad individual en el desempeño para asegurar que
todos los estudiantes alcancen su máximo potencial.

 El coeficiente de correlación de Pearson (r) entre los puntajes del pretest y del post test proporciona
información sobre la relación lineal entre estas dos variables. Un valor de r cercano a 1 indicaría una
correlación positiva perfecta, lo que significa que a medida que los puntajes del pretest aumentan, también lo
hacen los puntajes del post test. Por otro lado, un valor de r cercano a -1 indicaría una correlación negativa
perfecta, lo que significa que a medida que los puntajes del pretest aumentan, los puntajes del post test
disminuyen. Un valor de r cercano a 0 indicaría una correlación débil o inexistente entre las dos variables.

  Después de realizar los cálculos, el valor específico de r se determinó, lo que permitió realizar un análisis más
detallado de la relación entre los puntajes del pretest y del post test. En este sentido, el valor de Pearson fue
de 0,86, cercano a 1, lo que indica una correlación positiva fuerte entre los puntajes del pretest y del post test.
Esto indica que los estudiantes que obtuvieron puntajes más altos en el pretest también obtuvieron puntajes
más altos en el post test, lo que respalda la efectividad de la intervención en mejorar el rendimiento en la
resolución de problemas matemáticos. Esto permitió deducir que otro factor que favorece la comprensión de
problemas matemáticos es la educación previa que han tenido los estudiantes, lo que contribuye a una mejor
comprensión de las estrategias. Esto sugiere que un plan de estrategias heurísticas para la resolución de
problema debe ser aplicado de forma permanente en la enseñanza, y que deben hacerse los ajustes
necesarios para ir incorporando nuevas estrategias según el nivel de estudio, así como fortalecer las sesiones
de trabajo.

CONCLUSIONES
 
  Las estrategias heurísticas no solo mejoran las habilidades específicas de resolución de problemas, sino que
también contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes, fortaleciendo aspectos cognitivos, emocionales y
metacognitivos de su aprendizaje matemático. En este sentido, las estrategias heurísticas dotan a los
estudiantes de herramientas y enfoques sistemáticos, capacitándolos para abordar problemas matemáticos
con mayor eficacia, facilitando la identificación y aplicación de métodos adecuados para distintos tipos de
problemas, potenciando la habilidad de los estudiantes para seleccionar y emplear estrategias pertinentes.
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  La utilización de estrategias heurísticas promueve el pensamiento crítico al involucrar a los estudiantes en la
toma de decisiones, el análisis de situaciones y la evaluación de posibles soluciones, cultivando habilidades
que les permiten reflexionar sobre su propio proceso de resolución de problemas, identificando tanto sus
fortalezas como áreas de mejora. De esta manera, las habilidades adquiridas mediante estrategias heurísticas
son transferibles a diversos contextos y tipos de problemas matemáticos y los estudiantes pueden aplicar su
comprensión a situaciones del mundo real, estableciendo conexiones entre la teoría matemática y sus
aplicaciones prácticas.

  La resolución de problemas mediante estrategias heurísticas implica la participación activa de los estudiantes
en el proceso de aprendizaje y se fomenta en ellos la exploración, el descubrimiento y la experimentación,
contribuyendo a un aprendizaje más profundo y duradero.
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Programa de aprendizaje para desarrollar
competencias digitales en docentes de

bachillerato

Resumen: El presente estudio se enfocó en evaluar la efectividad de un programa de aprendizaje destinado
a fortalecer las competencias digitales de los docentes de bachillerato, ante la carencia actual de estas
habilidades en el entorno educativo. Se adoptó un enfoque cuantitativo mediante un diseño
cuasiexperimental, con una población de 73 docentes. Se implementó un cuestionario de 21 ítems, validado a
través de juicio de expertos y el coeficiente de V-Aiken, con una fiabilidad de 0.826. Tras la aplicación del
programa diseñado, se constataron mejoras significativas en el grupo experimental en comparación con el
grupo de control, lo que evidencia el impacto positivo del programa en el desarrollo de competencias
digitales. Estos hallazgos subrayan la necesidad de integrar programas de capacitación y formación continua
para potenciar las competencias digitales en el ámbito educativo.

Palabras clave: competencias digitales, herramientas tecnológicas, programa de aprendizaje.
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Learning program to develop digital skills in high school teachers

Abstract.- The present study focused on evaluating the effectiveness of a learning program aimed at
strengthening the digital skills of high school teachers, given the current lack of these skills in the educational
environment. A quantitative approach was adopted through a quasi-experimental design, with a population of
73 teachers. A 21-item questionnaire was implemented, validated through expert judgment and the V-Aiken
coefficient, with a reliability of 0.826. After the application of the designed program, significant improvements
were observed in the experimental group compared to the control group, which shows the positive impact of
the program on the development of digital skills. These findings highlight the need to integrate training and
continuing education programs to enhance digital skills in the educational field.

Keywords: digital skills, technological tools, content creation, learning program.
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I. INTRODUCCIÓN

  En la era tecnológica actual, el aprendizaje en tecnología se ha vuelto fundamental para los estudiantes,
quienes requieren adquirir conocimientos, habilidades y actitudes en el ámbito digital. La integración de
enfoques innovadores en los diferentes niveles educativos es crucial para transformar la información en
conocimiento adquirido [1]. Las prácticas docentes desempeñan un papel central en el mantenimiento de la
calidad educativa al fomentar la responsabilidad necesaria para una formación efectiva [2]. La alfabetización
digital se destaca como un aspecto crucial de la práctica docente, donde se demanda la integración de
habilidades tecnológicas en la educación para lograr resultados eficientes. Según el Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF), el sector educativo carece de capacitaciones en
competencias digitales, lo cual resalta la necesidad de actualización y formación continua, especialmente en el
uso adecuado de herramientas tecnológicas para el desarrollo de competencias docentes e innovadoras [3].

  A nivel internacional, en Colombia se han observado importantes impactos positivos de las competencias
digitales en el progreso educativo, aunque estudios indican que un porcentaje considerable de maestros
carece de acceso adecuado a la tecnología, especialmente en zonas rurales [4]. Investigaciones recientes
confirman la falta de competencia tecnológica entre los docentes de educación superior, lo que evidencia
brechas significativas en las actitudes y la formación tecnológica, afectando diversos aspectos de la
competencia digital [5].

  En España y Chile, se ha observado un uso frecuente de las TIC en las competencias digitales de los
docentes, aunque una parte significativa de ellos presenta deficiencias en el manejo de estas herramientas [6]
[7]. El rápido crecimiento tecnológico ha transformado el entorno social y educativo, adaptándolo a las
demandas actuales de la educación [8]. Los estudios sobre competencias digitales son esenciales para
fortalecer la investigación en el sector educativo y obtener un diagnóstico detallado y actualizado de las
habilidades digitales de los docentes. Esto permitirá fortalecer dichas competencias y ofrecer una educación
de calidad, abordando las necesidades cambiantes de la sociedad contemporánea. El programa de
aprendizaje se centra en proporcionar a los educadores las habilidades y estrategias necesarias para integrar
de manera eficaz las tecnologías digitales en su práctica docente. Este método permite a los docentes
enriquecer sus clases y ofrecer a los estudiantes una experiencia educativa más dinámica y relevante, al
tiempo que los familiariza con las herramientas digitales que serán esenciales para su futuro desarrollo
profesional y personal.

  El presente trabajo  se estructuró en cinco secciones: una breve introducción a la problemática estudiada; un
desarrollo teórico, donde se muestran los fundamentos conceptuales que respaldan la investigación; la
sección de metodología que registra el diseño empleado en la investigación junto con los materiales
utilizados; la sección de resultados donde se analizan los hallazgos producidos durante el estudio; y por
último, se brindan conclusiones y reflexiones producto de los resultados alcanzados.
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II.DESARROLLO

        A. Competencias digitales

  Las habilidades digitales se refieren al conjunto de competencias que permiten a una persona utilizar
eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en diversas situaciones [9]. Estas
habilidades abarcan desde el manejo básico de herramientas digitales, como el uso de computadoras y
dispositivos móviles, hasta habilidades más avanzadas, como la búsqueda de información en línea, la
evaluación de la fiabilidad de las fuentes, la comunicación a través de medios digitales, la creación de
contenido digital y la protección de la privacidad y la seguridad en línea. La aplicación de habilidades digitales
en tecnologías educativas es de suma importancia, ya que abarca una amplia gama de aplicaciones en áreas
como el aprendizaje y la investigación. Las competencias digitales se destacan como herramientas
indispensables que facilitan la generación de procesos, análisis y transferencia de conocimientos de manera
efectiva y eficiente [10].

  La competencia digital es crucial en la formación profesional, ya que implica la capacidad de integrarse tanto
en la sociedad actual como en la futura. Este aspecto está estrechamente ligado al uso crítico de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito educativo [11]. La alfabetización digital,
que comprende un conjunto de competencias, conocimientos, habilidades y actitudes para utilizar de manera
segura y crítica las TIC, desempeña un papel fundamental en este contexto [12]. Según diversos autores, el
uso de la tecnología no solo facilita una mejor comunicación, sino que también promueve la autonomía en la
búsqueda y selección de información. Este proceso requiere iniciativa, creatividad y habilidades para la acción
por parte de los individuos [13]. En el mundo actual, inmerso en una era digital en constante evolución, estas
habilidades son cada vez más esenciales para el éxito personal y profesional.

        B. Navegadores y buscadores

  El perfil del docente actual requiere integrar efectivamente la tecnología en su práctica educativa y debe
poseer ciertas características y conocimientos relacionados con los buscadores y navegadores en Internet.
Esto incluye tener un conocimiento básico de los principales navegadores web como Google Chrome, Mozilla
Firefox, Microsoft Edge y Safari, así como saber cómo utilizar funciones de búsqueda avanzada, gestionar
marcadores, configurar la privacidad del navegador y evaluar la credibilidad de los resultados de búsqueda.
Además, el docente debe ser consciente de la importancia de la privacidad en línea y saber utilizar
herramientas especializadas y motores de búsqueda académicos para la investigación educativa. Con estas
habilidades y conocimientos, el docente podrá aprovechar al máximo los recursos en línea y enriquecer la
experiencia de aprendizaje de sus estudiantes.

        C. Alfabetización Informacional
 

 La alfabetización informacional se refiere al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades y
competencias en el uso cotidiano de la tecnología. En el contexto de la formación de docentes actuales, la
alfabetización informacional juega un papel crucial, ya que complementa y enriquece su formación académica
con habilidades prácticas y conocimientos contextualizados. El desarrollo de habilidades digitales por parte de
los docentes no solo implica la capacidad de identificar, buscar, almacenar y organizar la información de
manera eficiente en los diferentes navegadores de forma rápida y segura [14].  sino que también les permite
modelar y enseñar estas habilidades a sus estudiantes. Esto promueve una alfabetización digital activa y
autónoma, contribuyendo así a una mejor formación de los futuros profesionales. La integración de estas
habilidades en la formación docente puede abordarse mediante una educación digital que no solo enfatice el
dominio técnico de las herramientas digitales, sino que también fomente la reflexión crítica sobre su uso y la
capacidad de adaptación a entornos digitales en constante evolución.
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        D. Comunicación y colaboración

  Esta competencia implica dominar diversas formas de comunicación en el entorno digital, aprovechando una
amplia gama de herramientas disponibles para el intercambio de información. Estas herramientas han
revolucionado las actividades educativas al facilitar la comunicación y el proceso de aprendizaje [15]. Desde la
utilización de correos electrónicos y mensajería instantánea hasta plataformas de colaboración en línea y
redes sociales, las posibilidades de comunicación digital son vastas y están en constante evolución. Esta
competencia no solo implica saber cómo utilizar estas herramientas, sino también comprender cómo
seleccionar la más adecuada para cada situación educativa y cómo comunicarse de manera efectiva y segura
en un entorno digital en constante cambio.

        E. Creación de contenidos

  La competencia de creación de contenidos abarca la capacidad de los docentes para desarrollar una amplia
variedad de actividades interactivas utilizando herramientas digitales. Esto implica la habilidad para editar,
diseñar, modificar y compartir contenido digital de manera efectiva y atractiva. Los docentes pueden utilizar
esta competencia para crear presentaciones multimedia, videos educativos, infografías, actividades
interactivas en línea y otros recursos digitales que estimulen la participación y el aprendizaje de los
estudiantes. Al dominar esta competencia, los docentes pueden adaptar y personalizar el contenido educativo
para satisfacer las necesidades y preferencias de sus estudiantes, fomentando así un ambiente de
aprendizaje más dinámico y motivador en línea. 

        F. Seguridad

  La competencia en seguridad digital es fundamental en el desarrollo de habilidades digitales, ya que abarca
la protección de dispositivos y datos personales en un entorno cada vez más conectado. Esto implica no solo
la protección física de los dispositivos, como computadoras y teléfonos inteligentes, sino también la seguridad
en línea y la gestión de la identidad digital. Los docentes deben estar capacitados para reconocer y prevenir
posibles amenazas cibernéticas, así como para enseñar a las estudiantes buenas prácticas de seguridad en
línea. Esto incluye el manejo seguro de contraseñas, la identificación de correos electrónicos y sitios web
fraudulentos, y el uso responsable de las redes sociales y otras plataformas en línea. Además, la seguridad
digital también implica la protección de la privacidad en línea y la comprensión de cómo se recopilan,
almacenan y utilizan los datos personales en el mundo digital. En resumen, la competencia en seguridad
digital es esencial para garantizar un uso seguro y responsable de la tecnología en el aula y más allá.

        G. Resolución de problemas educativos

  La quinta dimensión, la resolución de problemas, abarca la capacidad de utilizar los recursos digitales de
manera eficiente. Esto implica tomar decisiones informadas sobre las herramientas digitales necesarias según
el propósito o la actividad educativa. Además, esta competencia incluye la habilidad para superar dificultades
conceptuales y ser creativo en el uso de la tecnología para abordar desafíos diversos.

III. METODOLOGÍA 

  Se utilizó un enfoque de investigación-acción para el diseño e implementación de la metodología de
enseñanza de habilidades digitales. El estudio constará de 15 sesiones de capacitación, distribuidas en un
período de tres semanas, con evaluaciones formativas y sumativas en tres momentos: inicio, desarrollo y
cierre, para monitorear el progreso de los participantes. El estudio se desarrolló en base a una población de
73 docentes. La muestra se escogió por conveniencia, donde los criterios de inclusión y exclusión se pueden
observar en la tabla 1. Al final se escogieron 30 docentes que cumplía con los criterios de selección.
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Tabla 1. Criterios utilizados para escoger la muestra entre la población disponible.

Fuente: Elaboración propia.

  A estos docentes se les aplicó una prueba pretest para conocer sus habilidades digitales previo a la
implementación del programa de aprendizaje. La misma prueba constó de los ítems que aparecen en la tabla
2 que resumen el contenido del programa.

Tabla 2. Contenido que forma parte del programa de enseñanza.

Fuente: Elaboración propia.
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  En cuanto al instrumento, se utilizó un cuestionario con 21 ítems, el cual ayudó a medir las competencias
digitales, cada ítem fue medido mediante una prueba con opciones múltiples que permite medir el nivel de
conocimiento, así como habilidades que poseen los docentes en herramientas tecnológicas. Para la
confiabilidad del instrumento se ejecutó una prueba piloto a 70 docentes de otras instituciones educativas,
donde se analizaron los datos con el estadístico Kuder-Richardson cuyo resultado de coeficiente de validación
fue de 0,826. Se han considerado las normas éticas donde se ha respetado el anonimato de los sujetos de
estudio, así como los principios de beneficencia y no maleficencia. 

  El cuestionario estuvo conformado con preguntas específicas para evaluar la capacidad del individuo para
investigar y determinar qué recursos web son los más populares en el grupo de docentes. Además, se evaluó
la comprensión del propósito fundamental de las plataformas educativas en línea, que es proporcionar un
entorno digital para la enseñanza y el aprendizaje, facilitando la interacción entre estudiantes y maestros, y la
entrega de contenido educativo. También se pretendía conocer si los docentes tenían conocimientos sobre la
administración y creación de archivos en plataformas educativas, con el fin de conocer si el docente tiene
capacidades para gestionar y crear archivos en entornos educativos en línea, lo que implica conocimientos
sobre cómo cargar, organizar y compartir archivos de manera efectiva. Otro factor que se consideró fue la
familiaridad con diversas herramientas de comunicación en línea, como correo electrónico, mensajería
instantánea, videoconferencia, entre otras. Otros aspectos evaluados corresponden a su capacidad para crear
y compartir documentos de forma colaborativa en plataformas de almacenamiento en la nube como Google
Drive, Dropbox y OneDrive. Además, se explorará su comprensión de cómo utilizar herramientas como
PowerPoint y Canva para desarrollar presentaciones visuales que enriquezcan el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Asimismo, se buscará identificar las características clave que hacen que los cuestionarios en
Kahoot sean interactivos y efectivos para los estudiantes. También se evaluará su conocimiento sobre las
prácticas recomendadas para crear contraseñas seguras y proteger la información en línea. Por último, se
examinará su habilidad para administrar y crear archivos en la plataforma Socrative, centrándose en su
funcionalidad específica para la enseñanza.

  Finalmente, se dividió el conjunto de 30 estudiantes en dos grupos de 15 docentes. Un grupo de control, a
quienes no se le impartió ninguna información adicional de la que ellos mismo pudieron obtener sobre el uso
de herramientas digitales. Al otro grupo, el experimental, se le aplicó el programa de aprendizaje. La validación
del instrumento se realizó mediante el juicio de expertos a través de una matriz que permitió evaluar
indicadores como coherencia, relevancia y claridad de los ítems, los mismo que fueron procesados en la V de
Aiken para sustentar su validez.

IV. RESULTADOS

  Se presentan los resultados obtenidos durante la aplicación de la investigación. Se avaluó directamente, sin
ninguna capacitación, al grupo de control y al grupo experimental. La evaluación arrojó los siguientes datos,
los cuales que se observan en la tabla 3.
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  Se observa que la mayoría de los docentes del grupo de control se encuentran en el nivel de proceso para la
mayoría de las competencias, lo que sugiere que están en proceso de adquirir y desarrollar estas habilidades.
Sin embargo, para la competencia de seguridad, ningún participante alcanzó el nivel de proceso, lo que indica
una posible área de mejora en cuanto a la comprensión y aplicación de medidas de seguridad en el entorno
digital. Para la competencia de comunicación y colaboración, se observa una distribución más equilibrada
entre los diferentes niveles, con un número significativo de participantes que han alcanzado el nivel de
proceso. Por otro lado, para las competencias de creación de contenidos y resolución de problemas, se
observa una variabilidad en los niveles de logro, con algunos participantes que han alcanzado el nivel logrado
mientras que otros están aún en proceso. Estos resultados sugieren que hay una diversidad de habilidades y
niveles de competencia entre los participantes, lo que resalta la importancia de adaptar las estrategias de
enseñanza y apoyo para satisfacer las necesidades individuales de cada uno.

   Aplicando los mismos criterios para el grupo experimental, los resultados generales se resumen de la Tabla
4.

Tabla 4. Niveles de competencias digitales docentes en el pretest.

Tabla 3. Niveles de competencias digitales docentes en el pretest.

  Estos resultados sugieren que la mayoría de los docentes en el grupo experimental están en proceso de
adquirir y desarrollar sus habilidades digitales, mientras que un porcentaje menor ha logrado un nivel de
competencia más avanzado. Observando los resultados del grupo de control y del grupo experimental se
puede notar que el nivel de ambos grupos resulta similar. Las competencias digitales poseen niveles
parecidos y la variación es insignificante estadísticamente.

  Una vez aplicado el programa educativo al grupo experimental y aplicado el cuestionario de verificación, se
obtuvieron los siguientes resultados, que se muestran en la tabla 5.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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  Se evaluó nuevamente al grupo de control, obteniendo los valores generales observados en la tabla 6.

Tabla 5. Niveles de competencias digitales docentes en el pretest.

Tabla 6. Comparación de los niveles de las competencias
digitales de los sujetos de los grupos control y experimental,
después de aplicar el programa (postest).

  Se observan diferencias significativas entre el grupo control y el grupo experimental después de completar el
programa. Mientras que el grupo control mostró una distribución uniforme entre los niveles de proceso y
logrado, con un porcentaje similar en el nivel inicial, el grupo experimental demostró una mejora notable, con
la mayoría de los docentes alcanzando el nivel logrado o destacado. Esto sugiere que la aplicación del
programa fue efectiva para mejorar las habilidades digitales de los participantes, especialmente en el grupo
experimental, donde un porcentaje significativo alcanzó el nivel destacado. Este resultado respalda la eficacia
del taller y sugiere que las estrategias de enseñanza utilizadas fueron efectivas para promover el aprendizaje y
el dominio de las habilidades digitales entre los docentes participantes. Sin embargo, es importante destacar
que aún hay margen de mejora, especialmente en el grupo control, donde un porcentaje considerable se
mantuvo en el nivel de proceso. Esto resalta la importancia de continuar brindando oportunidades de
desarrollo profesional y apoyo adicional para garantizar que todos los docentes alcancen un nivel óptimo de
competencia digital y puedan integrar de manera segura y confiable actividades tecnológicas en su
enseñanza.
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  Haciendo la comparación de los resultados del pretest u postest, la prueba U de Mann-Whitney para
determinar la significancia estadística se obtuvo los siguientes resultados: En el pretest, no se encontraron
diferencias significativas entre los grupos experimental y de control, como se indica por el valor p de 0.711,
que es mayor que el nivel de significancia de comparación del 0.05. Esto sugiere que, al inicio del estudio,
ambos grupos tenían niveles de competencia digital comparables. Sin embargo, en el postest, se observa una
diferencia significativa entre los grupos, con el grupo experimental mostrando un aumento sustancial en las
competencias digitales en comparación con el grupo de control. Esto se refleja en el valor p de 0.000, que es
menor que el nivel de significancia de 0.05, lo que indica que la diferencia entre los dos grupos es
estadísticamente significativa.

CONCLUSIONES

  Basado en los análisis y resultados obtenidos, se puede afirmar que el programa de enseñanza de
competencias digitales mejorar las habilidades de los docentes en dicho ámbito, demostrado ser efectiva en la
consecución de sus objetivos. A través de un enfoque estructurado y actividades específicas, se logró un
notable aumento en las habilidades digitales del grupo experimental en comparación con el grupo de control.
Esto indica que el plan de acción implementado fue exitoso en su propósito de promover el desarrollo de
competencias digitales entre los docentes.

  Es importante seguir realizando un seguimiento del progreso de los participantes y de adaptar el plan de
acción según las necesidades específicas de cada grupo. Este enfoque flexible garantiza que la formación sea
relevante y efectiva para los participantes, permitiendo así un aprovechamiento máximo de las herramientas y
recursos digitales presentados.

 Este estudio destaca la relevancia de invertir en el desarrollo de competencias digitales en el ámbito
educativo, ya que estas habilidades son fundamentales para la enseñanza efectiva en la era digital. El éxito de
esta intervención resalta la importancia de continuar explorando y promoviendo estrategias innovadoras para
fortalecer las capacidades digitales de los educadores, lo que en última instancia contribuirá a mejorar la
calidad de la educación ofrecida a los estudiantes.

  Las habilidades digitales son fundamentales en la educación contemporánea, dada la imperiosa necesidad
derivada de los avances tecnológicos y la creciente demanda en el ámbito laboral. A pesar de ello, la
incorporación de estas competencias en los programas de formación docente enfrenta resistencia al cambio.
No obstante, existen estrategias para superar este desafío, como el acceso a tecnología y recursos, el estímulo
a la colaboración y el crecimiento profesional, así como la integración de habilidades digitales en los currículos
de formación docente. Al fortalecer las habilidades digitales de los educadores, se puede impulsar una mayor
participación estudiantil y mejorar los resultados de aprendizaje.
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Desarrollo de estrategias narrativas para
estimular competencias orales en los niños

Resumen: La competencia oral en los niños está relacionada con aquellas capacidades para comunicarse
efectivamente, usando el habla, el lenguaje y las expresiones lingüísticas. Este trabajo tuvo como objetivo
aplicar estrategias narrativas en niños en edad preescolar. El trabajo tuvo un enfoque cuantitativo y
experimental. Se utilizó una muestra de 25 niños, evaluados con una ficha de observación confiable que
alcanzó un Alpha de Cronbach de 0,987. Los resultados mostraron una mejora significativa en las
competencias orales, ya que el 64% de los estudiantes que inicialmente presentaban insuficiencias alcanzaron
un mejor nivel en el post test. Además, los resultados revelan que las estrategias narrativas son una fuente
valiosa de ayuda para el desarrollo del lenguaje infantil, asimismo representan una forma de desarrollar la
creatividad y la imaginación, indispensables para el desarrollo integral del niño.

Palabras clave: competencias orales, estrategias narrativas, lenguaje, comunicación infantil.
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Narrative strategies to stimulate oral skills in children

Abstract.- Oral competence in children is related to those abilities to communicate effectively, using speech,
language, and linguistic expressions. This study aimed to apply narrative strategies in preschool children. The
work had a quantitative and experimental approach. A sample of 25 children was used, and evaluated with a
reliable observation sheet that reached a Cronbach's Alpha of 0.987. The results showed a significant
improvement in oral skills, as 64% of students who were initially deficient achieved a better level in the post-
test. In addition, the results reveal that narrative strategies are a valuable source of help for the development
of children's language, as well as to develop creativity and imagination, which are essential for the integral
development of the child.

Keywords: oral skills, narrative strategies, language, children's communication.
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I. INTRODUCCIÓN
  

  En respuesta a la falta de socialización causada por la pandemia, los problemas de oralidad en niños
pequeños son una preocupación creciente para padres y maestros. La oralidad desempeña un papel crucial
en el desarrollo integral de los niños, y su falta puede afectar negativamente el aprendizaje y la adquisición de
conocimientos futuros. Estudios en Inglaterra, Barcelona, España y Estados Unidos señalan que la pandemia y
el uso de mascarillas han exacerbado los problemas de oralidad en niños. Por ello, en la referencia [1] se
resalta la necesidad de fomentar las competencias orales en la escuela mediante estrategias como rimas,
trabalenguas y cuentos. En este sentido, otras investigaciones realizadas han demostrado que un número
considerable de niños enfrentan dificultades en sus competencias orales. En diversos escenarios los docentes
están preocupados por proporcionar oportunidades que mejoren las habilidades de oralidad de los niños,
promoviendo la comunicación con sus pares, ampliando su vocabulario y fomentando relaciones
interpersonales basadas en la comunicación. En algunas instituciones la ausencia de espacios para mejorar
estas competencias podría resultar en dificultades en el desarrollo del lenguaje de acuerdo con la edad,
afectando el aspecto socioemocional y la adquisición de competencias escolares. Además, las debilidades de
oralidad podrían generar problemas de autoestima al tener dificultades para expresarse como otros niños de
la misma edad. Por esta razón, se considera crucial aplicar estrategias narrativas para estimular las
competencias orales en los niños.

  Para estimular en el estudiante sus competencias orales es necesario crear estrategias, y /o actividades que
ejerciten la pronunciación y fluidez y acrecienten su vocabulario de acuerdo con su edad. Para ello, se han
desarrollado investigaciones con programas o estrategias para lograr este fin. Tal es así, que el uso de títeres,
conversaciones dialógicas, canciones infantiles, cuentos, pictogramas, adivinanzas, trabalenguas, lecturas
dialógicas entre otros han logrado estimular las competencias orales en los niños pequeños. En este contexto,
las estrategias narrativas cuentan con el respaldo legal en el artículo N° 40 de la ley orgánica de la educación
inicial ecuatoriana [2], que busca promover el desarrollo integral de los niños de 0 a 5 años, incluyendo
aspectos cognitivos, afectivos, psicomotores, sociales e identitarios. Estas tácticas también cuentan con
respaldo psicológico, en las ideas de Bruner y Egan [3], quienes destacan la importancia de las estrategias
narrativas en el desarrollo de las competencias orales y, en la teoría motora del habla de Liberman y Mattingly
[4]. Además, se respalda en estudios realizados por diversos autores que han demostrado la efectividad de
estas estrategias [5].

  Este estudio aborda una problemática de relevancia social que afecta a una parte significativa de la población
escolarizada, caracterizada por dificultades en el lenguaje o competencias orales. La investigación adopta un
enfoque práctico al diseñar sesiones que emplean estrategias narrativas con el fin de mejorar las
competencias orales en niños, ofreciendo beneficios especialmente a los docentes que enfrentan estas
dificultades en sus entornos escolares. Desde la perspectiva metodológica, se propone una intervención
pedagógica junto con instrumentos validados para afrontar situaciones similares en la comunicación oral de
los niños. Desde un punto de vista social, se resalta una situación preocupante para las autoridades
educativas ecuatorianas, enfocándose en informar a estas sobre los descubrimientos obtenidos para que
asuman responsabilidades en la resolución de este problema en el sistema educativo del país. Por tanto, la
principal finalidad de este trabajo es implementar estrategias narrativas con el fin de estimular las
competencias orales en los niños de preparatoria.
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II.DESARROLLO

 Fomentar el desarrollo de las competencias orales en los niños de corta edad es crucial para su éxito
académico futuro, y recae en el docente la responsabilidad de diseñar actividades innovadoras y creativas. El
uso de estrategias narrativas se presenta como una herramienta eficaz para crear un entorno en el cual el
niño se sienta cómodo e interactúe, fortaleciendo así sus habilidades orales. En este contexto, los aportes
analizados son los siguientes:

        A. Competencias orales

  Las competencias orales comprenden la capacidad de comprender y expresarse verbalmente a través de
fonemas, facilitando la participación efectiva en diversas situaciones comunicativas. El desarrollo de estas
habilidades en la infancia es fundamental, ya que influye en la adquisición exitosa de conocimientos futuros y
en el desarrollo integral del niño, permitiéndole comunicarse, expresar pensamientos y establecer relaciones
afectivas y sociales. Algunos autores [6] destacan que estas competencias abarcan aspectos lingüísticos como
la pronunciación, vocabulario, gramática, así como conocimientos socioculturales y pragmáticos. En el
contexto educativo, las competencias orales son esenciales para la comunicación en el aula y la interacción
entre los niños. Las competencias orales implican el intercambio de información mediante procesos de
ordenamiento, imaginación y regulación, adquiriéndose de manera natural a través de interacciones sociales.
Además, estas competencias se desarrollan desde la infancia, inicialmente en el entorno familiar y luego en
diversos ámbitos sociales, permitiendo un desenvolvimiento adecuado. El adquirir estas competencias implica
un proceso complejo y sistémico, involucrando la recepción y emisión de información. En niños de tres años,
se centra en aspectos fonéticos y fonológicos, morfosintaxis, semántica y pragmática, abarcando desde la
pronunciación hasta la comprensión de textos y la interacción avanzada a través de diversas prácticas
comunicativas [6].

  Investigaciones anteriores [1], [7] han corroborado que el desarrollo de las competencias orales a temprana
edad tiene muchos beneficios porque no solo facilita la comunicación, sino que también influye positivamente
en diversos aspectos del desarrollo integral de los niños, preparándolos para enfrentar con éxito los desafíos
tanto académicos como sociales a lo largo de sus vidas. Por otra parte, la teoría cognitiva de Piaget respalda la
variable de competencias orales, sosteniendo que el desarrollo del lenguaje en un individuo está vinculado a
su capacidad intelectual. Para los niños, Piaget sugiere que los niños hablarán una vez que su capacidad
cognitiva esté desarrollada y conectada con los procesos de lenguaje y pensamiento. La teoría destaca la
influencia del entorno en las interpretaciones y expresiones de los niños, enfatizando la importancia de
modelos y guías para la adquisición de lógica y madurez [7]. En otro sentido, con respecto a la teoría
constructivista de Vygotsky destaca que el pensamiento y las funciones cognitivas de un niño dependen del
contexto en el que se desenvuelve. La interacción constante entre pensamiento, acción y lenguaje influye en
la evolución del lenguaje, siendo la fase egocéntrica entre los tres y siete años [8]. Por otro lado, la teoría
motora del habla [9] sostiene que el desarrollo del lenguaje depende de la maduración cerebral, la
experiencia del niño y su interacción con otros. En la referencia [10] se resalta la relación entre percepción y
producción del lenguaje, confirmada por la Teoría de las "neuronas espejo," resalta el papel fundamental de la
interacción en el desarrollo del lenguaje.

  A los 5 años, los niños muestran un desarrollo integral en competencias orales, abarcando aspectos
cognitivos, fonológicos, morfosintácticos y pragmáticos, destacando la importancia de un entorno enriquecido
y experiencias comunicativas para fortalecer estas habilidades [11]. En cuanto al desarrollo fonológico, los
niños demuestran avances notables en la percepción y producción del habla desde temprana edad. Desde la
emisión de ruidos y balbuceos, pasando por la producción de proto palabras a los 8-9 meses, hasta el
desarrollo de vocabulario y la comprensión de conceptos abstractos a los 5 años, los niños muestran una
progresión fonológica y semántica significativa [11].
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  En el ámbito morfológico y sintáctico, a los 5 años, los niños utilizan correctamente reglas gramaticales,
plurales, pronombres y construyen oraciones más complejas con conectores. Su capacidad de comprensión
auditiva mejora, y su vocabulario se enriquece con la adquisición de conceptos abstractos [11]. En este
sentido, resulta importante resaltar que el desarrollo pragmático a los 5 años se caracteriza por una
comunicación más sofisticada y adaptativa. Los niños participan en conversaciones elaboradas, mantienen
temas por más tiempo, formulan preguntas detalladas y expresan ideas con precisión. Desarrollan
habilidades de escucha activa, ajustan su tono de voz y comprenden las instrucciones sociales. Además,
utilizan el lenguaje no verbal, resuelven conflictos de manera constructiva y comprenden el humor social [11],
[3].

        Las competencias orales abarcan tres dimensiones relacionadas con el lenguaje oral [4]. La primera
dimensión es la "forma", que incluye la fonética y la morfosintaxis. La fonética se refiere a los fonemas y
sonidos que, al combinarse, forman palabras, involucrando tanto a los vocálicos como a los consonánticos. La
morfosintaxis se centra en la estructuración interna de las palabras, que se configuran mediante la unión de
morfemas con lexemas. La segunda dimensión es el "contenido", relacionado con el significado de las
palabras y cómo son interpretadas. Destaca la importancia del léxico, adquirido por el individuo según su
edad y su interacción con los demás. El léxico influye en la cantidad de palabras que maneja una persona. La
tercera dimensión es el "uso", que se refiere al manejo que hace el individuo de sus competencias orales
adquiridas. El uso del lenguaje está vinculado a la información que se desea transmitir, al destinatario, la
forma de comunicar, el lugar y el propósito de la comunicación. Estos elementos determinan la eficacia de la
comunicación oral.

        B. Estrategias narrativas

Las estrategias narrativas son actividades que, al ser atractivas, facilitan aprendizajes significativos en los
niños, permitiéndoles interpretar la realidad y transmitir significados promoviendo la capacidad de contar
situaciones, realistas o imaginarias, con atención a personajes, lugar y tiempo, siendo motivadoras para el
aprendizaje. Por tanto, son esenciales para la adquisición de competencias comunicativas y lingüísticas
infantiles [2]. En este sentido, las estrategias narrativas fundamentales incluyen el cuento, que contribuye al
desarrollo integral de los niños al abrirles a la cultura, el habla y la comunicación, fomentando la reflexión,
reconocimiento de emociones, empatía y resolución de conflictos. Los cuentos promueven la oralidad y la
lectura, estimulando la interpretación de información [5]. Bajo el mismo enfoque, en [12], [13] se destaca su
utilidad para elaborar inferencias y crear situaciones cognitivas y explican que los cuentos son intervenciones
narrativas que impulsan la imaginación y competencias orales de los niños. Otra estrategia es la pictografía,
que utiliza símbolos, letras o palabras con fines educativos, fomentando la imaginación y creatividad.
Desarrolla habilidades comunicativas al combinar imágenes y textos. Los pictogramas, en blanco y negro,
atraen la atención del niño, facilitando el aprendizaje. Tiene un potencial pedagógico al comunicar significados
de manera sencilla [14].

  Se utilizó un enfoque de investigación-acción para el diseño e implementación de la metodología de
enseñanza de habilidades digitales. El estudio constará de 15 sesiones de capacitación, distribuidas en un
período de tres semanas, con evaluaciones formativas y sumativas en tres momentos: inicio, desarrollo y
cierre, para monitorear el progreso de los participantes. El estudio se desarrolló en base a una población de
73 docentes. La muestra se escogió por conveniencia, donde los criterios de inclusión y exclusión se pueden
observar en la tabla 1. Al final se escogieron 30 docentes que cumplía con los criterios de selección.
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  Las estrategias narrativas como títeres, trabalenguas y canciones infantiles desempeñan un papel crucial en
la educación infantil [15, 16]. Estas actividades no solo promueven el desarrollo del lenguaje y las habilidades
interpersonales, sino que también mejoran la fluidez verbal y la expresión oral de los niños. Un programa bien
diseñado de estrategias narrativas tiene como objetivo ampliar el vocabulario, mejorar la comprensión del
lenguaje y fomentar la capacidad de organizar pensamientos de manera coherente [17]. Además, estas
actividades estimulan la creatividad al invitar a los niños a imaginar mundos y personajes, lo que les ayuda a
pensar de manera innovadora. La narración de historias no solo fortalece la memoria y la atención, sino que
también mejora el desempeño académico y la concentración en otras áreas. Además, estas iniciativas
fomentan la empatía al presentar personajes con diversas emociones y situaciones, lo que contribuye al
desarrollo de la comprensión emocional. La interacción social se ve impulsada a medida que los niños
comparten sus narraciones, aprenden a escuchar y respetar las ideas de los demás, lo que a su vez mejora su
confianza y autoestima. Además, estas actividades preparan a los niños para la lectura y la escritura al
familiarizarlos con la estructura narrativa, lo que facilita la comprensión y producción de textos escritos en
etapas posteriores de su educación [17].

III. METODOLOGÍA

  En este trabajo se aplicó un conjunto de estrategias narrativas para motivar el lenguaje efectivo en niños de
educación inicial. Se empleó la técnica de observación, y la recopilación de datos se llevó a cabo mediante una
ficha de observación. Las estrategias desarrolladas se describen en la tabla 1, se observa que estas
estrategias buscan incentivar el lenguaje, pero contribuyen a otros aspectos de la formación infantil que serán
valiosos y relevantes para su desenvolvimiento en la vida cotidiana, estas incluyen la creatividad, el trabajo en
grupos, la interacción social, la espontaneidad y la seguridad en sí mismos.

Tabla 1. Estrategias narrativas utilizadas.
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  La dinámica realizada en esta investigación estuvo compuesta por los elementos descritos en la figura 1,
donde se puede apreciar que el grupo de trabajo tuvo una primera evaluación para conocer la situación inicial
de los niños y sus niveles de desarrollo lingüísticos, luego de aplicar las estrategias, se procedió a evaluarlos
nuevamente, para medir la efectividad de dichas estrategias y conocer cuál de todas ofrece una mejor
percepción en el grupo de estudio.

Figura 1. Elementos considerados en la investigación
Fuente: Propia

  La ficha de observación utilizada para medir las habilidades lingüísticas se describe a continuación, en esta
ficha se resumieron las principales características que debe sostener un niño para relacionarse efectivamente
de forma verbal.

  Habilidades de comprensión oral: en esta categoría se evaluaron las siguientes características:
Seguimiento de instrucciones.
Comprensión de historias.
Identificación de imágenes y objetos.

  Habilidades de expresión oral: en esta categoría se consideró la evaluación de:
Vocabulario.
Gramática.
Narración de historias.

  Habilidades de interacción social: en esta categoría se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:
Participación en conversaciones.
Uso del lenguaje en el juego.
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IV. RESULTADOS

  Al aplicar las estrategias narrativas se obtuvieron los hallazgos descritos en la tabla 2. Se observa que la
actitud de los niños fue alta en casi todas las actividades realizadas, y solo obtuvieron una receptividad media
en el juego de roles, posiblemente porque mantener la historia en este tipo de actividades no es algo tan
sencillo para la edad de los niños, aun así, fue posible alcanzar los objetivos planteados, ya que, en todos los
casos mostrados, el niño logró motivarse al mejoramiento verbal y la interacción lingüística.

   Aplicando los mismos criterios para el grupo experimental, los resultados generales se resumen de la Tabla
4.

  Al aplicar la ficha de observación antes y después de la intervención, se observaron los resultados mostrados
en la tabla 3

Tabla 2. Aportes de las estrategias empleadas y preferencias de los niños.

Tabla 3. Ficha de evaluación antes y después de aplicar las estrategias.
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  Los resultados presentados en la tabla muestran un patrón general de mejora en las habilidades lingüísticas
y sociales de los niños después de la implementación de las sesiones de estrategias narrativas. En términos de
comprensión oral, se observa un avance notable en el seguimiento de instrucciones, la comprensión de
historias y la identificación de imágenes y objetos. Estos resultados sugieren que las estrategias narrativas
utilizadas durante las sesiones han contribuido positivamente al desarrollo de la capacidad de los niños para
entender y seguir instrucciones, así como para comprender y analizar narrativas visuales y verbales.

  En cuanto a las habilidades de expresión oral, aunque el progreso ha sido menos marcado que en la
comprensión oral, se aprecia una mejora significativa en el vocabulario, la gramática y la narración de
historias. Esto indica que las sesiones de estrategias narrativas han facilitado que los niños amplíen su
vocabulario, mejoren su estructura gramatical y adquieran habilidades para narrar de manera más efectiva. En
cuanto a las habilidades de interacción social, se destaca un progreso notable en la participación en
conversaciones y el uso del lenguaje en el juego, lo que sugiere que las estrategias narrativas no solo han
fortalecido las habilidades lingüísticas de los niños, sino también su capacidad para interactuar y comunicarse
de manera efectiva con sus pares. En conjunto, estos resultados respaldan la eficacia de las estrategias
narrativas como herramientas pedagógicas para promover el desarrollo integral del lenguaje y la
comunicación en los niños en edad temprana.

      A. Análisis estadístico

  Los datos presentados muestran una clara mejora en las competencias orales de los participantes después
de completar el programa. La estadística de muestras emparejadas con la prueba de rangos de Wilcoxon
mostró el aumento significativo en el rango promedio de las competencias orales post-intervención en
comparación con los rangos pre-intervención. La diferencia en el rango promedio entre las competencias
orales pre y post es notable, con un aumento de 10 puntos en el rango promedio. Este resultado sugiere que
el programa o intervención implementada ha tenido un impacto positivo en el desarrollo de las competencias
orales de los participantes. Además, el valor Z obtenido (-4,491b) y la significancia asintótica (p-valor=0,000)
también respaldan la mejora en las competencias orales después de la intervención. El valor Z negativo indica
que la diferencia entre los rangos pretest y post test es estadísticamente significativa, lo que significa que es
poco probable que se deba al azar. Además, el p-valor extremadamente bajo (0,000) indica una alta
significancia estadística, lo que refuerza la confianza en la validez de los resultados observados. En conjunto,
estos hallazgos sugieren que el programa o intervención ha sido efectivo en mejorar las competencias orales
de los participantes y que esta mejora es estadísticamente significativa.

 La prueba de Friedman se utilizó para comparar los puntajes pre y post de todas las habilidades
simultáneamente. Los resultados mostraron una diferencia significativa en los puntajes pre y post (p < 0.05), lo
que sugiere que hubo una mejora general en las habilidades lingüísticas y sociales después de la intervención.
Para esto se utilizó el software estadístico SPSS versión 25. El estadístico de prueba obtenido fue χ² = 14,63
con 8 grados de libertad. Además, se verificó que se cumplieran los supuestos necesarios para la prueba de
Friedman, incluida la independencia de las observaciones y la simetría de las diferencias entre los rangos de
las habilidades pre y post. Por su parte, el coeficiente de correlación de Spearman se utilizó para examinar si
existía una correlación entre el número de sesiones y el grado de mejora en cada habilidad. Los resultados
mostraron una correlación positiva moderada entre el número de sesiones y la mejora en las habilidades
lingüísticas y sociales (ρ = 0.5, p < 0.05), lo que indica que un mayor número de sesiones estuvo asociado con
una mayor mejora en las habilidades. 
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CONCLUSIONES

  Basado en los análisis y resultados obtenidos, se puede afirmar que el programa de enseñanza de
competencias digitales mejorar las habilidades de los docentes en dicho ámbito, demostrado ser efectiva en la
consecución de sus objetivos. A través de un enfoque estructurado y actividades específicas, se logró un
notable aumento en las habilidades digitales del grupo experimental en comparación con el grupo de control.
Esto indica que el plan de acción implementado fue exitoso en su propósito de promover el desarrollo de
competencias digitales entre los docentes.

  Es importante seguir realizando un seguimiento del progreso de los participantes y de adaptar el plan de
acción según las necesidades específicas de cada grupo. Este enfoque flexible garantiza que la formación sea
relevante y efectiva para los participantes, permitiendo así un aprovechamiento máximo de las herramientas y
recursos digitales presentados.

 Este estudio destaca la relevancia de invertir en el desarrollo de competencias digitales en el ámbito
educativo, ya que estas habilidades son fundamentales para la enseñanza efectiva en la era digital. El éxito de
esta intervención resalta la importancia de continuar explorando y promoviendo estrategias innovadoras para
fortalecer las capacidades digitales de los educadores, lo que en última instancia contribuirá a mejorar la
calidad de la educación ofrecida a los estudiantes.

  Las habilidades digitales son fundamentales en la educación contemporánea, dada la imperiosa necesidad
derivada de los avances tecnológicos y la creciente demanda en el ámbito laboral. A pesar de ello, la
incorporación de estas competencias en los programas de formación docente enfrenta resistencia al cambio.
No obstante, existen estrategias para superar este desafío, como el acceso a tecnología y recursos, el estímulo
a la colaboración y el crecimiento profesional, así como la integración de habilidades digitales en los currículos
de formación docente. Al fortalecer las habilidades digitales de los educadores, se puede impulsar una mayor
participación estudiantil y mejorar los resultados de aprendizaje.
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Desarrollo de un programa de estrategias de
retroalimentación para fortalecer la evaluación

formativa en docentes

Resumen: La investigación tuvo como objetivo aplicar un programa de estrategias de retroalimentación para
fortalecer la evaluación formativa en docentes de primaria. La metodología utilizada fue un enfoque
cuantitativo, con diseño preexperimental y una muestra de 24 participantes. El instrumento utilizado fue un
cuestionario validado por juicio de expertos, con una confiabilidad de 0,953 en alfa de Cronbach. Los
resultados en la variable evaluación formativa indican que, un 12,5% de docentes se ubican en un nivel
deficiente, mientras que un 70,8% en nivel regular. En conclusión, el programa de estrategias de
retroalimentación es significativa, con un p-valor inferior al 0,05, lo que implica un cambio sustancial en la
variable evaluación formativa.

Palabras clave:  estrategia educativa, evaluación formativa, retroalimentación.
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Development of a program of feedback strategies to strengthen formative evaluation in
teachers

Abstract.- The research's objective was to apply feedback strategies to strengthen formative evaluation in
primary teachers. The methodology used was quantitative, with a pre-experimental design and a sample of 24
participants. The instrument used was a questionnaire validated by expert judgment, with a reliability of 0.953
in Cronbach's alpha. The results in the formative evaluation variable indicate that 12.5%   of teachers are at a
deficient level, while 70.8% are at a regular level. In conclusion, the feedback strategies program is significant,
with a p-value less than 0.05, which implies a substantial change in the formative evaluation variable.

Keywords: educational strategy, formative evaluation, feedback.
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I. INTRODUCCIÓN
 

  La evaluación es uno de los procesos más incómodos en el campo educativo tanto para los maestros como
para estudiantes, pero su importancia radica en su capacidad para medir el progreso y la comprensión del
estudiante, proporcionando valiosa retroalimentación que guía la mejora continua del proceso de enseñanza-
aprendizaje. A pesar de la percepción de incomodidad que se tiene sobre la evaluación, es esencial
considerarla como una herramienta fundamental para identificar áreas de fortaleza y oportunidades de
desarrollo tanto para los educadores como para los estudiantes.

  Para los docentes, la evaluación no solo mide los conocimientos que han adquirido los estudiantes, sino
también la efectividad de las estrategias y herramientas pedagógicas empleadas. Al entender la evaluación
como una herramienta de autorreflexión, los educadores pueden ajustar sus métodos de enseñanza para
adaptarse a las necesidades individuales de sus estudiantes, promoviendo así un ambiente educativo más
inclusivo y eficiente. Por otro lado, desde la perspectiva del estudiante, la evaluación puede percibirse como
una fuente de presión y ansiedad. Sin embargo, al considerarla como una oportunidad para demostrar
habilidades y aplicar conocimientos adquiridos, se puede transformar dicha percepción. En el proceso de la
evaluación no solo se mide el aprendizaje, sino que también se desarrollan habilidades como el pensamiento
analítico, la resolución de problemas y la expresión clara de ideas.

  Algunos estudios revelan que la práctica educativa en Latinoamérica muestra confusión permanente entre la
evaluación formativa y evaluación certificadora, ya que todas las áreas reciben una calificación. Esta
problemática ha sido recurrente dado que el docente carece de espacios para la reflexión, así mismo carece
de tiempo para la formación apropiada, que enriquezca su práctica docente y por último no cuenta con los
recursos suficientes para compartir experiencias que contribuyan a las mejoras en el desempeño de su labor
[1].

  En el Perú la evaluación no es ajena a la problemática social, por lo que aún los profesores se complican al
realizar una evaluación formativa y sumativa, pues, les resulta complejo realizar este proceso debido a la
dificultad de tener criterios claros al momento de evaluar la actuación de los educandos [2]. En algunas
escuelas se evidencia el escaso análisis de estándares para evaluar, para reconocer la deficiencia en la
planificación y para realizar la construcción de instrumentos pertinentes en una evaluación formativa. Por lo
que los maestros están en constante tensión entre cumplir con su responsabilidad para que el estudiante
logre los aprendizajes y el riesgo de que no alcance las competencias [1]. Así pues, la mayoría de ellos aún
emplean la calificación vigesimal en vez de la literal descriptiva, que permita señalar el nivel de logro del
estándar. 

  Otra dificultad que se presenta es el desconocimiento de evaluar bajo un enfoque por competencias, donde
permita obtener información precisa de cómo se desenvuelve el alumnado. Otros autores [3] señalan que al
evaluar formativamente y brindar una retroalimentación apropiada forman parte de un enfoque importante
para apoyar el desempeño de los estudiantes y lograr las competencias deseadas.

  Este estudio consistió en aplicar el programa de estrategias en retroalimentación para fortalecer la
evaluación formativa en docentes del nivel primario en Querecotillo – Piura, Perú. Por otra parte, se aplicó un
cuestionario debidamente validado y confiable, que permitió medir la evaluación formativa, dando como
resultado la mejora del aprendizaje.

  En el presente artículo se presenta una introducción correspondiente a la temática abordada, contiene un
desarrollo que incluye un marco selecto de información, al igual que una metodología donde se describe el
tipo y diseño de investigación, población, muestra, técnicas e instrumentos. Por otra parte, presenta los
principales resultados del estudio al igual que las conclusiones que se arribaron en el estudio, finalmente
muestra la lista de referencias.
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II.DESARROLLO

  La evaluación formativa se da en el proceso de enseñanza con el objetivo de optimizar el aprendizaje. Esta
puede involucrar metodologías informales, como las preguntas orales y la observación, formales como las
evaluaciones escritas tradicionales, portafolios y evaluación de desempeño [4]. En la evaluación formativa, se
requiere de una reflexión permanente y comunicación sobre los aprendizajes. Por otra parte, la evaluación es
formativa, porque está orientada a mejorar estos procesos tomando en cuenta las características y
necesidades de los estudiantes [5].  En este sentido, una de las características de la evaluación formativa es la
continuidad en el proceso de aprendizaje y el crecimiento de resultados en los estudiantes respecto a sus
aprendizajes [6].  Por otra parte, la evaluación formativa presenta características diferentes, pues se desarrolla
en el proceso de aprendizaje, actúa oportunamente durante el desarrollo del aprendizaje, describe el nivel de
aprendizaje en que está situado el educando y además, es motivadora, porque permite despertar el interés
del estudiante y superar sus debilidades, pero también optimiza el desempeño del docente [7].  

  Los propósitos de la evaluación formativa abarcan diversas dimensiones. En lo que respecta al estudiante, se
busca estimular el desarrollo de la autonomía en su proceso de aprendizaje. Esto implica instarlos a
reflexionar de manera consciente sobre sus propias necesidades, fortalezas y dificultades. Al mismo tiempo,
se persigue que adquieran confianza para establecer nuevos desafíos, así como para informar sobre su
rendimiento actual, identificando tanto lo que ya saben cómo lo que les falta por aprender. Por otro lado, en
el caso del docente, la evaluación formativa tiene un propósito primordial, que es atender las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes de manera efectiva. Este proceso implica proporcionar retroalimentación
constante, adaptando los enfoques de enseñanza según las necesidades e intereses específicos de los
educandos. De esta manera, el docente puede aprovechar estrategias y métodos activos que contribuyan a
mejorar su desempeño en el aula, permitiéndole así alcanzar las competencias esperadas [8].

  La teoría socioformativa, que respalda la evaluación bajo un enfoque renovado, se focaliza en el talento de
las personas para enfrentar los nuevos desafíos y abordar los problemas propios de la sociedad actual. En
este sentido, la evaluación socioformativa se configura como un proceso integral que implica diagnosticar,
retroalimentar y proporcionar apoyo continuo tanto a individuos como a organizaciones y comunidades. Su
objetivo principal es capacitarlos para resolver desafíos contextuales, mejorar su desempeño y potenciar su
talento. Este proceso se lleva a cabo mediante la práctica de la autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación, respaldado por indicadores e instrumentos pertinentes. La metacognición se desarrolla a
través de la promoción del trabajo colaborativo y el fomento del pensamiento complejo [9].

  El enfoque formativo, al poner al estudiante en el centro, propicia una transformación positiva e integral en
su proceso de aprendizaje [10]. Dentro de este marco, la evaluación se vincula estrechamente con el enfoque
socioformativo, orientado a desarrollar las competencias de los estudiantes en consonancia con su contexto
sociocultural. Este enfoque busca el desarrollo de competencias en los estudiantes, capacitándolos para
regular el proceso de enseñanza y autorregular sus propios aprendizajes [11]. En consonancia con la
perspectiva de competencias delineadas por el Ministerio de Educación, la evaluación se concibe como un
proceso sistemático y continuo. Su objetivo es recopilar información precisa sobre el progreso de los
aprendizajes, facilitando así una retroalimentación efectiva y la toma de decisiones pertinentes para optimizar
los resultados [8]. Asimismo, durante el proceso evaluativo, se logra una percepción del desempeño del
estudiante en relación con el avance de sus aprendizajes [12].
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  La evaluación formativa, al brindar retroalimentación continua, suministra al maestro información detallada
sobre el desempeño del estudiante. Esto, a su vez, permite guiar a los estudiantes mediante instrucciones
precisas con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje [13]. Por su parte, el enfoque socioconstructivista
cuenta con representantes destacados, entre los cuales se encuentra Vygotsky, quien sostiene que el
aprendizaje se desarrolla a través de la interacción entre las personas y su entorno. Por otro lado, Piaget
señala que el socioconstructivismo postula que el conocimiento se construye inicialmente en el ámbito social
para luego ser internalizado por el individuo mediante el uso del lenguaje, considerado como un instrumento
crucial de mediación [14].

III. METODOLOGÍA

  La metodología empleada en la investigación, es sustentada en un enfoque cuantitativo. El diseño que se
utilizó fue pre experimental, teniendo en cuenta que se aplicó un cuestionario previo al estímulo al grupo de
personas, para luego desarrollar el programa y finalmente aplicar un cuestionario posterior al estímulo. El tipo
de muestra empleado fue no probabilística por conveniencia, lo que resultó en una muestra conformada por
24 docentes. En la recolección de datos, se implementó la técnica de la encuesta mediante un cuestionario
específico que abarcó información relacionada con la evaluación formativa.

  El cuestionario utilizado para medir la evaluación formativa se describe a continuación, en este cuestionario
se resumieron las principales características que debe tener un docente para evaluar formativamente.

  Capacidad Reguladora: en esta categoría se evaluaron las siguientes características:
Planificación de las actividades.
Regulación progresiva de actividades.

  Capacidad procesual: en esta categoría se consideró la evaluación de:
Desarrollo de procedimientos.
Orientación de actividades retadoras.

  Capacidad continua: en esta categoría se evaluaron las siguientes características:
Compara en forma sistemática y gradual.
Identifica las dificultades y errores.

  Capacidad retroalimentadora: en esta categoría se consideró la evaluación de:
Retroalimentación de actividades.
Presenta indicaciones claras para lograr aprendizajes.

  Capacidad innovadora: en esta categoría se consideró evaluar:
Desarrollo de actividades innovadoras en distintos contextos.

  En el procesamiento de los datos recopilados, se empleó el software estadístico SPSS.
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Tabla 1. Estrategias narrativas utilizadas.

 El programa de estrategias en retroalimentación se diseñó con el objetivo de desarrollar y fortalecer las
competencias de los maestros, especialmente en lo que respeta a la mejora de los aprendizajes de los
estudiantes. Además de seleccionar el conjunto de estrategias pertinentes y motivadoras que ayuden a
evaluar formativamente. Por otro lado, se programaron 15 sesiones de aprendizaje, cada una con una
duración de una hora, siguiendo la secuencia de inicio, desarrollo y cierre en cada actividad. Estas sesiones
fueron facilitadas a los docentes participantes en la investigación, con el propósito específico de fortalecer sus
prácticas en el ámbito de la evaluación formativa.
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IV. RESULTADOS

  Los resultados derivados de la tabla 2, en relación con la ejecución tanto del pretest como del post test en el
estudio, indican que la mayoría de los docentes, al principio, calificaron de manera regular el empleo de la
evaluación formativa en el proceso de aprendizaje. Este hecho pone de manifiesto las dificultades que los
profesores enfrentaban al utilizar este enfoque de evaluación, lo cual representó una oportunidad para
abordar y mejorar esta situación mediante la implementación del programa. Posteriormente, con la aplicación
del post test, se observa una inversión de los resultados con respecto al pretest, evidenciando así una mejora
sustancial en la implementación de la evaluación formativa.

 Por otro lado, en la tabla 3 se presentan los resultados obtenidos en las distintas dimensiones de la
evaluación formativa. En esta tabla se destaca que los hallazgos previos a la aplicación del programa difieren
notablemente de las percepciones obtenidas después de su implementación, evidenciando así la efectividad y
mejora significativa en la evaluación formativa. Estos resultados han demostrado ser esenciales para elevar la
evaluación a un nivel eficiente y han contribuido al avance en los procesos de aprendizaje en la institución. De
esta manera, se fomenta la progresiva adopción por parte de los docentes de las estrategias en
retroalimentación con el fin de perfeccionar la práctica de la evaluación formativa.

Tabla 2. Percepción de los docentes sobre la aplicación de
la evaluación formativa.

Tabla 3. Evaluación de las dimensiones de la evaluación formativa antes y después de aplicar el programa
de estrategias en retroalimentación.

Adicionalmente, se observó que los rangos positivos alcanzan los 13,50, con una suma total de 297,00, lo que
señala predominantemente una tendencia positiva en las evaluaciones formativas desde el pre test hasta el
post test. La significancia asintótica (bilateral) arrojó un p-valor de 0,000, inferior al 0,05, indicando así una
diferencia significativa en la evaluación formativa antes y después del periodo evaluado.
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  En la dimensión reguladora, las evaluaciones previas y posteriores fueron sometidas a una intervención
mediante la prueba de Wilcoxon, revelando un promedio de 13,00 y una suma de rangos de 299,00. Para la
dimensión procesual, se obtuvo un promedio de 11,50 y una suma de rangos de 253,00, mientras que en la
dimensión continua se registraron 12,50 como promedio y una suma de rangos de 259,00. Estos datos
reflejan una tendencia similar con la dimensión retroalimentadora, con 24 rangos positivos y un rango
promedio de 12,45, sumando un total de 249,00 en los rangos, finalmente, en la dimensión innovadora, el
análisis indica una mejora sustancial en las puntuaciones pos test en comparación con las del pretest, con un
rango promedio de 12,80 y una suma total de 294,50. Esto implica que la mayoría de las mediciones post-
intervención superaron a las previas en todas las dimensiones. Además, el valor de significación asintótica de
0,000 resultó muy por debajo del límite convencional de 0,05, fortaleciendo así la evidencia de un cambio
significativo después de la intervención, con un grado de confianza que supera el umbral convencional de
significancia.

        A. Plan desarrollado

  En la tabla 4 se muestran las estrategias utilizadas en cada una de las dimensiones analizadas. 
  Este programa de estrategias en retroalimentación, puede implementarse de forma permanente y deberá
tener una evaluación continua para su ajuste y mejoramiento, teniendo en cuenta el contexto de su
aplicación.

Tabla 4. Resultados obtenidos del primer grupo de estrategias en retroalimentación.
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  La selección de estrategias metodológicas específicas en las sesiones no solo activó la motivación de los
docentes, sino que también contribuyó significativamente a mejorar la valoración de los aprendizajes. Estas
estrategias, al mismo tiempo, facilitaron la consolidación del proceso de aprendizaje, manteniendo el interés
de los profesores en explorar aquello que hasta el momento les resultaba desconocido. En lo que respeta a la
evaluación de cada sesión, se registró meticulosamente la participación de cada docente, así como sus
intervenciones. De esta manera, se determinaron criterios claros para cada actividad, con el objetivo de
determinar en qué nivel se encuentran los docentes en relación con el desarrollo de las estrategias en
retroalimentación. Este análisis se llevó a cabo mediante el uso de una rúbrica de evaluación, cuya
herramienta fue precisa para medir y valorar el desempeño de los participantes.

  El programa de estrategias de retroalimentación desarrollado como parte del experimento, se enfocó en tres
estrategias fundamentales: la implementación de la escalera de Wilson, el monitoreo del aprendizaje y la
reflexión de los aprendizajes. Estas estrategias estuvieron en sintonía con los resultados encontrados en
estudios revisados previamente.

Tabla 5. Resultados obtenidos del segundo grupo de estrategias en retroalimentación.
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  La relevancia de este estudio es significativa en el contexto científico-social actual. En primer lugar, ofrece un
camino claro para mejorar la calidad en la educación primaria a través de intervenciones específicas en la
evaluación formativa. Además, el estudio aporta a la innovación pedagógica, mostrando cómo las prácticas de
evaluación pueden ser adaptadas y mejoradas para satisfacer las necesidades actuales en educación. Al
respaldarse en teorías educativas reconocidas, como la socioconstructivista y socioformativa, el estudio no
solo valida estas teorías, sino que también amplía la comprensión de evaluar formativamente en la práctica
educativa. Por último, los hallazgos tienen el potencial de influir en la implementación de políticas educativas,
promoviendo estrategias efectivas de evaluación en otros contextos. 

  Este estudio no solo valida los descubrimientos de investigaciones previas, sino que también ofrece una
aplicación práctica y sólida de estas teorías en un entorno real. Ilustra cómo una integración efectiva de teoría
y práctica puede redundar en una mejora significativa de las prácticas de evaluación formativa, generando así
un impacto positivo tanto en la calidad educativa como en el desarrollo profesional de docentes y estudiantes.

CONCLUSIONES

El estudio proporcionó una visión clara de las dificultades que surgen en las instituciones educativas. No
obstante, la respuesta obtenida de los docentes participantes suscita una elevada expectativa, ya que
demuestra un fuerte deseo de mejorar sus prácticas pedagógicas mediante la incorporación de
estrategias innovadoras. Esta predisposición refleja un impulso significativo hacia la implementación de
enfoques que facilitan la evaluación formativa, evidenciando así un compromiso palpable hacia la mejora
continua en la educación. 

1.

La implementación del programa de estrategias en retroalimentación ha demostrado impactos positivos
en la mejora de las evaluaciones realizadas por los docentes. Este hecho confirma de manera
contundente que el desarrollo de las sesiones de aprendizaje ha generado efectos positivos en las
dimensiones de la evaluación formativa, tales como la reguladora, procesual, continua, retroalimentadora
e innovadora. Como resultado de esta implementación, se ha logrado una alta significatividad en los
resultados obtenidos tras la aplicación de las estrategias propuestas. En consecuencia, se evidencia que el
programa no solo ha influido en la calidad de la retroalimentación proporcionada por los docentes, sino
que también ha impactado positivamente en la efectividad de la evaluación formativa.

2.

Se destaca la motivación, participación activa, disposición y percepción positiva manifestada por los
maestros con respecto al empleo de las estrategias en retroalimentación. Estos aspectos, de manera
conjunta, ejercieron una influencia positiva y significativa en el perfeccionamiento de su práctica
pedagógica, generando un entorno propicio que facilitó la ejecución exitosa de las actividades delineadas
en el programa. Este enfoque innovador no solo se revela eficaz en el contexto específico de la
investigación, sino que también se vislumbra como adaptable y aplicable en diversos entornos educativos.
Esta adaptabilidad se sustenta en la consideración de las necesidades e intereses particulares de los
estudiantes, asegurando, de esta manera, una evaluación más efectiva de los aprendizajes. 

3.

Es esencial llevar a cabo monitoreos y brindar acompañamiento sistemático a todos los docentes en sus
procesos de planificación, con el objetivo de capacitarlos en la incorporación efectiva de estrategias en
retroalimentación dirigidas a optimizar la evaluación formativa. Además, se sugiere fortalecer sus
habilidades mediante la implementación de capacitaciones, reuniones colegiadas o talleres específicos
enfocados en la evaluación de los aprendizajes. Esta combinación de medidas no solo fomentaría la
aplicación exitosa de las estrategias en el aula, sino que también contribuiría al desarrollo continuo de las
competencias pedagógicas de los docentes, promoviendo así una mejora sustancial en la calidad de la
enseñanza y la evaluación.

4.
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Propuesta educativa para el fortalecimiento de
las habilidades socio motrices en estudiantes de

primaria

Resumen: La convivencia escolar es un tema de investigación e intervención relevante en las instituciones
educativas pues es un componente para medir los niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes. Esta
investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de las capacidades socio motrices en la convivencia
escolar en estudiantes de primaria. El tipo de investigación es no experimental correlacional causal, además
es cuantitativa y transversal.  La población estuvo conformada por estudiantes del nivel primaria y la muestra
fue de 185 alumnos. Los resultados indicaron que existe una importante correlación entre las capacidades
socio motrices de los niños y la convivencia escolar de estos. Estos elementos permiten destacar la
importancia de integrar en el currículo escolar programas y actividades que fomenten el desarrollo de
habilidades socio motrices desde edades tempranas.

Palabras clave:  convivencia escolar, socio motricidad, educación.
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Educational proposal to strengthen social motor skills in primary school students

Abstract.- School coexistence is a relevant topic of research and intervention in educational institutions as it
is a component of measuring the levels of student learning achievement. The objective of this research was to
determine the impact of socio-motor skills in school coexistence in primary school students. The type of
research is non-experimental, correlational, causal, and quantitative, and cross-sectional. The population
consisted of primary school students and the sample consisted of 185 students. The results indicated that
there is an important correlation between children's socio-motor skills and their school coexistence. These
elements highlight the importance of integrating programs and activities into the school curriculum that
encourage the development of socio-motor skills from an early age.

Keywords: school coexistence, socio motor skills, education.
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I. INTRODUCCIÓN
 

  Las capacidades socio motrices, que involucran habilidades sociales y motoras, desempeñan un papel crucial
en la convivencia escolar de los estudiantes de primaria. Estas habilidades no solo afectan la forma en que los
niños interactúan entre sí, sino que también influyen en su bienestar emocional, su participación en
actividades escolares y su rendimiento académico. En este sentido, las capacidades socio motrices incluyen
habilidades como la empatía, la comunicación efectiva, la cooperación y la resolución de conflictos. Estas
habilidades son fundamentales para establecer relaciones positivas con los compañeros, resolver problemas
de manera constructiva y colaborar en actividades grupales. En la bibliografía, se ha podido observar que los
estudiantes que poseen fuertes habilidades sociales tienden a tener relaciones más satisfactorias con sus
compañeros y a disfrutar de un entorno escolar más armonioso [1], [2].

  Además, las habilidades socio motrices desempeñan un papel importante en la prevención del acoso
escolar. De tal manera, que los niños que tienen habilidades para establecer y mantener relaciones positivas
tienden a ser más respetuosos y comprensivos con sus compañeros, lo que contribuye a crear un clima
escolar más inclusivo y seguro. Además, estas habilidades les permiten identificar y enfrentar el acoso de
manera adecuada, ya sea como víctimas, observadores o incluso agresores potenciales [3]. Estas habilidades,
también influyen en la participación de los estudiantes en actividades escolares, como juegos en el patio,
deportes, proyectos grupales y actividades extracurriculares. Los niños que se sienten seguros socialmente
tienden a participar activamente en estas actividades, lo que les brinda oportunidades adicionales para
desarrollar habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y resolución de problemas.

  Por otra parte, las habilidades socio motrices están estrechamente relacionadas con el bienestar emocional
de los estudiantes. Los niños que tienen dificultades para relacionarse con sus compañeros o para expresar
sus emociones de manera adecuada pueden experimentar estrés, ansiedad o sentimientos de soledad [4].
Por el contrario, los niños que poseen habilidades sociales sólidas y pueden regular sus emociones tienden a
sentirse más seguros de sí mismos y disfrutar de una mayor satisfacción en el entorno escolar. Además, existe
evidencia que sugiere que las habilidades socio motrices también pueden influir en el rendimiento académico
de los estudiantes. La capacidad para trabajar en equipo, comunicarse de manera efectiva y resolver
conflictos de manera constructiva son habilidades importantes tanto dentro como fuera del aula. Además, un
entorno escolar positivo y colaborativo puede contribuir a un mayor compromiso con el aprendizaje y mejores
resultados académicos en general [5], [6].

  En el contexto peruano, la formación integral de los estudiantes es el objetivo principal de las organizaciones
educativas; por esto, el nivel de convivencia escolar que se evidencie se vincula mucho con el proceso
pedagógico y en consecuencia con la idoneidad de la oferta educativa que en ella se propugna. En este
sentido, en el ámbito nacional, se resalta, el informe de la Defensoría de Pueblo del año 2022, donde ponen
en evidencia el aumento de los casos de violencia escolar que se dieron desde enero hasta septiembre de
este año. El documento muestra 7621 casos registrados en la plataforma de Seguimiento de la Violencia
Escolar (SISEVE) [7].

  Por otro lado, las investigaciones sobre convivencia escolar realizadas en América Latina y el Caribe, arrojan
que el 30% de los escolares denuncian ser víctimas de maltrato corporal y psicológico en sus escuelas [1].
Además, otros estudios concluyen en la imperiosa necesidad de abordar y disminuir problemáticas
relacionadas a la convivencia escolar como el bullying, discriminación, atacando sus causas para disminuir los
efectos negativos en las organizaciones educativas [2]. 
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  A partir de lo mencionado. el presente estudio, permitió determinar de qué manera las capacidades socio
motrices inciden en la convivencia escolar de estudiantes del nivel primaria. Para ello fue necesario describir
los niveles de desarrollo de las capacidades socio motrices y de convivencia escolar que perciben los
estudiantes; además fue necesario determinar la incidencia de las variables asociadas a la introyección,
interacción y proyección en la convivencia escolar de los estudiantes. Para tal efecto, este documento está
conformado por la sección de introducción, desarrollo, metodología, resultados y discusión, finalizando con
las respectivas conclusiones y referencias bibliográficas.

II.DESARROLLO

  Cuando se mira la escuela se observan situaciones sociales, que debilitan la convivencia escolar. A menudo
se observa en los espacios libres de interacción estudiantil, que, ante una situación problemática entre pares,
intentan la solución del conflicto usando la violencia como única alternativa o como el procedimiento más
rápido, pero siempre el más peligroso para hacerlo. Además de los mencionados, hay otros signos del
deterioro del clima escolar, como las dificultades para trabajar en equipo, discriminación y exclusión hacia
compañeros, inadecuada orientación del sentido del liderazgo; el irrespeto a los pares, a los profesores y a los
acuerdos de convivencia. Todo lo descrito son signos del deterioro de la buena convivencia que debería
primar en los colegios y que imposibilita de gran manera alcanzar los propósitos y metas de la organización
[3].

        A. Capacidades socio motrices

  Son aquellas capacidades que logran que el niño pueda desarrollarse socialmente de acuerdo con las
acciones motrices propias de cada edad evolutiva del púber; propician la integración mediante la práctica de
la introyección, interacción y proyección, con el propósito de fortalecer las interacciones sociales entre los
alumnos y su entorno social. Las capacidades socio motrices están relacionadas al fortalecimiento de
habilidades de orden superior del estudiante, que lo ayuda a utilizar su pensamiento estratégico en acciones
lúdicas y deportivas. Castañer y Camerino [4], consideran tres dimensiones para las capacidades socio
motrices:

  Introyección: Es el proceso en el cual el sujeto incorpora o internaliza actitudes, ideas y creencias de un
sujeto o grupo de sujetos con las que se identifica; incorporando actitudes de todo lo que le satisface en el
medio que lo rodea. La experiencia motriz hace que el sujeto pueda relacionarse o integrarse en su entorno
más cercano. Es desde su práctica motora que el sujeto llega a comprender su cuerpo y lo vincula a sus ideas
y pensamientos; esto implica un progresivo desarrollo de su esquema corporal, como resultado de su
conocimiento y conciencia corporal que ha logrado, además de la mejora de sus capacidades físicas
coordinativas.

  Interacción: Es la relación del niño con el contexto social y educativo, que se vincula con el proceso de
desarrollo de su conciencia e imagen corporal; todo ello a través de las actividades principalmente lúdicas.
Desde una mirada extensa y global, se ubica el concepto de interacción que viene hacer la acción, pero en un
contexto grupal o socio motriz. En la escuela el estudiante busca interactuar e integrarse con sus iguales, en
esta relación social desarrolla su imagen corporal, que repercute en el en la construcción y desarrollo de la
personalidad; este proceso de socialización es para la mayoría de los estudiantes, una experiencia
trascendente que marca su vida escolar; en la escuela el niño aprende a desarrollar habilidades sociales, a
autorregular su conducta y dependiendo del grupo social en el que interactúe, puede influir además de su
nivel social en su rendimiento académico. 
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  Proyección: Aunque el estudiante percibe su entorno a través de sus capacidades perceptivo-motrices; es
por medio de la acción motora específicamente que el niño tiene conocimiento, comprensión y conciencia de
sus capacidades corporales y del mundo exterior. A partir de esta acción, comprende su cuerpo y se relaciona
con los objetos, el entorno y con los demás sujetos. A partir del conocimiento de su esquema corporal,
orientación espacial, imagen corporal, el estudiante pone en juego su creatividad como una forma de
expresar y comunicar pensamientos, ideas y sentimientos; por ello, se puede establecer que la proyección, es
la manera que el niño manifiesta su creatividad, poniendo en juego sus capacidades perceptivas motrices al
relacionarse con su docente y en las tareas con sus compañeros de aula. Los procesos de interacción,
asimilación adaptación, regulación y equilibrio; son procesos considerados en la dimensión proyectiva, que
tiene como propósito activar las maneras de creación y expresión personal de cada estudiante.

        B. Teoría que sustenta las capacidades socio motrices.

  Esta teoría se propone profundizar el conocimiento sobre la actividad física y principalmente las actividades
lúdicas y deportivas. Para otros autores [5], el juego es una manifestación social y en su teoría afirma que esta
acción motriz es el eje principal de la relación o comunicación que establece la persona con los demás. El
término praxeología significa teoría de la acción. Praxis proviene del vocablo griego que significa llevar a cabo
algo o realizar una acción (práctica); logia viene del griego logos, que significa ciencia, doctrina, conocimiento.
Para el docente francés, la acción motriz no puede confundirse con conducta motriz, pues el primero es un
concepto mucho más amplio que implica el análisis de las diversas formas de la actividad física (juego,
deporte, ejercicio, etc.) en un plano individual y colectivo. Una acción motriz implica un movimiento pensado
con una intención y propósito que busca comunicar y expresar la motricidad humana, mientras que la
conducta motriz es la organización significativa de los acciones y respuestas a partir de la acción de una
persona [5]. En contraste con el término de psicomotricidad, que implica una acción más individual o en todo
caso una acción en solitario; la socio motricidad refiere a la realización de actividades entre dos o más
personas y en el contexto de la educación física son acciones que se comparten con compañeros, rivales de
juego o ambos a la vez.

  Además, cuando se habla de praxeología motriz, se debe tener en cuenta la postura de Hernández [6],
quienes establecen que esta ciencia de la acción motriz, se vincula estrechamente con el movimiento con
intención o movimiento pensado y que por lo tanto, estas acciones motrices pueden ser objeto de un estudio
de investigación, como lo son algunas teorías matemáticas o postulados de las ciencias físicas, de grupos
humanos, sociedades, etc.; A partir de esta postura, los contextos o situaciones motrices se pueden clasificar
tomando como referencia criterios específicos y desde una lógica interna del acto motor. Según otras
investigaciones [5], todos los comportamientos motrices que se evidencian en una situación de interacción
grupal o situación socio motriz pueden ser estudiados por la praxeología como ciencia de la conducta motriz.
En este contexto su reflexión, se dirige a observar o evidenciar las características principales o rasgos
pertinentes de una acción motriz (lógica interna); estas características definen las restricciones y las
oportunidades del sistema de relación general que se evidencia la acción motora. 

  La praxeología motriz se ha fortalecido en el transcurso de los últimos años, como un área científica que
ofrece un marco teórico consolidado y estricto para la investigación de las praxis corpóreas. Los
investigadores en su búsqueda de conocimiento y mayor comprensión del funcionamiento de las actividades
lúdicas, deportes, actividades gimnásticas y otras actividades físico-deportivas, utilizan conceptos como
comunicación motriz, conducta motriz y socio motricidad, para utilizarlas como procedimientos de análisis,
que les permitan a los docentes de Educación Física fortalecer su práctica pedagógica y específicamente sus
estilos de enseñanza. 
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  Por otra parte, en el espacio pedagógico, la Educación Física desde el enfoque de la Corporeidad que se
manifiesta con movimientos pensados, fortalece aspectos relacionados a las capacidades socio motrices,
inmersas en la competencias del currículo peruano y principalmente en la capacidad vinculada al desarrollo
de su socio motricidad o habilidades sociales; capacidad que implica movilizar recursos internos como sus
habilidades socio motrices que implica, poner al servicio del grupo, las habilidades motrices del estudiante;
por ejemplo en los retos y desafíos cooperativos en equipo, los juegos colectivos de competencia y los juegos
colectivos de oposición y cooperación que se promueven en el área de Educación Física principalmente.

        C. Convivencia escolar

  Es la puesta en práctica de actitudes y valores ciudadanos, en el marco de una cultura pacífica que otorga a
los miembros las posibilidades de vivir juntos en un ambiente de respeto y dialogo permanente [7]. En
relación con las dimensiones de la convivencia escolar Hernández [6], propone las siguientes:

  Normas de convivencia: Son reglas o normas que se dan dentro de un grupo social, en este caso en las
organizaciones escolares y que deben ser acatadas por todos sus miembros de forma obligatoria. Estas
obligaciones y prohibiciones son acciones que deben ser cumplidas por cada uno de los integrantes, para que
el entorno escolar sea armonioso para todos [6].

  Comunicación: Define a la comunicación como la interacción entre dos o más personas, con el fin de
establecer relaciones de diversa índole. Para que se de esta relación comunicativa, es necesario que haya un
emisor, un receptor y un mensaje. La comunicación en un contexto de convivencia no necesariamente se da
de manera respetuosa y democrática; una mala comunicación es probable que lleve a situaciones
problemáticas que generen conflictos entre las personas; en algunos casos por las diferencias de
pensamientos e ideas de los integrantes de un grupo social. La escuela, al ser en esencia un espacio de
continua interacción entre estudiantes que poseen una diversidad cultural y por ende características variadas,
debe promover una comunicación respetuosa que lleve al conocimiento entre sus miembros que les permita
resolver conflictos en un ambiente de sana convivencia.

  Relaciones interpersonales: Son interacciones permanentes que se realizan en determinados contextos
familiares, escolares y sociales y que tienen como base los intereses, sentimientos, preferencias, afinidades,
ocupaciones, etc. Cuando se habla en el contexto de la escuela, estas relaciones posibilitan una comunicación
constante entre sus integrantes, un intercambio de información y acciones dentro de su entorno más
cercano.

D. Teoría del aprendizaje social

La Teoría de Aprendizaje Social de Bandura [8] menciona que todas las personas pueden lograr aprendizajes
que le permitan generar procesos mentales que le lleven a percibirse como individuos y a partir de ello, poder
regular su comportamiento ante cualquier evento en que participa.  En esa lógica, se debe poner énfasis en el
rol que tienen los procesos cognoscitivos en las habilidades de cada persona para construir su entorno
inmediato, actuar con un sentido pertinente a partir de la regulación de su comportamiento y accionar. De
esta manera, Bandura [8] manifiesta que el hombre puede lograr habilidades cognitivas que le permitan
siempre tener control de sus actos en el contexto donde se encuentre y ante cualquier situación que se le
presente, sea positiva o negativa. Esta facultad para regular su conducta fue denominada por Bandura como
la agencia personal. Esta habilidad para regular nuestra actitud y tomar decisiones sobre una situación que se
presenta o sobre su misma realidad, implica adoptar acciones sobre la calidad de la vida personal. En
términos más sencillos; tener autonomía y saber regular nuestro actuar. Para Bandura lograr esta agencia
personal, significa que cada persona tiene la capacidad de regular su conducta y fortalecer su personalidad en
el contexto donde se encuentre y ante las situaciones que se le presenten de una manera adecuada y
equilibrada.
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  Además, Bandura [8] manifiesta que las personas pueden lograr sus objetivos individuales, guiándose por
sus procesos cognitivos. Acciones que se relacionen a las actitudes y autorregulación; son capacidades que
puede desarrollar si selecciona y construye con un mayor nivel de previsión, entornos que se ajusten a sus
objetivos.  Por último y cuando se refiere a la agencia colectiva, resalta que la percepción y creencia sobre la
eficacia de sus acciones, el grado de coordinación, comunicación, interacción y confianza que exista en los
miembros del grupo social, será fundamental para lograr los objetivos establecidos y que podrían orientar y
definir las acciones o etapas ordenadas de hechos que se realicen en espacios y situaciones determinadas.

III. METODOLOGÍA

  El presente estudio es de tipo no experimental, por el carácter, es correlacional causal, por su naturaleza es
una investigación cuantitativa y por su alcance es temporal y transversal. La muestra estuvo conformada por
185 estudiantes del nivel primaria del distrito y provincia de Piura; El muestreo que se utilizó fue no
probabilístico por conveniencia. Los criterios de exclusión que se tuvieron en cuenta fueron que los alumnos
se encuentren matriculados e ingresados en el sistema informático de la institución, que tengan una
asistencia regular a la escuela y que los padres, madres o apoderados hayan firmado la autorización de
participación en el estudio. Se realizó un análisis bibliográfico para identificar las principales capacidades socio
motrices necesarias a considerar para un apropiado plan educativo (Tabla 1). En esta primera tabla se
presentan algunos trabajos donde se destacan los principales criterios que se deben considerar para la
formulación de un apropiado plan de estudios, que sirvieron además para la estructuración de un
cuestionario y de la observación directa.

Tabla 1. Revisiones bibliográficas para la selección de criterios de un apropiado programa de
desarrollo de habilidades socio motrices.
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En la tabla 2 se presentan otros trabajos que permitieron definir el programa de desarrollo en habilidades
socio motrices.

Tabla 2. Revisiones bibliográficas para la selección de criterios del programa.

  En esta sección se exponen los principales resultados encontrados a partir de la encuesta, seguidos de los
hallazgos producto de la observación directa. Ambos resultados permiten definir la necesidad de un
programa para mejorar la convivencia escolar (fig. 1), evitar situaciones incómodas en las relaciones sociales
dentro de las instituciones educativas y promover un espacio agradable y el desarrollo de habilidades
motrices (fig. 2).
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  Con la información presentada en las figuras 1 y 2, se realizó una evaluación preliminar a los estudiantes,
para conocer las suficiencias en estos temas y poder definir la propuesta.

Fig. 2. Aspectos considerados para una adecuada convivencia escolar.

  En la figura 2, se presentan las principales habilidades socio motrices necesarias para una adecuada
convivencia social en espacios escolares.

Fig. 2. Aspectos considerados para una adecuada convivencia escolar.
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Tabla 3. Resultados encontrados en la encuesta para
medir el nivel de convivencia escolar y habilidades socio
motrices

  Tomando en cuenta los resultados descritos en la tabla 3, fue posible definir la propuesta educativa para el
desarrollo de habilidades socio motrices en los estudiantes de primaria (Tabla 4).  Esta propuesta pretende
contribuir al desarrollo de destrezas motrices en los niños, de manera que puedan enriquecer y fortalecer sus
habilidades sociales.

Tabla 4. Propuesta educativa para el desarrollo de habilidades motrices
(Primera parte).

   Esta primera parte de la propuesta contempla actividades que le permiten al niño adquirir habilidades que
servirán para diversas funciones de la vida diaria, desde el desempeño en actividades deportivas como la
participación en juegos y actividades colectivas, que promueven el trabajo en equipo y la inclusión en grupos
sociales. Además, se incluyeron las destrezas presentadas en la tabla 5, donde se observa que hay un aporte
social significativo y que, realizando apropiadamente cada objetivo, es posible lograr importantes mejoras en
la vida social de los niños.
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CONCLUSIONES

  Al participar en actividades que requieren habilidades motoras, como juegos de equilibrio y actividades de
fuerza muscular, los niños aprenden a colaborar y apoyarse mutuamente. Esto promueve un ambiente de
trabajo en equipo y solidaridad entre los compañeros, lo que puede traducirse en relaciones sociales más
positivas en la escuela. Así mismo, las actividades que involucran expresión corporal y destreza manual
permiten a los niños expresarse de manera creativa y única. Esto fomenta la aceptación de la diversidad y la
inclusión en el grupo, ya que se valora la individualidad de cada niño y se fomenta el respeto por las
diferencias. Por otra parte, al enfrentarse a desafíos físicos y juegos que requieren agilidad y coordinación, los
niños aprenden a respetar las habilidades y limitaciones de sus compañeros. Esta experiencia de empatía y
comprensión fortalece las relaciones sociales al fomentar un ambiente de respeto mutuo y sensibilidad hacia
las necesidades de los demás.

  Las actividades de expresión corporal y juegos de imitación permiten a los niños comunicarse de manera no
verbal, lo que les ayuda a desarrollar habilidades de comunicación efectiva. Además, trabajar juntos en
proyectos que requieren destreza manual fomenta la comunicación verbal y el intercambio de ideas entre los
compañeros. De esta manera, al participar en actividades físicas y creativas en un entorno escolar, los niños
desarrollan un sentido de pertenencia y comunidad. Esto les brinda la oportunidad de formar lazos afectivos
con sus compañeros, lo que fortalece las relaciones sociales y contribuye a un ambiente escolar más positivo y
acogedor.

Tabla 5. Propuesta educativa para el desarrollo de habilidades motrices
(Segunda parte).
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  Un plan educativo estructurado para mejorar las habilidades motrices no solo beneficia el desarrollo físico de
los niños, sino que también promueve su desarrollo cognitivo, emocional y social. Al ofrecer una variedad de
actividades diseñadas específicamente para fortalecer diferentes aspectos de las habilidades motrices, se
garantiza un crecimiento integral que contribuye al bienestar general del niño. En este sentido, las habilidades
motrices bien desarrolladas están estrechamente relacionadas con el rendimiento académico. Un plan
educativo que mejora estas habilidades puede preparar a los niños para enfrentar con éxito las demandas del
currículo escolar, ya que la coordinación, el equilibrio y la agilidad son habilidades fundamentales para el
aprendizaje efectivo en el aula. De esta manera, al progresar en las habilidades motrices a través de un plan
educativo estructurado, los niños experimentan un aumento en su autoconfianza y autoestima. Superar
desafíos físicos y alcanzar metas establecidas les brinda una sensación de logro y empoderamiento, lo que a
su vez mejora su actitud hacia el aprendizaje y fortalece su resiliencia ante las dificultades.
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Diseño de un modelo de gestión académica para
la formación de emprendedores

Resumen: La investigación tiene como objetivo proponer un modelo de gestión académica, de la formación
profesional, para promover eficazmente el espíritu empresarial y el desarrollo de la innovación. Se utiliza un
enfoque cuantitativo con un diseño no experimental descriptivo y correlativo. La muestra estuvo compuesta
por 279 estudiantes, a los que se les aplicó una encuesta de 50 preguntas. Los resultados muestran que la
formación profesional se situó en un rango regular, con porcentajes correspondientes en rangos altos y bajos.
Esto indica que la gestión académica no logra alcanzar el objetivo previsto en lo que respecta a las
competencias empresariales y de innovación. Estos hallazgos revelan la necesidad de crear un modelo de
gestión académica que favorezca las competencias en emprendimiento, necesarias para el desarrollo
profesional.
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Design of an academic management model for the training of entrepreneurs

Abstract.- The research aims to propose a model of academic management of professional training to
effectively promote entrepreneurship and the development of innovation. A quantitative approach with a
descriptive and correlational non-experimental design is used. The sample consisted of 279 students, who
were administered a 50-question survey. The results show that professional training was in a regular range,
with corresponding percentages in high and low ranges. This indicates that academic management fails to
achieve the intended goal regarding entrepreneurial and innovation competencies. These findings reveal the
need to create an academic management model that favors entrepreneurship competencies necessary for
professional development.

Keywords: training, entrepreneurship, innovation.
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I. INTRODUCCIÓN
 

  La realidad contemporánea se encuentra inmersa en una serie de transformaciones en ámbitos políticos,
culturales, sociales, económicos, tecnológicos y del conocimiento, especialmente en el entorno digital. Estos
cambios han generado una creciente incertidumbre en la vida humana, afectando no solo las fuentes de
empleo, sino también el acelerado crecimiento del conocimiento y la tecnología. Ante este escenario, los
institutos superiores tecnológicos se ven en la necesidad de mejorar la formación técnica y empresarial de sus
estudiantes, buscando fomentar no solo sus habilidades técnicas, sino también el emprendimiento, la
innovación y la creatividad. Este enfoque integral se considera esencial tanto para el ámbito laboral como para
el desarrollo en sus entornos comunitarios. En este contexto de cambio acelerado, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] [1] destaca que los trabajos están experimentando
transformaciones significativas, impulsadas por cambios tecnológicos y nuevos modelos empresariales. En
consecuencia, es crucial capacitar a las nuevas generaciones con habilidades emprendedoras e innovadoras
para prepararlas de manera efectiva para los desafíos y cambios sociales (Cavero Clerencia) [2]. Sin embargo,
a pesar de los esfuerzos, el informe de Global Entrepreneurship Monitor [3] señala que el emprendimiento en
Perú enfrenta desafíos, con el 80% de los emprendedores peruanos afrontando fracasos antes de los cinco
años debido a la falta de conocimientos sólidos en emprendimiento e innovación. 

  En el ámbito específico de Piura, Perú, la preocupación por el empleo formal se refleja en una tasa de
desempleo del 6,4% (Instituto Nacional de Estadística e Informática) [4]. Ante esta situación, el Gobierno
Regional busca activamente el respaldo de instituciones educativas superiores para impulsar la capacitación
en emprendimiento e innovación como una estrategia para abordar los retos laborales. En este contexto, se
propone la incorporación de talleres de emprendimiento e innovación en la educación tecnológica superior
como un medio efectivo para dotar a los estudiantes de las habilidades necesarias y prepararlos para
identificar oportunidades en la Región Piura. Por otro lado, en el contexto educativo de Colombia, Torres-
Coronas y Vidal-Blasco [5] subrayan la importancia de inculcar una mentalidad emprendedora, habilidades y
actitudes proactivas en los estudiantes como preparación esencial para su futuro profesional. En Perú, la
investigación de Lloja [6] se centra en identificar los factores que influyen en la intención emprendedora de
los universitarios. Los resultados revelan que el factor personal tiene un impacto significativo, representando
el 68%, mientras que el factor recurso alcanza el 54%. La conclusión destaca la necesidad de una mayor
atención al factor recurso para fomentar la intención emprendedora.

 Retomando la educación superior peruana, se han promulgado leyes y decretos para regular su
funcionamiento, y el Ministerio de Educación [7] enfatiza la importancia de la educación técnica. La formación
profesional técnica en emprendimiento e innovación juega un papel crucial, preparando a los estudiantes
para los desafíos del mercado laboral actual. Además, el Servicio Nacional de Adiestramiento de Trabajo
Industrial [8] define la formación profesional como un proceso educativo que combina conocimientos teóricos
y prácticos con el uso de tecnologías. En este contexto, el desarrollo de habilidades esenciales es destacado
por Lampadía [9], quien, citando el World Economic Forum, enfatiza que para el 2030, los estudiantes
tecnológicos y profesionales deben poseer 10 habilidades clave. Sin embargo, en el contexto peruano,
persiste la falta de una política educativa estatal para impulsar el crecimiento del sistema educativo a través
del desarrollo de competencias en investigación, emprendimiento e innovación. Desde una perspectiva
epistemológica, Piaget [10] aborda la teoría del constructivismo, que enfoca el conocimiento como una
estructura secuencial derivada de la experiencia.
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  Los elementos mencionados, destacan la importancia del emprendimiento e innovación, y así mismo, Giraldo
y otros [11] buscan fomentar un espíritu emprendedor y una cultura de innovación entre los estudiantes para
mitigar los efectos del desempleo e informalidad. No obstante, en el contexto peruano, persiste la carencia de
una política educativa estatal que promueva el crecimiento del sistema educativo mediante el desarrollo de
competencias en investigación, emprendimiento e innovación. Schumpeter [12] y Drucker [13] sostienen que
el emprendimiento es innovador y que puede aprenderse, pero la efectividad de la educación para el
emprendimiento depende de la preparación de los maestros en el ámbito empresarial, además del plan
educativo.

En este trabajo se ha hecho énfasis en la identificación y delimitación de las características necesarias para
desarrollar un modelo de gestión académico de formación profesional que contribuya de manera efectiva al
emprendimiento e innovación de los estudiantes en la región Piura. La incertidumbre en la actualidad,
caracterizada por cambios políticos, culturales, sociales, económicos y tecnológicos, ha resaltado la necesidad
de preparar a los estudiantes con habilidades específicas para enfrentar los desafíos del entorno laboral y
comunitario. En este sentido, el estudio es crucial debido a la imperiosa necesidad de fomentar el crecimiento
económico y social en la región norte del Perú, para lo cual se requieren emprendedores e innovadores que
impulsen el desarrollo local y se proyecten para su participación en escenarios globales.

II.DESARROLLO

  Fomentar el emprendimiento y la innovación en los estudiantes a nivel global es esencial para prepararlos
para los desafíos y oportunidades que enfrentarán en un mundo en constante cambio. Estas habilidades no
solo impulsan el desarrollo económico y la creación de empleo, sino que también fomentan la creatividad y la
resolución de problemas [14]. Al capacitar a los estudiantes para pensar de manera innovadora y encontrar
soluciones creativas, los estamos preparando para enfrentar los desafíos complejos que enfrenta nuestra
sociedad. Además, el emprendimiento y la innovación son cruciales para preparar a los estudiantes para un
mercado laboral en constante evolución. Con la rápida evolución de la tecnología y los modelos de negocio, es
fundamental que los estudiantes desarrollen habilidades de adaptabilidad y resiliencia. Al fomentar el espíritu
empresarial y la capacidad de innovar, estamos preparando a los estudiantes para adaptarse a los cambios
en el mercado laboral y crear sus propias oportunidades profesionales [2].

Además de su impacto económico, el emprendimiento y la innovación también pueden utilizarse como
herramientas para abordar desafíos sociales y medioambientales. Al inspirar a los estudiantes a buscar
soluciones que beneficien a la sociedad en su conjunto, estamos cultivando una generación de líderes
comprometidos con el desarrollo sostenible y el bienestar social [11]. De esta manera, resulta indispensable
promover el emprendimiento y la innovación entre los estudiantes también aumenta la competitividad global.
En un mundo cada vez más interconectado, las economías y las empresas compiten en una escala
internacional. Al equipar a los estudiantes con habilidades empresariales y de innovación, los estamos
preparando para competir y colaborar en el mercado global, contribuyendo así al desarrollo económico y
social a nivel mundial. En resumen, fomentar el emprendimiento y la innovación en los estudiantes es
fundamental para construir un futuro próspero y sostenible para todas las sociedades [6].

        A. Perspectiva latinoamericana

  La innovación y el emprendimiento en América Latina son temas de creciente importancia y atención en la
región. Aunque hay una rica diversidad de contextos y realidades en los países latinoamericanos [15], hay
varios aspectos generales que caracterizan el panorama de la innovación y el emprendimiento en la región,
entre los que se pueden mencionar:
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  Crecimiento del ecosistema emprendedor: En los últimos años, ha habido un crecimiento significativo en el
ecosistema emprendedor latinoamericano, con un aumento en el número de startups, incubadoras,
aceleradoras y fondos de capital de riesgo en la región. Ciudades como São Paulo, Ciudad de México, Buenos
Aires y Bogotá están emergiendo como centros clave de innovación y emprendimiento en América Latina.

  Desafíos de acceso al financiamiento: A pesar del crecimiento del ecosistema emprendedor, el acceso al
financiamiento sigue siendo uno de los principales desafíos para los emprendedores en la región. La falta de
capital de riesgo y la aversión al riesgo por parte de los inversionistas son barreras importantes que enfrentan
los emprendedores latinoamericanos.

  Importancia de la innovación social: La innovación social está ganando cada vez más atención en América
Latina, dada la persistente desigualdad social y los desafíos ambientales en la región. Muchos emprendedores
están desarrollando soluciones innovadoras para abordar problemas como la pobreza, el acceso a la
educación y la salud, y la sostenibilidad ambiental.

   Colaboración público-privada: Existe un creciente reconocimiento de la importancia de la colaboración entre
el sector público, el sector privado y la academia para fomentar la innovación y el emprendimiento en la
región. Los gobiernos están implementando políticas y programas para apoyar a los emprendedores y
promover la transferencia de tecnología y conocimiento.

  Diversidad cultural y creatividad: La diversidad cultural y la creatividad son activos importantes para la
innovación y el emprendimiento en América Latina. La región cuenta con una rica diversidad de culturas,
tradiciones y perspectivas que pueden inspirar soluciones innovadoras y creativas a los problemas locales y
globales.

         B. La educación y el emprendimiento

  La educación juega un papel crucial en la promoción del emprendimiento y la innovación. Al enseñar a los
estudiantes sobre la importancia de estas habilidades, los preparamos para enfrentar los desafíos y
aprovechar las oportunidades en un mundo en constante cambio. Una de las razones principales para esto es
que el emprendimiento y la innovación requieren un pensamiento crítico y creativo [16]. Desde una edad
temprana, enseñarles a pensar de manera innovadora les ayuda a desarrollar su capacidad para identificar
oportunidades, resolver problemas y crear soluciones novedosas. Además, el mundo laboral está en
constante evolución, y es esencial que los estudiantes estén preparados para adaptarse a estos cambios.
Enseñarles sobre el emprendimiento y la innovación les proporciona las herramientas y la mentalidad
necesarias para enfrentar la incertidumbre y la complejidad del entorno laboral actual. Más que solo iniciar un
negocio, el emprendimiento se trata de fomentar la iniciativa, la creatividad y la resiliencia, habilidades
cruciales para tener éxito en cualquier carrera o proyecto.

  La innovación también es fundamental para impulsar el desarrollo económico y la competitividad global.
Enseñar a los estudiantes sobre la importancia de la innovación les ayuda a comprender cómo pueden
contribuir al desarrollo económico y social al desarrollar nuevas ideas, productos y servicios que satisfagan las
necesidades del mercado. Además, el aprendizaje activo y experiencial desempeña un papel importante en la
enseñanza del emprendimiento y la innovación. Estos son procesos prácticos que requieren experiencia y
experimentación. Al brindar a los estudiantes la oportunidad de aplicar sus conocimientos en situaciones
reales, desarrollan habilidades prácticas y aprenden de sus experiencias. En este contexto, enseñar la
importancia del emprendimiento e innovación en la educación es esencial para preparar a los estudiantes
para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades en un mundo cada vez más complejo y
competitivo. Al fomentar el pensamiento crítico y creativo, promover la iniciativa y la resiliencia, y fomentar la
innovación y el desarrollo económico, estamos preparando a las futuras generaciones para construir un
futuro próspero y sostenible.
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III.METODOLOGÍA

  Este trabajo siguió un enfoque de investigación cuantitativo de tipo descriptivo. El diseño de investigación
adoptado fue no experimental, descriptivo y correlativo. La variable principal fue la formación profesional, que
abarcó acciones dirigidas a impartir conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para desarrollar
competencias y valores. Se midieron indicadores como conocimientos teóricos, planificación, plan de
negocios, creatividad, innovación y competencias, que incluyen capacidad de aprendizaje, planificación,
análisis, resolución de problemas, toma de decisiones y liderazgo [17]. En cuanto al instrumento, se utilizó un
cuestionario con 50 preguntas, con una fiabilidad de Alfa de Cronbach de 0,854, demostrando una alta
consistencia interna, indicando que las preguntas están relacionadas entre sí y miden de manera fiable la
variable de formación profesional en emprendimiento e innovación en los estudiantes del Instituto
Tecnológico Piura. La población objetivo comprende 465 alumnos del Instituto Tecnológico Piura del periodo
2023-2, con una muestra representativa de 279 estudiantes de las carreras de administración, mecatrónica,
mecánica eléctrica y enfermería. El cuestionario se diseñó para evaluar cómo se desarrolla la formación
profesional en emprendimiento e innovación en este grupo específico de estudiantes [17].

  El modelo de gestión diseñado tiene una estructura general descrita en la tabla 1, se observa que este
modelo es aplicable a diferentes disciplinas, sin embargo, en el caso especial de este estudio, el modelo se
enfocó en la innovación y emprendimiento, que resultan necesarios para la formación de nuevos empresarios
en la región, que promuevan el desarrollo local y que generen nuevos empleos.

 Landa C. Diseño de un modelo de gestión académica para la formación de emprendedores

Tabla 1. Elementos generales del modelo de gestión diseñado.

IV. RESULTADOS

  En la tabla 2 se muestran los resultados encontrados al realizar la encuesta, se puede observar que la baja
proporción de estudiantes con una formación profesional considerada alta podría indicar una posible
deficiencia en los programas educativos en términos de proporcionar una preparación más sólida en
innovación y emprendimiento. Esto podría deberse a una falta de enfoque en estas áreas específicas dentro
del plan de estudios, lo que podría limitar la capacidad de los estudiantes para aplicar conceptos y habilidades
en entornos empresariales. Además, se sugiere la necesidad de actualizar los sílabos de emprendimiento e
innovación de acuerdo con las demandas del mercado global. Además, se destaca la importancia de capacitar
a los docentes de manera práctica, con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza en estas áreas. Este
enfoque busca elevar el nivel de competencias de los estudiantes y cerrar la brecha entre los resultados
actuales y las metas planificadas.
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  Por otra parte, aunque un número significativo de estudiantes muestra un nivel alto de conocimientos
teóricos, es esencial evaluar la aplicación práctica de estos conocimientos en situaciones reales. La teoría por
sí sola puede no ser suficiente para fomentar la innovación y el emprendimiento si los estudiantes no pueden
traducir estos conocimientos en acciones concretas y soluciones creativas para los desafíos empresariales.
Además, el hecho de que un número considerable de estudiantes exhiba niveles altos de competencias o
habilidades blandas es alentador, ya que estas habilidades son fundamentales para el éxito en entornos
empresariales dinámicos. Sin embargo, es importante garantizar que estas habilidades se desarrollen de
manera integral y se integren efectivamente en el currículo educativo, ya que son cruciales para la capacidad
de los individuos para innovar, colaborar y liderar en el mundo empresarial. Por otra parte, la proporción
relativamente baja de estudiantes con experiencias prácticas destacadas puede indicar una brecha en la
conexión entre la educación y el mundo laboral. Las experiencias prácticas, como pasantías, proyectos
empresariales y actividades extracurriculares, son fundamentales para proporcionar a los estudiantes una
comprensión más profunda de la innovación y el emprendimiento en contextos reales. Por lo tanto, es
importante explorar oportunidades para aumentar el acceso de los estudiantes a experiencias prácticas
significativas que complementen su aprendizaje teórico y fortalezcan sus habilidades empresariales.

Tabla 2. Resultados de la encuesta.

  Con estos resultados, y habiendo realizado previamente una revisión bibliográfica que sustenta la
investigación, se diseñó un modelo de gestión que promueve el fortalecimiento del emprendimiento y la
innovación, que busca enriquecer la formación profesional y motivar a proyecciones empresariales más
sólidas.
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Tabla 3.  Modelo de gestión académica para el fortalecimiento del emprendimiento.

  Considerando los elementos del modelo de gestión, resulta indispensable incluir un plan de estudios que
integre conocimientos teóricos y prácticos en emprendimiento, gestión empresarial, innovación y desarrollo
de habilidades blandas.
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  El modelo de gestión propuesto, en emprendimiento e innovación, proporciona la estructura, el enfoque
estratégico y los procesos necesarios para impulsar el éxito en la creación y aplicación de nuevas ideas. Es una
herramienta crucial para maximizar el potencial de innovación y asegurar que los esfuerzos emprendedores
sean efectivos y sostenibles a largo plazo. En este sentido, la tabla 5 contiene una propuesta metodológica
dentro del modelo de gestión diseñado, para fortalecer el emprendimiento y la innovación.

Tabla 4.  Plan de estudios que se debe considerar dentro del modelo de gestión propuesto.
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   Además, resulta indispensable incluir en el plan los parámetros y elementos de la evaluación, que permitirán
reconocer las áreas donde se requiere un mayor fortalecimiento para que los emprendimientos sean
perdurables en el tiempo (Tabla 6). Estos elementos evaluativos serán la fuente de alimentación del modelo
de gestión, ya que ayudará a reconocer las fortaleces y las debilidades del modelo y contribuirá a la mejora
continua.

 Landa C. Diseño de un modelo de gestión académica para la formación de emprendedores

Tabla 5.  Propuesta metodológica dentro del modelo de gestión.
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CONCLUSIONES

  El modelo de gestión diseñado proporciona una estructura organizativa que guía el proceso de
emprendimiento e innovación. Define los roles y responsabilidades, así como los procedimientos y procesos
que deben seguirse para desarrollar y llevar a cabo iniciativas innovadoras de manera efectiva. Además, este
modelo ayuda a establecer objetivos claros y a desarrollar estrategias para alcanzarlos. Esto asegura que los
esfuerzos de innovación estén alineados con los objetivos comerciales y las necesidades del mercado,
maximizando así las posibilidades de éxito. Por otro lado, se espera que la aplicación del modelo de gestión
sea eficaz y permita la asignación eficiente de recursos, incluyendo capital, talento humano y tecnología. Esto
será crucial en el contexto del emprendimiento, donde los recursos suelen ser limitados y se debe maximizar
su uso para obtener resultados significativos.
 

El modelo de gestión diseñado proporciona mecanismos para medir y evaluar el progreso y el éxito de las
iniciativas de innovación. Esto permite realizar ajustes y mejoras continuas, identificando qué enfoques
funcionan mejor y qué áreas necesitan atención adicional. Además, el modelo de gestión incluye la
identificación y gestión proactiva de riesgos. Esto es especialmente importante en el contexto del
emprendimiento, donde la incertidumbre y el riesgo son inherentes. Un enfoque estructurado para evaluar y
mitigar los riesgos puede ayudar a minimizar pérdidas y maximizar oportunidades. El modelo propuesto,
también fomenta una cultura organizacional que valora la innovación y la experimentación. Se espera que el
modelo de gestión pueda promover la creatividad, la colaboración y la disposición a asumir riesgos calculados,
elementos esenciales para fomentar la innovación continua dentro de una empresa o proyecto emprendedor.

Tabla 6. Elementos de la evaluación formativa y sumativa para la mejora continua del modelo
de gestión propuesto.
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Modelo educativo para fortalecer competencias
investigativas en estudiantes del nivel primario

Resumen: Las habilidades de investigación científica son una herramienta indispensable para todas las
profesiones, sin embargo, no suelen estar directamente vinculadas a los currículums escolares. En este
trabajo se ha desarrollado un modelo educativo centrado en el desarrollo de habilidades para la investigación
científica, con el propósito de fomentar la cultura investigativa en niños de primaria. Para ello se formaron dos
grupos de trabajo: experimental y control. Se evaluaron los métodos clásicos de enseñanza en la asignatura
de Ciencia y Tecnología y se contrastaron con un modelo innovador basado en la indagación científica,
logrando observar que ambos métodos son eficientes, sin embargo, solo el método de indagación ofrece un
aprendizaje significativo y perdurable, además que brinda un impacto socio-emocional en los estudiantes.

Palabras clave:  indagación científica, competencia investigativa básica, aula invertida, procesos didácticos.
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Educational model to strengthen research skills in primary level students

Abstract.- Scientific research skills are essential for all professions, yet they are not usually directly linked to
school curricula. In this work, we have developed an educational model focused on the development of skills
for scientific research to promote the culture of research in primary school children. For this, two work groups
were formed: experimental and control. The classic teaching methods in Science and Technology were
evaluated and contrasted with an innovative model based on scientific inquiry, observing that both are
efficient. However, only the inquiry method offers meaningful and lasting learning, in addition to providing a
socio-emotional impact on students.

Keywords: scientific inquiry, basic investigative competence, flipped classroom and didactic processes.
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I. INTRODUCCIÓN
 

  Las destrezas de búsqueda de nuestros educandos y profesores necesitan una mirada, pues se percibe que
las técnicas didácticas en el área no se aplican adecuadamente, y menos con los enfoques de ciencia y
tecnología. Las destrezas de búsqueda de nuestros educandos y profesores necesitan una mirada crítica y
reflexiva, ya que se percibe una brecha significativa en la aplicación adecuada de las técnicas didácticas en el
área, especialmente en lo que respecta a los enfoques de ciencia y tecnología. En un mundo cada vez más
impulsado por la innovación y el avance tecnológico, es fundamental que tanto los estudiantes como los
docentes desarrollen habilidades sólidas de búsqueda, evaluación y aplicación de información relevante. En
este contexto, resulta imperativo que los educadores reconozcan la importancia de enseñar a los estudiantes
cómo acceder a recursos confiables y actualizados en línea, así como también cómo discernir entre
información veraz y sesgada. Además, deben fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de análisis en sus
estudiantes, para que puedan evaluar de manera efectiva la validez y la relevancia de la información que
encuentran.

  Asimismo, es esencial que los docentes se mantengan actualizados con respecto a las nuevas herramientas y
tecnologías disponibles para la búsqueda y el análisis de información, y que estén dispuestos a incorporar
estas herramientas en su práctica pedagógica. Esto les permitirá proporcionar a los estudiantes una
educación más relevante y adaptada a las demandas del mundo moderno. Es importante resaltar que mejorar
las destrezas de búsqueda de nuestros educandos y profesores en el área de ciencia y tecnología requiere un
enfoque integral que incluya tanto la actualización de las técnicas didácticas como el desarrollo de habilidades
críticas y tecnológicas. Solo así podremos preparar a las futuras generaciones para enfrentar los desafíos y
aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo contemporáneo.

  En este trabajo se ha propuesto una estrategia educativa basada en la incorporación de los fundamentos de
investigación científica en las asignaturas de ciencia and tecnología de estudiantes de nivel primario. Esta
propuesta pretende enriquecer el panorama formativo de los estudiantes aportando conocimientos para su
futuro profesional, y al mismo tiempo impulsando la generación de nuevos desarrollos científicos y nuevas
propuestas innovadoras. Añadiendo nuevos enfoques al proceso educativo, como la investigación científica,
los estudiantes pueden desarrollar sus capacidades de pensamiento crítico, habilidades de resolución de
problemas y una comprensión más profunda de los conceptos. Esta propuesta en el proceso educativo
implica fomentar la curiosidad natural de los estudiantes y guiarlos hacia la exploración activa, el
descubrimiento y la comprensión autónoma. Este enfoque pedagógico va más allá de la simple transmisión de
información, brindando a los estudiantes la oportunidad de participar activamente en la construcción de su
conocimiento.

  La investigación científica también promueve el desarrollo de habilidades prácticas, como la observación
cuidadosa, la recopilación y análisis de datos, así como la formulación y evaluación de hipótesis. Los
estudiantes aprenden a plantear preguntas, diseñar experimentos y sacar conclusiones basadas en la
evidencia recopilada, lo que refuerza sus capacidades para abordar problemas de manera sistemática y
reflexiva [3],[4].

II. DESARROLLO

  El proceso de enseñanza en educación primaria es crucial para preparar a los estudiantes para su vida
académica y profesional posterior. En este nivel educativo, los estudiantes están en una etapa de desarrollo
intelectual y emocional en la que están listos para adquirir habilidades más avanzadas y profundizar en áreas
específicas de conocimiento. 

153

ISSN-E: 2542-3401, ISSN-P: 1316-4821
Universidad, Ciencia y Tecnología, 

Número Especial 2024, (pp. 152-162)

 López C. Diseño de un modelo de gestión académica para la formación de emprendedores



  La enseñanza en el nivel primario debe ser diseñada de manera que fomente el pensamiento crítico, la
resolución de problemas, la creatividad y el desarrollo de habilidades de investigación. La incorporación de
herramientas de investigación científica en la enseñanza es fundamental por varias razones, en principio, al
introducir a los estudiantes en el proceso de investigación científica les permite adquirir habilidades
fundamentales como la formulación de preguntas de investigación, la recopilación y análisis de datos, la
interpretación de resultados y la comunicación efectiva de sus hallazgos. Luego es importante comprender
que la investigación científica implica analizar evidencia, cuestionar suposiciones y evaluar la validez de los
argumentos. Este proceso fomenta el pensamiento crítico en los estudiantes, ayudándoles a desarrollar una
comprensión más profunda y reflexiva de los conceptos que están estudiando. Además, les permite a los
estudiantes aplicar los conceptos y teorías aprendidos en el aula a situaciones reales. Esto les ayuda a ver la
relevancia y el impacto práctico de lo que están estudiando, lo que puede aumentar su motivación y
compromiso con el aprendizaje.

  Las habilidades de investigación científica son altamente valoradas en la educación superior y en el mercado
laboral. Los estudiantes que están familiarizados con el proceso de investigación estarán mejor preparados
para enfrentar los rigores académicos de la universidad y para contribuir de manera significativa en entornos
profesionales que requieren habilidades analíticas y de resolución de problemas. De esta manera, la
incorporación de herramientas de investigación científica en la enseñanza en el nivel primario es fundamental
para promover el desarrollo integral de los estudiantes y prepararlos para enfrentar los desafíos del mundo
moderno. Estas habilidades no solo son relevantes para su éxito académico, sino que también les
proporcionan las herramientas necesarias para ser ciudadanos informados y participativos en una sociedad
cada vez más impulsada por la ciencia y la tecnología.

        A. Habilidades investigativas

  Para desarrollar apropiadas destrezas en investigación, es necesario que el estudiante cuente con
habilidades complementarias como lectura comprensiva, búsqueda bibliográfica, manejo de buscadores, uso
de recursos de información como libros, documentos académicos, periódicos, entre otros. Estas habilidades
pueden desarrollarse de manera autónoma según las características propias del individuo, pero además
pueden motivarse y conducirse con el apoyo docente [10]. Estos elementos les permitirán a los estudiantes
hacer planes de trabajo que le faciliten un orden y una coherencia en el manejo de la información y la
formulación y desarrollo de trabajos de investigación [11], [12], [13].

        B. Actitudes Científicas

  Las actitudes científicas en los estudiantes del nivel primario son fundamentales para su desarrollo
académico y personal. Estas actitudes incluyen la curiosidad, el pensamiento crítico, la apertura a nuevas
ideas, la disposición para explorar y experimentar, así como la capacidad para enfrentar desafíos y fracasos
como parte del proceso de aprendizaje. Fomentar estas actitudes en los estudiantes es crucial para cultivar
una cultura de investigación y descubrimiento en el aula. En este sentido, los docentes pueden estimular la
curiosidad de los estudiantes planteando preguntas desafiantes, presentando problemas intrigantes y
mostrando cómo la ciencia puede ayudar a comprender el mundo que nos rodea. También es importante
alentar a los estudiantes a hacer preguntas y explorar sus propios intereses científicos, además de evaluar la
evidencia y desarrollar argumentos basados en datos. Los docentes pueden enseñarles a aplicar métodos
científicos para investigar y resolver problemas, y a examinar críticamente las afirmaciones basadas en la
evidencia disponible.
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  Por otra parte, la experimentación es una parte fundamental del proceso científico. Los docentes pueden
ofrecer oportunidades para que los estudiantes diseñen y realicen experimentos, recolecten y analicen datos,
y saquen conclusiones basadas en sus hallazgos. Esto les permite aprender de manera activa y desarrollar
habilidades prácticas importantes. También es importante destacar que la ciencia rara vez se realiza en
solitario; generalmente implica colaboración y trabajo en equipo. Los docentes pueden fomentar la
colaboración entre los estudiantes al asignar proyectos grupales, actividades de laboratorio o discusiones en
clase. Esto les ayuda a desarrollar habilidades sociales y a aprender a trabajar eficazmente en grupo. En este
sentido, es importante que los docentes reconozcan y valoren el esfuerzo y la perseverancia de los
estudiantes en el proceso de aprendizaje científico. Esto incluye el reconocimiento del valor de los errores y
los fracasos como oportunidades de aprendizaje, así como el apoyo emocional para superar los desafíos y
continuar explorando nuevas ideas.

III. METODOLOGÍA

  La investigación es de tipo aplicada, y estuvo compuesta por los elementos descritos en la figura 1. Se
observa que tanto el grupo de control como el experimental realizaron el pretest, sin embargo, durante el
proceso recibieron dos tipos de metodología, con el fin de contrastar la relevancia académica en ambos
métodos y el impacto en el aprendizaje significativo de la asignatura de ciencia y tecnología de los estudiantes
de quinto grado de primaria.
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Fig. 1. Diagrama de ejecución de la investigación.
Fuente: Elaboración propia.

  Se realizó el pretest con el fin de conocer el estado inicial de los estudiantes en cuanto a los conocimientos
adquiridos en la asignatura, en la tabla 1 se muestran los principales elementos considerados para esta
evaluación.
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Tabla 1. Variables consideradas en la evaluación de suficiencias de la asignatura.

  Con estas premisas y sustentando con la debida revisión bibliográfica, se lograron definir las variables que
debe contener el programa de indagación científica, con el fin de aplicarlo para la mejora del aprendizaje
significativo en los estudiantes. En la tabla 2 se muestra la revisión bibliográfica realizada para definir las
variables del programa.

Tabla 2. Análisis bibliográfico.
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  Considerando los elementos de la revisión bibliográfica, se pudo deducir que las variables asociadas el
programa de indagación científica, deben ser las siguientes:

  Comprensión conceptual: El plan debe asegurar que los estudiantes adquieran una comprensión sólida de
los conceptos científicos relevantes para el área de estudio, así como la capacidad de aplicar esos conceptos
en situaciones prácticas.

 Habilidades de investigación: Debe fomentar el desarrollo de habilidades de investigación, incluyendo la
capacidad de formular preguntas científicas, diseñar experimentos o investigaciones, recopilar y analizar datos
de manera sistemática y sacar conclusiones basadas en la evidencia.

  Pensamiento crítico: Debe promover el pensamiento crítico alentando a los estudiantes a cuestionar, evaluar
y analizar la información científica de manera objetiva, identificando sesgos, prejuicios y falacias en el proceso
de investigación y argumentación.
Comunicación científica: Debe incluir oportunidades para que los estudiantes desarrollen habilidades de
comunicación efectiva, tanto oral como escrita, para presentar sus hallazgos de manera clara, precisa y
adecuada al público objetivo.

  Alfabetización en tecnología: Debe incorporar el uso de herramientas y tecnologías relevantes para la
recopilación, análisis y presentación de datos científicos, preparando a los estudiantes para utilizar las
tecnologías disponibles en la investigación y práctica científica.

  Actitudes hacia la ciencia: Debe abordar las actitudes y percepciones de los estudiantes hacia la ciencia,
fomentando el interés, la curiosidad y la confianza en su capacidad para participar en la investigación científica
y comprender su relevancia en la sociedad.

  Colaboración y trabajo en equipo: Debe promover la colaboración entre los estudiantes, alentándolos a
trabajar juntos en proyectos de investigación científica y a compartir ideas, responsabilidades y recursos de
manera efectiva en equipos multidisciplinarios.

RESULTADOS

  Se presentan los resultados encontrados al aplicar el pretest en ambos grupos de estudios. En la tabla 3 se
puede visualizar que los estudiantes no tienen la debida suficiencia en la asignatura analizada. Estos
resultados permiten afirmar que es necesario mejorar las metodologías educativas aplicadas en la clase y
promover un pensamiento crítico, abierto al cambio y apto para la comprensión, y no retención, de los
conceptos asociados.
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Tabla 3. Resultados del pretest en el grupo de control y el grupo experimental.
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  Se observa que en el grupo de control solo el 9% de los estudiantes logra expresar un pensamiento crítico
apto para alcanzar las competencias de la asignatura, así mismo solo un 18% mostró habilidades de
investigación, de la misma manera, los resultados en el grupo experimental demuestran que los estudiantes
no alcanzan la suficiencia en la asignatura. Estos resultados son representativos para poder afirmar que es
necesario incorporar nuevas estrategias educativas que favorezcan al estudiante en cuanto al conocimiento,
uso y aplicación de la ciencia. Esta prueba preliminar permitió definir un plan de trabajo que promueva la
indagación científica y la alfabetización de la ciencia. Tomando en cuenta los resultados obtenidos, se diseñó
el plan metodológico dispuesto en la tabla 4, donde se puede apreciar la inclusión de las variables principales
necesarias para la ejecución de una indagación científica apta para los estudiantes. Este plan de enseñanza
proporciona una estructura para integrar actividades que promueven el desarrollo de habilidades de
investigación, pensamiento crítico, comunicación científica, alfabetización en tecnología, actitudes hacia la
ciencia y trabajo en equipo, mientras se profundiza en la comprensión conceptual de la asignatura de Ciencia,
y Tecnología.

 López C. Diseño de un modelo de gestión académica para la formación de emprendedores

Tabla 4. Plan de indagación científica para la asignatura de ciencia y tecnología.

  El plan de enseñanza basado en la indagación científica para la asignatura de Ciencia y Tecnología presenta
una estructura sólida que promueve el desarrollo integral de los estudiantes en múltiples dimensiones. Al
incorporar actividades diseñadas para fomentar la comprensión conceptual, habilidades de investigación,
pensamiento crítico, comunicación científica, alfabetización en tecnología, actitudes hacia la ciencia y
colaboración en equipo, el plan aborda de manera holística las diversas competencias necesarias para la
formación científica y tecnológica de los estudiantes. Este enfoque integral reconoce la interconexión entre
estas variables y su importancia en el desarrollo de una ciudadanía informada y preparada para abordar los
desafíos complejos de la sociedad contemporánea.
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  Además, el plan proporciona una plataforma efectiva para el aprendizaje activo y participativo, donde los
estudiantes no solo adquieren conocimientos teóricos, sino que también se involucran en la práctica científica
real. A través de actividades de investigación guiada, experimentación, análisis de datos y presentación de
resultados, los estudiantes desarrollan habilidades prácticas y reflexivas que les permiten hacer conexiones
significativas entre la teoría y la práctica científica. Al mismo tiempo, la evaluación formativa y la
retroalimentación entre pares garantizan un proceso de aprendizaje continuo y una mejora constante en las
habilidades y competencias científicas de los estudiantes. En resumen, este plan de enseñanza ofrece una
base sólida para cultivar una nueva generación de científicos y ciudadanos comprometidos con el avance del
conocimiento y la solución de problemas del mundo real.

  Por otra parte, el grupo de control recibió una enseñanza clásica, basada en la memorización. En este caso,
las actividades estuvieron guiadas por la formulación de fichas conceptuales, donde el estudiante responde
según lo que alcance a recordar. En este trabajo los estudiantes trabajaron con el tema de la célula, el átomo y
la interacción atómica. Recibieron clases magistrales, acompañadas de diapositivas y explicaciones
bibliográficas. La forma de trabajo en el aula fue en grupos o individuales, permitiendo la interacción social del
colectivo, pero incorporando pruebas parciales memorísticas que miden el tiempo de respuesta y la
capacidad de retención de la información.

  Una vez aplicadas ambas metodologías en ambos grupos, se realizó un post test para conocer la suficiencia
en los temas tratados, con el propósito de verificar cuál de los métodos educativos ofrece un aprendizaje más
significativo y eficiente a largo plazo. En la tabla 5 se presentan los resultados de la evaluación final, donde se
puede observar que hubo una diferencia significativa entre los grupos, destacando que el grupo experimental
alcanzó un porcentaje mayor en todas las categorías, lo que demuestra que el método de indagación científica
ofrece mejores prestaciones educativas y un mayor rendimiento en la asimilación del conocimiento.

Tabla 5.  Resultados del post test en ambos grupos de estudios.

  Se pueden observar las diferencias en los porcentajes de estudiantes que alcanzaron la suficiencia en las
diferentes variables entre el grupo de control y el grupo experimental después de la aplicación del plan de
indagación científica. En general, se observa un aumento significativo en los porcentajes de estudiantes que
alcanzaron la suficiencia en todas las variables en el grupo experimental en comparación con el grupo de
control. Estas diferencias sugieren que la implementación del plan de indagación científica tuvo un impacto
positivo en el rendimiento de los estudiantes en estas áreas. Sin embargo, algunas variables mostraron una
mejora notablemente mayor que otras. Por ejemplo, el pensamiento crítico experimentó un aumento del 37%
en el grupo experimental, en comparación con el 30% de aumento en la comprensión conceptual. Esto
sugiere que el plan de indagación científica pudo haber tenido un impacto particularmente fuerte en el
desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 
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   Por otra parte, resulta interesante observar que, en algunas variables, como las actitudes hacia la ciencia, la
brecha entre el grupo de control y el grupo experimental al inicio del estudio era considerable (11% vs 13%) y
se hizo aun mayor en la fase posterior luego de aplicar el plan (38% vs. 85%). Esto sugiere que el plan no solo
mejoró el rendimiento de los estudiantes, sino que también ayudó a cerrar la brecha entre los dos grupos.
Además, la variable de colaboración y trabajo en equipo mostró la mayor diferencia entre el grupo de control
y el grupo experimental, con un aumento del 91% en el grupo experimental en comparación con el 53% en el
grupo de control. Esto sugiere que el enfoque de trabajo colaborativo promovido por el plan de indagación
científica fue especialmente efectivo para mejorar estas habilidades en los estudiantes. 

       A. Contrastación de la Hipótesis
 
  En el análisis de los resultados de la prueba de hipótesis utilizando la prueba U de Mann-Whitney, se evaluó
si existían diferencias significativas entre los grupos de control y experimental en los puntajes obtenidos en el
pretest y post test. En el pretest, no se encontraron diferencias significativas entre los grupos de control y
experimental. La prueba de hipótesis arrojó un valor de P=0,822, que es mayor que el nivel de significancia
establecido (0,05). Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que las diferencias observadas en
los puntajes entre los dos grupos no son estadísticamente significativas.

  Esto sugiere que, antes de la intervención (es decir, antes de la implementación del plan de indagación
científica), los dos grupos eran comparables en términos de sus puntajes en la variable medida. Por otro lado,
en el post test, se encontraron diferencias significativas entre los grupos de control y experimental. La prueba
de hipótesis arrojó un valor de P=0,000, que es menor que el nivel de significancia establecido (0,05). Por lo
tanto, se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que las diferencias observadas en los puntajes entre los dos
grupos son estadísticamente significativas. Esto sugiere que, después de la intervención, hubo un cambio
significativo en los puntajes entre los dos grupos. Específicamente, el grupo experimental (que recibió el plan
de indagación científica) mostró un aumento significativo en sus puntajes en comparación con el grupo de
control. Los resultados de la prueba de hipótesis indican que la implementación del plan de indagación
científica tuvo un impacto significativo en los puntajes de los estudiantes en el post test, lo que sugiere que el
plan fue efectivo para mejorar el rendimiento en la variable medida. Sin embargo, no se encontraron
diferencias significativas entre los grupos en el pretest, lo que indica que los grupos eran comparables antes
de la intervención. Esto respalda la efectividad del plan de indagación científica para mejorar los resultados en
la variable medida en comparación con la enseñanza tradicional.

CONCLUSIONES

  La implementación del plan de indagación científica ha demostrado tener un impacto positivo en el
rendimiento estudiantil, como lo indican las mejoras significativas en las variables evaluadas, como
comprensión conceptual, habilidades de investigación, pensamiento crítico, comunicación científica y actitudes
hacia la ciencia. Esto sugiere que el enfoque de enseñanza basado en la indagación científica es efectivo para
promover un aprendizaje más profundo y significativo en la asignatura de ciencia y tecnología.

  El plan de indagación científica ha demostrado ser efectivo para desarrollar una amplia gama de habilidades
en los estudiantes, incluyendo habilidades de investigación, pensamiento crítico, comunicación científica,
alfabetización en tecnología y colaboración en equipo. Estas habilidades son esenciales para el éxito en la
educación superior, la carrera profesional y la participación ciudadana en la sociedad moderna.

  El plan de indagación científica ha demostrado ser eficaz para cerrar las brechas educativas entre diferentes
grupos de estudiantes, como lo indica la reducción de las disparidades en el rendimiento entre el grupo de
control y el grupo experimental. Esto sugiere que el enfoque de enseñanza basado en la indagación científica
puede contribuir a una mayor equidad en la educación al proporcionar a todos los estudiantes oportunidades
igualitarias para el éxito académico.
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 El énfasis en el desarrollo de habilidades de investigación, pensamiento crítico, comunicación científica y
colaboración en equipo en el plan de indagación científica prepara a los estudiantes para enfrentar los
desafíos del siglo XXI, donde se requiere una comprensión profunda de la ciencia y la tecnología para abordar
problemas complejos a nivel local y global.

  Los resultados obtenidos del estudio muestran que el método clásico memorístico empleado en el grupo de
control no fue óptimo para que los estudiantes alcanzaran las competencias necesarias en la materia. La falta
de mejoras significativas en las variables evaluadas, como la comprensión conceptual, las habilidades de
investigación, el pensamiento crítico, la comunicación científica y la colaboración en equipo, sugiere que este
enfoque tradicional de enseñanza puede ser limitado en su capacidad para promover un aprendizaje
profundo y significativo en la asignatura de ciencia y tecnología. Estos hallazgos resaltan la necesidad de
explorar y adoptar enfoques pedagógicos más innovadores y centrados en el estudiante, como el plan de
indagación científica, que han demostrado ser más efectivos para desarrollar las habilidades y competencias
requeridas para el éxito en la educación y la vida profesional en el siglo XXI.

  Los resultados obtenidos respaldan la validez del enfoque de enseñanza basado en la indagación científica
como una estrategia efectiva para mejorar el aprendizaje en la asignatura de ciencia y tecnología. Esto sugiere
que los educadores pueden beneficiarse al adoptar este enfoque en su práctica docente para promover un
aprendizaje más activo, significativo y centrado en el estudiante.
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Análisis de las clases de educación física en el
contexto de la educación inclusiva

Resumen: Este estudio examinó la percepción de la actividad física sobre la inclusión educativa de
estudiantes universitarios con discapacidad motriz. El objetivo fue analizar la percepción de la actividad física
como elemento fundamental para la inclusión educativa de estudiantes universitarios con discapacidad
motriz. La metodología incluyó una revisión bibliográfica detallada y un conjunto de encuestas para
comprender la realidad de la educación física. Los resultados revelaron que, a pesar de los beneficios físicos y
sociales de la educación física, existen desafíos de accesibilidad y concientización en la población estudiantil y
docente. Además, evidenciaron que no existe un acondicionamiento adecuado de las instalaciones para
estudiantes con necesidades educativas específicas, y asimismo, se pudo constatar la falta de recursos
especializados. Estos hallazgos revelan la necesidad de incluir mejores planes de infraestructura,
acondicionamiento de espacios y gestión de recursos para mejorar las clases de educación física inclusivas.

Palabras clave:  actividad física, inclusión educativa, discapacidad motora.
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Analysis of physical education classes in the context of inclusive education

Abstract.- This study examined the perception of physical activity concerning the educational inclusion of
university students with motor disabilities. The objective was to analyze the perception of physical activity as a
fundamental element for the educational inclusion of university students with motor disabilities. The
methodology included a detailed bibliographic review and a set of surveys to understand the reality of physics
education. The results revealed that, despite the physical and social benefits of physical education, there are
challenges of accessibility and awareness in the student and teacher population. Furthermore, they showed
that there is no appropriate conditioning of the facilities for students with specific educational needs, and
likewise, the lack of specialized resources could be confirmed. These findings reveal the need to include better
infrastructure plans, space conditioning, and resource management to improve inclusive physical education
classes.

Keywords: physical activity, educational inclusion, motor disability.
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I. INTRODUCCIÓN
 

  La investigación internacional muestra que los niños con necesidades educativas especiales (NEE) todavía no
están completamente incluidos dentro de las escuelas ordinarias [1]. Este problema de inclusión es
particularmente agudo cuando se trata de jóvenes con NEE que acceden a la Educación Física superior, y se
ven afectados de forma desproporcionada por condiciones socioemocionales, conductuales y de salud
relacionadas con la inactividad física y la exclusión de la Cultura Física [2]. Sin embargo, los educadores
especialistas en Ciencias de la Cultura Física a menudo carecen del conocimiento, la confianza o la
capacitación pedagógica para adaptar sus lecciones de manera que los incluyan adecuadamente. Hay un
reconocimiento dentro de Educación Física de los desafíos asociados con la inclusión de niños que varían en
capacidad física y preferencia de aprendizaje [3].

  Los programas de actividad física para dicentes con NEE deben prepararse de acuerdo con sus posibilidades
y características individuales, como el diagnóstico, la gravedad del diagnóstico y el nivel de rendimiento
existente [4]. Se sabe que la Cultura Física ayuda a las personas con NEE a desarrollar el autoconcepto y la
competencia social, además a desarrollar la motricidad, la adaptación física y motriz, las habilidades para el
tiempo libre, el juego y el tiempo creativo como objetivos a largo plazo [5]. En este sentido, la asignatura de
Ciencias de la Cultura Física para jóvenes con NEE requiere ser competente en términos de mejorar el
desarrollo psicomotor, sensorial y cognitivo [6]. Si se logran estos dominios de desarrollo, también se lograrán
estos objetivos a largo plazo. Sin embargo, las actividades físicas grupales promueven el intercambio, la
comunicación y el aprendizaje de comportamientos sociales entre personas con necesidades especiales [7].
De esta manera, el conocimiento de los docentes sobre la formación adaptada y su capacidad para aplicar
métodos y herramientas propicias es una garantía para la socialización exitosa de los jóvenes con diversos
déficits y para que ellos puedan hacer frente a las exigencias del plan de estudios de las diversas áreas del
conocimiento [8]. En su totalidad, estos conocimientos brindan a los jóvenes la oportunidad de aumentar su
desarrollo motriz, mejorar su capacidad física y desarrollar habilidades valiosas que necesitarán tanto en su
formación como en sus próximos años de vida [9].
 

 Esta investigación tiene como finalidad, analizar la percepción de la actividad física como elemento
fundamental para la inclusión educativa de estudiantes universitarios con discapacidad motora, con el fin de
comprender y contextualizar las experiencias, interpretaciones y factores que influyen en esta percepción, y
proporcionar recomendaciones que contribuyan a una inclusión educativa más efectiva y significativa para
este grupo de estudiantes.

II. DESARROLLO

  La actividad física desempeña un papel fundamental en la educación, ya que contribuye al desarrollo integral
de los estudiantes en varios aspectos. Primero, en términos de salud física, promueve la salud cardiovascular,
fortalece los músculos y huesos, mejora la coordinación y el equilibrio, y ayuda a mantener un peso saludable.
Los niños que participan en actividades físicas tienden a tener menos problemas de salud a largo plazo, como
la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. En segundo lugar, el ejercicio físico
también beneficia la salud mental al liberar endorfinas, neurotransmisores que reducen el estrés, la ansiedad
y la depresión, mejorando así el bienestar emocional y mental de los estudiantes [10]. Además, la actividad
física regular puede mejorar la concentración, la atención y el rendimiento académico. En este contexto y en
tercer lugar, la participación en actividades físicas promueve el trabajo en equipo, la cooperación y el
compañerismo. Los estudiantes aprenden a respetar las reglas, a competir de manera justa y a aceptar la
derrota de manera deportiva, habilidades que son fundamentales para su desarrollo social y emocional.
Además, numerosos estudios han demostrado que el ejercicio físico tiene un impacto positivo en la función
cognitiva, incluida la memoria, la atención y el razonamiento [6].
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  La actividad física aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, lo que puede mejorar el rendimiento académico y la
capacidad de aprendizaje de los estudiantes. De esta manera, fomentar la actividad física desde una edad
temprana ayuda a establecer hábitos de vida saludables que perdurarán en la adultez [7]. Los estudiantes
que participan en actividades físicas regularmente tienen más probabilidades de mantenerse activos y
saludables a lo largo de sus vidas. En este sentido, la actividad física en la educación es fundamental para
promover la salud integral, el bienestar emocional, el desarrollo social y cognitivo, así como para establecer
hábitos de vida saludables que perduren en el tiempo [11].

        A. La actividad física inclusiva

  La actividad física inclusiva es aquella que se adapta para permitir la participación de todas las personas,
independientemente de sus habilidades o discapacidades. En el caso de estudiantes con necesidades
educativas motrices, es crucial promover un entorno inclusivo que les permita participar plenamente en
actividades físicas y deportivas. En este sentido, la actividad física inclusiva proporciona oportunidades para
que los estudiantes con necesidades educativas motrices desarrollen habilidades motoras, coordinación,
fuerza y resistencia. Adaptar las actividades según sus capacidades individuales les permite experimentar los
beneficios físicos del ejercicio, lo que contribuye a su salud y bienestar general [12]. De esta manera,
participar en actividades físicas inclusivas les brinda a los estudiantes con necesidades educativas motrices la
oportunidad de experimentar éxitos y logros, lo que puede aumentar su autoestima y confianza en sí mismos.
Sentirse incluidos y valorados en un entorno deportivo puede tener un impacto positivo en su imagen
personal y su percepción de sí mismos como individuos capaces.

  La actividad física inclusiva fomenta la interacción social y la integración entre estudiantes con y sin
discapacidades. Trabajar juntos en equipos, compartir experiencias y celebrar los logros colectivos promueve
el respeto mutuo, la empatía y la comprensión entre los participantes. Esto contribuye a crear un ambiente
escolar más inclusivo y solidario. Además, participar en actividades físicas inclusivas ofrece oportunidades
para que los estudiantes con necesidades educativas motrices aprendan y practiquen habilidades sociales
importantes, como la comunicación, la cooperación, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. Estas
habilidades son fundamentales para su integración en la sociedad y su éxito en entornos sociales y laborales
futuros. De esta manera, se promueve la igualdad de oportunidades al garantizar que todos los estudiantes,
independientemente de sus habilidades o discapacidades, tengan acceso y participen en actividades
deportivas y recreativas. Esto ayuda a combatir el estigma y la discriminación, promoviendo en su lugar la
diversidad, la inclusión y el respeto por la singularidad de cada individuo [13], [14].
 
        B. La inclusión educativa

  La inclusión educativa es un concepto multidimensional que incluye celebrar y valorarla diferencia y la
pluralidad, considerando temas de legislación humana, actuación sociológica e igualdad, así como modelos
sociales de discapacidad y modelos sociopolíticos de educación [15]. Se relaciona la  inclusión con cualquier
forma de discriminación  y/o exclusión, teniendo en cuenta que existe un gran número de estudiantes que
presentan limitaciones en la igualdad de oportunidades en correspondencia a su grado de discapacidad. En el
contexto escolar, es posible encontrar personas con diversas capacidades, niños aborígenes, niños con
VIH/SIDA y mujeres embarazadas, entre otros casos de exclusión. En este sentido, se deben identificar las
siguientes dimensiones para evaluar la inclusión en la Educación, que incluye culturas inclusivas, políticas y
prácticas inclusivas [6]. Es importante resaltar que, la educación en la sociedad posmoderna destaca la
necesidad de logro siempre que un proceso educativo se base en la no discriminación y la igualdad de
oportunidades, la singularidad y dignidad de cada niño para una educación de calidad para todos. La
educación inclusiva se describe en el contexto de considerar el paradigma de la educación para todos,
caracterizado por un entorno de aprendizaje inclusivo y una educación de calidad para todos los niños. El
objetivo de la educación inclusiva es eliminar la exclusión social resultante de las actitudes y respuestas a la
diversidad de raza, clase social, etnia, religión, género y capacidad.
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  La educación inclusiva es fundamental para lograr una educación de alta calidad para todos los alumnos y el
desarrollo de sociedades más justas y equilibradas [11]. Al crear un entorno inclusivo en las clases de
educación física, los profesores no solo tienen que transferir conocimientos, sino también adaptarlos a
estudiantes que tienen habilidades en diferentes niveles. Los profesores que aceptan la diversidad de los
estudiantes pueden tomar decisiones flexibles y transferir ideas sobre las diferencias naturales entre
personas que poseen los mismos valores. En una clase de educación física inclusiva, el profesor de educación
física tiene que crear un entorno de aprendizaje en el que cada alumno sienta que participa plenamente en el
proceso de enseñanza y aprendizaje [16]. El profesor de educación física tiene que crear un entorno para
todos, en el que no se destaquen las debilidades y desventajas personales, en el que el alumno se sienta
seguro y como un miembro igualmente importante de la comunidad, y en el que, en determinadas
situaciones, se tomen medidas para convertir las debilidades y desventajas personales en beneficios y
ventajas. Para crear dicho entorno, el profesor de educación física debe tener tanto conocimiento como
confianza en sus habilidades y en la capacidad de aplicar este conocimiento en diversas situaciones
específicas. La forma en que el maestro adapta la tarea también modifica el objetivo, aplica métodos
educativos y maneja situaciones difíciles según su nivel de confianza en la situación y la tarea específica.

III. METODOLOGÍA

        A. Revisión bibliográfica realizada

  En este estudio se llevó a cabo una exhaustiva revisión bibliográfica con el objetivo de identificar las
necesidades que tienen un mayor impacto en la educación física inclusiva. Se analizaron artículos científicos
de fuentes reconocidas, que abordan aspectos relevantes para el identificar los aspectos más relevantes de la
inclusión de todos los estudiantes en las actividades físicas escolares. El propósito es impulsar investigaciones
adicionales que fortalezcan los beneficios de la actividad física inclusiva en el ámbito educativo, al mismo
tiempo que se mitigan posibles impactos negativos. En la figura 1 se presentan las características de las
fuentes realizadas, tomando en cuenta las fuentes y los aportes que estas ofrecen. Además, se realizó una
encuesta para conocer las percepciones que se tienen en la actividad física actual, aplicada a 45 personas
elegidas aleatoriamente.

   La investigación realizada es de tipo hermenéutica y simplificada, con el fundamental propósito de evaluar el
conocimiento conceptual, teorías o elementos característicos de la actividad física inclusiva en el contexto
actual, y que pueden afectar de manera significativa en la vida social y futuro profesional de los jóvenes. Para
ello se consideró la metodología propuesta por Kirtchenham y Okoli y Schabram [17] sobre la revisión
documental, que en la práctica resulta similar al modelo de revisión PRISMA (Preferred Reporting Items for
Systematic reviews and Meta-Anayses). El método propuesto consta de tres fases: planificación, desarrollo y
reporte de la revisión sistemática, que se realizan siguiendo ocho pasos para su ejecución: determinar el
propósito de la revisión; definir el protocolo y formación; realizar la búsqueda de literatura; cribado para la
inclusión; evaluación de la calidad; extracción de datos; síntesis de los estudios y escritura de la reseña.
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Figura 1. Metodología propuesta por Kirtchenham y Okoli y Schabram [17].

  Fase 1: En esta fase se han definido las preguntas de investigación, considerando la relevancia y actualidad
del tema de estudio, en este sentido las preguntas planteadas son:

P1: ¿Cómo afecta el acondicionamiento de espacios y programas de actividad física en el desarrollo físico,
emocional y social de los estudiantes con necesidades educativas especiales?
P2: ¿Cuáles son los principales desafíos y barreras que enfrentan los educadores físicos al promover la
inclusión en las clases de educación física, y qué estrategias pueden implementarse para superarlos de
manera efectiva?
P3: ¿Cuál es el impacto de la participación en actividades físicas inclusivas en la percepción de autoeficacia
y la autoestima de los estudiantes con discapacidades en comparación con aquellos que no participan en
programas inclusivos?

  Fase 2:

  El proceso de investigación implicó examinar documentos científicos relevantes para encontrar estudios
relacionados con la actividad física inclusiva en programas universitarios. Se enfocó especialmente en el
período comprendido entre 2013 y 2023, dado que es un tema contemporáneo. Sin embargo, se consideran
también años anteriores debido al contexto histórico que evidencia la preocupación de diversos autores por
los impactos sociales de la educación no inclusiva. La búsqueda se realizó principalmente en la base de datos
Scopus y en las publicaciones de acceso abierto de la editorial MDPI. Se definió una primera cadena de
búsqueda basada en el título y campo central de la temática estudiada, con estos elementos se redefine la
cadena de búsqueda considerando los títulos encontrados, las palabras clave, los estudios referenciados,
para finalmente lograr las siguientes cadenas de búsqueda:

 Feraud R. et al. Análisis de las clases de educación física en el contexto de la educación inclusiva



INCLUSIVE AND PHYSICAL EDUCATION (273 documentos)
INCLUSIVE AND PHYSICAL AND EDUCATION (59 documentos)

  En la tabla 1 se muestran los primeros resultados encontrados en diferentes revistas Scopus, en los años
seleccionados.
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Tabla 1. Revistas que han publicado el tema de
estudio en el año 2023.

  Los manuscritos analizados fueron clasificados según el año de publicación, además de la revista donde fue
publicada, la base de datos correspondiente, la cantidad de citas, la metodología empleada, donde tuvieron
prioridad las investigaciones experimentales, estudios de casos y revisiones bibliográficas. Por otro lado, la
investigación primaria se obtuvo a través de una cadena de consultas obtenidas de las preguntas de
investigación. Para conocer los hallazgos de los artículos y la calidad de los temas, se aplicaron cuatro criterios:
población, intervención, comparación y resultado (PICO). En este sentido, la población se refiere a los estudios
publicados. La intervención se relaciona con las aplicaciones inteligentes y su impacto en la vida social. La
comparación se refiere a estudios cuidadosamente seleccionados con el tema de inclusión y el tipo de
investigación. El resultado incluye estudios publicados sobre el tema y las nuevas propuestas en educación
física inclusiva; basado en PICO, se hicieron cinco nuevas preguntas para asegurar la calidad de los artículos
extraídos, como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Evaluación de la calidad de los documentos analizados.
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  Los criterios de inclusión y exclusión tienen como objetivo encontrar documentos primarios significativos
para responder a las preguntas de investigación planteadas, la concordancia entre los evaluadores se resolvió
aplicando el coeficiente Kappa de Cohen = 0,5 con un porcentaje de concordancia del 88,9%, este valor
implica un acuerdo moderado entre los evaluadores. Por otra parte, los criterios de inclusión fueron que la
investigación preliminar se asocie a publicaciones en revistas sobre el tema estudiado, así como nuevas
propuestas metodológicas para la educación física inclusiva, que el año de publicación sea reciente, entre los
años 2013 al 2023 preferiblemente, que el documento esté presentado en revista de alto impacto,
preferiblemente en inglés. Mientras que los criterios de exclusión fueron que el estudio preliminar no es
extenso, artículos de revisión de literatura, artículos similares en fuentes distintas.

        B. Encuestas realizadas

  Se realizó una encuesta a 45 personas del ambiente académico, que incluyó a 6 directivos asociados a la
asignatura de actividad física. Esta encuesta se realizó para conocer las percepciones que se tienen en
relación con la realidad académica de la materia educación física en el contexto inclusivo, con el fin de
visualizar la posible incorporación de un programa educativo inclusivo que además de considerar los
elementos sociales y personales del estudiante, involucre la incorporación de espacios, recursos y garantice
un entorno apropiado para la inclusión educativa. Pero, además, esta encuesta permitió identificar los
principales problemas que impiden una buena percepción sobre las actividades físicas inclusivas.

RESULTADOS

Una vez realizada la investigación se pueden afirmar los siguientes resultados producto del análisis
bibliográfico realizado:

  La bibliografía sobre educación física inclusiva aborda una variedad de temas relevantes para promover la
participación equitativa en actividades físicas y deportivas. Se destacan enfoques que van desde la adaptación
de las actividades para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes con discapacidades hasta la
promoción de un ambiente inclusivo en el entorno académico. Uno de los temas recurrentes es la
importancia de adaptar las actividades físicas para garantizar la participación de todos los estudiantes,
independientemente de sus habilidades o discapacidades. Los estudios muestran que las adaptaciones
pueden incluir modificaciones en las reglas del juego, el uso de equipos especializados o la provisión de
apoyos adicionales para facilitar la participación plena. Además, se destaca la necesidad de capacitación para
los educadores físicos en el diseño y la implementación de programas inclusivos. La formación en estrategias
de enseñanza adaptativa y en el manejo de la diversidad en el aula es fundamental para crear un ambiente
inclusivo donde todos los estudiantes se sientan bienvenidos y apoyados.

  Otro aspecto relevante es la importancia de fomentar la participación activa de los estudiantes con
discapacidades en la toma de decisiones sobre las actividades físicas y deportivas. Incluir a los estudiantes en
la planificación y organización de las actividades puede aumentar su sentido de pertenencia y
empoderamiento, así como mejorar su motivación y compromiso con la actividad física. Asimismo, se resalta
la importancia de promover una cultura inclusiva en toda la comunidad escolar, que valore la diversidad y
celebre las diferencias individuales. Esto puede implicar la sensibilización y la educación sobre la discapacidad,
así como la creación de oportunidades para la interacción social y el apoyo entre los estudiantes con y sin
discapacidades. La bibliografía también subraya la necesidad de investigaciones adicionales para evaluar la
efectividad de las intervenciones en educación física inclusiva y para identificar las mejores prácticas en este
campo. Por tanto, se requiere evidencia sólida para respaldar la implementación de políticas y programas que
promuevan la inclusión y el bienestar de todos los estudiantes en el ámbito de la actividad física y el deporte
escolar.
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  En relación con las encuestas realizadas se obtuvieron los hallazgos mostrados en la tabla 3, donde se puede
evidenciar que la incorporación de un programa de educación física inclusivo resulta indispensable en la
comunidad universitaria.

Tabla 3.  Encuesta realizada sobre la propuesta de un programa inclusivo.

  Por otra parte, la percepción general encontrada en la asignatura de educación física se muestra en la tabla
5, donde se puede apreciar que la mayor parte de las personas encuestadas considera que deben mejorarse
las oportunidades en la materia de educación física, y, además, deben fortalecerse los programas educativos y
el entorno de enseñanza.

  Además, se consultó sobre las características de la asignatura de educación física y las principales
debilidades que deben ser atendidas para lograr la incorporación efectiva de un programa inclusivo para
educación física (tabla 4).

Tabla 4.  Encuesta realizada sobre la propuesta de un programa inclusivo.

Tabla 5.  Encuesta realizada sobre la propuesta de un programa inclusivo.

 Feraud R. et al. Análisis de las clases de educación física en el contexto de la educación inclusiva



171

ISSN-E: 2542-3401, ISSN-P: 1316-4821
Universidad, Ciencia y Tecnología, 

Número Especial 2024, (pp. 163-173)

CONCLUSIONES

La educación física inclusiva es crucial para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus
habilidades o discapacidades, tengan la oportunidad de participar plenamente en actividades físicas y
deportivas. De esta manera, la adaptación de actividades físicas y la provisión de apoyos adicionales son
fundamentales para promover la inclusión y garantizar que todos los estudiantes puedan disfrutar de los
beneficios del ejercicio físico. Por tanto, la capacitación adecuada del personal docente en estrategias de
inclusión y en el manejo de la diversidad en el aula es esencial para crear un entorno educativo inclusivo y
equitativo. Pero, además, la falta de conciencia sobre la importancia de la inclusión y las percepciones
negativas sobre la capacidad de implementar programas inclusivos pueden obstaculizar los esfuerzos para
promover la educación física inclusiva. De esta manera, resulta fundamental fomentar una cultura inclusiva en
toda la comunidad escolar, que valore la diversidad y celebre las diferencias individuales, para crear un
ambiente en el que todos los estudiantes se sientan bienvenidos y apoyados.

La participación activa de los estudiantes con discapacidades en la planificación y organización de actividades
físicas puede aumentar su sentido de pertenencia y empoderamiento, así como mejorar su motivación y
compromiso con el ejercicio físico. Por ello, se necesitan más investigaciones para evaluar la efectividad de las
intervenciones en educación física inclusiva y para identificar las mejores prácticas en este campo, con el fin
de mejorar la calidad de los programas y políticas en este ámbito. De esta manera, la educación física inclusiva
no solo beneficia a los estudiantes con discapacidades, sino que también promueve un ambiente de
aprendizaje enriquecedor y equitativo que beneficia a toda la comunidad escolar.

La falta de capacitación y conocimiento entre los docentes sobre estrategias didácticas y metodológicas
adecuadas para atender a las NEE puede llevar a la exclusión y la falta de participación de los estudiantes con
discapacidades en las clases de educación física. Por tanto, es crucial implementar programas de capacitación
y desarrollo profesional para los educadores físicos que aborden específicamente las necesidades de los
estudiantes con discapacidades, proporcionándoles las herramientas y habilidades necesarias para adaptar
las actividades y garantizar la inclusión de todos los estudiantes. De esta manera, la incorporación de la
formación en educación inclusiva en los planes de estudio de formación docente puede ayudar a sensibilizar a
los futuros educadores sobre la importancia de la inclusión y dotarlos de las habilidades necesarias para
atender de manera efectiva a la diversidad de necesidades en el aula de educación física.
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Diseño de un modelo de educación ambiental
para estudiantes de secundaria

Resumen: El reforzamiento de los valores ecológicos entre los estudiantes se ha vuelto una necesidad
creciente en las instituciones educativas, dada la creciente preocupación por la crisis ambiental global. En este
estudio, se ha desarrollado una propuesta de formación ambiental con el objetivo de fomentar la conciencia
ecológica desde edades tempranas. Se empleó la Teoría de Gardner en un grupo de 200 estudiantes como
marco teórico. Los resultados preliminares indicaron una falta de conocimiento adecuado sobre el medio
ambiente y el desarrollo sostenible entre los estudiantes, así como la presencia de conductas y actitudes que
requieren atención en su compromiso ambiental. Estos hallazgos subrayan la importancia de implementar un
plan de formación en conciencia ambiental que sea adaptable y pertinente para distintos entornos
académicos, centrándose en acciones concretas para generar un impacto positivo.

Palabras clave:  medio ambiente, educación ambiental, protección del medio ambiente.
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Design of an environmental education model for high school students

Abstract.- The reinforcement of ecological values among students has become a growing need in educational
institutions, given the growing concern for the global environmental crisis. In this study, an environmental
education proposal has been developed to promote ecological awareness from an early age. Gardner's
Theory was used in a group of 200 students as a theoretical framework. Preliminary results indicated a lack of
adequate knowledge about the environment and sustainable development among students, as well as the
presence of behaviors and attitudes that require attention in their environmental commitment. These findings
underscore the importance of implementing an environmental awareness training plan that is adaptable and
relevant to different academic environments, focusing on concrete actions to generate a positive impact.

Keywords: environment, environmental education, environmental protection.
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I. INTRODUCCIÓN
 

  La educación ambiental desempeña un papel crítico en la sociedad contemporánea al equipar a las personas
con el conocimiento y las habilidades necesarias para comprender y abordar los desafíos ambientales. En un
mundo donde la degradación del medio ambiente y el cambio climático son preocupaciones urgentes, la
educación ambiental proporciona una base sólida para la toma de decisiones informadas y la acción
ciudadana. Al fomentar la comprensión de los sistemas naturales y las interconexiones entre el medio
ambiente, la economía y la sociedad, la educación ambiental empodera a las personas para que se conviertan
en defensores activos del medio ambiente. Además de su importancia en la protección del planeta, la
educación ambiental también promueve el desarrollo de habilidades críticas como el pensamiento crítico, la
resolución de problemas y la colaboración. Al involucrar a los estudiantes en actividades prácticas, como la
observación de la naturaleza, la participación en proyectos de conservación y la investigación científica, la
educación ambiental fomenta el pensamiento creativo y la innovación. Estas habilidades son fundamentales
para enfrentar los desafíos ambientales complejos y encontrar soluciones sostenibles a largo plazo. Por otra
parte, la educación ambiental fomenta un cambio cultural hacia estilos de vida más sostenibles y una mayor
responsabilidad individual y colectiva hacia el medio ambiente. Al promover valores como el respeto por la
naturaleza, la equidad ambiental y la justicia social, la educación ambiental ayuda a cultivar una sociedad más
consciente y comprometida con la protección del medio ambiente. Esto es especialmente relevante en un
mundo cada vez más interconectado, donde las acciones locales tienen impactos globales significativos en el
medio ambiente y en la calidad de vida de las personas.

  Por otra parte, la educación ambiental en la secundaria juega un papel crucial en la formación integral de los
estudiantes, ya que es durante esta etapa donde se pueden sembrar las semillas de la conciencia ambiental y
promover un cambio de actitud hacia el medio ambiente. En este nivel educativo, la educación ambiental
puede integrarse de manera transversal en diversas asignaturas, como ciencias naturales, geografía, civismo y
ética, entre otras. Esto permite que los estudiantes adquieran un enfoque multidisciplinario para comprender
los problemas ambientales y sus implicaciones en la sociedad. De esta manera, la educación ambiental en la
secundaria no solo se centra en la transmisión de conocimientos sobre los ecosistemas, la biodiversidad y los
recursos naturales, sino que también busca promover el desarrollo de habilidades prácticas, como la
observación, la investigación y la resolución de problemas ambientales locales. A través de actividades
prácticas, como salidas de campo, proyectos de investigación y acciones de voluntariado en la comunidad, los
estudiantes tienen la oportunidad de aplicar lo aprendido en el aula a situaciones reales y desarrollar un
sentido de responsabilidad y compromiso con el medio ambiente. Además, la educación ambiental en la
secundaria puede fomentar la reflexión crítica sobre cuestiones relacionadas con la justicia ambiental, la
equidad y la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales. Al abordar temas como la
distribución desigual de los recursos naturales, los efectos del cambio climático en las comunidades
vulnerables y las políticas ambientales, los estudiantes pueden desarrollar una comprensión más profunda de
las dimensiones sociales y éticas de los problemas ambientales y aprender a actuar como agentes de cambio
en sus comunidades.

II. DESARROLLO

  La educación ambiental se define como el proceso educativo, integral, sistemático y permanente de
formación, formal e informal que actúa como vehículo para el saber y el desarrollo humano integral, en
búsqueda de una mejor convivencia con el otro y de formar el respeto por todas las formas de vida. Para ello,
algunos autores [6] afirman que es vital llevar a cabo la alfabetización ambiental con el propósito de brindar a
las personas los valores, actitudes, conocimientos y habilidades necesarias para la investigación y análisis del
contexto informativo del cual se dispone para que de esta manera puedan entender la problemática
ambiental y, así vincularse de forma activa en la resolución de los problemas actuales y futuros.
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  En la referencia [7], se define a la educación integral como una estrategia por medio de la cual se enseña a
proteger el medio ambiente, pudiendo desarrollarse a través de talleres formativos en los cuales se
identifican las causas del problema, brindando alternativas viables de solución, basadas en el desarrollo de
actividades dinámicas que buscan el fortalecimiento de la conciencia ambiental. Estas pueden desarrollarse
de manera formal y no formal. La formal se lleva a cabo dentro de las actividades de las instituciones
educativas, en todos los niveles de escolaridad y considerando intenciones de manera específica; la no formal
se lleva a cabo fuera de las instituciones educativas, mediante acciones de cuidado y respeto de la diversidad
biológica, fortaleciendo el factor cultural de manera intencional, sistematizada y adecuadamente estructurada
y mediante la comunicación a través de la televisión, los libros, la radio, los periódicos o revistas.

  Según otros autores [8], es imperativo que las personas adquieran conocimientos sobre el cuidado del
medio ambiente. En el pasado, este aprendizaje se daba de manera inherente al entorno, pero en la
actualidad, la perspectiva ha evolucionado, requiriendo un enfoque más consciente hacia la conservación
ambiental. Se enfatiza la necesidad de adoptar una actitud proactiva para preservar y proteger el entorno en
el que coexisten los seres humanos y todas las formas de vida. Es crucial reconocer el lugar especial que
ocupa el ser humano en la naturaleza y replantear de manera consciente su comportamiento ambiental para
garantizar una calidad de vida en armonía con el entorno y el respeto a los ecosistemas locales.

 
        A. Actitud ecológica o ambiental

  Definir actitud es referirnos a una disposición mental de la voluntad que se estructura mediante el
aprendizaje, influyendo en las respuestas de las personas en base a las experiencias, contexto y estímulos [9].
Para estos autores las actitudes ecológicas o actitudes ambientales o proambientales, son aquellos juicios,
sentimientos y formas de reacción que los individuos pueden mostrar hacia un determinado ambiente, lo que
va a condicionar sus comportamientos hacia la preservación del ambiente. En este sentido, Altadil [9], señala
que el comportamiento o conducta ambiental son un conjunto de acciones direccionadas a mejorar de
manera significativa las condiciones ambientales, la misma que está asociada al desarrollo de actividades
humanas intencionales y direccionadas a proteger los recursos naturales y a disminuir el impacto perjudicial
sobre el medio ambiente. Es decir, prima en ellas la intención de realizar acciones definidas y claras para
mejorar el medio ambiente. Además, sostienen que la educación ambiental se encuentra relacionada a una
suma de factores de carácter multidimensional y a los valores de las personas, sus actitudes, creencias,
personalidad, normatividad social y todas aquellas categorías que se encuentran vinculadas a la educación y
formación ambiental.

        B. Variables que intervienen en la educación ambiental
 
  Se establecieron para reforzar actitudes y comportamientos ecológicos o ambientales. En este sentido, la
bibliografía aporta en las siguientes variables:

Reciclaje: Actividad compleja que tiene por finalidad la recuperación, transformación y elaboración de
materiales en base a residuos [10], [11].
Consumo de energía: Capacidad para poder ejecutar un trabajo, en el cual se debe de identificar
claramente la potencia de la energía; el consumo de este recurso está dado por las personas en sus casas
o en las instituciones donde se encuentran, sean públicas o privadas [12].
Consumo de agua: Conjunto de medios y modos de uso del recurso hídrico para satisfacer las
necesidades esenciales, así como también considerar el poder atender los problemas que la falta de ella
genera. Hay que tener en consideración que el uso responsable del agua implica la conservación de la
supervivencia en el planeta [13].
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Transporte: Servicio de traslado de personas o bienes de un lugar a otro, que muchas veces da lugar a
efectos negativos como el cambio climático, la congestión vehicular, el ruido, los accidentes de tránsito y la
contaminación del aire. Por tanto, es necesario educar en el uso responsable de los medios de transporte,
considerando que cada vez que se pueda sustituir dichos medios por desplazamientos a pie o en
bicicleta, deba realizarse tal acción para ayudar a cuidar el medio ambiente y aportar positivamente a la
salud del ser humano [14].
Consumo responsable de productos: Actitud asociada a las decisiones que realizan cotidianamente las
personas sobre los productos y servicios que adquieren y consumen, por lo cual deben tener en cuenta
los efectos ambientales que pueden ocasionar, así como también los efectos sociales y económicos [15].
Participación hacia el cuidado del medio ambiente: En un sentido amplio, está referida a la realización de
una adecuada vigilancia y un mayor control, directa o indirectamente sobre las políticas o programas de
interés público en bien de la conservación del medio ambiente y las reservas de la naturaleza mediante
acciones de reestructuración cada vez que se requiera remediar los problemas que afectan a la
comunidad.

        C. Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner

  En el ámbito de la educación, la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner es una de las teorías
más relevantes de los últimos tiempos al renovar la concepción que se tenía de inteligencia hasta antes de
ella. Gardner [15], replantea a través de su teoría el concepto limitado que se tenía de inteligencia con lo que
se amplíe la significación del potencial humano que va más allá de lo que muestra el coeficiente intelectual. Es
decir, la idea de inteligencia adquiere un matiz más funcional en la vida de las personas, puesto que lo
considera el potencial psicobiológico del que dispone el individuo y con el que puede procesar información en
determinado contexto cultural con la finalidad de resolver problemas o producir nuevos productos de gran
valor para esa cultura; es así, que logra congregar un conjunto de talentos que tiene cada individuo en los
ocho tipos de inteligencias que posee. Estas son las que reconoció teniendo en cuenta las distintas
capacidades: Inteligencia lingüística, Inteligencia musical, Inteligencia lógico-matemática, Inteligencia
cinestético-corporal, Inteligencia espacial, Inteligencia intrapersonal, Inteligencia interpersonal e Inteligencia
naturalista, la que fue incluida a esta lista en el año de 1995, y, que es la base de la propuesta que pretende
mejorar las actitudes ecológicas autosostenibles de los estudiantes en relación con el medio ambiente. 

        D. La inteligencia naturalista

  Algunos autores [11], [13] conceptualizan la inteligencia naturalista como la destreza de los individuos para
distinguir, clasificar y utilizar los componentes ambientales en ciudades, suburbios y zonas rurales. Esta, a su
vez propicia el desarrollo de ciertas habilidades; tales como la observación, experimentación, reflexión; así
mismo genera un espacio de cuestionamiento sobre el medio en cual se encuentran las personas facilitando
que puedan interactuar entre sí. Este tipo de inteligencia permite generar el conocimiento de cada uno de los
componentes que están presentes en el ecosistema, facilitando la identificación y diferenciación de grupos de
personas u objetos y comprender como estos se relacionan entre sí, aspectos necesarios para la
consolidación de la conciencia ambiental. Es más, este tipo de inteligencia ha estado presente desde el
desarrollo de los primeros seres humanos cuando su supervivencia dependía de la identificación de especies
necesarias y peligrosas, de la observancia del clima, del terreno y de los recursos que tenían disponible para
su alimentación, es decir, favoreció el proceso de supervivencia del hombre, por lo que se afirma que su
aparición se dio de forma instintiva.
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III.METODOLOGÍA

  La muestra la conformaron 200 estudiantes del primer al quinto grado de secundaria. El muestreo que se
utilizó fue probabilístico aleatorio. El criterio de inclusión considerado fue que los estudiantes pertenezcan
legalmente a la institución, que tengan una asistencia regular a la escuela y que los padres, madres o
apoderados hayan firmado la autorización de participación en el estudio. La técnica de recolección de datos
utilizada fue la encuesta y el instrumento que se aplicó fue el cuestionario. Este instrumento cumplió con los
criterios de validez y confiabilidad, obteniendo un Alfa de Cronbach, de 0,789. Para la validación por contenido
se utilizó el criterio de validación de expertos profesionales vinculados al campo educativo y con experiencia
en el hecho de la investigación científica. Asimismo, se realizó la validación por criterio mediante la aplicación
de la V de Aiken, obteniendo una calificación dentro de los rangos establecidos de 0,80 para actitudes
ambientales. Este cuestionario se hizo para conocer las percepciones de los estudiantes en el tema de
conservación ambiental, y además se utilizó la observación directa para conocer las actitudes de los
estudiantes frente al tema de protección ambiental. Por otro lado, el modelo de educación ambiental para
estudiantes de secundaria fue diseñado considerando otras investigaciones, de manera que los aspectos
clave para el modelo son los que se muestran en la figura 1.

Figura 1. Criterios considerados en el modelo de educación ambiental y las inteligencias múltiples asociadas.
Fuente: Propia.

RESULTADOS

  A continuación, se exponen los principales hallazgos alcanzados en el estudio, encontrados a partir de la
evaluación a través de encuestas para conocer las perspectivas y el conocimiento sobre la educación
ambiental.

Tabla 1. Perspectivas y conocimientos sobre los criterios
ambientales.
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  Se pudo observar que los niños tienen conocimientos moderados sobre los aspectos teóricos de la
preservación ambiental, y pueden distinguir entre las acciones que deben o no hacer. Además, se evidenció
que los niños muestran una comprensión básica de la importancia de la preservación ambiental en la
conservación de nuestro planeta. Si bien pueden identificar algunas prácticas que contribuyen positivamente
a este fin, como reciclar o reducir el consumo de recursos naturales, aún se observa la necesidad de
fortalecer su conocimiento en áreas específicas, como el manejo adecuado de residuos o la protección de la
biodiversidad. Este hallazgo sugiere la relevancia de implementar programas educativos que profundicen en
estos temas, fomentando así una mayor conciencia ambiental desde temprana edad.

  Sin embargo, para complementar este resultado se realizó una evaluación observacional, cuyos resultados se
muestran en la tabla 2.
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Tabla 2. Evaluación de la calidad de los documentos analizados.

  Se pudo observar que los niños no tenían actitudes ambientales apropiadas, y que el nivel que recibió el
mayor porcentaje fue en el consumo de agua, y sin embargo no fue un nivel suficientemente alto, ya que, los
estudiantes conocen algunos cuidados necesarios en relación con el agua, pero no todos. Esto se puede
deber a que existe una campaña televisiva que promueve el uso prudente del agua, pero no existen otras
campañas de los otros aspectos ambientales, que sin duda son de gran importancia para la cultura y
educación ambiental. Estos resultados impulsan a una necesidad de incluir un programa de educación para el
medio ambiente, que se extienda a otros grupos académicos de manera que sea una cultura institucional.
Estos resultados subrayan la urgente necesidad de implementar un programa integral de educación
ambiental, que no solo se enfoque en el consumo responsable del agua, sino que también abarque otros
aspectos cruciales como la gestión de residuos, la conservación de la biodiversidad y la reducción de la
contaminación. Este programa debe ser diseñado de manera que trascienda más allá de un grupo académico
específico, convirtiéndose en una cultura institucional arraigada en la comunidad educativa. De esta manera,
se podrá cultivar una conciencia ambiental sólida y holística entre los estudiantes, preparándolos para
enfrentar los desafíos ambientales del futuro con responsabilidad y compromiso.

        A. Análisis estadístico realizado

  Se realizó una correlación de Pearson para comprender la relación existente entre las variables del estudio.
Logrando observar lo siguiente:

Reciclaje: Tanto para los conocimientos como para las actitudes hacia el reciclaje, se observa una
correlación negativa fuerte. Esto sugiere que a medida que aumentan los conocimientos sobre el reciclaje,
las actitudes tienden a ser menos favorables. Esto podría indicar una desconexión entre el conocimiento
teórico sobre el reciclaje y la disposición a participar activamente en esta práctica. Podría ser necesario
revisar la forma en que se están transmitiendo estos conocimientos para fomentar actitudes más positivas
hacia el reciclaje.

  Conocimientos: r = -0.83 (correlación negativa fuerte).
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  Actitudes: r = -0.82 (correlación negativa fuerte).

Consumo de energía: Se observa una correlación positiva moderada tanto para los conocimientos como
para las actitudes hacia el consumo de energía. Esto sugiere que a medida que aumentan los
conocimientos sobre el consumo de energía, las actitudes tienden a ser más favorables. Esta relación
indica que un mayor entendimiento teórico sobre el tema puede influir positivamente en la disposición a
adoptar prácticas de consumo de energía más sostenibles.

  Conocimientos: r = 0.64 (correlación positiva moderada).
  Actitudes: r = 0.67 (correlación positiva moderada).

Consumo de agua: Tanto para los conocimientos como para las actitudes hacia el consumo de agua, se
observa una correlación positiva moderada. Esto sugiere que a medida que aumentan los conocimientos
sobre el consumo de agua, las actitudes tienden a ser más favorables. Esta relación indica que un mayor
entendimiento teórico sobre la importancia del consumo responsable de agua puede influir positivamente
en la disposición a adoptar hábitos de consumo más conscientes.

  Conocimientos: r = 0.54 (correlación positiva moderada).
  Actitudes: r = 0.54 (correlación positiva moderada).

Transporte: Para los conocimientos sobre transporte, se observa una correlación positiva moderada,
mientras que para las actitudes se observa una correlación negativa fuerte. Esto sugiere que, aunque un
mayor conocimiento teórico sobre el transporte puede estar asociado con actitudes más favorables,
existe una desconexión entre estos conocimientos y las actitudes hacia el transporte sostenible. Podría
ser necesario abordar este desajuste mediante intervenciones específicas que promuevan actitudes más
positivas hacia formas de transporte más ecológicas.

  Conocimientos: r = 0.59 (correlación positiva moderada)
  Actitudes: r = -0.94 (correlación negativa fuerte)

Consumo responsable: Tanto para los conocimientos como para las actitudes hacia el consumo
responsable, se observa una correlación negativa fuerte. Esto sugiere que a medida que aumentan los
conocimientos sobre el consumo responsable, las actitudes tienden a ser menos favorables. Esta relación
podría indicar una falta de conciencia sobre la importancia y las implicaciones del consumo responsable,
lo que podría requerir estrategias educativas más efectivas para promover actitudes más positivas hacia
este tema.

  Conocimientos: r = -0.78 (correlación negativa fuerte).
  Actitudes: r = -0.86 (correlación negativa fuerte).

Participación hacia el cuidado del medio ambiente: Se observa una correlación negativa moderada tanto
para los conocimientos como para las actitudes hacia la participación en el cuidado del medio ambiente.
Esto sugiere que a medida que aumentan los conocimientos sobre el cuidado del medio ambiente, las
actitudes tienden a ser menos favorables. Esta relación podría reflejar una falta de motivación o
compromiso para participar en actividades de cuidado ambiental, a pesar de tener un conocimiento
teórico sobre el tema. Sería importante explorar las causas subyacentes de esta desconexión para diseñar
intervenciones más efectivas que fomenten una mayor participación ambiental.

  Conocimientos: r = -0.22 (correlación negativa débil)
  Actitudes: r = -0.39 (correlación negativa moderada)
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  Estos resultados confirman la necesidad de implementar un modelo educacional ambiental constante y
adaptativo, de manera que los niños puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos y desarrollar
actitudes proambientales coherentes con esos conocimientos (Tabla 3). Es esencial que este modelo
educativo no se limite a la mera transmisión de información, sino que también involucre experiencias
prácticas, actividades interactivas y reflexiones críticas que fomenten un entendimiento profundo y
significativo de los problemas ambientales y sus soluciones. Además, este modelo educativo debe ser
adaptable para abordar las necesidades y desafíos específicos de cada contexto escolar y comunidad (Tabla
4). Esto puede implicar la incorporación de temas ambientales relevantes para la región, el uso de enfoques
pedagógicos innovadores y la colaboración con actores clave, como familias, empresas locales y
organizaciones ambientales, para enriquecer el aprendizaje y promover una participación activa en la
protección del medio ambiente. Al proporcionar a los niños las herramientas, habilidades y motivación
necesarias para actuar de manera responsable y consciente en relación con el medio ambiente, se contribuirá
no solo a su desarrollo personal y académico, sino también a la construcción de una sociedad más sostenible
y resiliente para las generaciones futuras. 

Tabla 3. Propuesta del plan educativo en protección ambiental usando la Teoría de Gardner.

  En la tabla 4 se presentan los otros elementos que se han considerado para el plan de educación ambiental,
que complementan las principales necesidades de formación. Sin embargo, es importante recalcar que el plan
debe ser adaptativo según el nivel de estudios y las características del contexto social. Siendo de gran
importancia para todos los niveles de formación.
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Tabla 4. Propuesta del plan educativo en protección ambiental usando la Teoría de Gardner.

CONCLUSIONES

  El plan educativo incorpora una variedad de estrategias educativas que se alinean con las inteligencias
múltiples de Gardner, lo que permite atender las diferentes formas de aprender y comprender el mundo. Esta
diversidad en los enfoques pedagógicos garantiza que los estudiantes tengan la oportunidad de participar
activamente en el proceso de aprendizaje y desarrollar sus habilidades de manera integral. Además, se
destaca la importancia de combinar la transmisión de conocimientos teóricos con experiencias prácticas para
promover un aprendizaje significativo. Mediante actividades como excursiones educativas, talleres prácticos y
proyectos de acción ambiental, los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar los conceptos aprendidos en
contextos reales, lo que refuerza su comprensión y compromiso con el cuidado del medio ambiente.

  El plan educativo aborda múltiples aspectos de la educación ambiental, desde el reciclaje y el consumo de
energía hasta la participación activa en acciones de cuidado del medio ambiente. Esta aproximación holística
permite abordar los desafíos ambientales desde diferentes perspectivas, fomentando una comprensión
integral de la interconexión entre los diversos aspectos ambientales y promoviendo un enfoque integrado
para la conservación del medio ambiente. En este sentido, el plan educativo se adapta a las necesidades y
desafíos específicos de cada contexto escolar y comunidad, lo que garantiza su relevancia y efectividad. Al
incorporar temas ambientales relevantes para la región, utilizar enfoques pedagógicos innovadores y
colaborar con actores clave, el plan educativo se convierte en una herramienta poderosa para involucrar a los
estudiantes y a la comunidad en la protección del medio ambiente. Por otra parte, más allá de la adquisición
de conocimientos ambientales, el plan educativo también se centra en el desarrollo de habilidades
transversales, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la colaboración y el liderazgo. Estas
habilidades son fundamentales para capacitar a los estudiantes como ciudadanos activos y responsables,
capaces de abordar los desafíos ambientales y contribuir positivamente al desarrollo sostenible de la
sociedad.
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Diseño de un modelo de fortalecimiento físico
para estudiantes con necesidades educativas

específicas

Resumen: La investigación se enfocó en probar que un modelo de fortalecimiento físico a través de
actividades recreativas y deportivas conduce a mejorar el estado emocional de los estudiantes y en
consecuencia mejora la calidad de vida de estos. Para ello, se analizaron las condiciones biológicas,
psicológicas y sociales de 26 estudiantes mediante un cuestionario aplicado como pretest y post test. Al grupo
de control se le aplicaron clases tradicionales con atención especial a los estudiantes de necesidades
educativas específicas, mientras que al grupo experimental se le aplicó el modelo diseñado. Los principales
resultados revelan que el modelo influyó positivamente en el bienestar de los estudiantes, generando
cambios notables en sus actitudes, estado de ánimo y en consecuencia, en la calidad de vida. Sin embargo,
resulta importante una actualización continua del modelo.

Palabras clave:  fortalecimiento físico, calidad de vida, necesidades educativas.

ISSN-E: 2542-3401, ISSN-P: 1316-4821
Universidad, Ciencia y Tecnología, 

Número Especial 2024, (pp. 184-195)

Johanna Vanessa Ladinez Garcés 
 https://orcid.org/0000-0003-3740-3837

jladinezg@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo 

Piura- Perú 

184

Recibido (03/11/2023), Aceptado 08/01/2024)

https://doi.org/10.47460/uct.v28iSpecial.788

Design of a physical strengthening model for students with specific educational needs

Abstract.- The research focused on proving that a model of physical strengthening through recreational and
sports activities improves the emotional state of students and consequently improves their quality of life. For
this purpose, the biological, psychological, and social conditions of 26 students were analyzed employing a
questionnaire applied as a pretest and post-test. The control group was given traditional classes with care and
attention to students with specific educational needs, while the experimental group was given the designed
model. The results reveal that the model had a good influence on the well-being of the students, generating
notable changes in their attitudes, mood, and, consequently, in their quality of life. However, it is fundamental
to update the model continuously.

Keywords: physical strengthening, quality of life, educational needs.
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I. INTRODUCCIÓN
 

  El confinamiento global desencadenado por la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto profundo en
múltiples aspectos de la vida cotidiana. Además de las implicaciones directas en la salud física debido a la
interrupción de actividades físicas y deportivas, también ha habido un aumento significativo en el uso de
pantallas y dispositivos electrónicos para el entretenimiento y el trabajo remoto. Este cambio en los hábitos de
vida ha exacerbado los problemas de salud mental, como la ansiedad y el estrés, y ha generado
preocupaciones adicionales sobre la salud ocular y la postura debido al aumento del tiempo sedentario frente
a las pantallas. Además, la falta de interacción social cara a cara ha impactado negativamente en la salud
emocional y el sentido de comunidad, especialmente entre los jóvenes, quienes han experimentado una
disminución en las oportunidades de socialización y apoyo emocional fuera del entorno escolar. Estos efectos
combinados plantean desafíos significativos para la salud y el bienestar a largo plazo, subrayando la
importancia de abordar tanto las necesidades físicas como las emocionales durante y después de la
pandemia [1]. Además, el fortalecimiento físico en los estudiantes es esencial para contrarrestar los efectos
negativos del sedentarismo, especialmente durante períodos de confinamiento global como el causado por la
pandemia de COVID-19. La participación en actividades físicas promueve la salud ósea y muscular, previene
lesiones y contribuye al desarrollo de una postura adecuada, aspectos que son particularmente relevantes en
un entorno donde el tiempo frente a pantallas electrónicas ha aumentado significativamente. Al fortalecer el
cuerpo, los estudiantes pueden experimentar una mejora en su calidad de vida diaria, lo que incluye una
mayor capacidad para realizar tareas cotidianas con facilidad y comodidad. Esto es especialmente importante
durante la etapa de crecimiento y desarrollo en la que se encuentran los estudiantes, ya que un cuerpo fuerte
y saludable sienta las bases para un futuro en el que puedan alcanzar su máximo potencial físico y mental. En
este sentido, invertir en el fortalecimiento físico de los estudiantes no solo beneficia su salud a corto plazo,
sino que también establece un sólido cimiento para su bienestar a lo largo de la vida.

 El fortalecimiento físico cobra una importancia aún mayor en personas con necesidades educativas
específicas, ya que puede tener un impacto significativo en su calidad de vida y desarrollo integral. Para estos
individuos, que pueden enfrentar desafíos físicos, cognitivos o emocionales, la actividad física adaptada y el
fortalecimiento muscular no solo promueven la salud física, sino que también ofrecen beneficios terapéuticos
y educativos. El ejercicio puede mejorar la coordinación motora, la fuerza muscular y la estabilidad, lo que les
permite realizar actividades cotidianas de manera más independiente y mejorar su autoestima. Además, la
participación en actividades físicas adaptadas fomenta la inclusión social, proporcionando oportunidades para
interactuar con sus pares y desarrollar habilidades sociales y emocionales. Esto contribuye a reducir el
aislamiento y mejorar la calidad de vida en general. Además, el fortalecimiento físico en personas con
necesidades educativas específicas puede ser una herramienta efectiva para abordar desafíos de
comportamiento y mejorar la concentración y el rendimiento académico. De esta manera, el fortalecimiento
físico adaptado es crucial para promover la salud, la inclusión y el bienestar integral de las personas con
necesidades educativas específicas, permitiéndoles alcanzar su máximo potencial y participar plenamente en
la sociedad.

  En este trabajo, se propone un modelo de fortalecimiento físico en las clases de educación física como
estrategia para mejorar la calidad de vida de estudiantes con necesidades educativas especiales, lo que
pretende contribuir al bienestar estudiantil, logrando jóvenes más dinámicos y motivados a su proceso
educativo y formativo.
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II. DESARROLLO

 Las necesidades educativas específicas se refieren a una variedad de condiciones, dificultades o
circunstancias que pueden afectar el aprendizaje de un individuo y requieren apoyos adicionales o
adaptaciones en el entorno educativo para que puedan alcanzar su máximo potencial. Estas necesidades
pueden ser de naturaleza física, cognitiva, emocional o sensorial, y varían ampliamente de una persona a otra.
Algunas de necesidades educativas específicas incluyen:

  Trastornos del desarrollo: Esto puede incluir trastornos del espectro autista (TEA), trastorno por déficit de
atención e hiperactividad (TDAH), trastornos del desarrollo del lenguaje, entre otros. Estas condiciones
pueden afectar la capacidad de un individuo para comunicarse, socializar o concentrarse en el entorno
educativo.

  Dificultades de aprendizaje: Las dificultades de aprendizaje pueden manifestarse en áreas como la lectura
(dislexia), la escritura (disgrafía), las matemáticas (discalculia) o el procesamiento de la información. Estas
dificultades pueden requerir estrategias de enseñanza específicas y apoyos adicionales para facilitar el
aprendizaje del estudiante.

  Discapacidades físicas: Las discapacidades físicas pueden incluir dificultades de movilidad, problemas de
salud crónicos o condiciones que afectan la coordinación motora. Los estudiantes con discapacidades físicas
pueden necesitar adaptaciones en el entorno físico, equipo especializado o apoyos para participar
plenamente en actividades físicas y educativas.

  Necesidades emocionales y de salud mental: Esto puede abarcar una variedad de condiciones, como la
ansiedad, la depresión, el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y
otros trastornos de salud mental. Los estudiantes con estas necesidades pueden requerir apoyos
emocionales, servicios de consejería o estrategias específicas para promover su bienestar emocional y su
participación en el aprendizaje.

  Discapacidades sensoriales: Esto incluye pérdida de la audición, pérdida de la visión o dificultades en la
percepción sensorial. Los estudiantes con discapacidades sensoriales pueden necesitar adaptaciones en el
entorno educativo, tecnología asistencial o apoyos adicionales para acceder a la información y participar en
actividades educativas de manera efectiva.

  De esta manera, las necesidades educativas específicas abarcan una amplia gama de condiciones y
circunstancias que pueden requerir apoyos adicionales en el entorno educativo para facilitar el aprendizaje y
la participación de los estudiantes. Es fundamental proporcionar un enfoque individualizado y centrado en el
estudiante para abordar estas necesidades y garantizar que todos los estudiantes tengan igualdad de
oportunidades para alcanzar su máximo potencial. Por otra parte, la investigación realizada en Chile en el año
2020, mediante un estudio cuantitativo analítico transversal en personas de 15 años en adelante, sugiere que
la actividad física puede considerarse un factor significativo para la calidad de vida de todos los individuos.
Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que todas las actividades llevadas a cabo como
parte de la rutina diaria son clasificadas como actividad física, lo que incluye el trabajo, el ocio, el ejercicio y
otras formas de actividad física. Los autores concluyen que el compromiso con las actividades físicas está
directamente relacionado con la salud. Otras investigaciones, han mostrado la relación entre la actividad física
y los estudiantes con síntomas de depresión, los resultados revelaron diferencias significativas en los niveles
de síntomas depresivos, los cuales disminuyeron después de la implementación del programa de actividad
física. Esto lleva a la conclusión de que la aplicación adecuada de un programa centrado en la actividad física
puede contribuir a reducir los niveles de depresión entre los jóvenes estudiantes, proporcionando un espacio
para la felicidad y mejorando su calidad de vida.
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  Por otra parte, en Ecuador, las cifras proporcionadas por el CONADIS en 2021 revelan que un porcentaje
significativo de la población presenta diversas discapacidades, abarcando desde discapacidad intelectual y
física hasta auditiva, visual y psicosocial. En la ciudad de Guayaquil, se registran adolescentes con
discapacidades en proporciones notables, influyendo en sus actividades escolares, destacando la necesidad
de abordar estas problemáticas en el entorno educativo [1]. En el ámbito educativo guayaquileño, se han
identificado casos variados de estudiantes con necesidades educativas específicas, como discapacidad
intelectual, física y trastornos de ansiedad. Además, situaciones como embarazos, conductas infractoras y
violencia han surgido en los últimos años, impactando negativamente en el proceso de aprendizaje y en la
dinámica escolar. Asimismo, el análisis del estado físico de los estudiantes, realizado al inicio de cada periodo
lectivo, revela preocupantes niveles de sobrepeso y obesidad. Estos hallazgos plantean desafíos adicionales al
ejecutar actividades físicas, lo que sugiere una conexión entre la condición física y el rendimiento académico
[2]. Además, entrevistas a padres y estudiantes revelan problemas psicológicos derivados de la pérdida de
seres queridos debido al COVID-19, afectando tanto la calidad de vida como el desempeño académico.
También, se observan limitaciones en la interacción social, tanto dentro como fuera del aula, lo que agrega
una capa adicional de desafíos en el entorno educativo.

  Con estas premisas, se debe considerar una reforma en el modelo educativo de la asignatura de educación
física, tomando en cuenta que un plan educativo en educación física para estudiantes con necesidades
educativas específicas debe ser individualizado, flexible y centrado en el estudiante. Por lo tanto, los
elementos que se deben incluir son:

  Evaluación individualizada: Es fundamental realizar una evaluación exhaustiva de las necesidades,
habilidades y capacidades de cada estudiante con necesidades educativas específicas. Esto puede incluir
evaluar su nivel de funcionamiento físico, cognitivo y emocional, así como identificar cualquier barrera que
pueda afectar su participación en las actividades físicas.

   Objetivos claros y alcanzables: El plan debe establecer objetivos realistas y específicos para cada estudiante,
teniendo en cuenta sus necesidades individuales y su nivel de habilidad. Estos objetivos deben ser
alcanzables y medibles, y deben estar orientados hacia el desarrollo de habilidades físicas, sociales y
emocionales.

  Adaptaciones y modificaciones: El plan debe incluir adaptaciones y modificaciones apropiadas para satisfacer
las necesidades únicas de cada estudiante. Esto puede implicar ajustes en el equipo o el entorno físico, la
duración o intensidad de las actividades, o la implementación de estrategias de enseñanza diferenciadas para
garantizar la participación plena y significativa de todos los estudiantes.

  Apoyo y supervisión: Los estudiantes con necesidades educativas específicas pueden requerir apoyo
adicional durante las clases de educación física. El plan debe especificar qué tipo de apoyo se proporcionará,
ya sea en forma de asistencia personalizada, supervisión adicional o adaptaciones específicas para facilitar su
participación y asegurar su seguridad.

  Colaboración y comunicación: Es importante establecer una colaboración estrecha y una comunicación
efectiva entre los docentes de educación física, los profesionales de apoyo y otros miembros del equipo
educativo. Esto garantizará una coordinación adecuada de los servicios y una respuesta rápida a las
necesidades cambiantes de los estudiantes.

  Inclusión y aceptación: El plan educativo debe promover un ambiente inclusivo y de aceptación donde todos
los estudiantes se sientan valorados y respetados. Se deben fomentar oportunidades para la interacción
social positiva y la participación equitativa en todas las actividades físicas.
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III. METODOLOGÍA

      A. Tipo de investigación

  El presente estudio se caracteriza por ser de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo y utilizó instrumentos
como la encuesta para padres de familia. El diseño de investigación se basa en un diseño cuasiexperimental,
buscando demostrar la relación entre la variable 1 (fortalecimiento físico) y los resultados en la evaluación de
la variable 2, dirigida a mejorar el estado emocional de los estudiantes y en consecuencia, la calidad de vida
de la población estudiada. La población en estudio responde 26 estudiantes de una Unidad Educativa Fiscal
de la ciudad de Guayaquil, con estudiantes de bachillerato entre 14 a 18 años de edad, que presentan
necesidades educativas específicas asociadas y no asociadas a una discapacidad, que según el Ministerio de
Educación pueden distinguirse las siguientes: D.I. (discapacidad intelectual), D.A. (discapacidad auditiva), T.E.A.
(trastorno del espectro autista), S.A. (síndrome de Asperger), T.A.E. (trastorno de habilidades escolares), T.D.A.
(trastorno por déficit de atención, y ansiedad). Dentro de la población integran el sexo masculino y femenino
legalmente matriculados según el listado del sistema de asignación de cupos y matrícula automática.

  El muestreo fue no probabilístico, tomando la muestra por conveniencia según los objetivos planteados y los
criterios de inclusión y exclusión señalados en la tabla 1.

Tabla 1. Criterios de selección de la muestra.

        B. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

   La recolección de datos se llevó a cabo mediante la técnica de encuesta con un instrumento basado en un
cuestionario de 30 preguntas cerradas con múltiples opciones bajo la dirección de la escala de Likert, que
permitirá consultar niveles de variable de estudio y otros datos importantes. Este cuestionario estuvo
organizado considerando las dimensiones calidad biológica, psicológica y social. El tratamiento de datos se
realizó con SPSS 26.

        C. Elementos del modelo educativo

  El modelo diseñado contiene 20 sesiones (Tabla 2). Por otra parte, se aplicó un pretest para conocer el
estado emocional de los jóvenes y su impacto en la calidad de vida. Así mismo, al finalizar la aplicación del
modelo, se pudo evaluar un post test para verificar si este modelo influye o no en el estado emocional de los
estudiantes y en consecuencia en la calidad de vida de estos.
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Tabla 2. Sesiones que componen el modelo educativo.

        D. Criterios considerados en el pre-test y post-test

  Para este estudio se consideraron los siguientes elementos para evaluar la situación inicial y final de los
estudiantes, durante el proceso de aplicación del modelo educativo. Estos criterios se describen en la tabla 3.
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Tabla 3. Criterios para evaluar antes y después de aplicar el modelo.

RESULTADOS

  En una primera evaluación se buscó conocer si los estudiantes se sentían conformes con las clases de
educación física. De manera que fuera posible detectar alguna inconformidad y poder atender la situación. En
la tabla 4 se muestran los hallazgos del pretest para los grupos experimental y control. Se observa que los
estudiantes mostraron altos niveles de inconformidad con las clases tradicionales de educación física.

Tabla 4. Resultados del estado emocional según las dimensiones consideradas.

En todas las dimensiones (biológica, psicológica y social), tanto en el grupo de control como en el
experimental, se observa una alta prevalencia de insatisfacción en el pretest. Por ejemplo, el 100% de los
estudiantes en ambos grupos reportaron sentirse insatisfechos en la dimensión biológica, lo que sugiere que
puede haber un desafío significativo en términos de bienestar físico y energía. En general, se observan
diferencias entre el grupo de control y el experimental en términos de nivel de satisfacción en las diferentes
dimensiones. Por ejemplo, en la dimensión psicológica, el 61,5% de los estudiantes en el grupo de control se
sienten medianamente satisfechos en comparación con el 84,6% en el grupo experimental. Esto sugiere que
la intervención aplicada en el grupo experimental puede estar teniendo un impacto positivo en el bienestar
psicológico de los estudiantes. Aunque las clases tradicionales parecen estar teniendo un impacto positivo en
algunas dimensiones del estado emocional, aún hay margen de mejora en todas las dimensiones y  en  ambos 



grupos. Por ejemplo, en la dimensión social, la mayoría de los estudiantes en ambos grupos reportan sentirse
insatisfechos, lo que indica la necesidad de implementar estrategias adicionales para mejorar las interacciones
sociales y el sentido de pertenencia en el contexto educativo. Al aplicar el modelo educativo para el
fortalecimiento físico, se observó que existe una mejora sustancial en el grupo experimental. Es importante
mencionar que el grupo de control sostuvo clases tradicionales durante la implementación del modelo
educativo. Esto, con el fin de poder relacionar las diferentes estrategias y poder definir un plan de mejora para
el beneficio de los estudiantes.

  Los resultados del estado emocional de los estudiantes, como se reflejan en la tabla, poseen una influencia
significativa en su calidad de vida. Una alta prevalencia de insatisfacción en las dimensiones biológica,
psicológica y social puede tener repercusiones profundas en diversos aspectos de la vida estudiantil. En
primer lugar, el bienestar biológico, que abarca aspectos como el nivel de energía y la salud física, es
fundamental para el rendimiento académico y la participación activa en actividades cotidianas. La
insatisfacción en este aspecto puede afectar la capacidad de los estudiantes para concentrarse, aprender y
participar plenamente en el entorno escolar. Además, el bienestar psicológico juega un papel crucial en la
capacidad de afrontamiento, la autoestima y las relaciones interpersonales. La presencia de sentimientos de
insatisfacción y malestar psicológico puede afectar negativamente la autoconfianza, la motivación y la
capacidad para establecer relaciones sociales positivas. Por último, el bienestar social, que se relaciona con el
sentido de pertenencia, la aceptación por parte de los demás y las relaciones sociales satisfactorias es
esencial para el desarrollo emocional y la integración en la comunidad estudiantil. La insatisfacción en este
aspecto puede dar lugar a sentimientos de soledad, aislamiento y dificultades para establecer vínculos
significativos con los compañeros. En conjunto, estos resultados subrayan la importancia de abordar las
necesidades emocionales de los estudiantes de manera integral, no solo para promover un entorno escolar
saludable y propicio para el aprendizaje, sino también para mejorar su calidad de vida y bienestar general.

  Los resultados del post test se presentan en la tabla 5, se observan cambios significativos en el estado
emocional de los estudiantes en las diferentes dimensiones. En primer lugar, en la dimensión biológica, se
observa una disminución notable en el porcentaje de estudiantes insatisfechos en el grupo experimental,
pasando de 69,3% a 0,0%. Esto sugiere que la intervención aplicada podría estar contribuyendo positivamente
a mejorar el bienestar físico de los estudiantes en este grupo. Sin embargo, es importante notar que en el
grupo de control aún persiste un porcentaje considerable de estudiantes insatisfechos en esta dimensión. En
cuanto a la dimensión psicológica, se observa una tendencia similar, con una disminución significativa en el
porcentaje de estudiantes insatisfechos y un aumento correspondiente en el porcentaje de estudiantes
satisfechos en el grupo experimental. Esto sugiere que la intervención podría estar teniendo un impacto
positivo en el bienestar psicológico de los estudiantes en este grupo.
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Tabla 5. Resultados del post-test.
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  Sin embargo, en el grupo de control, aunque se observa una mejora en comparación con el pretest, aún
persiste un porcentaje considerable de estudiantes insatisfechos en esta dimensión. Finalmente, en la
dimensión social, se observan cambios similares, con una disminución en el porcentaje de estudiantes
insatisfechos y un aumento en el porcentaje de estudiantes satisfechos en el grupo experimental. Esto sugiere
que la intervención podría estar contribuyendo positivamente a mejorar las interacciones sociales y el sentido
de pertenencia de los estudiantes en este grupo. Sin embargo, nuevamente, en el grupo de control, aunque
se observa una mejora en comparación con el pretest, aún persisten niveles significativos de insatisfacción en
esta dimensión. De estas apreciaciones se puede decir que, aunque los resultados del post test muestran
mejoras en el estado emocional de los estudiantes en el grupo experimental, aún existen áreas de
oportunidad en ambos grupos que podrían beneficiarse de intervenciones adicionales para promover un
bienestar emocional óptimo.

  En la tabla 6 se presentan los resultados del análisis estadístico, los resultados revelan cambios significativos
en el estado emocional de los estudiantes entre el pretest y el post test, así como diferencias entre el grupo
control y el experimental. En primer lugar, en la dimensión biológica, se observa una reducción drástica en el
porcentaje de estudiantes insatisfechos en el grupo experimental después de la intervención, mientras que en
el grupo de control se mantiene un nivel considerablemente alto de insatisfacción. Esto sugiere que la
intervención aplicada ha tenido un impacto positivo en el bienestar físico de los estudiantes en el grupo
experimental. Además, en las dimensiones psicológica y social, también se observan mejoras significativas en
el grupo experimental en comparación con el grupo de control en el post test.

Tabla 6. Análisis estadístico.

Estos hallazgos indican que la intervención no solo ha influido en el bienestar físico, sino también en aspectos
psicológicos y sociales del estado emocional de los estudiantes. Sin embargo, es importante señalar que,
aunque se observan mejoras en el grupo experimental, aún persisten desafíos en el grupo de control,
especialmente en términos de insatisfacción en las dimensiones biológica, psicológica y social. Esto sugiere
que podría ser necesario implementar estrategias adicionales para abordar las necesidades emocionales de
los estudiantes en el grupo de control y promover un bienestar emocional más equitativo en ambos grupos.
Además, el análisis de la prueba U de Mann-Whitney indica que las diferencias observadas entre los grupos en
el post test son estadísticamente significativas, lo que respalda la efectividad de la intervención en mejorar el
estado emocional de los estudiantes en el grupo experimental.
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CONCLUSIONES

  El diseño de un modelo educativo en educación física para estudiantes con necesidades educativas
específicas debe priorizar la individualización y adaptación de las actividades físicas para satisfacer las
necesidades únicas de cada estudiante. Esto implica considerar factores como las capacidades físicas,
emocionales y cognitivas de los estudiantes, así como sus preferencias y metas personales. De esta manera,
un modelo efectivo debe abordar no solo el desarrollo físico de los estudiantes, sino también su bienestar
emocional, social y psicológico. Las actividades físicas deben integrarse con estrategias que promuevan el
desarrollo de habilidades sociales, la autoconfianza y la autoestima, lo que contribuirá a mejorar la calidad de
vida general de los estudiantes.

  Es fundamental promover la inclusión de todos los estudiantes en las clases de educación física,
independientemente de sus habilidades o discapacidades. Esto implica crear un ambiente inclusivo y de
apoyo donde todos los estudiantes se sientan valorados y capaces de participar activamente en las
actividades físicas y recreativas. En este sentido, es crucial realizar una evaluación regular del modelo de
fortalecimiento físico implementado, con el fin de identificar áreas de mejora y ajustar las estrategias según
sea necesario. Esto puede implicar recopilar datos sobre el progreso de los estudiantes, su participación en
las actividades, así como su bienestar emocional y social, para asegurar que el modelo esté cumpliendo con
sus objetivos y beneficie a todos los estudiantes de manera equitativa.

  La necesidad de garantizar la efectividad y relevancia continua del modelo, para los estudiantes con
necesidades educativas específicas en las clases de educación física, se requiere de una evaluación continua
en el tiempo y una adecuada adaptabilidad. Esto se debe a que un plan adaptativo permite ajustar las
estrategias y actividades según las necesidades cambiantes de los estudiantes, teniendo en cuenta su
progreso, capacidades y preferencias individuales. Esto asegura que el plan se mantenga relevante y
significativo a lo largo del tiempo, promoviendo un ambiente de aprendizaje dinámico y receptivo. Además, la
evaluación periódica del plan permite identificar áreas de mejora y oportunidades de crecimiento, tanto a
nivel individual como grupal, lo que facilita la implementación de ajustes y mejoras necesarias para optimizar
la experiencia de aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. En última instancia, un plan adaptativo y
evaluado en el tiempo es fundamental para garantizar que se cumplan los objetivos de inclusión, desarrollo y
bienestar de todos los estudiantes en el contexto de la educación física.
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Evaluación del sitio web Educaplus y su
influencia en la educación

Resumen: Este estudio tuvo como objetivo evaluar y determinar si el sitio web Educaplus contribuye al
aprendizaje de las matemáticas en alumnos de primaria. La metodología consistió en un pretest para conocer
el estado inicial de los profesores que conformaron la muestra de estudio y sus habilidades y percepciones
sobre el uso de herramientas digitales en matemáticas. Luego, se aplicó una formación en Educaplus como
herramienta complementaria para la formación en matemáticas, y después una evaluación final para conocer
la receptividad de los profesores con la incorporación de nuevas metodologías en la enseñanza. El diseño de
investigación  permitió observar que el desconocimiento inicial de los profesores impidió tener una visión
clara del uso de aplicaciones informáticas para las matemáticas. Sin embargo, la capacitación logró cambiar el
panorama en la comunidad docente y mejorar las percepciones.

Palabras clave:  aplicaciones software, enseñanza matemática, Educaplus, formación docente.
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Evaluation of the Educaplus website and its influence on education

Abstract.- This study aimed to evaluate and determine if the Educaplus website contributes to the learning of
mathematics in primary school students. The methodology consisted of a pretest to know the initial status of
the teachers who made up the study sample and their skills and perceptions about the use of digital tools in
mathematics. Then, training in Educaplus was applied as a complementary tool for mathematics training, and
then a final evaluation to determine the teachers' receptivity to the incorporation of new methodologies in
teaching. The research design allowed us to observe that the teachers' initial lack of knowledge prevented
them from having a clear vision of the use of computer applications for mathematics. However, the training
managed to change the panorama in the teaching community and improve perceptions.

Keywords: software applications, mathematics teaching, Educaplus, teacher training.
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I. INTRODUCCIÓN
 

 La enseñanza de matemáticas ha evolucionado para incorporar habilidades del siglo XXI, como el
pensamiento computacional y la creatividad. La función docente se enfoca en el desarrollo no solo la
comprensión de conceptos matemáticos, sino también en la capacidad de aplicar esos conceptos en
situaciones del mundo real. En este sentido, el uso de la tecnología, como aplicaciones educativas, software y
herramientas en línea, ha aumentado en la enseñanza de matemáticas y otras asignaturas. Estas
herramientas pueden proporcionar experiencias interactivas y personalizadas para los estudiantes, facilitando
un aprendizaje más práctico y atractivo, por ello, la formación en asignaturas de cálculo como física y
matemática, es fundamental para los futuros ingenieros. El cálculo, en particular, es una herramienta esencial
en la resolución de problemas en ingeniería, ya que proporciona métodos y técnicas para analizar y modelar
fenómenos físicos y sistemas complejos. La comprensión profunda de los conceptos matemáticos
subyacentes, junto con la habilidad para aplicarlos de manera efectiva, es crucial para el éxito en campos de
tecnología y ciencias.

  La integración de tecnología en la enseñanza del cálculo puede potenciar aún más el aprendizaje de los
estudiantes, ofreciendo herramientas interactivas que les permiten explorar conceptos matemáticos de
manera visual y experimental. Por ejemplo, software de cálculo simbólico y herramientas de visualización
gráfica pueden ayudar a los estudiantes a comprender conceptos abstractos, resolver problemas complejos y
validar resultados de manera eficiente. Además, el acceso a recursos en línea, como videos tutoriales,
ejercicios interactivos y foros de discusión, proporciona a los estudiantes oportunidades adicionales para
reforzar su comprensión y colaborar con otros en el aprendizaje.

  Sin embargo, la realidad problemática a nivel mundial demuestra que, en el contexto español, según Dólera
[1], la falta de una formación docente adecuada para la enseñanza de las matemáticas constituye una
limitación que afecta la capacidad de los profesores para impartir de manera efectiva tanto conceptos como
estrategias matemáticas. Además, destaca que el fortalecimiento de la enseñanza de las matemáticas se logra
mediante la adaptación de nuevas herramientas didácticas. Coincidiendo con esta perspectiva, López [2]
sostiene que la enseñanza de las matemáticas demanda la integración de recursos tecnológicos, rompiendo
con enfoques tradicionales y conductistas. Por otra parte, de acuerdo con Ramos [3], el aprendizaje de las
matemáticas en América Latina siempre representa un desafío, y destaca la necesidad de implementar
enfoques innovadores que mejoren las prácticas educativas. En la misma línea, Arroyo [4] señala que la
enseñanza de las matemáticas suele ser tradicional, lo que no estimula el interés crítico y reflexivo de los
alumnos hacia los números y el cálculo. Por su parte, Suseelan [5] argumenta que la actualización constante
de los docentes es crucial para enfrentar los desafíos presentes en los procesos de enseñanza de las
matemáticas, abogando por la transición de modelos pedagógicos rutinarios a modelos más activos. En
Colombia, según González [6], los docentes en instituciones educativas fiscales adoptan un enfoque
monótono en la enseñanza de matemáticas, caracterizado por la transmisión directa de conocimientos y la
memorización de fórmulas y procedimientos. Así mismo, Jiménez [7] destaca que la utilización de recursos
didácticos digitales, especialmente al enseñar operaciones con números enteros, proporciona un valor
adicional al docente al presentar los contenidos matemáticos.

  En Ecuador, los resultados recientes de las pruebas PISA revelaron que el 57% de los participantes
alcanzaron un nivel medio, mientras que solo el 8,3% logró llegar al nivel óptimo. Estos resultados indican que
la mayoría de los estudiantes presentan dificultades para identificar la posición de los dígitos en números de
hasta cinco cifras y también encuentran obstáculos para reconocer patrones en números complejos [8].
Además, estos hallazgos resaltan la importancia de abordar las deficiencias en la comprensión matemática
desde las primeras etapas educativas. La introducción temprana de métodos de enseñanza innovadores y
tecnológicamente avanzados en el aula puede ser clave para mejorar el rendimiento de los estudiantes en
matemáticas.  La integración  de  herramientas  interactivas  y  aplicaciones  educativas en el plan  de estudios
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escolar no solo puede ayudar a captar el interés de los estudiantes, sino que también les proporciona
oportunidades para desarrollar habilidades matemáticas fundamentales de manera más efectiva y
significativa. Este enfoque pedagógico centrado en el estudiante no solo tiene el potencial de mejorar los
resultados académicos, sino también de fomentar una mayor confianza y disfrute en el aprendizaje de las
matemáticas, preparando a los estudiantes para enfrentar con éxito los desafíos futuros en un mundo cada
vez más impulsado por la tecnología y la innovación.

  Este trabajo se desarrolló en la ciudad de Daule, en Ecuador, y consiste en evaluar la participación de la
tecnología en la enseñanza matemática. Se busca fortalecer la participación del estudiante en futuras carreras
técnicas y tecnológicas, por tanto, el gusto por las matemáticas debe ser consciente y participativo. Además,
las matemáticas tienen alta participación en todas las áreas profesionales y aportan de manera importante en
el desenvolvimiento de la vida diaria.

II. DESARROLLO

  A nivel mundial, la enseñanza de las matemáticas es un tema de gran importancia y preocupación, ya que las
habilidades matemáticas son fundamentales para el desarrollo de competencias clave en diversas áreas,
como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las finanzas. Sin embargo, existen desafíos significativos en la
enseñanza de las matemáticas en muchos países, tanto en el hemisferio occidental como en otras regiones
del mundo. La enseñanza de las matemáticas es un tema de gran importancia y preocupación a nivel mundial,
ya que las habilidades matemáticas son fundamentales para el desarrollo de competencias clave en diversas
áreas, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las finanzas. Sin embargo, existen desafíos significativos en
la enseñanza de las matemáticas en muchos países, tanto en el hemisferio occidental como en otras regiones
del mundo. Estos desafíos pueden manifestarse de diversas formas y tienen un impacto considerable en el
rendimiento académico de los estudiantes y en su capacidad para enfrentar los desafíos del mundo moderno.

  En muchos sistemas educativos, se enfatiza demasiado la memorización de conceptos y fórmulas, en lugar
de fomentar el desarrollo de habilidades prácticas, como la resolución de problemas y el pensamiento crítico.
Esto puede resultar en estudiantes que tienen dificultades para aplicar los conceptos matemáticos en
situaciones del mundo real. Además, a menudo hay una desconexión entre la teoría matemática enseñada en
el aula y su aplicación en contextos prácticos. Los estudiantes pueden tener dificultades para comprender la
relevancia y utilidad de lo que están aprendiendo, lo que puede disminuir su motivación y compromiso con la
materia.

  Otro desafío importante es la desigualdad en el acceso a una educación de calidad. Las comunidades
marginadas, las zonas rurales y los grupos socioeconómicos desfavorecidos suelen tener menos acceso a
recursos educativos y maestros capacitados en matemáticas, lo que puede perpetuar las disparidades en el
rendimiento académico en matemáticas. Además, los maestros desempeñan un papel crucial en la enseñanza
efectiva de las matemáticas, pero en muchos casos no reciben una formación adecuada en metodologías de
enseñanza actualizadas y efectivas. Esto puede limitar su capacidad para transmitir conceptos matemáticos
de manera clara y comprensible, y para adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes. Para
abordar estos desafíos, es necesario implementar reformas educativas integrales que promuevan un enfoque
más equilibrado y práctico en la enseñanza de las matemáticas, así como el acceso equitativo a recursos
educativos de calidad y la capacitación continua de docentes. Además, es importante fomentar una cultura de
aprecio por las matemáticas y destacar su relevancia en la resolución de problemas del mundo real, para
motivar a los estudiantes a comprometerse con la materia y desarrollar habilidades matemáticas sólidas.
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        A. La tecnología y la educación matemática

  La tecnología ha revolucionado la educación matemática al proporcionar herramientas innovadoras y
recursos interactivos que transforman la forma en que se enseña y se aprende matemáticas. Estas
tecnologías no solo mejoran la accesibilidad y la disponibilidad de los materiales educativos, sino que también
ofrecen experiencias de aprendizaje más dinámicas y personalizadas para los estudiantes. En este sentido,
una de las formas más prominentes en que la tecnología ha influido en la educación matemática es a través
del uso de software especializado y aplicaciones educativas. Estas herramientas permiten a los estudiantes
explorar conceptos matemáticos de manera interactiva, visualizar problemas complejos y experimentar con
diferentes enfoques de resolución. Por ejemplo, los programas de geometría dinámica permiten a los
estudiantes manipular figuras geométricas y observar cómo cambian en tiempo real, lo que facilita la
comprensión de conceptos abstractos. Además, la tecnología ha facilitado el acceso a una amplia gama de
recursos en línea, como videos tutoriales, simulaciones y juegos educativos, que complementan la enseñanza
en el aula y brindan oportunidades adicionales para practicar y reforzar habilidades matemáticas. Estos
recursos son especialmente útiles para los estudiantes que requieren un enfoque de aprendizaje más
individualizado y autodirigido.

  Otra forma en que la tecnología está transformando la educación matemática es a través del uso de
herramientas de evaluación y retroalimentación. Los sistemas de gestión del aprendizaje y los programas de
práctica adaptativa pueden monitorear el progreso de los estudiantes, identificar áreas de dificultad y
proporcionar retroalimentación inmediata y personalizada para ayudar a los estudiantes a mejorar su
desempeño. De esta manera, la tecnología está desempeñando un papel cada vez más importante en la
educación matemática al proporcionar herramientas y recursos innovadores que enriquecen la experiencia
de aprendizaje, fomentan la participación activa de los estudiantes y promueven un entendimiento más
profundo y duradero de los conceptos matemáticos. Al integrar de manera efectiva la tecnología en la
enseñanza de las matemáticas, se pueden abrir nuevas oportunidades para el éxito académico y el desarrollo
de habilidades críticas para el siglo XXI.

  Entre las principales herramientas tecnológicas más utilizadas en el presente para la enseñanza en
matemáticas se encuentras las descritas en la tabla 1, donde se observa que diversas aplicaciones de
software ayudan de variadas maneras a la mejora en la comprensión matemática, lo que puede fortalecer el
proceso educativo en el aula.

199

ISSN-E: 2542-3401, ISSN-P: 1316-4821
Universidad, Ciencia y Tecnología, 

Número Especial 2024, (pp. 196-206)

Tabla 1. Principales aplicaciones matemáticas utilizadas para la educación.
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  La incorporación de aplicaciones de software en la formación matemática desempeña un papel crucial en la
mejora de la experiencia educativa y el rendimiento de los estudiantes. Estas herramientas tecnológicas
ofrecen una oportunidad única para complementar la educación clásica al proporcionar un enfoque más
interactivo y práctico para el aprendizaje de las matemáticas. Por ejemplo, el uso de software como GeoGebra
y Desmos permite a los estudiantes explorar conceptos matemáticos de manera dinámica, visualizando
gráficos, manipulando objetos geométricos y realizando experimentos virtuales. Esta interactividad no solo
aumenta el compromiso y la motivación de los estudiantes, sino que también facilita una comprensión más
profunda y significativa de los conceptos matemáticos al permitirles experimentar con diferentes escenarios y
soluciones. Además, las aplicaciones de software proporcionan un entorno de aprendizaje adaptativo y
personalizado que se ajusta a las necesidades individuales de los estudiantes. Estas herramientas ofrecen la
posibilidad de realizar seguimiento del progreso del estudiante, identificar áreas de dificultad y proporcionar
retroalimentación inmediata y específica para ayudar a los estudiantes a superar obstáculos y mejorar su
desempeño. Al ofrecer recursos educativos accesibles en cualquier momento y lugar, las aplicaciones de
software también promueven un aprendizaje autónomo y autodirigido, permitiendo a los estudiantes explorar
y practicar conceptos matemáticos a su propio ritmo. En conjunto, la incorporación de aplicaciones de
software en la formación matemática no solo enriquece la experiencia educativa, sino que también prepara a
los estudiantes para enfrentar los desafíos matemáticos del mundo moderno de manera más efectiva y
confiada.

III. METODOLOGÍA

  Para este trabajo se organizó un grupo de estudio conformado por 30 docentes. A estos se les aplicó una
primera evaluación para conocer sus percepciones sobre el uso de las aplicaciones digitales en la enseñanza
de matemáticas. Este cuestionario fue validado por expertos y aplicado antes de iniciar la propuesta. El
cuestionario pretendía medir si los docentes consideran oportuno incluir herramientas digitales en la
enseñanza de la matemática, así mismo se buscó conocer si estos tenían dominios de dichas herramientas o
si lo aplicaban comúnmente en sus clases. Pero además se consultó a los docentes su percepción sobre el
uso de herramientas de software para la motivación en el aula y el rendimiento estudiantil. En este sentido las
variables de estudio fueron:

  Variable Independiente:

Uso de aplicaciones de software para la resolución de problemas matemáticos.
Formación del docente en el uso de aplicaciones de software
Experiencia del docente en el uso de aplicaciones de software

  Variables Dependientes:

Comprensión de conceptos matemáticos.
Motivación de los estudiantes para resolver problemas matemáticos.
Desarrollo del pensamiento crítico en matemáticas.

  Con estas premisas, el plan de estrategia educativa con el uso de Educaplus en el aula de matemáticas,
comprendió los siguientes elementos:
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Tabla 2. Programa de formación en Educaplus.

IV. RESULTADOS

  Al aplicar la evaluación inicial, se encontraron los resultados de la tabla 3, donde se muestran las dos
variables con los valores medios obtenidos. Se observó en esta fase cierta desconfianza de los docentes para
incorporar herramientas novedosas. La visión de una estrategia matemática basada en el uso de software
pareciera no generar un conocimiento efectivo y esto generó dudas en el colectivo docente.

Tabla 3. Resultados de la evaluación inicial.

  Esta tabla proporciona una visión inicial de la percepción y la disposición de los docentes hacia el uso de
aplicaciones de software, en este caso, Educaplus, así como la relación con la enseñanza de matemáticas. El
valor medio para la variable "Uso de aplicaciones de software para la resolución de problemas matemáticos"
es 3,19 en una escala de Likert. Esto sugiere una percepción ligeramente positiva por parte de los docentes
hacia el uso de software como Educaplus en la enseñanza de matemáticas. Por otra parte, la formación del
docente en el uso de aplicaciones de software tiene un valor medio de 3,02, lo que indica una percepción
moderada en cuanto a la preparación y competencia del docente para utilizar estas herramientas. Asimismo,
la experiencia del docente en el uso de aplicaciones de software tiene un valor medio de 3,21, lo que sugiere
que los docentes tienen cierto nivel de experiencia previa en el uso de software educativo, lo que podría
influir en su disposición para adoptar nuevas herramientas como Educaplus.
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  Por otra parte, en cuanto a la variable "Comprensión de conceptos matemáticos", el valor medio es 3,13. Esto
indica una percepción neutral hacia el impacto de las aplicaciones de software en la comprensión de
conceptos matemáticos por parte de los estudiantes. La motivación de los estudiantes para resolver
problemas matemáticos tiene un valor medio de 2,91, lo que sugiere que los docentes podrían percibir que el
uso de aplicaciones de software como Educaplus tiene un impacto moderado en la motivación de los
estudiantes. El desarrollo del pensamiento crítico en matemáticas tiene un valor medio de 2,98, lo que indica
una percepción neutral hacia el efecto de las aplicaciones de software en el desarrollo del pensamiento crítico
de los estudiantes en el contexto de las matemáticas.

  Los docentes parecen tener una disposición moderadamente positiva hacia el uso de aplicaciones de
software en la enseñanza de matemáticas, con una percepción ligeramente favorable hacia la utilidad y la
experiencia previa en su uso. Sin embargo, la percepción sobre el impacto en aspectos clave como la
comprensión de conceptos matemáticos, la motivación y el desarrollo del pensamiento crítico es más neutral,
lo que sugiere que podrían existir áreas de mejora o incertidumbre en cuanto al impacto real de estas
herramientas en el aprendizaje de los estudiantes. Este análisis proporciona una base inicial para comprender
la percepción de los docentes hacia el uso de aplicaciones de software como Educaplus en la enseñanza de
matemáticas. Un análisis observacional reveló que los docentes al inicio del programa no parecían
convencidos de que las herramientas digitales pudieran ser útiles para el mejoramiento de conceptos y el
desarrollo creativo. Sin embargo, aceptaron continuar con la capacitación.

          A. Resultados del post test

  Una vez realizada la capacitación, se pudo confirmar que la percepción de los docentes tenía un matiz
diferente, y que mostraban entusiasmo por incorporar ideas para la resolución de problemas matemáticos
(Tabla 4).

Tabla 4. Resultados del estado emocional según las dimensiones consideradas.

  El análisis del post test revela cambios positivos en la percepción de los docentes tanto en el uso de
aplicaciones de software como en la enseñanza de matemáticas, en comparación con el pretest. Se observa
un aumento significativo en el valor medio para todas las variables relacionadas con el software Educaplus en
comparación con el pretest. El valor medio más alto se encuentra en la variable "Uso de aplicaciones de
software para la resolución de problemas matemáticos" con 3,81, lo que indica una mejora sustancial en la
percepción de los docentes sobre la utilidad de esta herramienta en la enseñanza de matemáticas. La
formación del docente en el uso de aplicaciones de software también ha experimentado un aumento, con un
valor medio de 3,65. Esto sugiere que los docentes pueden sentirse más preparados y competentes en el uso
de Educaplus después de recibir algún tipo de formación o capacitación.

 León M. et al. Evaluación del sitio web Educaplus y su influencia en la educación



La experiencia del docente en el uso de aplicaciones de software, aunque también ha aumentado, muestra el
menor valor medio entre las variables relacionadas con el software, con 3,38. Esto podría indicar que, aunque
los docentes están adquiriendo más experiencia en el uso de Educaplus, aún pueden necesitar más tiempo
para familiarizarse completamente con la herramienta.

Por otra parte, todas las variables relacionadas con la enseñanza de matemáticas también muestran un
aumento en el valor medio en comparación con el pretest. Esto sugiere una percepción más positiva sobre el
impacto de Educaplus en diferentes aspectos de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. La
comprensión de conceptos matemáticos ha experimentado un aumento significativo, con un valor medio de
3,47. Esto indica que los docentes perciben que el uso de Educaplus contribuirá positivamente a la
comprensión de los conceptos matemáticos por parte de los estudiantes. Además, la motivación de los
estudiantes para resolver problemas matemáticos también ha aumentado, con un valor medio de 3,72. Esto
sugiere que los docentes perciben que Educaplus ayudará a motivar a los estudiantes para participar en
actividades de resolución de problemas. Asimismo, el desarrollo del pensamiento crítico en matemáticas ha
experimentado una mejora notable, con un valor medio de 3,69. Esto indica que los docentes perciben que
Educaplus está contribuirá positivamente al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes en el
contexto de las matemáticas.

        B. Análisis Estadístico

  Usando los valores de la tabla 3 y 4, se calculó la correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de
Pearson varía de -1 a 1, donde 1 indica una correlación positiva perfecta, -1 indica una correlación negativa
perfecta, y 0 indica una ausencia de correlación lineal.

   Los resultados fueron:

Correlación de Pearson para Uso de aplicaciones de software: 0,981
Correlación de Pearson para Formación del docente en el uso de software: 0,999
Correlación de Pearson para Experiencia del docente en el uso de software: -0,937
Correlación de Pearson para Comprensión de conceptos matemáticos: 0,987
Correlación de Pearson para Motivación de los estudiantes: -0,979
Correlación de Pearson para Desarrollo del pensamiento crítico: 0,997

  Estos valores indican una correlación fuerte y positiva entre el pretest y post test para la mayoría de las
variables, lo que sugiere una consistencia en las percepciones de los docentes entre ambos momentos. La
excepción es la experiencia del docente en el uso de software, donde la correlación es negativa, lo que sugiere
una posible variabilidad en las percepciones de los docentes en este aspecto entre el pretest y post test.

  La correlación de Pearson entre los valores medios del pretest y post test para cada variable ofrece una
visión interesante sobre la consistencia en las percepciones de los docentes antes y después de recibir
formación en el uso de Educaplus en la enseñanza de matemáticas. En general, se observa una correlación
positiva y fuerte para la mayoría de las variables, lo que sugiere una coherencia en las opiniones de los
docentes a lo largo del tiempo. Esto indica que, en promedio, los docentes que mostraron una mayor
disposición o percepción positiva hacia el uso de aplicaciones de software en el pretest también tendieron a
mantener esa percepción positiva en el post test, después de recibir formación en el uso de Educaplus. Sin
embargo, la correlación negativa entre la experiencia del docente en el uso de software en el pretest y post
test sugiere una posible variabilidad en las percepciones de los docentes en este aspecto, lo que podría
indicar un cambio de opinión entre aquellos con mayor experiencia en el uso de aplicaciones de software.
Estos resultados sugieren que la formación en el uso de Educaplus puede tener un impacto positivo en las
percepciones de los docentes sobre el uso de aplicaciones de software en la enseñanza de matemáticas. 
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  La consistencia en las percepciones de los docentes antes y después de la formación sugiere que la
capacitación puede ayudar a reforzar y consolidar actitudes y percepciones positivas hacia el uso de estas
herramientas tecnológicas en el aula. Sin embargo, la variabilidad en las percepciones sobre la experiencia en
el uso de software resalta la importancia de considerar las necesidades y experiencias individuales de los
docentes al implementar programas de formación en tecnología educativa.

CONCLUSIONES

  El post test muestra una mejora significativa en la percepción de los docentes hacia el uso de aplicaciones de
software como Educaplus en la enseñanza de matemáticas, así como en el impacto de estas herramientas en
diferentes aspectos del aprendizaje de los estudiantes. Estos resultados sugieren que la capacitación o la
experiencia práctica con Educaplus pueden haber influido positivamente en la percepción y la disposición de
los docentes para integrar esta herramienta en su práctica educativa. Sin embargo, sería importante seguir
evaluando continuamente el uso de Educaplus y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes, así como
proporcionar apoyo adicional a los docentes para maximizar el potencial de esta herramienta en el aula.

  La formación en el uso de Educaplus parece tener un impacto positivo en la percepción de los docentes
sobre el uso de aplicaciones de software en la enseñanza de matemáticas. Los resultados muestran una
correlación significativa entre la formación recibida y la mejora en la disposición y percepción de los docentes
hacia estas herramientas tecnológicas. Esto sugiere que la capacitación adecuada puede ser crucial para
fomentar una actitud favorable hacia la integración de la tecnología en el aula de matemáticas.
  
  La correlación positiva y fuerte entre las percepciones de los docentes antes y después de la formación en
Educaplus indica una consistencia en las opiniones de los docentes a lo largo del tiempo. Esto sugiere que la
capacitación puede ayudar a reforzar y consolidar actitudes y percepciones positivas hacia el uso de
aplicaciones de software en la enseñanza de matemáticas. Esta consistencia es un indicio prometedor de la
efectividad de la formación en tecnología educativa para influir en las actitudes docentes hacia la integración
de herramientas digitales en el aula.

  La correlación positiva entre la percepción docente sobre la motivación de los estudiantes antes y después
de la formación en Educaplus sugiere un posible impacto positivo en la motivación de los estudiantes para
resolver problemas matemáticos. Esto indica que el uso de Educaplus y otras herramientas similares puede
ayudar a generar un ambiente de aprendizaje más dinámico y motivador, lo que potencialmente aumenta el
compromiso y la participación de los estudiantes en la resolución de problemas matemáticos.

  La correlación negativa entre la percepción docente sobre la experiencia en el uso de software antes y
después de la formación en Educaplus destaca la importancia de considerar las experiencias individuales de
los docentes al implementar programas de formación en tecnología educativa. Esto sugiere que los docentes
con mayor experiencia en el uso de aplicaciones de software pueden necesitar un enfoque diferente en la
formación, quizás centrado en estrategias avanzadas de integración y optimización del uso de la herramienta.
Esta conclusión resalta la necesidad de personalizar la formación para abordar las diferentes necesidades y
niveles de experiencia de los docentes. Adicional a esto, vale la pena mencionar que la capacitación debe ser
continua y adaptativa, de manera que exista una formación prolongada en el uso de nuevas herramientas
digitales y mejores estrategias para aportar en la formación docente en el área de matemáticas.
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Diseño de un programa de comprensión lectora
basado en Programación Neurolingüística

Resumen: La investigación aborda el desafío de mejorar la comprensión lectora en estudiantes de
secundaria, considerando las brechas educativas. Se aplicó el programa "Leo y comprendo" en una institución
educativa, utilizando un enfoque cuantitativo y un diseño cuasiexperimental. Dicho programa desarrolla
estrategias didácticas de comprensión lectora potenciadas con principios de la Programación
Neurolingüística. La población fueron estudiantes de cuarto grado de secundaria de la ciudad de Piura en
Perú, con una muestra no probabilística. La recolección de datos se realizó mediante pruebas de
comprensión lectora con 20 preguntas. Los resultados indicaron que el grupo experimental obtuvo un
rendimiento superior al grupo de control. En conclusión, el programa demostró un efecto significativo en la
mejora de la comprensión lectora, respaldado por el análisis estadístico. La investigación resalta la relevancia
de estrategias específicas para abordar la comprensión lectora en entornos educativos.

Palabras clave: comprensión lectora, brechas educativas, estrategias didácticas, programación
neurolingüística.

ISSN-E: 2542-3401, ISSN-P: 1316-4821
Universidad, Ciencia y Tecnología, 

Número Especial 2024, (pp. 207-218)

Mirtha Betsabé Chávez Castillo
 https://orcid.org/0009-0002-8113-7131

mchavezca20@ucvvirtual.edu.pe 
Universidad César Vallejo

Piura, Perú 

207

Recibido (06/12/2023), Aceptado 09/01/2024)

https://doi.org/10.47460/uct.v28iSpecial.790

Design of a reading comprehension program based on Neurolinguistic Programming

Abstract.- The research addresses the challenge of improving reading comprehension in high school
students, considering educational gaps. The "Leo y comprendo" program was implemented in an educational
institution using a quantitative approach and a quasi-experimental design. This program develops didactic
reading comprehension strategies enhanced with principles of Neurolinguistic Programming. The population
consisted of fourth-grade high school students from Piura in Peru, with a non-probabilistic sample. Data
collection was conducted through reading comprehension tests with 20 questions. The results indicated that
the experimental group outperformed the control group. In conclusion, the program demonstrated a
significant effect in improving reading comprehension, supported by statistical analysis. The research
highlights the relevance of specific strategies for addressing reading comprehension in educational settings.

Keywords: reading comprehension, educational gaps, teaching strategies, neurolinguistic programming.
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I. INTRODUCCIÓN
 

  La comprensión lectora es esencial para el desempeño académico y laboral de las personas. A pesar de su
importancia, muchos estudiantes se enfrentan a desafíos al intentar comprender textos escritos de manera
efectiva, lo que impacta de manera negativa su rendimiento en diversas áreas del conocimiento. En este
contexto, se presenta en este artículo el diseño y la implementación de un Programa de Comprensión Lectora
basado en la Programación Neurolingüística (PNL), dirigido específicamente a estudiantes de secundaria. Este
programa pretende abordar las dificultades de comprensión lectora de los estudiantes mediante la aplicación
de técnicas y estrategias respaldadas por la PNL. En este sentido, la Programación Neurolingüística (PNL) es
un campo interdisciplinario que examina la relación entre el lenguaje, los procesos mentales y el
comportamiento humano, proporcionando técnicas efectivas para mejorar la comunicación y el aprendizaje.
Al integrar los principios de la PNL con estrategias tradicionales de comprensión lectora, se busca brindar a
los estudiantes herramientas prácticas para comprender mejor y analizar textos escritos. Esta integración
entre la PNL y las estrategias de comprensión lectora tradicionales ofrece un enfoque holístico y efectivo para
mejorar las habilidades de lectura y comprensión de los estudiantes.

  El diseño del programa se basó en un análisis exhaustivo de las necesidades específicas de los estudiantes
de secundaria, considerando su fase de desarrollo cognitivo y su progresiva independencia en el proceso de
aprendizaje. Se implementaron una variedad de técnicas de la PNL, tales como la visualización, el modelado y
el cambio de marco, con el propósito de fortalecer la comprensión lectora y fomentar un enfoque más
efectivo hacia la lectura. Además, se integraron estrategias de comprensión lectora antes, durante y después
de la lectura, con el objetivo de potenciar aún más la habilidad de comprender textos escritos de manera
profunda y significativa. Con estas premisas, en esta investigación se plantea un desarrollo en entorno
educativo real, donde se evalúan los efectos del programa en la mejora de la comprensión lectora de los
estudiantes. Se estableció un marco de trabajo que permite observar y analizar detenidamente el desarrollo y
los resultados del programa en un contexto auténtico de aprendizaje. Este enfoque facilita una comprensión
más completa de cómo las intervenciones educativas impactan en el rendimiento de los estudiantes y en su
actitud hacia la lectura. Para recopilar datos y obtener una comprensión holística del impacto del programa,
se emplean métodos mixtos de investigación. 

  En consecuencia, este trabajo resalta la importancia crítica de adoptar enfoques innovadores, como la
Programación Neurolingüística (PNL), en la enseñanza de la comprensión lectora, ya que estos métodos
pueden empoderar a los estudiantes con las habilidades cognitivas y lingüísticas necesarias para abordar de
manera efectiva los desafíos del mundo contemporáneo. Al hacer hincapié en la integración de la PNL en el
proceso educativo, se abre la puerta a un amplio espectro de oportunidades de aprendizaje que pueden
enriquecer significativamente la experiencia educativa de los estudiantes y prepararlos para ser ciudadanos
competentes y adaptativos en una sociedad cada vez más compleja y diversa.

II. DESARROLLO

  Parte importante de esta investigación es definir la comprensión lectora, la capacidad de extraer significado
del texto escrito [1]. De igual forma, es un procedimiento en el cual se extrae y construye significado de
manera simultánea al interactuar con el lenguaje escrito [2]. En otras palabras, el acto de comprender un
texto no solo implica la identificación de las palabras y frases, sino también la construcción activa de
significado a medida que se interactúa con el contenido del texto que implica tanto la extracción de
información del texto como la construcción de significado mediante la interpretación y la conexión con
conocimientos previos. De esta manera, la comprensión lectora debe permitir al lector desarrollar ideas sobre
el contenido de la lectura y obtener lo que le interesa en función de objetivos [3]. Esto implica marcar el ritmo,
pausar, reflexionar, relacionar información con conocimientos previos,  cuestionarse y reconstruir literalmente 
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lo que se considera importante de secundario, deductivo y solo se puede lograr a través de lecturas
separadas que se pueden descomponer en elementos clave. Asimismo, se puede afirmar que la comprensión
lectora es una habilidad importante que sienta las bases de un aprendizaje para toda la vida. La capacidad de
leer y comprender textos escritos es esencial para el éxito académico, el crecimiento personal y el desarrollo
profesional [4]. Según Solé, hay tres pilares fundamentales de la comprensión lectora que deben
desarrollarse y cultivarse para convertirse en un lector competente, característica esencial para definir las
estrategias a desarrollar en los estudiantes [5].

        A. Ejes de comprensión lectora

  En la figura 1 se presentan los principales ejes de la comprensión lectora, que serán fundamentales para
lograr la comprensión de diferentes textos.
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Figura 1. Ejes de la comprensión lectora.

  El primer eje es aprender a leer: Esto implica desarrollar las habilidades básicas necesarias para descodificar
y comprender el lenguaje escrito, como la conciencia fonémica, el reconocimiento de letras y el vocabulario de
palabras a la vista. Una vez asentadas estas habilidades básicas, los lectores pueden empezar a desarrollar
sus capacidades de comprensión aprendiendo a reconocer e interpretar distintos tipos de textos.

  El segundo eje es leer para aprender: Esto significa que la lectura se puede usar como herramienta para
adquirir nuevos conocimientos y habilidades a la lectura, tanto en contextos académicos como cotidianos. Ya
se trate de leer un libro de texto para una clase, un artículo de noticias para estar informado sobre la
actualidad o una receta para probar un plato nuevo, la lectura es una parte esencial del aprendizaje
permanente y del crecimiento personal. Permite a las personas adquirir nuevos conocimientos, competencias
y desarrollar nuevas habilidades [5].

  El último eje, es aprender a disfrutar de la lectura: Aunque a veces leer puede parecer una tarea tediosa, es
importante cultivar el amor por la lectura para cosechar sus múltiples beneficios. La lectura puede ser una
fuente de entretenimiento, relajación e inspiración, y puede proporcionar un escape del estrés de la vida
cotidiana. Encontrando libros y otros materiales que resulten atractivos, interesantes y agradables de leer, los
lectores pueden desarrollar el hábito de leer por placer para toda la vida [5].

  De acuerdo con la mayoría de las investigaciones [6], [7], [12], comúnmente se dividen los niveles de
comprensión lectora en tres categorías: literal, inferencial y crítico. En el nivel literal, se trata de entender el
significado básico del texto, identificando hechos y detalles clave. En el nivel inferencial, los lectores deben
utilizar pistas contextuales y conocimientos previos para hacer inferencias y sacar conclusiones sobre el texto.
Por último, en el nivel crítico, los lectores deben analizar y evaluar el texto, teniendo en cuenta su propósito,
tono y credibilidad. En este sentido, el nivel literal, incluye el reconocimiento de frases de texto  y  palabras
clave.  El  lector  comprende  el  texto  sin  comprometerse   activamente   con  sus   estructuras   cognitivas  o 
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intelectuales. Esto incluye reconstruir el texto (que no debe considerarse mecánico) y reconocer la estructura
básica del texto. Centrarse en ideas e información expresadas explícitamente al reconocer o recordar hechos
[4]. Según Sabalete [7], es la capacidad de reconocer datos, hechos e ideas principales y subyacentes en un
texto es indicativo de la implicación en la comprensión del significado textual. También es importante tener la
habilidad para retener, generalizar y sintetizar los contenidos explícitos presentes en el mismo [6]. Este nivel
está relacionado con las competencias y la información se puede obtener de textos escritos. Los estudiantes
encuentran y seleccionan información explícita en textos escritos para propósitos específicos. Esto significa
que el reconocimiento implica encontrar e identificar elementos de texto, lo que puede llevar a identificar
secuencias de acciones. Identificar signos, tiempos y lugares únicos [7].

 Por otra parte, el segundo nivel es el inferencial, donde los estudiantes deben utilizar las ideas y la
información explícitamente indicadas en el texto. De tal manera que el estudiante utiliza su experiencia
personal e intuición como punto de partida para realizar hipótesis y suposiciones de causa y efecto. Su
característica distintiva consiste en examinar y tener en cuenta las redes de asociaciones entre relaciones y
significados, asumiendo e infiriendo de tal manera que el lector pueda interpretar el contenido implícito. Este
nivel se relaciona con las competencias. Los estudiantes construyen el significado del texto extrayendo e
interpretando información del texto. En esta función se establecen conexiones entre la información
proporcionada de manera explícita e implícita con el objetivo de deducir conocimientos adicionales o
subsanar lagunas en el contenido escrito [7]. De estas conclusiones, los estudiantes interpretan las relaciones
para formar una comprensión completa y profunda del texto, abordando aspectos como el propósito del
autor, la utilización estética del lenguaje, la intención subyacente y a conexión entre el lector y el entorno
sociocultural del texto [6]. Considerando la lectura crítica, los lectores emiten juicios evaluativos al comparar
las ideas expuestas en los textos con estándares externos establecidos por profesores, otras autoridades o
fuentes escritas, así como con criterios internos derivados de su experiencia, conocimientos y valores como
lectores. El lector puede juzgar el texto y aceptarlo o rechazarlo, pero de forma lógica. Este tipo de lectura
implica una personalidad evaluativa influenciada por la sofisticación, el juicio y el conocimiento del lector
sobre lo que se lee. Estos juicios consideran cualidades como la precisión, la aceptabilidad y la viabilidad. Se
emiten juicios sobre la realidad o la fantasía, la adecuación o la razonabilidad, la asimilación, el rechazo o la
aceptación, según la moral y los valores del lector [2].

  Asimismo, la investigación sobre la comprensión lectora ha sido abordada desde varias perspectivas teóricas
que buscan entender cómo las personas procesan, interpretan y dan significado a la información presente en
los textos. Algunas de las teorías más relevantes de la comprensión lectora incluyen la Teoría Lineal como la
comprensión del discurso que se produce en la mente del lector. Según esta perspectiva, la lectura no se
considera un proceso netamente lingüístico, sino uno perceptivo que implica una traducción con ayuda de un
código lingüístico. El cerebro procesa esta traducción como un proceso lingüístico [8]. La lectura, a pesar de
ser vista comúnmente como una tarea de decodificación, se conceptualiza desde un enfoque cognitivo como
un proceso elaborado y complejo donde el lector construye significado. Este cambio de paradigma,
influenciado por avances en la psicolingüística y la psicología, va más allá de la perspectiva conductista,
posibilitando la exploración de los procesos internos de la mente. La lectura se aprecia como un medio para
comprender la relación entre este proceso y la función cognitiva humana, destacando la interacción entre el
bagaje cultural del lector y el significado del texto como elemento fundamental para lograr la comprensión, a
esta teoría se le conoce como Teoría interactiva de la comprensión [9].
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  Además, la teoría del Esquema Interactivo implica un lector comprometido que procesa la información
presentada en un texto a través de sus propios marcos cognitivos o conceptuales derivados de su
conocimiento y experiencia del mundo. El lector es un participante activo en el proceso de comprensión [10].
Esto significa que la interpretación que el lector hace de un texto no depende únicamente del significado que
pretende darle el escritor, sino también de las experiencias, creencias y valores personales del lector. En
esencia, el lector aporta su propia perspectiva al texto, lo que da lugar a un proceso de comprensión
dinámico e interactivo. En este contexto, el programa “Leo y comprendo” es una herramienta de aprendizaje
integral que consta de 14 sesiones diseñadas para mejorar la comprensión lectora. El programa emplea una
serie de estrategias y técnicas eficaces basadas en principios avanzados de programación neurolingüística
(PNL). Estas fueron elaboradas para estudiantes de cuarto año de secundaria, que se supone que ya han
adquirido las habilidades básicas de lectura, pero que aún pueden tener dificultades con la comprensión
lectora. El programa se basa en el aprendizaje significativo de Ausubel, este implica que la nueva información
de importancia se conecta de manera coherente y profunda con la estructura cognitiva previa del individuo,
evitando conexiones aleatorias o superficiales. En este proceso, la información se integra de manera
significativa en el conocimiento preexistente del individuo [11]. Asimismo, se caracteriza por ser mayormente
un proceso externo, originado por la internalización de información y factores provenientes del entorno físico
y social. Los contenidos que el sujeto va a adquirir provienen del exterior, se le proporcionan o se le ofrecen a
través del lenguaje, un medio simbólico con carga emocional, lo que también hace que sea un aprendizaje
comunicativo externo.

  Por su parte, Solé [12] aporta una visión integral de las estrategias, subrayando su papel esencial en el
desarrollo de la comprensión lectora y destacando la importancia de abordarlas de manera sistemática. De
esta manera, la visualización positiva se destaca como una estrategia poderosa que involucra la creación de
imágenes mentales positivas asociadas al contenido del texto. Al visualizar escenas, personajes o conceptos,
los lectores pueden fortalecer su conexión emocional con el material, facilitando así una comprensión más
profunda [5]. La predicción, otra estrategia de comprensión lectora, se centra en anticipar eventos o
desarrollos en la trama antes de que se revelen en el texto. Esta estrategia no solo activa el conocimiento
previo, sino que también estimula el interés y la participación activa del lector [12]. Aunque es frecuente que
los educadores propongan interrogantes como parte de las tareas destinadas a fomentar la comprensión, no
es una práctica habitual entre los estudiantes, especialmente si son preguntas que estimulan niveles más
altos de conocimiento, conducen a un conocimiento más profundo del texto y conducen a una mejor
comprensión y aprendizaje. Además, uno de los descubrimientos más frecuentes entre los investigadores que
analizan el proceso de lectura es que el fundamento de la comprensión radica en el razonamiento [13].

  Las estrategias mencionadas pueden ser potenciadas con las técnicas de la Programación Neurolingüística
(PNL), que es un campo fascinante que profundiza en los intrincados patrones del comportamiento, el
pensamiento y el lenguaje. El objetivo último de la PNL es construir estrategias eficaces que permitan a las
personas tomar decisiones con conocimiento de causa, establecer relaciones fortalecedoras, inspirar y
motivar a los demás y lograr el equilibrio en su vida cotidiana [14]. Al aprender a aprender, los individuos
pueden comprender más efectivamente los procesos de cambio y cómo anticiparse a las respuestas de
quienes los rodean. Esto, a su vez, les permite generar conexiones más significativas con los demás.
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  El término "programación" en PNL se refiere a la forma en que nuestros hábitos y comportamientos se
desarrollan y se llevan a cabo automáticamente. Implica organizar nuestros pensamientos y acciones de
forma que produzcan resultados favorables. Por su parte, el aspecto "neurológico" de la PNL tiene que ver
con las experiencias sensoriales (vista, oído, gusto, tacto y emociones) que procesa nuestro cerebro. Por
último, el componente "lingüístico" de la PNL hace hincapié en el poder transformador del lenguaje, que
puede dar forma a nuestras experiencias y, en última instancia, conducir a la creación de nuevos modelos.
Parte esencial de la Programación Neurolingüística es utilizar el modelado de identificación de las
características de un lector competente y poder transmitirlas a otro individuo. Las estrategias que usa un
lector competente en primer lugar es aprovechar conocimientos previos para dotar de sentido a la lectura. En
estudios realizados a lectores expertos y lectores nuevos se llegó a la conclusión de que la retención y
asimilación óptima de nueva información ocurre cuando se integra con conocimientos o esquemas
previamente adquiridos o ya existentes. En este sentido, la relevancia de elaborar un programa integral de
comprensión lectora se destaca debido a la urgencia de aplicar técnicas basadas en la Programación
Neurolingüística, con el objetivo fundamental de elevar significativamente la comprensión lectora entre los
alumnos. Este enfoque innovador se centra en las estrategias tradicionales de comprensión lectora
potenciados con los principios fundamentales de la Programación Neurolingüística, proporcionando así un
marco educativo que no solo aborda las habilidades básicas de lectura, sino que también se esfuerza por
potenciar la conexión mente-texto de manera más profunda y efectiva.

III. METODOLOGÍA

  Este estudio fue conformado por una población de 189 alumnos de cuarto año de secundaria de Piura, Perú.
Mientras que la muestra fue seleccionada por un muestreo no probabilístico y se distribuyó en dos grupos de
trabajo, por un lado, un grupo de control con 25 estudiantes y por el otro, un grupo experimental con las
mismas características. Para ambos grupos se empleó como instrumento de recolección de evaluación un
test elaborado con lecturas del Kit de evaluación diagnóstica 2023, elaborada por el Ministerio de Educación
de Perú y del Cuaderno de Comprensión lectora de Cuarto Año de secundaria 2017. La prueba se diseñó con
la finalidad de medir la comprensión lectora; además, consta de cuatro textos diferentes con un total de 20
preguntas, con 17 de respuesta múltiple y 3 de respuesta abierta. El test evalúa los tres niveles de
comprensión lectora: literal, inferencial y crítico. Para el literal se han utilizado 5 ítems, para el inferencial 10
ítems y para el crítico se usaron 5 ítems. Estas dimensiones están diseñadas para medir distintos aspectos de
la comprensión lectora, que van desde una comprensión básica hasta el análisis y la interpretación más
compleja. La prueba se aplicó a los dos grupos antes y después de la aplicación del programa “Leo y
comprendo”. Es importante destacar que los instrumentos se validaron mediante la evaluación de expertos,
junto con el uso del coeficiente Alfa de Cronbach. Al grupo de control se le aplicó una clase tradicional,
mientras que al grupo experimental se le aplicó el programa “Leo y comprendo” de 14 sesiones en el que se
desarrollaron estrategias de comprensión lectora potenciadas con técnicas de Programación Neurolingüística.
Al finalizar el programa se aplicó un post test, que pretendió medir los resultados alcanzados, tanto en el
grupo de control y experimental, así como evaluar la significatividad de la aplicación de dicho programa.
 
  Con respecto al programa desarrollado se consideraron las partes del proceso lector en el que se incluyeron
estrategias:
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  Dichas estrategias se desarrollaron en las 14 sesiones de del programa “Leo y comprendo”. En la tabla 2 se
presentan las primeras 4 sesiones, que fueron desarrolladas con el fin de destacar la importancia de la
visualización guiada y la discusión en grupo para establecer expectativas y motivaciones. Además, estas
estrategias se centran en la generación de predicciones basadas en experiencias previas, lo que promueve la
participación activa de los estudiantes. También se enfatiza el uso de estrategias visuales y la consulta del
diccionario para comprender palabras desconocidas, lo que fomenta la autonomía en el proceso de
comprensión. Estas sesiones ofrecen un enfoque integral que combina elementos interactivos, participativos y
prácticos para desarrollar habilidades de comprensión lectora de manera efectiva.

Tabla 1. Descripción de las estrategias.
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Tabla 2. Estrategias que promueven la comprensión lectora.

  En la tabla 3 se muestran las siguientes 4 estrategias desarrolladas para lograr una mejor comprensión
lectora, incluye técnicas de empatía con la lectura, así como la generación de ideas y suposiciones que
permitan inferir situaciones en el texto.

Tabla 3. Otras estrategias realizadas en el trabajo de investigación.

  En la tabla 4 se muestran las últimas sesiones realizadas en el proceso de investigación, en ellas se destaca la
importancia de generar preguntas para evaluar lo aprendido, auto consultas que permiten conocer aun más
sobre la lectura realizada.
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Tabla 4. Otras estrategias realizadas en el trabajo de investigación.

  Por otro lado, los aspectos generales evaluados en el pre y post test fueron los aspectos relacionados a los
tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico.

RESULTADOS

  En el pretest tanto en el grupo de control como el experimental se obtuvo un 4% de estudiantes en el nivel
bajo. En el grupo de control se observó un 68% de estudiantes en el nivel medio, mientras que el grupo
experimental obtuvo un 80%. En el nivel alto el grupo de control obtuvo un 28% de estudiantes, en tanto que
el grupo experimental reveló un 16% de estudiantes en ese nivel. Se puede identificar que los resultados son
bastante parecidos en ambos grupos antes de la aplicación del programa, siendo el nivel medio el porcentaje
más alto en ambos grupos.

  Después de aplicar el programa se observó que el grupo de control se mantuvo con una diferencia
significativa muy baja, por ejemplo, los estudiantes que estuvieron en el nivel medio inicialmente (68,0%)
subieron a 80,0%, lo cual es importante pero no es lo suficientemente significativo. Por otro lado, en el grupo
experimental, la diferencia fue notoriamente significativa, ya que los estudiantes que estaban en el nivel alto
eran solo el 16,0% y estos subieron hasta un 96,0%. Esta importante diferencia marca el antes y ahora, entre
el uso del programa diseñado y las clases tradicionales. Para establecer el valor de significancia de la
aplicación del programa, se utilizó el análisis de Shapiro-Wilk, constatándose que existe un efecto significativo
del programa “Leo y comprendo” en la comprensión lectora de los estudiantes de secundaria, como se
muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 5. Comparación de los grupos control y experimental en la comprensión
lectora.

  La aplicación con éxito del programa "Leo y comprendo" y la mejora significativa de la comprensión lectora
sugieren su aplicación práctica en entornos educativos similares; que puede ser utilizado por docentes y otros
profesionales de la educación. Esta contribución respalda la viabilidad y utilidad del programa, que puede
utilizarse como modelo para otras instituciones educativas que pretendan mejorar las habilidades de
comprensión lectora de sus alumnos. Es así como contribuye al conocimiento sobre estrategias didácticas
efectivas en un contexto específico.

CONCLUSIONES

  Los resultados de esta investigación respaldan la eficacia del programa de comprensión lectora basado en
Programación Neurolingüística para mejorar la comprensión lectora de estudiantes de secundaria. Estos
hallazgos tienen importantes implicaciones para el diseño y la implementación de programas educativos
destinados a fortalecer las habilidades de comprensión lectora en contextos escolares, y destacan la
relevancia de integrar principios de la Programación Neurolingüística en la práctica educativa. Estos hallazgos
sugieren que la integración de la PNL en el diseño de programas educativos puede ser una valiosa
herramienta para potenciar tanto las capacidades cognitivas como lingüísticas en el ámbito educativo. Al
centrarse en los procesos mentales y lingüísticos subyacentes, la PNL ofrece un enfoque completo que
aborda tanto los aspectos cognitivos como emocionales del aprendizaje.

 Es relevante destacar que las estrategias didácticas empleadas fueron adaptadas a las necesidades
específicas de los estudiantes de secundaria, lo que sugiere que la PNL puede ser aplicada con éxito en
diferentes contextos educativos y niveles de enseñanza. Además, se observó una mejora significativa en la
motivación y el interés de los estudiantes hacia la lectura, lo que sugiere que el enfoque basado en la PNL no
solo mejora las habilidades de comprensión lectora, sino que también contribuye a crear un ambiente de
aprendizaje más dinámico y estimulante.
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Evaluación del impacto del aprendizaje
organizacional en la formación docente

Resumen: La investigación aborda el desafío de mejorar la comprensión lectora en estudiantes de
secundaria, considerando las brechas educativas. Se aplicó el programa "Leo y comprendo" en una institución
educativa, utilizando un enfoque cuantitativo y un diseño cuasiexperimental. Dicho programa desarrolla
estrategias didácticas de comprensión lectora potenciadas con principios de la Programación
Neurolingüística. La población fueron estudiantes de cuarto grado de secundaria de la ciudad de Piura en
Perú, con una muestra no probabilística. La recolección de datos se realizó mediante pruebas de
comprensión lectora con 20 preguntas. Los resultados indicaron que el grupo experimental obtuvo un
rendimiento superior al grupo de control. En conclusión, el programa demostró un efecto significativo en la
mejora de la comprensión lectora, respaldado por el análisis estadístico. La investigación resalta la relevancia
de estrategias específicas para abordar la comprensión lectora en entornos educativos.
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Evaluation of the impact of organizational learning on teacher training

Abstract.- Organizational learning is a continuous, adaptive process through which an organization improves
its ability to achieve its objectives and goals. In this work, the impact of organizational learning on the
performance of teachers in public institutions has been evaluated. It was carried out with a quantitative
approach, a descriptive-explanatory, correlational design and a sample made up of 120 basic education
teachers. The results revealed that there is a positive correlation between both variables and therefore,
institutions must focus on the acquisition of knowledge, skills, perspectives and practices that allow them to
face and adapt to changes in their environment, as well as improve their performance. the long of the time.
time.
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I. INTRODUCCIÓN
 

   El aprendizaje y el crecimiento son esenciales para las organizaciones que quieren adaptarse a los cambios
del entorno y la gestión puede ayudar a promoverlo a través de la creación de un ambiente de aprendizaje y
desarrollo. A esto debemos agregar que el aprendizaje organizacional debe basarse en el aprendizaje
individual por lo que cada individuo debe estar abierto a aprender y desarrollar sus habilidades y
conocimientos [1]. De esta manera, los colaboradores pueden desarrollar su creatividad y resolver problemas
de forma efectiva. En otras palabras, el aprendizaje organizacional es un proceso que se basa en el
aprendizaje individual y las organizaciones que promueven el aprendizaje individual son las que tienen más
probabilidades de éxito.

 Las instituciones educativas públicas también están sujetas a los cambios del entorno; por eso, es importante
que los docentes tengan las habilidades y competencias necesarias para responder a estas necesidades. Los
docentes son los facilitadores del conocimiento; es decir, son los encargados de proporcionar a los
estudiantes las herramientas necesarias para aprender; ya que los estudiantes no solo necesitan recordar lo
que saben, sino que también deben ser capaces de juzgar, pensar, decidir, crear y reforzar que les permitan
innovar y para que los docentes puedan cumplir con este objetivo, es necesario proporcionarles un entorno
adecuado.

 Asimismo, es fundamental que los profesores desarrollen la capacidad de aprender de forma continua, por lo
que un programa de estrategias basadas en las cinco disciplinas [2] puede ayudar a los docentes a mejorar su
rendimiento laboral de varias maneras; por ello, el presente estudio aborda la importancia de desarrollar el
aprendizaje organizacional en el ámbito educativo, centrado principalmente en mejorar el desempeño de los
docentes de educación básica. La aplicación de estrategias diseñadas con este objetivo no solo pretende
mejorar el desempeño de los docentes de manera inmediata, sino también proporcionarles recursos
fundamentales para su ejercicio tanto dentro como fuera del aula. 

II. DESARROLLO

 El aprendizaje organizacional cobra una relevancia especial en el desarrollo profesional de los docentes. El
proceso de aprendizaje, entendido como la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, se convierte
en un pilar fundamental para mejorar la práctica pedagógica y promover la eficacia en el aula [3]. En este
contexto, el aprendizaje organizacional implica no solo la acumulación de saberes individuales, sino también la
capacidad del colectivo docente para compartir y aplicar dicho conocimiento en la resolución de problemas
educativos y en la implementación de soluciones innovadoras. Es un proceso dinámico que involucra la
interacción de diferentes aspectos del saber, adaptándose constantemente a las demandas cambiantes del
entorno educativo. De esta manera, el aprendizaje organizacional se posiciona como un componente esencial
en la gestión del conocimiento en las instituciones educativas, promoviendo la mejora continua de las
prácticas pedagógicas y la actualización constante de las habilidades y competencias docentes [4].
 
 El aprender, además de presentar la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, es un accionar
social que generalmente se expresa y se lleva a cabo en las organizaciones, permitiendo el acopio e
integración de diferentes saberes y habilidades en la comunidad. La idea es que las personas aprendan de
otras personas y todos trabajen hacia un objetivo común. Es importante saber que, si bien el aprendizaje es
un proceso, este es gradual y por lo tanto lleva mucho tiempo para desarrollarse; este cambio también es
importante para el éxito, se recomienda incluirlo en el modelo de negocio ya que es un lugar importante para
el cambio. Por otro lado, se combinan los dos tipos de aprendizaje (el primero): el aprendizaje individual
simple, que ocurre cuando las actividades de las unidades de estudio difieren. El segundo se llama el doble
ciclo de aprendizaje de una persona, que se refiere al hecho de que la curva de aprendizaje afecta en gran
medida sus pensamientos, patrones, etc. [5].
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  También se encuentra el aprendizaje de bucle simple, que se define como aquel en el que no se modifican
las características de la teoría utilizada, sino que se centra en los errores y busca subsanarlos. Además, el
aprendizaje de bucle doble es considerado de alto nivel porque reorganiza la teoría utilizada con el objetivo
de reestructurar el sistema. La forma más efectiva de obtener una ventaja competitiva es implementar un
aprendizaje de bucle doble en la organización. Este método tiene como objetivo rediseñar los procesos desde
el nivel operativo hasta el estratégico, es decir, desde lo manual hasta lo mental, y reorganizar los sistemas de
manera integral [6].

        A. El aprendizaje organizacional

  Se crea entre las personas de la empresa u organización, ya que la organización debe ser el lugar donde
cada individuo desarrolla sus capacidades y crean los productos que necesita, permitiendo determinar el
modelo. Además, brinda autonomía para la investigación colaborativa, lo que permite que las personas
continúen aprendiendo juntas [7]. De esta forma, el aprendizaje organizacional se convierte en un método de
adquisición, almacenamiento, transferencia y uso del conocimiento encaminado a mejorar la capacidad de la
organización para trabajar y gestionar su comportamiento [5]. Ante los cambios en la naturaleza y el ritmo del
entorno, la gestión del aprendizaje se fundamenta porque el propósito de esta gestión es adaptarse al nuevo
entorno. La propiedad también es primordial para la sostenibilidad de las instituciones que no son lo
suficientemente grandes para sobrevivir a largo plazo. Es importante desarrollar un aprendizaje constante en
la institución lo que permitiría dar lugar a la teoría de las organizaciones inteligentes. Uno de los
investigadores que propone esta teoría, la presenta en su obra La Quinta Disciplina. Esta teoría tiene una
perspectiva holística y su énfasis en el aprendizaje continuo ofrecen un marco conceptual sólido para abordar
los desafíos contemporáneos y fomentar la adaptabilidad en entornos organizativos complejos [7]. En el
ámbito educativo, esta teoría puede proporcionar herramientas valiosas para lograr que las escuelas
promuevan el crecimiento holístico del alumnado y docentes.

   Las organizaciones inteligentes pueden aprender y adaptarse continuamente, promoviendo la innovación y
la resolución efectiva de problemas [7]. Al incorporar las cinco disciplinas: dominio personal, modelos
mentales, aprendizaje compartido, visión compartida y pensamiento sistémico, las organizaciones pueden
desarrollar una visión compartida que alinee los objetivos individuales con los objetivos organizativos,
fomentando así el compromiso y la colaboración. El aprendizaje en equipo se convierte en un vehículo
esencial para la mejora continua, permitiendo que el conocimiento colectivo influya en las decisiones y
acciones organizativas.

     Las cinco disciplinas

  Convertir una institución en organización inteligente requiere de cinco disciplinas: dominio personal,
modelos mentales, construcción de una visión compartida, aprendizaje en equipo y pensamiento sistémico.
La primera disciplina hace referencia al desarrollo continuo de las habilidades personales y profesionales,
promoviendo el crecimiento individual que contribuye al éxito organizativo. Los modelos mentales, la tercera
disciplina, se centran en la necesidad de reconocer y cuestionar los supuestos y creencias subyacentes que
guían el pensamiento y el comportamiento organizativo. La construcción de una visión compartida implica la
creación colectiva de metas y valores que inspiren y guíen a la organización hacia el futuro. 
 
   Asimismo, el aprendizaje en equipo destaca la importancia de la colaboración efectiva y el intercambio de
conocimientos entre los miembros de la organización. Y, finalmente el pensamiento sistémico, que destaca la
importancia de comprender las interrelaciones y las dinámicas complejas dentro de una institución,
permitiendo una visión integral [1], [8]. Estas disciplinas no solo se consideran por separado, sino que se
integran de manera sinérgica para transformar a las organizaciones en entidades más inteligentes y
adaptables, capaces de aprender y evolucionar continuamente. En conjunto, las cinco disciplinas
proporcionan un enfoque integral para la mejora organizativa y la gestión efectiva en un mundo en un mundo
complejo y cambiante [7].
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   El aprendizaje social

  Presenta una perspectiva fundamental en psicología educativa que señala que las interacciones sociales
proporcionan a las personas oportunidades para compartir información, resolver problemas y desarrollar
nuevas formas de pensar. Se propone que aprender no es un proceso individual, sino más bien un fenómeno
social en el que las interacciones con otros individuos, especialmente con aquellos más competentes, son
esenciales para el desarrollo cognitivo. A través de la interacción con los demás, los individuos aprenden a
pensar y resolver problemas de nuevas maneras. La cultura, por su parte, proporciona un marco de
referencia para el aprendizaje y el desarrollo. Esta zona representa el espacio donde ocurre el aprendizaje
real y sugiere que la instrucción efectiva debe situarse dentro de esta zona para maximizar el desarrollo.
 
   Esta teoría [9] también destaca el papel de los instrumentos culturales, como el lenguaje, en la formación
del pensamiento y la comprensión. El autor afirma que el lenguaje proporciona un marco conceptual para
comprender el mundo, y que este marco puede influir en la forma en que pensamos. A través de la
interacción verbal y la internalización de las conversaciones socialmente compartidas, los individuos
adquieren habilidades cognitivas más avanzadas. La teoría del aprendizaje social ha influido significativamente
en la educación y ha promovido enfoques pedagógicos que fomentan la colaboración, el diálogo y el
involucramiento de los estudiantes en el proceso de enseñanza - aprendizaje [9].

        B. El desempeño docente

  Con respecto al desempeño docente, el presente apartado presenta los aspectos esenciales sobre el
desenvolvimiento del profesor en la escuela y está sustentado en el Marco del buen desempeño docente. El
propósito fundamental de este documento consiste en instaurar un lenguaje compartido entre los
educadores y la comunidad para dialogar sobre los diversos procesos educativos. Además, procura propiciar
la autocrítica de los maestros acerca de su trabajo, impulsar el reconocimiento del desempeño de los
docentes. Asimismo, desempeña un papel crucial como guía esencial para orientar tanto las políticas como las
acciones destinadas a la mejora profesional del docente [10].

      Marco del buen desempeño docente

  El primer dominio de este marco se enfoca en la organización para la enseñanza de los alumnos. Este
aspecto abarca una serie de habilidades profesionales que tienen un impacto positivo en cómo los maestros
se preparan para facilitar el aprendizaje de sus alumnos. Algunas de las habilidades esperadas en este pilar
incluyen comprender a fondo los principios teóricos y metodológicos de la materia que enseñan, diseñar y
planificar actividades del proceso educativo adaptadas a los requerimientos y particularidades de los
escolares, y evaluar el progreso de los alumnos de manera sistemática y constructiva. La meta de este pilar es
asegurar que los maestros estén completamente preparados para guiar el aprendizaje de sus alumnos,
permitiéndoles diseñar actividades que se ajusten a sus necesidades individuales y evaluar su progreso de
una manera sistemática y constructiva [10].
 
  El segundo ámbito dentro del Marco del Buen Desempeño Docente es la enseñanza para el aprendizaje de
los estudiantes. Este ámbito engloba una serie de habilidades profesionales que impactan positivamente en el
crecimiento académico de los alumnos. Algunos de los aspectos esperados de los docentes en este ámbito
incluyen guiar en el procedimiento de enseñanza con un enfoque que dé valor a la inclusión y la diversidad en
todas sus manifestaciones, intervenir pedagógicamente en la adquisición y fortalecimiento de las habilidades
y talentos de los escolares, y emplear estrategias de enseñanza y evaluación que se adecue a los
requerimientos y particularidades de los estudiantes. El propósito de este ámbito es que los docentes lideren
el proceso de enseñanza de manera efectiva, utilizando estrategias y metodologías idóneas, fomentando así
un aprendizaje significativo en los estudiantes [10].
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   En este mismo orden de ideas, el tercer dominio se enfoca en la interacción entre los agentes de la
comunidad educativa. Este ámbito comprende diversas habilidades profesionales que ejercen un impacto
positivo tanto en la gestión escolar como en la relación de la escuela con la comunidad local. Entre las
competencias esperadas de los educadores en esta área se encuentran la contribución a la elaboración del
Proyecto Educativo Institucional (PEI), la planificación y evaluación de actividades escolares, el establecimiento
de relaciones colaborativas con los padres y la comunidad, así como el estímulo de la cooperación de los
estudiantes y comunidad. El objetivo fundamental de este ámbito es fomentar la colaboración de los
maestros en la administración educativa y en la conexión con la localidad, con el propósito de lograr una
educación de excelencia y una escuela que satisfaga las exigencias y aspiraciones de todos [10].
 
   El cuarto dominio en el Marco del Buen Desempeño Docente del MINEDU aborda el desarrollo profesional y
la identidad docente. Este ámbito engloba una serie de habilidades profesionales que influyen positivamente
en el crecimiento profesional y la identidad docente. Algunas de las habilidades esperadas de los docentes en
este ámbito incluyen: reflexionar sobre su práctica educativa y su desarrollo profesional, participar en
comunidades de práctica y en procesos de formación continua, y cultivar una identidad docente caracterizada
por la ética, la responsabilidad y el compromiso con la formación de los escolares. El fin de este ámbito es que
los docentes fomenten su crecimiento profesional y fortalezcan su identidad docente, permitiéndoles
reflexionar sobre su práctica, participar en procesos de formación continua y construir una identidad docente
fundamentada en la ética, la responsabilidad y el compromiso con la educación de los estudiantes [10].

III. METODOLOGÍA

  Este estudio tuvo como población a docentes de tres escuelas de educación básica de la ciudad de Piura,
Perú. Se seleccionó una muestra de 120 docentes de nivel inicial, primaria y secundaria a través de un
muestreo probabilístico simple. Se emplearon dos cuestionarios, uno relacionado al aprendizaje
organizacional el cual constaba de 30 ítems y el segundo sobre el desempeño docente que contemplaba 20
ítems, además se utilizó la escala de valoración Likert. Es importante agregar que, los instrumentos fueron
validados utilizando el criterio de juicio de expertos además del Alfa de Cronbach.

  Se aplicaron los cuestionarios, en distintos momentos, a los docentes y de forma anónima. La información
recabada se analizó a través de técnicas descriptivas, para distinguir la muestra y examinar las estrategias del
profesorado y el desempeño dentro de la institución educativa; y técnicas correlacionales, para explorar la
conexión entre la implementación de un plan de estrategias basadas en el aprendizaje organizacional y la
mejora del desempeño docente.
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Tabla 1.  Variables que comprende del aprendizaje organizacional.

IV. RESULTADOS

  Los resultados arrojan que los docentes exhiben un nivel medio de aprendizaje organizacional por lo que se
vuelve imperativo ajustarse a las rápidas transformaciones en la sociedad y la tecnología, capacitando a los
educadores para perfeccionar sus enfoques pedagógicos y abordar de manera eficaz las cambiantes
necesidades de los estudiantes.

Tabla 2. Relación entre el aprendizaje organizacional y el desempeño docente.

 La tabla anterior presenta una relación entre el aprendizaje organizacional y el desempeño docente,
clasificando los niveles de aprendizaje organizacional (alto, medio, bajo) y los niveles de desempeño docente
(bueno, regular, deficiente). Observando los datos, se puede notar que hay una tendencia clara, a medida que
el nivel de aprendizaje organizacional aumenta, también lo hace el porcentaje de desempeño docente. Esto
sugiere una correlación positiva entre el aprendizaje organizacional y el desempeño docente. Además, se
puede observar que los docentes con un nivel de aprendizaje organizacional alto tienen un porcentaje
significativamente menor de desempeño docente deficiente en comparación con aquellos con un nivel de
aprendizaje organizacional bajo. Dado que existe una correlación significativa entre las variables del estudio,
es fundamental implementar estrategias que promuevan y fomenten el aprendizaje continuo dentro del
entorno educativo (Tabla 3); por ello, se procedió a diseñar un conjunto de sesiones y actividades significativas
centradas en las disciplinas del aprendizaje organizacional a fin de mejorar la planificación y preparación,
enseñanza-aprendizaje, participación con la comunidad educativa y el desarrollo profesional de los docentes.
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Tabla 3. Estrategias que promueven el aprendizaje organizacional.
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  Las actividades propuestas, como la reflexión sobre el dominio personal y el aprendizaje en equipo,
fomentan una mayor autoconciencia y colaboración entre los docentes. Esta autoconciencia puede traducirse
en un desempeño más efectivo en el aula, ya que los docentes pueden identificar y abordar áreas de mejora
personal. La colaboración, por otro lado, promueve la creatividad y el intercambio de ideas, lo que puede
conducir a enfoques pedagógicos más innovadores y adaptados a las necesidades de los estudiantes.
Además, la implementación de herramientas para fomentar el dominio personal y la aplicación de estrategias
basadas en el pensamiento sistémico proporcionan a los docentes un marco sólido para su desarrollo
profesional. Al establecer planes de acción personalizados y crear mapas de sistemas para abordar problemas
educativos reales, los docentes tienen la oportunidad de aplicar conceptos teóricos en contextos prácticos.
Esta aplicación práctica facilita la comprensión profunda de los conceptos y su integración en la práctica
docente diaria, lo que contribuye a una formación docente más efectiva y significativa. Esta propuesta, destaca
que la visión compartida y el aprendizaje en equipo son elementos clave del aprendizaje organizacional. Al
involucrar a los docentes en la creación de una visión compartida y en actividades de aprendizaje colaborativo,
se fomenta un sentido de pertenencia e identidad institucional. Esta conexión emocional con la misión y los
valores de la institución motiva a los docentes a comprometerse con su propio desarrollo profesional y a
contribuir activamente al logro de los objetivos organizacionales. En última instancia, estos beneficios
promueven una cultura de aprendizaje continuo en la institución, donde la mejora y la innovación son valores
fundamentales.

   Asimismo, los resultados sugieren invertir en programas de desarrollo profesional y promover una cultura
de aprendizaje organizacional a través de la autoevaluación institucional, por ejemplo: involucrar a todos los
docentes en el proceso de autoevaluación ya que fomentará la participación de todos los docentes en el
proceso de aprendizaje. Además de, crear un ambiente de confianza y apoyo porque esto ayudará a los
docentes a sentirse seguros para compartir sus ideas y reflexiones. Y, brindar oportunidades de formación y
capacitación.

  Los resultados muestran que el aprendizaje organizacional es fundamental para el crecimiento y la
adaptación continua de una institución educativa. Al fomentar una cultura de aprendizaje, se promueve la
experimentación y la innovación, lo que permite a la institución identificar nuevas estrategias y enfoques
pedagógicos que respondan de manera efectiva a las necesidades cambiantes de los estudiantes. Además, el
aprendizaje organizacional facilita la colaboración entre los miembros del personal docente y administrativo,
promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias que enriquecen la práctica educativa. Por otra
parte, un aspecto clave del aprendizaje organizacional es la capacidad de reflexión y análisis crítico sobre las
prácticas actuales. Al alentar a los docentes y líderes educativos a cuestionar y evaluar constantemente su
desempeño, se abre la puerta a la mejora continua. Esta reflexión permite identificar áreas de fortaleza y
oportunidades de desarrollo, orientando así los esfuerzos de formación y capacitación hacia las necesidades
reales del personal educativo y, en última instancia, hacia la mejora del rendimiento estudiantil. Además, el
aprendizaje organizacional contribuye a la creación de una comunidad educativa más resiliente y adaptable.
En un entorno donde el cambio es constante, la capacidad de aprender y ajustarse rápidamente es esencial
para mantener la relevancia y la efectividad. Al cultivar una mentalidad de aprendizaje continuo en todos los
niveles de la institución, se prepara a los educadores para enfrentar los desafíos con confianza y creatividad,
garantizando así la excelencia en la educación ofrecida.
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CONCLUSIONES

  La relación directa entre el nivel deficiente de desempeño docente y los estándares de acuerdo al Marco del
Buen Desempeño Docente destaca la importancia de abordar de manera sistemática y estratégica las
deficiencias identificadas. La implementación de programas de desarrollo profesional y estrategias de apoyo
específicas son necesarias para aumentar la efectividad de la enseñanza. Por otro lado, esta relación de
variables enfatiza la urgencia de diseñar estrategias dirigidas a fomentar la reflexión y la actualización continua
de las habilidades pedagógicas dentro del cuerpo docente y profundizar en esta relación analizando cómo el
aprendizaje en equipo y la visión compartida en la institución, que forman parte de las dimensiones de este
aprendizaje, promueven la participación, el apoyo y la comunicación abierta mejorando así el desempeño de
los profesores.

  Se pudo evidenciar la necesidad de establecer un enfoque integral para abordar las deficiencias en el
desempeño docente. La relación directa entre el nivel deficiente de desempeño y los estándares establecidos
subraya la importancia de implementar programas de desarrollo profesional y estrategias de apoyo
específicas. Estos programas no solo deben centrarse en mejorar las habilidades pedagógicas, sino también
en proporcionar el apoyo emocional y organizativo necesario para que los docentes puedan alcanzar su
máximo potencial en el aula. Además, es crucial reconocer que la mejora del desempeño docente no es un
proceso estático, sino que requiere un compromiso continuo con la reflexión y la actualización profesional.
Por lo tanto, las estrategias diseñadas deben fomentar la reflexión crítica sobre la práctica docente y brindar
oportunidades para el aprendizaje colaborativo entre pares. La creación de una cultura institucional que
valore y promueva la mejora continua contribuirá significativamente a la elevación del estándar de desempeño
en toda la institución educativa.

  Además, los datos obtenidos proporcionan una sólida base para abogar por la adopción de políticas
educativas que prioricen la implementación de programas de aprendizaje organizacional en las escuelas, con
el fin de garantizar una mejora sostenida en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Esto reafirma, que es
esencial analizar cómo el aprendizaje en equipo y la visión compartida en la institución pueden influir en el
desempeño docente. La colaboración entre los miembros del personal docente, basada en una visión común
de la excelencia educativa, puede fortalecer la cohesión del equipo y fomentar un ambiente de apoyo mutuo.
Esto, a su vez, puede llevar a una mayor participación y compromiso por parte de los docentes, lo que
contribuirá positivamente a su desempeño y al logro de los objetivos educativos institucionales.
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Método histórico y pensamiento crítico en
estudiantes de secundaria

Resumen: Conocer la historia representa un elemento fundamental en la formación profesional. En este
trabajo se analizaron las estrategias educativas utilizadas para la formación en historia, y además se realizó
una propuesta metodológica para mejorar la comprensión de la historia a través de un método que
promueve el pensamiento crítico y divergente. Para ello se realizó una investigación bibliográfica propositiva,
que permitió conocer las variables asociadas al método histórico y su impacto a lo largo del tiempo. Pero
además se pudo conocer que el método tradicional de enseñanza de la historia no es el más idóneo para
crear personas cultas, con altas capacidades para involucrarse en debates históricos y comprender los
sucesos desde su internalización y no desde la teoría memorística. Finalmente se proponen las actividades y
sesiones necesarias para aplicar un método histórico eficiente y eficaz en la asignatura de ciencias sociales e
historia.

Palabras clave: método histórico, pensamiento crítico, enseñanza, planes didácticos.
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Historical method and critical thinking in secondary school students

Abstract.- Knowing history represents a fundamental element in professional training. In this work, the
educational strategies used for training in history were analyzed, and a methodological proposal was also
made to improve the understanding of history through a method that promotes critical and divergent
thinking. For this purpose, a purposeful bibliographical investigation was carried out, which allowed us to know
the variables associated with the historical method and its impact over time. But it was also possible to learn
that the traditional method of teaching history is not the most suitable for creating cultured people, with high
capacities to engage in historical debates and understand events from their internalization and not from rote
theory. Finally, the activities and sessions necessary to apply an efficient and effective historical method in the
subject of social sciences and history are proposed.

Keywords: historical method, critical thinking, teaching, didactic plans.
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I. INTRODUCCIÓN
 

   La enseñanza de la historia desempeña un papel fundamental en el desarrollo cognitivo de los estudiantes
de secundaria, ya que proporciona las bases para comprender el pasado y su impacto en el presente. En este
contexto, el presente artículo se enfoca en la convergencia entre el método histórico y el pensamiento crítico,
abordando la necesidad imperante de renovar las estrategias didácticas para potenciar estas habilidades en
los estudiantes de este nivel educativo. La intersección de estos dos elementos es esencial, ya que el método
histórico provee las herramientas para la interpretación y comprensión de eventos pasados, mientras que el
pensamiento crítico fortalece la capacidad de análisis, evaluación y reflexión.

  La convergencia entre el método histórico y el pensamiento crítico en estudiantes de secundaria constituye
una preocupación de relevancia internacional, marcando un punto de intersección crucial en la educación. En
el panorama educativo global, numerosos estudios y evaluaciones revelan una creciente inquietud respecto al
nivel de competencia de los estudiantes en la comprensión de la historia y en el desarrollo del pensamiento
crítico. La habilidad para analizar, cuestionar y reflexionar sobre los eventos pasados no solo es esencial para
una formación académica integral, sino también para la construcción de ciudadanos críticos y participativos en
sociedades cada vez más complejas. En este sentido, desde una perspectiva amplia, diversos autores han
destacado la necesidad de incorporar el pensamiento crítico y el método histórico en los programas
educativos. En este sentido, algunos autores subrayan la importancia de fomentar la reflexión crítica desde las
etapas tempranas de la educación [2], mientras que otros abogan por la aplicación efectiva del método
histórico para profundizar la comprensión de contextos históricos específicos [3]. Sin embargo, a pesar de
estas recomendaciones, persisten desafíos en la implementación efectiva de estas estrategias a nivel mundial.
Esta preocupación por el desarrollo insuficiente del pensamiento crítico y del método histórico en estudiantes
de secundaria encuentra resonancia en el contexto peruano. A través de informes como el de la Evaluación
Censal de Estudiantes (ECE), se evidencia que un porcentaje significativo de estudiantes en el país enfrenta
dificultades en la comprensión de textos y en el inicio de la comprensión crítica [1]. 

  En este trabajo, se explorará la intersección entre el método histórico y el pensamiento crítico en estudiantes
de secundaria, abordando tanto la problemática internacional como los desafíos específicos que enfrenta la
educación en Perú. A través de un análisis detallado de diversas perspectivas y enfoques propuestos por
distintos autores, se buscarán identificar las brechas existentes y proponer estrategias concretas para mejorar
la calidad de la enseñanza de la historia y promover el desarrollo integral de habilidades críticas en los
estudiantes de secundaria en el contexto peruano.
 

II. DESARROLLO

  La ciencia social constituye un componente esencial en los programas educativos a nivel global, abordando
diversos campos como historia, geografía, antropología, política y economía. Estas disciplinas tienen como
enfoque central la exploración de la diversidad y las características específicas relacionadas con la existencia y
el comportamiento humano [3]. En este contexto, la integración de la ciencia social en los programas
educativos no solo proporciona a los estudiantes una comprensión más profunda de la sociedad en la que
viven, sino que también les permite desarrollar habilidades críticas y analíticas que son esenciales para su
participación cívica y su éxito en una sociedad cada vez más compleja. Al estudiar disciplinas como la historia,
la geografía y la economía, los estudiantes no solo adquieren conocimientos sobre eventos pasados y
sistemas sociales, sino que también aprenden a examinar y cuestionar las estructuras y procesos subyacentes
que dan forma a sus vidas. Esto les capacita para evaluar críticamente la información, entender diferentes
perspectivas y tomar decisiones informadas en un mundo diverso y en constante cambio. Además, la
enseñanza de las ciencias sociales fomenta el desarrollo de habilidades interdisciplinarias y la capacidad de
conexión entre conceptos y temas aparentemente dispares. Al explorar las interacciones entre la historia, la
geografía,  la  política  y  la  economía,  los  estudiantes  aprenden  a  ver  el  mundo  de  manera  holística   y  a  
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comprender cómo diversos factores están interrelacionados. Esta perspectiva integradora es crucial en un
mundo globalizado donde los problemas y desafíos a menudo trascienden las fronteras disciplinarias y
requieren soluciones multifacéticas. Por lo tanto, la inclusión de la ciencia social en los programas educativos
no solo enriquece la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, sino que también los prepara para
abordar los desafíos complejos y las oportunidades emergentes en el siglo XXI.

  Con estas premisas, se puede afirmar que la asignatura de Historia y Ciencias Sociales desempeña un papel
fundamental en la integración de la ciencia social en los programas educativos, ya que proporciona un marco
estructurado para explorar los aspectos históricos, geográficos, políticos y económicos del mundo y más
específicamente del Perú. A través del estudio de eventos pasados, sistemas sociales y procesos de cambio,
los estudiantes de historia desarrollan una comprensión profunda de cómo la sociedad ha evolucionado a lo
largo del tiempo y cómo estos desarrollos continúan influyendo en el mundo actual. Además, al fomentar el
análisis crítico, la interpretación de fuentes primarias y secundarias, y la reflexión sobre el impacto de los
eventos históricos en la sociedad contemporánea, la asignatura de Historia y Ciencias Sociales prepara a los
estudiantes para comprender y enfrentar los desafíos complejos que enfrenta nuestra sociedad en la
actualidad. De esta manera, se establece un puente significativo entre el estudio de la ciencia social y la
asignatura específica de Historia y Ciencias Sociales, enriqueciendo así la experiencia educativa de los
estudiantes y fortaleciendo su capacidad para comprender y participar en el mundo que les rodea.

  A pesar de la posición crucial de esta asignatura de Historia y Ciencias Sociales en el currículo, la falta de
rigor científico en las ciencias sociales ha contribuido a que el aprendizaje de la historia se caracterice por la
memorización rutinaria, careciendo de elementos como el discurso, la investigación o la resolución de
problemas [3]. La necesidad de que los contenidos de las asignaturas de ciencias sociales sean pertinentes y
fundamentales para la formación y desarrollo de competencias de los alumnos es evidente, y se enfatiza la
importancia de adaptarse al desarrollo cognitivo específico de cada grupo de edad. Además, se ha observado
un impulso hacia la realización de investigaciones recientes para analizar y caracterizar épocas históricas y
geográficas [1]. Sin embargo, esta asignatura se enfrenta a la dificultad de reproducir hechos concretos del
pasado en la investigación histórica, y persiste la percepción errónea de que la historia se reduce a la
memorización en lugar de la comprensión de los hechos que la conforman. Existe una necesidad de destacar
que la historia no es simplemente una lista de datos memorizados, sino que es un conjunto incorporado de
coherencia y estructura interna, equiparándose al conocimiento científico del pasado. Estos desafíos y
consideraciones son fundamentales en la discusión sobre la enseñanza de las ciencias sociales a nivel
internacional. En este sentido, es importante resaltar la utilidad de la aplicación de métodos y técnicas propios
del historiador en el ámbito escolar con el objetivo de contribuir a la formación de ciudadanos educados.
Resulta de gran importancia señalar que la enseñanza de la historia no solo debe abordar la transmisión de
hechos, sino también incorporar la construcción de argumentos, el análisis crítico y la evaluación de textos y
fuentes históricas. En este contexto, es posible afirmar que existe una preocupación importante por integrar
el método de investigación histórica en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto implica la introducción de
etapas como la recopilación de información, la formulación de explicaciones hipotéticas, el análisis y
clasificación de fuentes, así como la elaboración de explicaciones históricas. La aplicación de este enfoque no
solo promueve un entendimiento más profundo de los eventos pasados, sino que también nutre habilidades
analíticas y de pensamiento crítico entre los estudiantes, preparándolos para una participación informada en
la sociedad.
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        A. Método Histórico 

  El método histórico, empleado en la disciplina de la historia, consiste en fases como heurística, crítica,
hermenéutica y exposición para la reconstrucción e interpretación [4]. Este método es la base de estrategias
didácticas centradas en competencias, alejándose de métodos tradicionales y memorísticos, requiriendo
conceptos analíticos para el desarrollo del pensamiento histórico, además es definido como un proceso de
conocimiento empírico indirecto, busca hechos y experiencias humanas informadas en un contexto espacio-
temporal [5].  Se presenta como una estructura investigativa que recopila evidencias de eventos pasados para
formular teorías históricas, valorando el contexto social [6]. Este método es esencial al fomentar una actitud
crítica y contribuir al progreso social [7]. Resulta importante destacar que la historia, eje central de las ciencias
sociales, va más allá de la narración; es un proceso crítico que involucra el entendimiento de procesos
sociales, económicos y políticos. Aunque la enseñanza actual tiende a ser iterativa y cuantificable, se destaca
la importancia de formar estudiantes con una actitud de diálogo, respeto y cooperación para construir una
sociedad democrática y pluralista [7]. 

  Sin embargo, el método histórico enfrenta un obstáculo en la mentalidad tradicional de los docentes, que
siguen el currículo sin abordar aspectos intrínsecos, resultando en lecciones de historia dogmáticas y
memorísticas [3]. En este sentido, se destaca la importancia de situarse en el origen del texto mediante la
heurística, identificando fecha, autor, contexto histórico y motivo, con resultados sujetos a variaciones [8].
Algunos autores [6] describen el método histórico como una estructura investigativa que analiza la trayectoria
real de eventos pasados. 

        B. Etapas del método histórico 

  El método histórico es un enfoque sistemático utilizado por los historiadores para investigar, analizar y
comprender el pasado. Se compone de varias etapas que guían el proceso de investigación histórica. Aunque
las etapas pueden variar ligeramente según el historiador y el enfoque particular de la investigación, estas se
describen en la figura 1.
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Figura 1.  Etapas del método histórico [4].
Fuente: elaboración propia.

  En la figura se destaca la heurística que implica ubicar y clasificar documentos históricos, utilizando
clasificaciones de fuentes primarias y secundarias. La crítica externa evalúa la autenticidad del documento,
mientras que la crítica interna busca comprender e interpretar su contenido. La hermenéutica se encarga de
interpretar datos, y la exposición culmina en la correcta interpretación de obras históricas [4], [9]. Además, el
método histórico incluye la selección de sujetos de investigación, subrayando que sin documentos no hay
historia. La hermenéutica, según Dilthey, es una técnica auxiliar que busca evitar interpretaciones arbitrarias y
reducciones naturalistas [10]. En resumen, el método histórico es esencial para la comprensión y análisis
crítico de eventos pasados.  



       C. Pensamiento Crítico

  El crecimiento humano destaca la importancia de la mente sobre el cuerpo, generando necesidades y
fuerzas que se materializan en el desarrollo mental y de la voluntad, considerando aspectos emocionales y la
libertad personal. Ennis [11], plantea que el pensamiento crítico requiere adherirse al razonamiento lógico y
reflexión cognitiva. Este tipo de pensamiento va más allá de lo cognitivo y potencia habilidades y actitudes
valorativas, permitiendo al estudiante asumir la responsabilidad de abordar problemas en el contexto
educativo. En este sentido, el pensamiento crítico involucra dos categorías fundamentales, que son el
razonamiento lógico y la reflexión cognitiva. La primera se refiere a resolver problemas y establecer
conexiones causales, mientras que la segunda implica un análisis psicológico exhaustivo que afecta todas las
facetas del pensamiento. El autor destaca que el pensamiento crítico se refleja en la capacidad de
comprender la naturaleza lógica y social de las situaciones educativas o culturales, utilizando habilidades y
actitudes interdependientes para evaluar el pensamiento y las acciones [11]. 

  El análisis de información como un proceso complejo, incluye la búsqueda, verificación y respuesta a los
objetivos. Este proceso cognitivo implica tres dimensiones fundamentales que son la lógica, la criterial y la
pragmática, relacionadas con la capacidad de tomar decisiones y actuar de forma reflexiva, racional y
evaluativamente [12]. Existen quince destrezas de pensamiento crítico, agrupadas en aclaración, basada en
decisiones y razonamiento, con dos habilidades metacognitivas que son la suposición y la integración. Otros
autores [8] destacan características importantes del pensamiento crítico, como tener suficiente información,
ser abierto a diferentes opiniones, poseer juicio justo y hacer preguntas frecuentes. 

   Habilidades del Pensamiento Critico 

  En cuanto a las habilidades del pensamiento crítico, se mencionan la interpretación, el análisis, la inferencia,
la evaluación y la explicación. Cada individuo adquiere estas habilidades a través de circunstancias culturales,
biológicas e históricas específicas, desarrollando capacidades mentales avanzadas durante su adaptación al
entorno y asimilación de la cultura. De esta manera, la mente se organiza en tres subsistemas
interrelacionados; un sistema de representación, un sistema operativo y un sistema actitudinal. Estos
subsistemas intervienen en el procesamiento de información, la construcción de conocimiento y la generación
de creencias, cuestionamientos y resoluciones. El pensamiento crítico es esencial para la comprensión y la
toma de decisiones reflexiva, y se desarrolla a través de habilidades cognitivas, emocionales y actitudinales
interconectadas.

III. METODOLOGÍA

  Esta investigación es propositiva, con miras para ser aplicada en una muestra de estudiantes de secundaria,
en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. Se realizó una búsqueda bibliográfica detallada (tabla 1) para
identificar las variables asociadas al método histórico y su relevancia en el currículum, de manera que se
categorizaron las variables que darían inicio al proceso de investigación, con el fin de explorar los
conocimientos previos de los estudiantes.
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Tabla 1.  Estudios previos que destacan el método histórico.

  Además, se aplicaron evaluaciones previas a los estudiantes para conocer el pensamiento crítico
desarrollado con el método memorístico tradicional, para evaluar su alcance en el conocimiento significativo
de los estudiantes. Esta evaluación previa estuvo compuesta de los principales criterios del pensamiento
crítico en la historia, que son los que se describen en la figura 2.

 Chávez R. et al. Método histórico y pensamiento crítico en estudiantes de secundaria

Figura 2.  Elementos del pensamiento crítico en la asignatura de historia.
Fuente: Elaboración propia.

IV. RESULTADOS

Además, se aplicaron evaluaciones previas a los estudiantes para conocer el pensamiento crítico desarrollado
con el método memorístico tradicional, para evaluar su alcance en el conocimiento significativo de los
estudiantes. Esta evaluación previa estuvo compuesta de los principales criterios del pensamiento crítico en la
historia, que son los que se describen en la figura 2.
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Tabla 2. Resultados de la búsqueda bibliográfica y su relevancia con el método histórico.
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  Además, se realizó un cuestionario a los estudiantes para conocer sus habilidades de pensamiento crítico en
la asignatura de Ciencias Sociales e Historia, con el fin de evaluar si el método de clases actualmente utilizado
arroja los conocimientos significativos que se esperan para él. En la tabla 3 se muestran los resultados
encontrados en esta evaluación previa. Se observan los principales elementos evaluados para conocer el nivel
de suficiencia del método actual (método tradicional memorístico) en la enseñanza de la historia.

Tabla 3. Resultados encontrados al evaluar el pensamiento crítico en la asignatura de Ciencias
Sociales e Historia.
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  Los resultados de la tabla 3 mostraron que los estudiantes no alcanzan las competencias adecuadamente en
la asignatura de historia, y que el método utilizado actualmente es memorístico y no permite el desarrollo
apropiado del pensamiento crítico. Además, se pudo observar que los estudiantes no tienen una adecuada
motivación por la historia, posiblemente porque el método memorístico no les permite involucrarse en los
procesos históricos y enriquecer sus conocimientos como parte de los sucesos ocurridos y como partícipes
del aprendizaje. Se observa que solo un 21% de estudiantes se siente capacitado para desarrollar argumentos
históricos, al igual que solo el 8% puede hacer una apropiada interpretación de evidencia histórica, estos
elementos demuestran que el método memorístico no ha arrojado los conocimientos esperados, y que los
estudiantes no se sienten seguros de sus propios conocimientos porque han sido adquiridos a través de la
memorización. Considerando los datos recolectados, se diseñó el plan del Método Histórico. Con estas
premisas, se crearon doce sesiones, cada una con una actividad significativa, centradas en las cuatro etapas
propuestas por Julio Ruiz [4] para mejorar el pensamiento crítico. Estas actividades se enfocaron en mejorar el
análisis de fuentes históricas, la crítica externa e interna, la interpretación histórica y la exposición de la
misma. En este sentido, las principales estrategias del método históricos consideradas para el plan propuesto
se encuentran en la tabla 4.
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Tabla 4. Estrategias que comprende el Plan del Método Histórico.

  El enfoque interdisciplinario y participativo del plan de enseñanza propuesto ofrece una oportunidad única
para que los estudiantes desarrollen habilidades críticas y reflexivas en la comprensión de la historia y las
ciencias sociales. Al integrar múltiples modalidades de aprendizaje, como presentaciones interactivas, análisis
de documentos históricos, debates éticos y resolución de problemas, se promueve una comprensión más
profunda y contextualizada de los eventos históricos y sociales. Esta variedad de actividades permite a los
estudiantes explorar diferentes perspectivas, evaluar críticamente la evidencia y desarrollar argumentos
fundamentados, preparándolos para enfrentar los desafíos intelectuales y sociales del mundo
contemporáneo. Además, el énfasis en la colaboración y el diálogo en todas las etapas del plan fomenta un
ambiente de aprendizaje inclusivo y participativo. Al trabajar en grupos, los estudiantes tienen la oportunidad
de compartir ideas, confrontar diferentes puntos de vista y construir conocimiento de manera colaborativa.
Esta colaboración promueve habilidades importantes, como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la
empatía, que son esenciales para la ciudadanía activa y la participación en una sociedad diversa y globalizada.
En conjunto, estas prácticas pedagógicas no solo fortalecen el pensamiento crítico y analítico de los
estudiantes, sino que también cultivan valores de respeto, tolerancia y comprensión mutua, fundamentales
para la construcción de una sociedad justa y equitativa.
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CONCLUSIONES

  La adopción de un enfoque interdisciplinario en la enseñanza de la historia no solo enriquece la
comprensión histórica, sino que también prepara a los estudiantes para abordar de manera más efectiva los
complejos problemas contemporáneos que requieren una comprensión multifacética. Al integrar
modalidades de aprendizaje diversas, desde análisis de documentos hasta debates éticos, se fomenta una
comprensión más profunda y contextualizada de los eventos históricos y sociales, proporcionando a los
estudiantes las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos intelectuales y sociales de la actualidad.

  La variedad de actividades propuestas permite a los estudiantes explorar diferentes perspectivas y
desarrollar habilidades críticas y reflexivas fundamentales para la ciudadanía activa en una sociedad diversa y
globalizada. Al participar en presentaciones interactivas, análisis de documentos, debates y resolución de
problemas, los estudiantes no solo adquieren conocimientos históricos, sino que también desarrollan
habilidades de pensamiento crítico, comunicación efectiva y trabajo en equipo que son esenciales para su
participación cívica y social.

  El énfasis en la colaboración y el diálogo en todas las etapas del plan fomenta un ambiente de aprendizaje
inclusivo y participativo, donde los estudiantes tienen la oportunidad de compartir ideas, confrontar diferentes
puntos de vista y construir conocimiento de manera colaborativa. Esta colaboración no solo fortalece el
proceso de aprendizaje, sino que también promueve valores fundamentales como el respeto, la tolerancia y la
comprensión mutua, que son esenciales para la construcción de una sociedad justa y equitativa.

  La integración de debates éticos y resolución de problemas históricos en el plan de enseñanza proporciona a
los estudiantes la oportunidad de aplicar su comprensión histórica a situaciones contemporáneas,
fomentando una mayor relevancia y aplicación práctica del conocimiento adquirido en el aula. Esto les permite
desarrollar habilidades de pensamiento crítico y análisis que son cruciales para abordar los desafíos éticos y
sociales del mundo moderno de manera informada y reflexiva.

  En conjunto, estas prácticas pedagógicas no solo fortalecen el pensamiento crítico y analítico de los
estudiantes, sino que también los capacitan para convertirse en ciudadanos activos y comprometidos que
contribuyen de manera significativa a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y comprensiva. Al
proporcionarles las habilidades y herramientas necesarias para comprender y abordar los complejos
problemas de nuestro tiempo, la propuesta educativa para utilizar el método histórico en la enseñanza de la
historia emerge como una estrategia efectiva para preparar a las generaciones futuras para enfrentar los
desafíos del siglo XXI.
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