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CAPÍTULO 
INTRODUCTORIO

La Práctica Pedagógica como Oportunidad 
para la Innovación Educativa
Pedagogical Practice as An Opportunity for Educational Innovation

«Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.»
-Proverbio chino atribuido a Benjamin Frankling-.

Adolfo Ceballos-Vélez
Magister en Educación con Énfasis en Cognición. Par Académico de Acreditación de Calidad de CNA, adscrito al 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Ha sido director del Centro de Idiomas y del Programa de Licen-
ciatura en Lenguas Extranjeras de la Institución Universitaria Americana. Docente investigador bilingüe, asesor edu-
cativo y escritor. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2160-5573 mail: aceballosv@coruniamericana.edu.co
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Resumen

Hablar de la práctica pedagógica es reflexionar acerca del “hacer” de la 
función educativa. En este contexto, la práctica pedagógica profesional, 
se centra en la esencia de la formación docente, destacando su papel 
protagónico en la misión de ofrecer herramientas que faciliten el descu-
brimiento y la gestión del conocimiento.

Se presenta una reflexión acerca de la labor del docente y el aporte a la 
innovación educativa mediante la práctica profesional, en la cual los do-
centes deben fortalecer y adquirir las competencias necesarias para ser 
agentes de cambio e innovación al interior de los procesos educativos. 
Utilizando como referencia diferentes investigaciones y consultando a 
varios autores, se busca entender la relación que hay entre la práctica 
educativa y la innovación, desde el contexto en el cual se llevan a cabo 
las prácticas profesionales.

Los autores concluyen que la innovación en el ámbito educativo surge 
del análisis crítico de los procesos que se desarrollan dentro de las insti-
tuciones, y del aula, durante la práctica pedagógica; dicho análisis pone 
de manifiesto la necesidad de procesos de mejora continua y de actual-
izaciones periódicas que llevan a cambios de paradigmas.

La innovación educativa implica ir más allá del conocimiento disciplinar 
en busca de soluciones pedagógicas y didácticas alternativas, genera-
das a través de procesos de investigación que fomenten el pensamiento 
crítico, la colaboración y la autorreflexión sobre la práctica docente, en 
respuesta a los nuevos desafíos de la educación en el siglo XXI.

Palabras clave: Docente innovador; Innovación educativa; Mejora conti-
nua; Práctica pedagógica.

Abstract

To speak of  pedagogical practice is to reflect on the "doing" of  the 
educational function. In this context, professional pedagogical practice 
focuses on the essence of  teacher training, highlighting its leading role 
in the mission of  offering tools that facilitate the discovery and manage-
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ment of  knowledge. A reflection is presented on the work of  teachers 
and their contribution to educational innovation through professional 
practice, in which teachers must strengthen and acquire the necessary 
competencies to be agents of  change and innovation within the educa-
tional processes. Using different research and consulting several authors 
as a reference, we seek to understand the relationship between educa-
tional practice and innovation, from the context in which professional 
practices are carried out. The authors conclude that innovation in the 
educational field arises from the critical analysis of  the processes that 
take place within the institutions and the classroom, during the peda-
gogical practice; such analysis highlights the need for continuous im-
provement processes and periodic updates that lead to paradigm shifts.

Educational innovation implies going beyond disciplinary knowledge 
in search of  alternative pedagogical and didactic solutions, generated 
through research processes that foster critical thinking, collaboration 
and self-reflection on teaching practice, in response to the new chal-
lenges of  education in the 21st century. 

Keywords: Innovative teacher; Educational innovation; Continuous im-
provement; Pedagogical practice.



8A

EDUCACIÓN EN TRANSFORMACIÓN: TENDENCIAS PEDAGÓGICAS, 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MODELOS INNOVADORES

Introducción

En el año 2022, la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Corporación Universitaria Americana publicó el 
libro Reflexiones Interdisciplinares sobre Prácticas Ped-
agógicas, el cual contenía las experiencias y logros de los 
docentes que integraban en ese momento a la Facultad.

Dos años después, la Facultad presenta este tomo, 
como segundo volumen, pero desde la madurez del 
camino recorrido tras superar los estragos de la pan-
demia del COVID 19, con el programa de Licenciatura 
en Educación Infantil proyectado para su renovación, 
y el programa de Licenciatura en Educación Bilingüe 
—ahora con su nueva denominación como Licencia-
tura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés—, 
renovado y en proceso de acreditación de calidad, ex-
periencias que dan cuenta de la trayectoria acumulada 
por la Facultad a lo largo de los años desde que inició 
labores, al servicio de la sociedad Barranquillera y del 
país, en el año 2016.

Hablar de la práctica pedagógica es reflexionar 
acerca del “hacer” de la función educativa, puesto que 
se trata de una actividad que se vivencia desde la acción, 
desde la aplicación en el mundo real de los conceptos y 
temáticas (teoría) inculcadas por el docente en el ambi-
ente educativo (sea éste presencial o virtual).

La práctica pedagógica es un componente esencial 
que influye de manera significativa en la formación ini-
cial de los docentes, permitiendo contrastar las distintas 
perspectivas sobre el quehacer educativo durante el de-
sarrollo de los procesos de enseñanza; es decir, que per-
mite la reflexión sobre la función educativa (pedagogía) 
y las diferentes estrategias y metodologías utilizadas por 
los docentes en el aula (didáctica), en función de la apli-
cación teórica de conocimientos en contextos reales por 
parte de los educandos, sobre la premisa de la pertinen-
cia de los temas, conceptos y métodos empleados para 
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lograrlo. Es una de las razones por las cuales la Educación está siempre 
en evolución a la par de los cambios y el desarrollo de las sociedades.

A modo de nota a pie de página, se aclara que en el presente texto se 
emplea el término «aula» de manera general para indicar los ambientes de 
aprendizaje, tanto presenciales como virtuales.

En este contexto, la práctica pedagógica profesional, según postulados 
como los de Trilla Bernet (2001), se centra en la esencia de la formación 
docente, destacando su papel protagónico en la misión de ofrecer herra-
mientas que faciliten el descubrimiento y la gestión del conocimiento. Es 
decir, se trata de un "hacer" fundamentado en el "conocer". Por ello, el 
tema es pertinente al interior de la reflexión pedagógica en las Facultades 
de Educación —en las cuales se forman los futuros docentes—, pues es 
menester que haya una coherencia didáctica entre teoría y práctica en los 
procesos educativos que estos desarrollan. Dicha conexión solo es posible a 
través de la experiencia que se adquiere durante el quehacer educativo. En 
la vivencia de los maestros en formación, y sobre la reflexión permanente 
acerca de la propia práctica pedagógica (epistemología).

En los últimos años, investigaciones realizadas por la UNESCO (2016) 
y el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) han generado in-
formes sobre la formación inicial de docentes en el contexto internacional 
(Russell et al., 2016). Estos informes evidencian el desempeño docente y los 
avances en la calidad de la educación universitaria, así como nuevos mod-
elos de formación, manuales de desempeño, desarrollo de competencias y 
sistemas de evaluación, desde la perspectiva del estudiante y el apoyo de los 
docentes tutores (Vaillant y Rodríguez, 2018). 

Por ello, las políticas educativas y las acciones a nivel universitario requi-
eren un análisis exhaustivo sobre la práctica pedagógica, abordando desde 
una perspectiva investigativa y un enfoque interpretativo centrado en el eje 
didáctico. 

Existen numerosas investigaciones que destacan la importancia de inte-
grar el proceso pedagógico con la práctica profesional (Díaz Velasco, 2016; 
Correa de Molina et al., 2018). Sin embargo, otras investigaciones se en-
focan en la acción del ejercicio profesional didáctico dentro del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Autores como Martínez et al. (2018), afirman que 
no solo deben transformarse las habilidades y competencias del docente, 
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sino también sus prácticas. De igual modo, García et al. (2018) sugieren que 
las instituciones de educación superior deben definir las herramientas y es-
trategias necesarias para adaptarse a los cambios sociales, implementando 
así enfoques innovadores que satisfagan las necesidades de formación de los 
estudiantes (y de la sociedad).

Ya no se trata únicamente de impartir conocimientos y métodos de 
enseñanza, sino de fomentar una interacción socializadora donde todos los 
involucrados aprenden a través de una infraestructura pedagógica perti-
nente y transformadora. Por lo tanto, es fundamental llevar a cabo un cam-
bio profundo y paradigmático en la pedagogía, lo que resalta la urgencia de 
promover procesos de transformación en el desempeño profesional didác-
tico. Esto permitirá una mayor flexibilidad curricular y un pensamiento 
crítico que vincule efectivamente la profesionalización, la pedagogía y el eje 
didáctico (Ripoll-Rivaldo, 2021).

Por lo anterior, surge la necesidad de atender las diferencias individuales 
y la diversidad de situaciones que se presentan en la vida escolar, generando 
así igualdad de oportunidades para todos los educandos. Esto implica re-
plantear las relaciones en los salones de clase y en todos los ambientes es-
colares, enfocándose no solo en los resultados, sino también en los procesos 
que afectan tanto al aprendiz como al docente (Espínola, 1990). 

De esta forma, el docente en formación es consciente de la importancia 
de trabajar con diferentes tipos de metodologías que faciliten el logro de 
aprendizajes significativos, promoviendo la transferencia de conocimientos 
a diversas realidades para impulsar cambios innovadores. Dichas estrategias 
se convierten, por tanto, en un elemento clave para generar transformacio-
nes en el sistema educativo que propicien experiencias enriquecedoras de 
aprendizaje. Los desafíos actuales en el ámbito educativo suelen atribuirse 
al docente, quien actúa como mediador de la enseñanza. Esto se ve acom-
pañado de críticas reiteradas hacia su labor, debido a la desconexión que 
muchas veces surge entre teoría y práctica en su desempeño educativo (Cas-
tro et al., 2006).

La práctica docente en el aula

La práctica docente se concibe como una acción que posibilita también 
la innovación, así como la profundización y transformación del proceso de 
enseñanza en el aula. Esta práctica está intrínsecamente ligada a la realidad 
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socio cultural en el microcosmos del ambiente educativo, ya que todas las 
acciones del docente se relacionan con la vida cotidiana de la entidad edu-
cativa. Al considerar la práctica docente como un objeto de conocimiento, 
se permite la producción de saberes que involucran a todos los actores del 
proceso educativo. Por ello, es fundamental delimitar la práctica en el con-
texto de la «praxis», entendida como un proceso de comprensión, creación 
y transformación de la realidad educativa.

Todo educador debe aspirar a mejorar el proceso de enseñanza y apre-
ndizaje a su cargo, fomentando el desarrollo del pensamiento creativo y la 
visión crítica de los estudiantes. Esto los preparará para trascender la com-
prensión de los contenidos de enseñanza más allá de una mera actuación 
dentro del sistema social. Es por ello que el docente asume un rol como 
mediador del proceso, resaltando la importancia de hacer explícitos sus 
esquemas de conocimiento profesional y de analizar cómo estos guardan 
pertinencia con su práctica.

De esta forma, los principales exponentes de la pedagogía consideran 
la práctica pedagógica como una transición necesaria para el uso efectivo 
del conocimiento, que solo se logra cuando los estudiantes se enfrentan a 
situaciones problemáticas donde aplican lo aprendido en contextos reales 
(contextualización). Si el aprendizaje se descontextualiza, es poco probable 
que se produzca una transferencia efectiva de conocimientos, lo que impli-
ca que no habrá un verdadero “aprendizaje” (Monereo y Castelló, 2000).

Pedagogos como Díaz y Hernández (1998) han señalado que el estu-
dio de los fenómenos educativos y la práctica docente pueden abordarse 
desde múltiples disciplinas, dada la complejidad de explicar los procesos de 
aprendizaje y desarrollo personal. Es fundamental contar con un marco de 
referencia interpretativo y estrategias de intervención específicas que ori-
enten la reflexión y la práctica. Por su parte, Delgado (2002) sostiene que 
el desarrollo de estrategias cognitivas debe centrarse en el docente, apr-
ovechando su motivación, habilidades y experiencia en el tratamiento de 
situaciones educativas, así como su voluntad de mejorar continuamente. 
En este sentido, el docente debe implementar estrategias que lleven al estu-
diante a interiorizar y “descubrir” el conocimiento por sí mismo, a través 
de situaciones desafiantes que requieran el uso de las herramientas teóricas 
adquiridas durante la secuencia didáctica.

Vygotsky (1987) argumentó que los conceptos cotidianos y científicos 
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deben estar interrelacionados, ya que la comprensión de uno depende del 
otro. A través del uso de conceptos cotidianos, los estudiantes pueden dar 
sentido a las definiciones científicas. Para Vygotsky, los “conceptos cotidi-
anos” son esenciales para la adquisición de “conceptos científicos” en un 
contexto determinado. Por su parte, Ausubel (1983) enfatizó que la práctica 
docente debe adaptarse a las necesidades de los individuos y del contexto 
social, considerando la evolución científica y tecnológica, así como los cam-
bios en la cultura, los valores y la comunicación de la sociedad.

Es fundamental estimular al estudiante para que formule preguntas y 
busque respuestas por iniciativa propia, permitiéndole reinventar y descu-
brir. Esto lo llevará a reflexionar sobre sus conclusiones y a considerar sus 
errores como aproximaciones a la verdad. Según Piaget (1981), el ser hu-
mano posee un “período de adaptación” que le permite aprender y con-
struir conocimiento a través de la interacción con su entorno. Por ende, 
la educación tiene como objetivo la formación integral del educando, y el 
docente se convierte en un componente esencial para lograr una educación 
de calidad. En tal sentido, la práctica docente se considera una herramien-
ta didáctica que promueve un aprendizaje significativo y un pensamiento-
acción innovador, fomentando el trabajo en equipo para desarrollar un 
proyecto educativo común. Esto contribuirá a la futura “emancipación pro-
fesional” del educando, a través de procesos de descubrimiento significativo 
y la generación de una reflexión crítica tanto sobre la práctica pedagógica 
como sobre los estilos de enseñanza.

La práctica pedagógica y la innovación educativa

Los grandes retos que presenta la sociedad del conocimiento actual son 
evidentes, especialmente por la incursión exhaustiva de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), y las interacciones que se generan a 
partir de ellas. Este fenómeno ha dado lugar a diversas formas de actuación 
y ha implicado cambios en todos los ámbitos, incluida por supuesto la Edu-
cación, que no puede ser ajena a estas dinámicas sociales y a las demandas 
del mundo actual interconectado y global.

Por ende, en el ámbito educativo, la innovación surge por lo general del 
análisis crítico de los procesos, que se desarrollan dentro de las instituciones, 
durante la práctica pedagógica; dicho análisis pone de manifiesto la necesi-
dad de procesos de mejora continua y de actualizaciones periódicas que ll-
evan a cambios de paradigmas. No obstante, el cambio no conlleva siempre 
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a la innovación, pero toda innovación sí implica un cambio, el cual estará 
articulado inevitablemente al contexto sociopolítico en el que se sitúa, por 
lo cual resulta incluso un desafío impuesto por la actual sociedad del cono-
cimiento y la inmediatez mediática (Parra et al., 2021).

Así, en un mundo dinámico, es común que la escuela se sienta desco-
nectada de estos cambios y se le exija con frecuencia que “tiene que cam-
biar”, pero es fundamental que esta transformación surja también desde 
cada uno de los actores educativos, especialmente de los docentes, quienes 
enfrentan diariamente los retos y necesidades al interior del aula. Si bien se 
requiere el apoyo de las directivas y del estado, el compromiso ha de ser col-
ectivo; un compromiso que se manifieste en una actitud abierta y creativa, 
de trabajo mancomunado como generador de los cambios esperados.

No está de más recordar que no existe un único concepto de "inno-
vación", ya que este término se utiliza de diversas maneras y en diferen-
tes contextos, lo que le otorga múltiples significados. Por un lado, en una 
concepción general, la palabra innovación se refiere a un nuevo producto, 
servicio o solución novedosa a un problema. Y, desde el punto de vista eti-
mológico, la palabra "innovación" proviene de la antigua Grecia, relaciona-
da con "kainotomia", donde "kainos" significa "nuevo" y "tom" se traduce 
como "corte". Así, la innovación viene a ser la introducción de un cambio 
en el orden establecido.

Por ello, en un principio, la innovación no era bien recibida, pues al-
teraba las normas y el orden; y sus primeras acepciones eran negativas, aso-
ciándose a acciones prohibidas por la ley. Según Godin (2015), citado por 
Valenzuela-González (2017), en esa época las innovaciones eran considera-
das como transgresoras del orden establecido que buscaban cambiarlo todo 
con fines negativos. Sin embargo, con el tiempo, la innovación adquirió una 
connotación positiva, asociándose al progreso político y social.

Por otro lado, el origen del término puede encontrarse también en el 
latín antiguo, donde la palabra "innovación" proviene de innovatio, que 
significa "crear algo nuevo", y del prefijo "in", que implica "estar en" o 
"dentro". Por lo tanto, este prefijo, asociado a novus, que significa "nuevo", 
sugiere que la innovación se refiere a "introducir algo nuevo" y, en conse-
cuencia, a generar cambios. 

Por lo anterior, esta concepción de innovación se producirá sólo cuando 



EDUCACIÓN EN TRANSFORMACIÓN: TENDENCIAS PEDAGÓGICAS, 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MODELOS INNOVADORES

14

estos cambios se traduzcan en productos, procesos o servicios, que se in-
serten de manera exitosa en la sociedad y en el mercado.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE, 2005), un cambio que no se aplique en el mercado (entién-
dase “con utilidad práctica para la sociedad”), no puede considerarse inno-
vación. Salinas (2004) sostiene que la innovación implica la introducción de 
cambios que generen mejoras, y que estos cambios deben seguir un proceso 
planificado, sistemático, deliberado e intencional. Por lo tanto, el concep-
to de innovación necesariamente involucra cambio, novedad y transfor-
mación. En palabras de Barraza (2005), la innovación desde la perspectiva 
del cambio debe cumplir básicamente con tres condiciones:

El cambio debe ser deseado y consciente, producto de una voluntad 
deliberada.

El cambio es consecuencia de un proceso, con fases concretas y tiem-
pos variables.

El cambio no modifica la práctica profesional, sino que ocurre dentro 
de los límites determinados por la legislación y las normas sociales (p.6).

Así, la innovación implica hacer algo nuevo o renovarlo desde adentro; 
implica también arriesgarse y adecuarse a los desafíos. Innovar es gener-
ar cambios que produzcan beneficios o mejoras. Rivas (2017) la describe 
como “la incorporación de algo nuevo dentro de una realidad existente, lo 
cual modifica dicha realidad” (p.20). Por ello, un elemento fundamental en 
el proceso de innovación es el reconocimiento de saberes y experiencias de 
los sujetos (comunidad educativa) en las áreas que se desean intervenir. La 
innovación debe ser asumida como un proceso “holístico” que contemple 
todos los aspectos y variables que intervienen en el problema, reconociendo 
el contexto y las interacciones e interrelaciones con respecto a la situación o 
proceso que se busca transformar.

Por lo anterior, una innovación centrada en la escuela implica diag-
nosticar las necesidades, tanto académicas como administrativas, involucra-
das en el proceso, atendiendo especialmente a la resolución de problemas 
socioeducativos. Además, promueve una «cultura de calidad» a través de 
procesos de autoevaluación, y fomenta la investigación desde la acción y la 
reflexión. De este modo, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 
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(MEN, 2013) define la innovación como: “pensar críticamente, abordar los 
problemas desde diferentes perspectivas, crear contextos participativos, dis-
poner de espacios diversos para las relaciones docente-estudiante y mejorar 
las condiciones de los ambientes de aprendizaje” (p.3).

Por lo tanto, la innovación educativa implica la integración de creen-
cias, ideas y experiencias contrastadas y asimiladas mediante la acción y 
la reflexión, en el marco de una relación sujeto-aprendizaje-contexto. Así, 
los procesos de innovación requieren un docente que reflexione continu-
amente sobre su práctica (Parra y Agudelo, 2019). Este enfoque enfatiza 
la conexión que debe haber entre innovación y procesos de investigación. 
Blanco y Messina (2000) evidencian esta relación al afirmar que la inno-
vación es consecuencia de una “actitud investigadora”. Al respecto, consid-
eran que la observación y posterior reflexión sobre los procesos educativos, 
permiten brindar propuestas innovadoras como resultado de las iniciativas 
de investigación que deben llevar a cabo los docentes y pedagogos.

Como se ha mencionado, el concepto de «cambio» está implícito en 
la innovación, y este puede ocurrir de manera estructural en procesos ad-
ministrativos y académicos, así como en las prácticas pedagógicas de los 
docentes en el aula. Valencia y Valenzuela (2017) afirman que los procesos 
de innovación conllevan a múltiples beneficios y mejoras sociales y ped-
agógicas, como aumentar la rapidez en la obtención de resultados de apre-
ndizaje, reducir el esfuerzo de estudiantes o profesores, minimizar costos, o 
satisfacer nuevas demandas educativas o sociales.

Atributos del docente innovador

Las innovaciones en educación surgen de la necesidad de cambios en los 
procesos, que el docente identifica en su práctica pedagógica. Para que un 
docente se convierta en un agente de cambio, es fundamental que adopte 
una actitud reflexiva y crítica. Un profesor que constantemente reflexiona 
sobre su labor se preocupa por lo que ocurre en el aula y busca estrategias 
de solución para atender las necesidades detectadas. Así, la reflexión en y 
sobre la práctica, tal como lo plantea Schön (1992), se convierte en un mo-
tor del cambio y, por ende, de la innovación.

Desde esta perspectiva, reflexionar sobre la propia acción es un com-
promiso del maestro innovador. Es de esta reflexión de donde surgen las ac-
ciones innovadoras que transforman las lógicas tradicionales de enseñanza 
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y aprendizaje. El éxito en la transformación de las prácticas pedagógicas 
depende del compromiso de los docentes que se embarcan en el cambio 
educativo. Diversos autores, como Zabalza-Beraza y Zabalza-Cerdeiriña 
(2012), Ríos (2004), Lozano y Gallardo (2017), González (2014) y Gordillo 
(2005), han destacado características comunes en los maestros innovadores. 
Por ejemplo, un espíritu crítico y un carácter investigativo; así como curio-
sidad y creatividad.

Por ello, según Zabalza-Beraza y Zabalza-Cerdeiriña (2012), innovar 
requiere de una apertura que se opone a la rutinización. Esta “apertura” 
se traduce en una actitud favorable al cambio, flexibilidad y capacidad de 
adaptación. La actualización, por su parte, contrasta con el estancamiento; 
implica modernizar los métodos de enseñanza al incorporar nuevos cono-
cimientos y recursos. La mejora de la calidad es, en definitiva, el propósito 
esencial de toda innovación. Los cambios deben centrarse en los procesos, 
no solo en los productos. Por lo tanto, es crucial tener claridad sobre lo que 
se desea transformar y en qué aspectos.

Recientes investigaciones han identificado un conjunto de atributos que 
son relevantes para la innovación educativa. Estos incluyen persistencia, 
autonomía, orden (Ríos, 2004), motivación intrínseca (Ríos, 2006), entu-
siasmo, proactividad y resiliencia, capacidad de resolución de problemas, 
flexibilidad, creatividad (Lozano y Gallardo, 2017), actitud emprendedora, 
así como la capacidad para generar nuevos talentos (González-Pérez et al., 
2017). Además, estos profesores innovadores tienen una disposición flexible 
(adaptación) hacia las personas y las situaciones inesperadas; son receptivos 
a nuevas ideas, se adaptan con facilidad a lo nuevo, colaboran en equipo, 
disfrutan de su trabajo y muestran interés en las necesidades de sus estudi-
antes.

Como señala Gordillo (2005), educar para innovar implica “innovar 
al educar”, lo que significa romper con las formas tradicionales de ense-
ñanza. Esto conlleva a adoptar nuevas maneras de relacionarse en el aula, 
enfocándose en un aprendizaje centrado en valores y la participación, pro-
moviendo el desarrollo de la autonomía en los estudiantes para que puedan 
enfrentar y resolver los problemas de la vida cotidiana y de la sociedad. 
Así, se contribuye al desarrollo de un ejercicio profesional que habilita a los 
maestros para diagnosticar problemáticas y proponer nuevas alternativas, 
considerando los objetivos a alcanzar y las condiciones específicas de sus 
contextos.
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Conclusiones

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Corporación Universi-
taria Americana, presenta el segundo volumen de Reflexiones Interdisci-
plinares sobre Prácticas Pedagógicas, desde la madurez del camino recor-
rido por dicha Facultad, que dan cuenta de la trayectoria acumulada a lo 
largo de los años desde que inició labores, en el año 2016. El tema de este 
segundo volumen gira en torno a la práctica pedagógica y la innovación.

La práctica pedagógica influye de manera significativa en la formación 
inicial de los docentes, permitiendo contrastar las distintas perspectivas so-
bre el quehacer educativo durante el desarrollo de los procesos de ense-
ñanza.

La práctica pedagógica permite la reflexión sobre la función educativa 
y las diferentes estrategias y metodologías utilizadas por los docentes en el 
aula, en función de la aplicación teórica de conocimientos en contextos 
reales por parte de los educandos.

En el ámbito educativo, la innovación surge del análisis crítico de los 
procesos que se desarrollan dentro de las instituciones a través de la práctica 
educativa; dicho análisis pone de manifiesto la necesidad de procesos de 
mejora continua y de actualizaciones periódicas que llevan a cambios de 
paradigmas.

La innovación educativa implica ir más allá del conocimiento disciplinar 
en busca de soluciones pedagógicas y didácticas alternativas, generadas a 
través de procesos de investigación que no sólo contribuyan al conocimien-
to, sino que también fomenten el pensamiento crítico, la colaboración y la 
autorreflexión sobre la práctica docente, en respuesta a los nuevos desafíos 
de la educación en el siglo XXI.

La acción innovadora está dirigida a lograr una mayor eficacia en 
el cumplimiento del rol docente y en la transformación de las prácticas 
pedagógicas. Según Capelástegui (2003), los cambios en la metodología y 
la práctica pueden incluir proyectos transversales e interdisciplinares, así 
como metodologías que fomenten la participación de los estudiantes.

Todo educador debe esforzarse por mejorar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje que tiene a su cargo, promoviendo el desarrollo del pensa-
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miento creativo y la visión crítica en los estudiantes. Esto los prepara para 
ir más allá de una simple comprensión de los contenidos, permitiéndoles 
actuar de manera significativa dentro del sistema social. 

También es posible implementar cambios en las estrategias didácticas, 
que involucren trabajo colaborativo o simulaciones de situaciones reales, y 
en los ambientes de aprendizaje, que pueden extenderse a la naturaleza, 
la comunidad o espacios virtuales. Los cambios en los recursos educati-
vos incluyen la creación de materiales que faciliten el aprendizaje, como 
módulos, juegos, laboratorios y recursos audiovisuales, incluyendo pelícu-
las, videos interactivos y tutoriales, todos apoyados por las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC).

A MANERA DE PRÓLOGO

Los capítulos que conforman este segundo libro de Reflexiones Inter-
disciplinares sobre Prácticas Pedagógicas de la Facultad de Ciencias de 
la Educación, ofrecen una reflexión sobre el rol de la Educación en 
diversos ámbitos tanto a nivel nacional como internacional: desde la 
planeación estratégica en la gestión del aprendizaje y el desarrollo del 
docente, pasando por la percepción de variables socioambientales en el 
aprendizaje de la lectoescritura en niños, así como la responsabilidad 
social empresarial en comunidades académicas de Colombia y México, 
o el análisis del modelo educativo unidocente en Costa Rica; los dife-
rentes capítulos compilados en el libro constituyen el reflejo de la co-
laboración de diversos autores nacionales y extranjeros, que evidencian 
la preocupación de estos docentes por la práctica pedagógica, y por 
aquellos factores que influyen en los estudiantes y las comunidades que 
son impactadas por las entidades educativas.

También se abordan reflexiones desde la didáctica, como la apli-
cación de situaciones problémicas para fomentar la creatividad y el 
enfoque crítico en la formación universitaria, y la influencia de las 
tendencias pedagógicas actuales para las innovaciones educativas que 
demanda el Siglo XXI; todos ellos, temas pertinentes abordados por in-
vestigadores educativos, que en este libro comparten experiencias, hal-
lazgos de investigaciones y reflexiones a nivel nacional e internacional, 
así como de actores involucrados en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje en el ámbito de la innovación educativa.
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Por ende, en el ecosistema educativo, es fundamental reconocer las 
aceleradas transformaciones sociales y culturales actuales, tanto en el 
ámbito digital como ambiental, lo cual implica las prácticas educativas 
asociadas a la sostenibilidad y el desarrollo de competencias, que recon-
ocen los avances institucionales en la formulación y puesta en marcha 
de iniciativas como los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), así 
como en la transformación digital, desde una dimensión no solo téc-
nica, sino además ética y equitativa, de forma que contribuya al cierre 
de brechas educativas, sociales y tecnológicas.

En síntesis, tanto los logros identificados como los análisis expuestos 
en el marco de la publicación del libro Reflexiones Interdisciplinares 
sobre Prácticas Pedagógicas de la Facultad de Educación de la Corpo-
ración Universitaria Americana, Volumen II, resaltan la importancia 
de perseverar en procesos de investigación de la mejora de la calidad 
educativa, y el desarrollo de aprendizajes que logren una formación 
significativa, a fin de que los estudiantes puedan enfrentar los retos de 
un mundo interconectado y globalizado, que demandará de los futuros 
profesionales la adquisición de competencias y valores fundamentales 
que solo pueden mejorarse a través de la investigación sobre la práctica 
educativa.
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Resumen

Este capítulo analiza la planeación estratégica en el ámbito educativo 
como un proceso participativo fundamental para la definición de la 
visión y misión institucional. A partir del análisis de amenazas, debili-
dades, fortalezas y oportunidades, se fomenta una reflexión colabora-
tiva que orienta las operaciones futuras de las instituciones educativas. 
Se enfatiza la importancia de un proceso de gestión estratégica que fa-
cilite la toma de decisiones, la evaluación y la selección de actividades 
adecuadas para la mejora institucional.

La investigación se desarrolló mediante una revisión bibliográfica y 
análisis documental, utilizando motores de búsqueda y considerando 
publicaciones de los últimos seis años. Se examinaron un total de 37 
textos, los cuales fueron categorizados en áreas clave: planeación estra-
tégica en la gestión del aprendizaje, desarrollo docente, planificación 
estratégica en la gestión educativa y estrategias para la mejora de la 
calidad educativa.

Los hallazgos destacan que la planeación estratégica no solo actúa como 
una herramienta de transformación institucional, sino que también 
tiene un impacto significativo en diversos aspectos de la organización 
académica, alineándose con su misión y visión institucional. Se con-
cluye que la implementación de una gestión estratégica efectiva es clave 
para fortalecer la calidad educativa y responder a los desafíos del con-
texto educativo actual.

Palabras clave: Calidad educativa; Educación; Estrategias; Gestión edu-
cativa; Planeación estratégica.

Abstract

This chapter analyzes strategic planning in education as a fundamental 
participatory process for the definition of  institutional vision and mis-
sion. Based on the analysis of  threats, weaknesses, strengths and op-
portunities, a collaborative reflection is encouraged to guide the future 
operations of  educational institutions. The importance of  a strategic 
management process that facilitates decision making, evaluation and 
selection of  appropriate activities for institutional improvement is em-
phasized.
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The research was developed through a bibliographic review and doc-
umentary analysis, using search engines and considering publications 
from the last six years. A total of  37 texts were examined and catego-
rized into key areas: strategic planning in learning management, teacher 
development, strategic planning in educational management and strate-
gies for educational quality improvement.

The findings highlight that strategic planning not only acts as a tool for 
institutional transformation, but also has a significant impact on vari-
ous aspects of  the academic organization, aligning with its institutional 
mission and vision. It is concluded that the implementation of  effective 
strategic management is key to strengthening educational quality and 
responding to the challenges of  the current educational context.

Keywords: Educational quality; Education; Strategies; Educational man-
agement; Strategic planning.
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Introducción

El objetivo principal del sistema educativo es fomentar el 
desarrollo integral en estudiantes por medio de métodos 
de enseñanza y aprendizaje efectivos, preparándose para 
enfrentar los desafíos complejos y cambiantes, y formar ci-
udadanos capaces de utilizar sus habilidades para resolver 
problemas. En este marco, los rectores y directores de las 
instituciones educativas elaboran planes estratégicos con 
la finalidad de mejorar la gestión educativa en beneficio 
de toda la comunidad educativa. No obstante, los sistemas 
educativos están en constante transformación debido a la 
globalización y los cambios sociales. Estos cambios presen-
tan varios desafíos en la gestión institucional que requieren 
estrategias efectivas para asegurar la calidad del sistema 
educativo y satisfacer las necesidades y expectativas de la 
sociedad (Mineducación, 2019).

A nivel global, la gestión educativa realizada por los 
rectores, a pesar de su buena trayectoria en todo el tiempo 
de trabajo, aún no se considera la herramienta más ad-
ecuada para que tengan una administración eficaz en in-
stituciones educativas. Según la UNESCO (2018) diversos 
países enfrentan dificultades para determinar la cantidad 
exacta de recursos que deben invertir en educación, lo 
que complica la implementación de estrategias educativas 
efectivas y afecta la calidad del servicio educativo. Parte de 
la problemática en la gestión administrativa radica en la 
insuficiente capacitación y desarrollo de los rectores y di-
rectivos en las instituciones educativas, quienes tienen la re-
sponsabilidad de decidir cómo utilizar los fondos asignados 
por el Estado en cada ciclo. Hasta hoy, el juicio personal 
sigue siendo la principal técnica utilizada para la toma de 
decisiones, especialmente en la priorización del gasto (Pa-
checo et al., 2018).

Las instituciones educativas a diario se esfuerzan por 
fomentar la transparencia, desarrollar y cumplir con me-
tas específicas, y gestionar de manera razonada los recur-
sos humanos y financieros. Esto implica el diseño de los 
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programas del currículo escolar adaptados a diferentes niveles y establecer 
un marco institucional con una buena planeación estratégica que facilite 
condiciones y estrategias para los docentes de manera eficaz, eficiente y 
productiva (Mineducación, 2019).

No obstante, muchas instituciones educativas públicas enfrentan im-
portantes carencias en herramientas claras y definidas para la gestión es-
tratégica. Las debilidades que comúnmente se tiene en la gestión escolar 
incluyen la falta de una adecuada participación de todos los que conforman 
la comunidad educativa para desarrollar el proyecto educativo institucional 
y la formulación de visiones y misiones sin un diagnóstico realista de la in-
stitución. Esto lleva a una planificación estratégica deficiente que no logra 
alcanzar sus objetivos trazados y sus metas (Trinidad, 2021).

Las dificultades que en gran parte se tienen están relacionada con la 
eficiencia en su planeación educativa y la operatividad, esto atribuye princi-
palmente a la insuficiente información operativa y técnica por parte de los 
rectores y directivos (Hernández y Fernández, 2018). El alejamiento de una 
planeación estratégica adecuada es el resultado de un trabajo pedagógico 
ineficaz, haciendo que los objetivos trazados y las metas propuestas no se 
alcancen y comprometan el futuro de los estudiantes.

En este contexto, la implementación de la planificación estratégica en la 
educación enfrenta desafíos debido a la falta de comprensión por parte de 
la comunidad educativa sobre sus beneficios y su impacto en las dinámicas 
de las instituciones educativas. El rápido crecimiento del conocimiento y 
la tecnología ha creado disparidades en los procesos administrativos, ped-
agógicos, comunitarios y estratégicos que no satisface plenamente las nece-
sidades de las instituciones educativas,

Durante la pandemia generada por el COVID-19, las instituciones 
educativas experimentaron numerosas limitaciones y cambios significati-
vos, dejándolas vulnerables. Uno de los desafíos identificados fue la falta 
de una buena planeación estratégica robusta que permitiera adaptar efec-
tivamente las nuevas modalidades de enseñanza en línea, resultando en un 
bajo rendimiento académico y dificultades para dar atención a las diversas 
necesidades educativas de los estudiantes (López et al., 2021). Como re-
sultado, los líderes educativos enfrentaron dificultades en la planificación 
estratégica debido a la inflexibilidad de los canales de comunicación y al 
escaso soporte hacia los docentes. Sin embargo, el éxito en las instituciones 
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debe basarse en un análisis contextual profundo que identifique oportuni-
dades de mejora, facilitando así la consecución de objetivos mediante una 
planificación adecuada, una organización eficiente y un seguimiento efec-
tivo (Ada, 2018).

Por ello, el presente artículo de revisión examina diversas perspectivas y 
presenta estudios variados sobre cómo se lleva a cabo la planeación estraté-
gica en la gestión educativa para construir el aprendizaje de los futuros es-
tudiantes. Estos estudios sugieren que, para lograr un rendimiento óptimo 
en contextos educativos y contar con recursos para políticas de mejora de la 
calidad, es fundamental que las instituciones educativas realicen sus planes 
utilizando estrategias adecuadas que se enfoquen en el aprendizaje de sus 
estudiantes, el buen desempeño de sus docentes, tengan siempre visionada 
la calidad educativa y los procesos de gestión.

Materiales y Método

El presente artículo utilizó la investigación bibliográfica como 
metodología para llevar a cabo una revisión sistemática en diversos mo-
tores de búsqueda, abarcando los últimos seis años. Según Díaz Pérez y 
Villafuerte Álvarez (2022), la revisión bibliográfica se centra en el proceso 
de investigación y facilita una buena reflexión y análisis científico, mejo-
rando así los resultados de la investigación. Esto se debe a que ofrece ga-
rantías en el campo de la investigación gracias a las teorías relacionadas 
y la metodología utilizada, proporcionando evidencias en los trabajos de 
revisión. De este modo, el estudio analiza diversas investigaciones relacio-
nadas con la planeación estratégica en la gestión educativa, presentando 
finalmente una perspectiva global sobre el tema.

La información se organizó en seis fases: La primera se hace la selec-
ción de la temática, luego se formulan los objetivos de la investigación junto 
con la identificación de la información, la tercera fase es la selección y  or-
ganización de información, se realiza un análisis de la literatura para fi-
nalmente realizar la discusión de los resultados y elaborar las conclusiones 
Las bases de datos consideradas incluyeron revistas científicas indexadas en 
Scielo, Google Scholar, Dialnet, ResearchGate y Scopus, con publicaciones 
seleccionadas del período entre 2016 y 2021.

Para la selección de artículos para la revisión, se tuvieron en cuenta 
criterios de inclusión y exclusión que facilitó y dio precisión a los resultados 
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arrojados. Los de inclusión se centraron en: artículos que fueron elaborados 
durante los últimos seis años en idioma inglés y español. Los de exclusión 
incluyeron: tesis, libros, monografías y temas no relacionados con el pre-
sente estudio.

Resultados

La planeación estratégica en la gestión del aprendizaje

Vergara et al. (2021) afirman que "la planeación estratégica es un pro-
ceso basado en la realidad actual que puede identificar formas de mejorar 
el desarrollo futuro. Es esencial considerar la gestión de las instituciones 
educativas en diferentes áreas para alcanzar la excelencia educativa". Este 
proceso debe de convertirse en una herramienta de trabajo indispensable 
para rectores, directores y docentes, abarcando periodos a corto y largo 
plazo. En cuanto a la planeación estratégica aplicada en la gestión del apre-
ndizaje, abarca la necesidad de estrategias pedagógicas, la integración de 
innovaciones tecnológicas y la implementación de nuevos regímenes para 
los estudiantes.

Por otro lado, los aportes de Farfán y Reyes (2017) han destacado que la 
gestión educativa no se limita específicamente en la creación de planes en 
contengan diversas actividades, sino se debe enfocar en ofrecer a los estudi-
antes metodologías y herramientas concretas en el ámbito educativo, como 
la planificación, la evaluación y la autogestión, para llevar a cabo acciones 
efectivas y eficientes. Por su parte, Hernández y Miranda (2020) subrayan 
el gran valor que tiene la gestión estratégica como una evolución y diálogo, 
considerándola una valiosa estrategia para el mejoramiento de la calidad 
y la capacidad en el proceso de aprendizaje. Díaz y Villafuerte (2021) afir-
man que, para mejorar la práctica educativa y el entorno escolar, es crucial 
desarrollar una estrategia efectiva que fomente la equidad. Esto ayuda a 
entender cómo las diferencias de las culturas impactan la vida al igual que 
el aprendizaje en la comunidad educativa.

Según Javan y Farnouche (2016) sostienen que la gestión estratégica 
aplicada en instituciones educativas tiene un gran impacto en la planifi-
cación y la gobernanza, por lo que recomiendan su implementación en 
estas instituciones. En el ámbito educativo, su valor reside en las diversas 
habilidades, la ciencia y el conocimiento, que se consideran fundamentales 
para un plan científico y una escuela exitosa. Ungheri et al. (2021) han 
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ejemplificado la gestión en la movilización y el manejo del aprendizaje 
estratégico en el contexto teórico, guiada por la creación y la interacción 
dinámica entre la capacidad y el desarrollo.

La planificación estratégica genera ventajas siempre y cuando se apli-
que y se le dé un seguimiento adecuado en beneficio para los miembros 
que hacen parte de las instituciones. Estas estrategias incluyen el fortaleci-
miento del conocimiento y el aprendizaje de los estudiantes, así como la 
mejora en la gestión de la información por parte de los docentes. Se con-
sidera que la planeación estratégica causa cambios positivos, permitiendo 
que las instituciones educativas pasen de un estado actual a uno deseado 
y alcanzable. Por consiguiente, los responsables de dirigir las institucio-
nes educativas deben considerar la planeación estratégica al establecer los 
objetivos deseados. Es relevante destacar que esta planificación se realiza 
teniendo en cuenta factores como el tiempo de aplicación, el contexto y 
la periodización, entre otros (Ungheri et al. 2021).

Actualmente, el proceso de aprendizaje se organiza de manera hori-
zontal, con el docente proponiendo actividades y estrategias uniformes 
para toda la clase, lo que puede resultar en aburrimiento o ansiedad entre 
los estudiantes debido a la falta de consideración de sus particularidades 
individuales. Por lo tanto, el desafío para los docentes consiste en ofrecer 
oportunidades educativas que respondan a las distintas necesidades e in-
tereses de cada estudiante, como señalan Javan y Farnouche (2016).

Desarrollo profesional del docente y planeación estratégica

La planeación estratégica en el desarrollo profesional del docente es 
un tema decisivo para el mejoramiento de la calidad educativa, ya que 
juegan un papel fundamental y relevante como ejecutores de políticas 
educativas. Un aspecto importante en la implementación de la gestión 
estratégica es considerar la carga de trabajo y las múltiples actividades 
que realizan los docentes (Yaakob, Yusof  y Ibrahim, 2019).

Es importante destacar que el cuerpo de docentes son elementos 
clave en las instituciones para el buen desarrollo educativo. Según Yaa-
kob, Musa, Habibi y Othman (2019), para alcanzar la excelencia en los 
procesos de aprendizaje y asegurar la armonía entre las personas, es es-
encial que la comunidad educativa esté motivada por sus logros. Singh 
(2018) señala que la planeación estratégica facilita una dirección clara en 
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beneficio de la educación y tiene un impacto significativo en la calidad 
educativa,

Por ello, Moreno y Soto (2019) destacan la importancia de organizar 
temáticas y estrategias de acción para observar en el proceso de plane-
ación del curso, proporcionando una dirección clara para así desarrol-
lar operaciones estratégicas que reflejen la reflexión del docente. Alejo y 
Aparicio (2021), han indicado que la planeación estratégica requiere un 
equipo de docentes bien estructurado, capaz de adaptarse a las diversas 
necesidades de los estudiantes para fomentar la autonomía en el apren-
dizaje.

El trabajo colaborativo y la interdependencia se basan en el enfoque 
basado en el constructivismo que promueve experiencias contextualiza-
das, interactivas y responsabilidades participativas. Según Tuytens et al. 
(2021) las estrategias deben centrarse en el desarrollo profesional, prácti-
cas y recompensas para los docentes. La gestión en las instituciones edu-
cativas debe de implementar medidas para el mejoramiento y efectividad 
de los docentes, diagnosticando las debilidades que puedan obstaculizar 
al alcanzar los logros trazados en los objetivos (Vargas et al., 2021). Por 
ello, la implementación de los planes estratégicos conjuntos ayuda a for-
talecer la cooperación dentro de las instituciones educativas, por ello, 
Ladino (2019) coincide en que la educación es motivadora y facilita la 
comunicación, eliminando obstáculos que puedan interferir en el proceso 
educativo.

En este contexto, la planificación estratégica tiene como objetivo in-
volucrar activamente a los miembros de la comunidad educativa en su 
elaboración, buscando generar un mayor compromiso durante su imple-
mentación. Es crucial desde la dirección fomentar programas continuos de 
mejora para los docentes, enfocándose en aspectos que satisfagan sus nece-
sidades formativas mediante el trabajo colaborativo, sesiones de reflexión 
sobre la práctica educativa y otros espacios que fortalezcan competencias y 
habilidades para el mejoramiento de su desempeño docente.

La planeación estratégica en la gestión educativa

En la planeación estratégica, es crucial comprender su mecanismo de 
dirección, el cual se manifiesta a través de diversas políticas y objetivos que 
identifican y valoran propuestas, redefinen y refuerzan la estructura, la 
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cultura y los procesos organizacionales, así como también el sistema en la 
gestión como el principal fundamento para mejorar las instituciones que 
tienen características propias de agencias gubernamentales (Shu-Hsiang et 
al., 2018).

Walker et al. (2022) consideran que los procesos de planeación estraté-
gica son herramientas poderosas y guías para conseguir una ventaja com-
petitiva y fomentar el desarrollo de los recursos educativos. Al-Hasanat et 
al. (2021) destacaron su importancia como un elemento clave para orientar 
las instituciones hacia una visión compartida y establecer direcciones estra-
tégicas claras y definidas.

Couto et al. (2017) señalaron que las relaciones de la gestión estratégica 
son complejos para todas las instituciones, y aún más desafiantes debido a la 
presencia de modelos con un doble gobierno. Trinidad (2021) ha destacado 
en su estudio que diversas instituciones a diario enfrentan problemas como 
la falta de la realización de los de trabajos en equipo, la ausencia de medi-
das planificadas en el trabajo y limitaciones en la capacidad, lo cual afecta 
la implementación del plan estratégico institucional. Por ello, Madzimure 
y Mashishi (2021) subrayan la importancia de la gestión estratégica para el 
buen seguimiento y evaluación, afirmando que disminuye la incertidumbre 
y fortalece la capacidad organizativa para monitorear, evaluar e identificar 
intereses estratégicos.

Nugraha et al. (2020) afirman que la planeación estratégica se logra a 
través de la implementación de planes operativos y estratégicos que incluyen 
programas, secuencias de acción y proyectos. Sus resultados mostraron un 
modelo efectivo de implementación de dicho plan para mejorar de manera 
efectiva el rendimiento académico estudiantil. Además, destacó que los di-
rectores deben actuar como líderes participativos y principales informantes 
dentro de la institución educativa.

Barbón y Fernández (2018) destacan que en la gestión estratégica se 
pueden implementar intervenciones para fortalecer la supervisión y evalu-
ación escolar, centrándose en un enfoque objetivo que mejore la recopi-
lación y coordinación básica de la gestión estratégica reflejada en dicha 
planeación, por ello autores como Madrigal y Calderón (2017) subrayan 
que el cambio constante en la aplicación de la gestión  debe garantizar 
que existan mejoras continuas en la calidad y cantidad, enfatizando en sus 
aportes que la planeación estratégica se ha convertido en un proceso muy 
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fundamental para la gestión. Villalón (2018) hizo mención en sus estudios 
que el plan estratégico facilita una vinculación organizativa por medio del 
desarrollo de consensos que tienen en cuenta las prioridades de la insti-
tución.

Esto permite inferir que la planeación estratégica implica una serie de 
pasos participativos que le permiten a las instituciones educativas definir su 
visión y responsabilidades. A través del análisis de su matriz FODA, y medi-
ante una reflexión significativa, se identifican acciones futuras para resolver 
problemas. El seguimiento y la evaluación son clave para determinar qué 
estrategias deben ser acordadas, qué ha sido intentado previamente y qué 
no ha funcionado. De esta manera, se formula de manera efectiva el plan y 
la estrategia, resultado del seguimiento y evaluación de políticas.

Además, la planificación en la gestión estratégica se manifiesta en docu-
mentos institucionales como el Proyecto Educativo Institucional, el Plan 
Anual de Trabajo (PAT) y el reglamento interno de la institución, los cuales 
son elaborados por las instituciones educativas con la participación de toda 
la comunidad educativa, lo que asegura que su implementación sea efectiva 
y evita que se conviertan en documentos inoperantes.

La planeación estratégica para mejorar la calidad educativa

Mejorar la calidad educativa es un paso decisivo para satisfacer las 
necesidades del contexto educativo y las comunidades, por tanto, los es-
fuerzos claves son los agentes activos de mejora es la planeación estraté-
gica (Priyambodo y Hasanah, 2021). Esta planificación incluye elementos 
como un sólido apoyo y una supervisión continua por parte de los mae-
stros y el comité de atención hacia los estudiantes.

Por consiguiente, Romero (2016) destaca que una educación de cali-
dad implica que existan instrucciones efectivas, promoción y facilitación 
de diversos procesos que mejoran de manera efectiva la toma de decisio-
nes, estableciendo condiciones propicias para el desarrollo de las capaci-
dades, la integración de las estrategias y las herramientas para la partici-
pación, coordinación y asesoramiento.

Por otro lado, Rincón (2019) señala que la planeación estratégica sirve 
como herramienta para que la institución educativa defina su situación 
actual, sus metas futuras y establezca las estrategias necesarias para mejo-
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rar áreas específicas. Cruz, C. y Santos, M. (2021) subrayan la importan-
cia de asegurar la calidad de la educación a los estudiantes en los niveles 
especialmente en la educación básica, fortaleciendo así las estrategias de 
aprendizaje.

Según Hernández y Fernández (2018), la gestión estratégica implica 
entender la dinámica educativa y el desarrollo de un análisis del ren-
dimiento en contextos sociales específicos para asegurar a las institucio-
nes que no solo sobreviva a los desafíos, sino que también ofrezca una 
educación de calidad. Esto requiere una cultura de planificación con-
struida sobre la base de la planificación estratégica en las unidades edu-
cativas, alineada con los objetivos educativos nacionales y comunitarios.

Por esta razón, es crucial fomentar una cultura estratégica participa-
tiva para la toma de decisiones como componente esencial de la gestión 
educativa, empleando modelos de simulación y metodologías dinámi-
cas centradas en el logro de objetivos estratégicos, según menciona Díaz 
(2020). García et al. (2018) enfatizan que la planificación estratégica es 
crucial para la calidad educativa al proporcionar una visión clara del 
futuro deseado y establecer intenciones claras al respecto.

Por tanto, la planeación estratégica ha jugado un papel importante 
y determinante como parte del proceso de la gestión estratégica, involu-
crando aspectos relacionados como la evaluación, toma de decisiones y 
seleccionar actividades que sean alternativas eficientes y efectivas para 
implementar programas que mejoren la calidad en la educación, inte-
grando todos los miembros de la comunidad educativa que aseguren 
la mejora en las instituciones y que se alinee con el plan estratégico 
establecido.

Discusión de resultados

La planeación estratégica en el ámbito educativo es un proceso 
destinado a definir la visión y la misión de las instituciones educativas, 
basándose en el análisis FODA. Este proceso se implementa mediante 
la reflexión, la cooperación y la participación crítica, con el objetivo de 
abordar los desafíos futuros por medio de políticas públicas y objetivos. 
Las estrategias de planeación deben enfocarse en el aprovechamiento de 
su alto nivel de satisfacción en sus participantes, centrando en el proceso 
educativo de sus estudiantes para afrontar los retos del aprendizaje.
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El objetivo primordial de las instituciones educativas es asegurar que los 
estudiantes reciban una formación excelente, promover su desarrollo aca-
démico y garantizar una educación de alta calidad. La gestión estratégica, 
fundamentada en una planificación efectiva, es crucial para alcanzar estos 
objetivos. Por lo tanto, es imperativo que el sistema educativo implemente 
una planificación estratégica que sea relevante y adaptada al contexto edu-
cativo específico.

Por lo tanto, es importante mencionar las contribuciones dadas por los 
autores con relación a la gestión estratégica en la educación durante perío-
dos de profundos cambios culturales y sociales, que permiten mejorar la 
calidad educativa y la equidad al involucrar a los actores que hacen parte 
de dicha comunidad y proporcionar el marco necesario para implementar 
iniciativas innovadoras en las instituciones educativas.

En relación con el desarrollo profesional del docente, es fundamental 
que la dirección escolar priorice la gestión estratégica para alinear con la 
importancia de los líderes educativos en la promoción de una buena plane-
ación estratégica efectiva, implicando que se dé una reflexión e implement-
ación de estrategias en las instituciones y políticas públicas que sean la guía 
para los docentes en aspectos relacionados con el contenido del currículo 
escolar, selección de métodos de enseñanza, trabajo colaborativo para la 
optimización del aprendizaje. 

Vargas et al. (2021) subrayan que los directivos de las instituciones y 
los docentes desempeñan un papel significativo en el impulso del cambio 
dentro de las instituciones educativas. Es esencial que estos líderes sean ca-
paces de movilizar a los docentes hacia la toma de decisiones colaborativas 
que promuevan mejoras significativas en la escuela. De este modo, la pla-
neación estratégica se convierte en una guía organizativa que incorpora 
prácticas pedagógicas efectivas y secuencias de actividades que apoyan la 
enseñanza basada en el contenido temático.

En el ámbito del aprendizaje, la implementación de métodos estratégi-
cos siempre conlleva beneficios, especialmente cuando se realiza un segui-
miento adecuado para asegurar su cumplimiento. Entre estos beneficios se 
incluye el fortalecer el conocimiento y aprendizaje en los estudiantes, para 
mejorar la gestión de la información por parte de los docentes. Buckley et 
al. (2018) destacaron en sus estudios que dentro de la planeación estratégica 
orientada hacia el proceso de aprendizaje es decisivo que se desarrolle un 
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marco teórico que fomente lo creativo, lo dinámico y la interacción para 
maximizar la capacidad de productividad.

Es fundamental que la aplicación de estas estrategias se adapte a la re-
alidad específica, en donde cada institución educativa alcance sus objetivos 
propuestos, especialmente aquellos que se centren en mejorar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes. Hernández y Miranda 
(2020) subrayan la importancia de vincular a toda la comunidad educativa 
por medio de procesos de gestión educativa estratégica, que faciliten la re-
cuperación y la optimización del entorno escolar.

El desarrollo de la calidad educativa implica que todos los actores, in-
dependientemente de sus capacidades y habilidades, realicen actividades 
interrelacionadas y dependientes para que se alcancen las metas y las posi-
ciones que desea cada institución educativa.  Es esencial afirmar que la 
educación de calidad ha buscado siempre el cumplimiento con los objeti-
vos institucionales respetando y desarrollando aspectos sociales y culturales 
pertinentes.

La planeación se convierte en objeto de análisis detenido, permitiendo 
a las instituciones educativas diseñar estrategias adecuadas y se esfuercen 
por alcanzar la eficiencia. Por consiguiente, la toma de decisiones adquiere 
importancia al evaluar y seleccionar actividades que sean efectivas. Por ello, 
Cruz, R. y Santos, M. (2021) destacaron que la planeación estratégica sirve 
como herramienta para establecer la forma cómo alcanzar e implementar 
estrategias para mejorar los aspectos necesarios, asegurando así la calidad 
educativa en todos los niveles por medio del desarrollo de estrategia.

El avance de la gestión educativa se fundamenta en la excelencia de las 
instituciones, asegurando que las metas y estrategias abordan de manera 
efectiva los problemas y necesidades identificados en la educación, con ob-
jetivos claros y medibles dentro de plazos definidos. Por ello, Madrigal y 
Calderón (2017) enfatizaron que la planeación estratégica es una herra-
mienta fundamental en cualquier proceso de gestión institucional, facilitan-
do la transformación de su estado actual hacia uno deseado y alcanzable, 
por medio de la evaluación de sus debilidades, amenazas, fortalezas y opor-
tunidades.

Por lo tanto, la planeación estratégica guía a las instituciones educativas 
hacia la realización de su visión común. Además, enfatiza en la importan-
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cia del seguimiento y evaluación para determinar el progreso de las insti-
tuciones, establecer objetivos alcanzables y aplicar estrategias efectivas. La 
planificación estratégica educativa adopta un enfoque reflexivo, fomenta la 
colaboración crítica y desarrolla liderazgos adaptados al contexto, conside-
rando siempre las capacidades individuales y colectivas.

Conclusiones

Basado en el análisis realizado sobre este tema, se pueden establecer las 
siguientes afirmaciones:

La planeación estratégica educativa se describe como un proceso par-
ticipativo que le permite a las instituciones educativas definir claramente su 
misión y visión mediante un análisis reflexivo y colaborativo que considera 
sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Este proceso guía 
la gestión estratégica en la toma de decisiones, evaluación y selección de 
actividades alternativas que se consideran eficientes y efectivas.

La planeación estratégica educativa es definida como un proceso partic-
ipativo, el cual le permite a las instituciones educativas tener clara la visión y 
la misión por medio de observaciones reflexivas y colaborativas teniendo en 
cuenta sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Este proceso 
orienta la gestión estratégica para tomar sus decisiones, evaluación y selec-
ción de actividades alternativas consideradas eficientes y eficaces.

Es crucial que el plan estratégico priorice el papel del docente, fortaleci-
endo su rol mediante capacitaciones adecuadas, proporcionando instala-
ciones idóneas y reconociendo sus logros.

Uno de los principales objetivos de la planeación estratégica es fomentar 
el aprendizaje colectivo, aprovechando las diversas habilidades de los estu-
diantes para promover el aprendizaje cooperativo bajo la guía del docente.

La implementación efectiva de una planificación estratégica per-
mitirá que en los contextos educativos operen eficientemente con el de-
bido cumplimiento de su visión y visión para ofrecer servicios educativos 
de calidad, asegurando que todos los actores y áreas funcionen de manera 
efectiva.
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Resumen

Este estudio analiza la enseñanza de la lectoescritura en los primeros 
años de escolaridad, considerando su impacto en el desempeño aca-
démico y la influencia de factores socioambientales. A diferencia de 
investigaciones previas, este trabajo se enfoca en identificar cómo las 
condiciones del entorno escolar afectan el proceso de aprendizaje. Se 
empleó un enfoque empírico-analítico con un diseño no experimental 
y de tipo transaccional descriptivo. La muestra incluyó 77 docentes del 
departamento del Atlántico, a quienes se aplicó una escala tipo Likert 
para evaluar la enseñanza de la lectura y escritura, la infraestructura y la 
labor docente. Los hallazgos revelan que factores como la iluminación, 
ventilación y la falta de bibliotecas pueden inhibir el desarrollo de la lec-
toescritura, a pesar de que las instituciones cuentan con planes lectores 
y metodologías didácticas transversales. Se concluye que, si bien existen 
esfuerzos pedagógicos para mejorar estas competencias, persisten bar-
reras estructurales que limitan su desarrollo. Esto resalta la necesidad 
de fortalecer las condiciones físicas de las escuelas y garantizar recursos 
adecuados que favorezcan el aprendizaje de la lectura y la escritura en 
los estudiantes.

Palabras clave: Dimensiones sociales; Educación primaria; Escritura; 
Lectura.

Abstract

This study analyzes the teaching of  literacy in the first years of  school, 
considering its impact on academic performance and the influence of  
socio-environmental factors. Unlike previous research, this study focus-
es on identifying how the conditions of  the school environment affect 
the learning process. An empirical-analytical approach with a non-ex-
perimental and descriptive transactional design was used. The sample 
included 77 teachers from the department of  Atlántico, to whom a Lik-
ert-type scale was applied to evaluate the teaching of  reading and writ-
ing, infrastructure and teaching work. The findings reveal that factors 
such as lighting, ventilation and lack of  libraries can inhibit the develop-
ment of  reading and writing, despite the fact that the institutions have 
reading plans and transversal didactic methodologies. It is concluded 
that, although there are pedagogical efforts to improve these competen-
cies, there are still structural barriers that limit their development. This 
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highlights the need to strengthen the physical conditions of  schools and 
to guarantee adequate resources that favor the learning of  reading and 
writing in students. 

Palabras clave: Social dimensions; Primary education; Reading; Writing.
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Introducción

Si se hace referencia a la educación básica primaria e inclu-
so a la formación básica secundaria, uno de los elementos 
esenciales ha de ser la formación en lectoescritura. Esto es, 
las competencias de los niños para leer comprensivamente, 
tener una buena grafía y además redactar textos con clari-
dad (Ministerio de Educación Nacional 2022; Durán et al., 
2018; Sanabria y Lozano 2009; Palomino, 2011).

Por su puesto, estas competencias deben ser analizadas 
teniendo en cuenta la edad y los niveles de formación de 
los niños, pues, existen diferencias y ellas suelen ser signifi-
cativas, entre niños de 4 a 6 años, pertenecientes a niveles 
de formación de prejardín, jardín y transición y niños de 7 
a 11 años de cursos entre primero a sexto grado.

Contextualizando las exigencias en materia de for-
mación en lectoescritura para un país como Colombia, 
se pudieran registrar los siguientes estándares formativos. 
Para primero a tercer grado en producción textual: el chico 
producirá textos orales y escritos que respondan a distintos 
propósitos y necesidades comunicativas; en comprensión e 
interpretación de escritos, se espera que el niño compren-
da textos que tienen diferentes formatos y finalidades; en 
literatura, el estudiante debe comprender textos literarios 
para propiciar el desarrollo de sus capacidades creativas 
y lúdicas. También estará en capacidad de reconocer los 
medios de comunicación masiva y caracterizará la infor-
mación que se difunde, incluyendo aquella que circula a 
través de algunos sistemas de comunicación no verbal. 

En cuanto a lo que se espera para los niños de cuarto a 
quinto grado el Ministerio de educación Nacional presenta 
los siguientes estándares: en producción textual, los niños 
deben producir textos orales que permitan evidenciar el 
uso significativo de la entonación y la pertinencia articu-
latoria y también producir textos escritos que respondan a 
diversas necesidades comunicativas y que sigan un proced-
imiento estratégico para su elaboración. En lo que se re-
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fiere a la comprensión e interpretación textual, deben comprender diversos 
tipos de textos, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y 
almacenamiento de información. En literatura, los chicos deben elaborar 
hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constitutivos 
de un texto literario. También deben caracterizar los medios de comuni-
cación masiva y seleccionar la información que emiten para utilizarla en la 
creación de nuevos textos (Ministerio de Educación Nacional, 2006).           

Ahora bien, si lo expuesto en párrafos precedentes se constituye en el 
deber ser, ¿qué análisis se desprenden de los logros que ha alcanzado el 
país en torno a la enseñanza – aprendizaje de la lectoescritura en los niños 
colombianos?  

Un primer acercamiento que lleva a dar respuesta a esta pregunta se 
deriva de la siguiente afirmación:  diversos estamentos del país, incluyendo 
dirigentes, académicos, gremios, están preocupados por la calidad de la 
educación colombiana. La evidencia de ello se encuentra en los resultados 
saber y saber pro, que analiza la educación con base en resultados internos, 
pero también en los desempeños que se han obtenido en las pruebas Pisa, 
que compara los desempeños de los estudiantes colombianos con chicos de 
otros contextos del mundo.

Con respecto a las pruebas saber, tomando como referencia el año 2021, 
el promedio obtenido para calendario A se ubica en 250 puntos, indicando 
una leve disminución en el promedio si se compara con el año inmediata-
mente anterior. Por otro lado, el puntaje de la población de adultos permite 
establecer un promedio de 246 puntos, lo que lleva a inferir que hay un 
ligero bajón de 2 puntos si se compara con el año 2020. En el calendario 
B, el promedio es significativamente más alto, situándose en 315 puntos 
(Ministerio de educación, 2022). Se infiere que la población del calendario 
B pertenece a un nivel socioeconómico más acomodado que el calendario 
A, lo que hace pensar en niveles de inequidad en la calidad educativa.

Respecto a las pruebas saber pro, que evalúan el desempeño de los es-
tudiantes universitarios, los datos no son halagüeños. Los resultados para 
el último año evaluado, es decir, el correspondiente al año 2021, sitúan la 
media de esta prueba en 152, y solamente las universidades acreditadas 
lograron promedios de 156. Si se comparan los resultados con el año 2020, 
se observa una caída de casi tres puntos. Estas cifras son dicientes si se tiene 
en cuenta que la prueba permite puntajes que llegan a 300 puntos (Redac-
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ción Educación, 2022). Los resultados igualmente llevan a colegir que hay 
inequidad entre las universidades e instituciones universitarias de Colom-
bia. Esto es, solamente un reducido número de estudiantes logran acceder 
a instituciones catalogadas de calidad.         

Analizando el desempeño de los estudiantes en las pruebas Pisa de 
acuerdo con el reporte obtenido para el año 2018, los resultados son los 
siguientes: los estudiantes colombianos tienen un desempeño por debajo 
de la media en las tres esferas más importantes evaluadas en estas pruebas: 
ciencias, matemáticas y lectura. Los puntajes promedios obtenidos en lec-
tura por los estudiantes colombianos llegan a 412 puntos, mientras que sus 
pares internacionales se sitúan en 487. En matemáticas, la situación es más 
preocupante: los puntajes promedios alcanzan 391 y los de los estudiantes 
de otros países se sitúan en 489. Finalmente, en ciencias, Colombia logra 
los 413 puntos y los puntajes de sus pares foráneos promedian los 489. Este 
mismo informe señala que los resultados de Colombia son similares a países 
como Albania, Macedonia y Qatar (Echazarra y Schwabe, 2019).

Ahondando esas dificultades de la educación colombiana, un elemento 
que haría parte de este diagnóstico y del cual ya se ha hecho mención, se 
refiere a la gran inequidad existente.  Esta inequidad, de acuerdo con lo re-
portado por variadas investigaciones, y develado por la Organización para 
la cooperación y el desarrollo económicos (OECD) comienza desde muy 
temprana edad. De hecho, muchos niños nunca iniciarán la escuela, o si lo 
hacen lo harán en periodos tardíos o accederán, pero no a instituciones de 
calidad (OECD, 2016).  

Estas mismas investigaciones dan cuenta de datos realmente alarman-
tes. Los niños en situación de pobreza tienen una esperanza de vida escolar 
de tan solo 6 años, en comparación con otros chicos de clases sociales mejor 
posicionados, en donde la esperanza se sitúa en 12 años. Este mismo grupo 
de niños pobres tiene muy pocas probabilidades de llegar a estudios univer-
sitarios, con una cifra que se sitúa en el 9 % (OECD, 2016).

Adicionalmente a estos análisis, se pueden encontrar otras evidencias 
que pudieran tomarse como testimonio que reflejan la falta de calidad en la 
educación o que por lo menos se relaciona con ella y que apuntan directa-
mente a la pregunta formulada en párrafos anteriores respecto a la evalu-
ación de la enseñanza- aprendizaje de la lectoescritura.    Se hace referencia 
a las dificultades presentes en niños y adolescentes en los procesos asociados 
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a la comprensión lectora y a la elaboración de textos, la cual se infiere de los 
resultados obtenidos en las pruebas saber que realiza el Estado colombiano 
en los niveles correspondientes a 3 y 5 grado.

Con relación a ello, se presentan los resultados de esta prueba en el área 
de lenguaje durante los años 2012 al 2017. Llaman la atención que, en el 
nivel avanzado para este periodo de tiempo referenciado, en ningún año 
se supera el 22 %. Además, se observa, que los resultados decrecen si se 
comparan los resultados de los niños de 3 grado con los de 5. En este caso 
los chicos que alcanzan un nivel avanzado en lenguaje solamente llegan al 
17 % y esto únicamente para el año 2016. En los demás años analizados 
los porcentajes son aún más bajos. Por lo que se registra, haciendo análisis 
de estos resultados, el mayor porcentaje de niños se ubica en la categoría 
mínima, con porcentajes que llegan al 40 %. Los anteriores resultados se 
refieren al desempeño en lenguaje. No obstante, vale la pena señalar que 
en el área de matemáticas la situación es más grave. Los desempeños in-
suficientes de los estudiantes de 5 grado para el año 2017 llegan al 42 % 
(Secretaría de Educación Gobernación de Boyacá, 2019).

Si bien es cierto que muchos de los niños de las ciudades colombianas, 
de regiones rurales y urbanas, de colegios públicos y privados, de diversos 
contextos culturales, presentan dificultades en relación con la comprensión 
lectora, la redacción de textos, la semántica y la comprensión de vocabular-
io, entre otras competencias comunicativas, no es menos cierto que existen 
infinidad de niños que se destacan por sus habilidades en lectoescritura. 
¿De qué dependen estas diferencias? Acaso es un problema simplemente de 
diferencias individuales. O, realmente se trata de situaciones más complejas 
que hay que analizar, tal vez referidas a las metodologías utilizadas, a la 
calidad de los docentes, a la falta de estimulación temprana, a la calidad y 
cantidad de las ayudas educativas. O quizás es una problemática relacio-
nada con el interés, la actitud y la motivación de los niños.

Seguramente todas estas variables estarán involucradas, pero en el 
análisis de la problemática también se deben tener en cuenta un conjun-
to de razones enmarañadas en los contextos en que viven los niños y sus 
familias relacionadas con el ambiente, la cultura, la política, los factores 
económicos, entre otros; aspectos que suelen aglutinarse en un concepto al 
que se le identifica como social.

De acuerdo con ello, diversos aspectos enmarcados en lo social estarían 
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relacionados con la lectoescritura y   en general con el rendimiento aca-
démico: el tipo de familia, el aprestamiento previo, la participación en gru-
pos, la práctica religiosa, la luminosidad, ventilación y comodidad del espa-
cio, las ayudas educativas, el tipo de colegio, entre otras. A continuación, se 
pasará revista a algunos de los principales hallazgos encontrados en los que 
se describe cómo lo socio ambiental incide en el rendimiento académico y 
en el desempeño que tienen los niños en la lectoescritura.

Inicialmente se destaca una investigación llevada a cabo por Murillo y 
Martínez-Garrido (2012); en ella se analiza la incidencia de variables sociales 
y ambientales presentes en las aulas tales como luminosidad, aislamiento, 
ventilación, orden, limpieza, tamaño de los grupos en los logros escolares 
y particularmente en lenguaje y matemáticas. El estudio se desarrolló en 
nueve diferentes países de Iberoamérica entre los que se destacan: Bolivia, 
Chile, Colombia, Perú, Panamá, Ecuador, España, Venezuela, llegando 
a observar 248 aulas de 98 escuelas. La muestra la constituyeron 5603 
estudiantes de tercer grado de básica primaria con edades comprendidas 
entre 8 y 9 años. Adicionalmente se consultaron a otros actores sociales 
entre los que se incluyen:  profesores y familias y /o acudientes. También se 
observó el entorno educativo. 

En cuanto a los resultados encontrados en este macro estudio es de 
destacar:

En primer lugar, la mayoría de los planteles estudiados y también los 
salones de clase tienen un adecuado ambiente, definido este desde 
el orden, la calidad, el aislamiento acústico, el tamaño, la calidad 
construida. Concretamente, el 90 % mostró este resultado. En tanto, un 
10 % registra algún tipo de inadecuación.  De acuerdo con lo observado 
lo que más debe mejorar es aislamiento acústico, que debe mejorar en 
una de cada cuatro escuelas y ventilación que debe mejorar en una de 
cada seis. 

Por otra parte, se registró que el nivel socio económico y cultural de 
los estudiantes está directamente relacionado con el aprendizaje de los 
estudiantes en matemáticas y lenguaje. A mayor nivel cultural mejores 
desempeños en estos dos elementos. A su vez, los niños obtuvieron mejores 
puntajes en lenguaje que las niñas, pero menores puntajes en matemáticas. 
Y los niños migrantes también demostraron puntajes más bajos en ambos 
aspectos.              
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 En cuanto a los elementos nucleares del estudio se encontraron los 
siguientes resultados:  

Los factores asociados al ambiente, entendidos como condiciones de 
proceso; esto es: orden y limpieza de las aulas, inciden significativa-
mente en el desempeño de los alumnos, tanto en lenguaje como en 
matemáticas.  No obstante, en este estudio no se pudo hallar diferencias 
relacionadas con la iluminación, el ruido, el tamaño, la ventilación. En 
este estudio que se está referenciando, el no observar diferencias no obe-
dece a que estas dimensiones no sean importantes. Más bien, que en los 
colegios y en las aulas estudiadas en realidad no se marcan diferencias 
mayores en estos aspectos.

Rowe, un investigador que trabaja desde la universidad de Harvard, 
se ha interesado en la influencia que puede tener el ambiente en el desar-
rollo del lenguaje y la lectoescritura. Concretamente los estudios de este 
autor han demostrado diferencias significativas asociadas a los estratos so-
cioeconómicos las cuales se observan desde el mismo inicio del   jardín de 
infantes y suelen estar presentes a lo largo de las diversas etapas de esco-
larización. Las explicaciones que se dan para justificar estas diferencias es-
tarían asociadas a los entornos comunicativos. De acuerdo con los hallazgos 
tres elementos importantes enmarcarían el enriquecimiento comunicativo: 
hablar más con los niños, diversificar y ampliar el entramado lingüístico e ir 
en un continuo entre conversaciones contextualizadas y descontextualiza-
das. A su vez, el estrés de los padres reduce las posibilidades del lenguaje de 
los niños (Rowe, 2022). 

En realidad, los estudios para establecer diferencias en el desarrollo del 
lenguaje entre clases sociales no son nuevos; tal vez Hart y Risley (2006), 
fueron los primeros en documentar desde ópticas investigativas controladas 
la incidencia de estas variables y después de ellos se documentan varios 
años de investigación que intentan dar respuesta a esta inquietud. Precisa-
mente a partir de estas iniciativas se presenta en esta revisión un metaanáli-
sis cuantitativo que analizó los resultados de 19 investigaciones, las cuales 
permiten concluir la existencia de diferencias en la calidad del desarrollo 
del lenguaje entre las clases altas y bajas, en favor de las primeras. Las dife-
rencias son aún mayores si se hace referencia sólo al habla dirigida al niño 
(Dailey y Bergelson, 2022).

Pese a ello, hay un nutrido grupo de investigadores que consideran 
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que en realidad la incidencia de variables agrupadas bajo el nombre de 
variables estructurales en la que se destacan sobre todo las condiciones so-
cioeconómicas de las familias, aunque influyen en el desempeño y en el 
rendimiento académico de los chicos, opera indirectamente, aunque por 
supuesto no se pueden desconocer (Marjoribanks, 2003; Valle et al., 2006; 
Robledo y García, 2009). 

Bajo este campo se pueden mencionar los resultados obtenidos por De 
Miguel (2001) quien logró establecer en sus investigaciones que el bajo ren-
dimiento académico de los niños de entornos socioeconómicos empobreci-
dos obedecía entre otras cosas al poco valor que estos grupos le otorgaban 
a la educación ya la baja presión cultural por la obtención de logros aca-
démicos. Desde las aproximaciones realizadas por García- Bacete (2003) se 
ha podido registrar que ciertas variables que aporta la familia tales como 
provisión de materiales de trabajo para estudiar, estructura de las familias, 
interés por las instrucciones que da la escuela y las mismas relaciones famili-
ares serían indispensables para el éxito escolar. También se reportan otras 
variables que bien encaminadas pueden reducir los riesgos del fracaso esco-
lar. Son ellas: disciplina fundamentada en el razonamiento, calidad de las 
relaciones entre padres, hijos y profesores, hogar con armonía emocional 
(Gómez del Castillo, 1999). 

Por investigaciones de vieja data, hay indicios que el bajo rendimiento 
académico se relaciona con dimensiones que están por fuera de la escuela y 
el ambiente educativo y más conectadas con el medio familiar, social y cul-
tural donde se desenvuelve el niño. Fueyo (1990), presenta resultados que 
permiten evidenciar las relaciones entre el rendimiento escolar es diversas 
áreas entre las que se encuentran el lenguaje y las matemáticas y dimensio-
nes como la relación paterna filial, el manejo de la autoridad y el ambiente 
específico de la interacción lingüística que además influyen en el desarrollo 
cognitivo y en el desarrollo del lenguaje.  

De lo anterior se desprende que, el medio familiar, haciendo parte de 
lo social, representa un elemento clave para entender el éxito escolar, o su 
contraparte el fracaso, bien analizando la totalidad de los procesos de ense-
ñanza – aprendizaje que harían parte de un currículo, o bien analizando 
sus partes. Esto es: las ciencias sociales, las ciencias naturales, las matemáti-
cas, pero también el lenguaje y los procesos de lectoescritura. Ahora bien, 
Fernández y Salvador (1994), estiman que la incidencia de lo social- famil-
iar en el rendimiento escolar puede darse de manera directa o a través de 
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variables intermedias. Se pudiera encontrar, por ejemplo, que directamente 
la situación económica de los padres preocupara de tal forma al niño que 
no le permitiera rendir en el colegio. Como también la falta de recursos 
representados en textos y útiles se vieran reflejados indirectamente en un 
buen desempeño. 

Si este es el caso, entonces cualquier intento por impulsar mejorar en 
los desempeños de los estudiantes, en cualquier edad, deberían involucrar 
la dimensión social y por supuesto a las familias.  

Gómez Dacal (1992), citado por De Miguel (2001), señala un conjunto 
de variables que serían sensibles al intentar explicar por qué los chicos ten-
drían una deficiencia académica. Entre estas variables se tienen: vivir en 
ambientes empobrecidos, falta de disponibilidad de materiales para el es-
tudio en el hogar, pertenecer a familias monoparentales, tener madre ado-
lescente y/o soltera, ser afrodescendiente o hispano, ser hijo de migrantes, 
falta de educación formal de los padres, falta de salud de los padres, padres 
con enfermedad mental grave, padres con adicciones al alcohol o psicoacti-
vos, abusos o negligencias en el hogar, divorcio o separación de los padres, 
muerte de uno de los padres, pobres expectativas de los padres respecto a la 
educación de los hijos, hogar desunido, falta de apoyo familiar. 

Desde otra óptica, De Guevara (2001), se interesó en conocer la inci-
dencia que tendrían los contextos con poca estimulación o deprivados atri-
buidos a una esfera cultural empobrecida sobre el rendimiento académico 
de los niños. Los resultados mostraron de manera contundente que los hog-
ares con privación de estímulos inciden en el rendimiento académico de los 
chicos y en una mejor adaptación al ambiente escolar.             

 Además de las variables socioeconómicas, existen otras dimensiones 
que influyen en el desarrollo del lenguaje. Rowe et al. (2016) se interesó en 
establecer el papel del conocimiento sobre el desarrollo infantil y la crianza 
en el logro de habilidades comunicativas. De acuerdo con ello se encontró 
que los niños de padres con niveles de conocimiento altos respecto al desar-
rollo obtienen niveles mayores en competencias comunicativas. Igualmente 
se encuentran diferencias entre niños blancos, negros y latinos, en favor de 
las personas blancas. 

La literatura alrededor de las influencias socioambientales en relación 
con el desarrollo de la lectoescritura, también se ha interesado en establ-
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ecer qué tanto la salud mental de los padres y específicamente de la madre 
tienen incidencias en el repertorio lingüístico de los hijos. Clifford et al. 
(2022), examinaron en concreto qué tanto la depresión y la ansiedad modu-
lan negativamente el lenguaje en los niños. Estos autores examinaron 265 
diadas madre- hijo. Los resultados reportan que tanto la depresión como 
la ansiedad inciden negativamente en la expresión del lenguaje, no solo al 
interior del hogar sino por fuera de este. 

Otro dato interesante procede de Hernandez-Reif  y Gungordu, (2022) 
y su equipo investigador. En este caso los autores estuvieron interesados en 
conocer la incidencia de los niveles de sueño en niños en sus habilidades 
cognitivas y en el desarrollo del lenguaje. Para ello llevaron a cabo un es-
tudio de tipo longitudinal en el que midieron a los 8 y 14 meses la calidad 
del sueño reportado por los padres. Más tarde, se tomó información de los 
maestros de los niños. Lo que se concluyó en este estudio es que los niveles 
positivos de sueño y el ambiente en el hogar, correlaciona moderadamente 
con los puntajes de los chicos tanto en las escalas de habilidades cognitivas 
como en las pruebas de lenguaje    

VanDam et al. (2022) se interesaron en conocer las conversaciones sos-
tenidas entre miembros de familias con niños pequeños y además establ-
ecer qué efectos pudieran tener estas conversaciones en el desarrollo del 
lenguaje de los niños. Para ello se analizaron conversaciones en los núcleos 
familiares de unas 26 familias con niños aproximadamente de 30 meses 
de edad, registrándose unas 186 grabaciones de audio. El mayor interés 
se centró en el inicio de los diálogos. Los resultados muestran que en una 
mayor proporción las conversaciones son iniciadas por los niños, sobre todo 
a partir de preguntas y puntos de vista que quiere compartir. Igualmente se 
evidenció que las madres son más proclives a iniciar el diálogo que los pa-
dres. Además, en aquellas familias que desde épocas tempranas en la vida 
familiar se generan más conversaciones tienden a tener hijos con mejores 
resultados en pruebas lingüísticas. 

También se reportan investigaciones que han pretendido conocer la 
influencia de variables familiares tales como la educación de los padres, la 
ocupación y el ambiente que se vive en familia, sobre determinadas com-
petencias lingüísticas relacionadas con el vocabulario receptivo. Los resulta-
dos de estas investigaciones sugieren diferencias significativas en el vocabu-
lario de los hijos entre familias que tienen mayores niveles de formación 
de aquellas en las que su nivel es más bajo. Lo mismo puede decirse de las 
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ocupaciones de los padres; los hijos de los padres de ocupaciones más de-
stacadas tienen mejores puntajes en vocabulario receptivo. En cierta forma 
las investigaciones permiten establecer que las diferencias en el lenguaje se 
atenúan cuando los niños ingresan a las instituciones educativas, pero no 
desaparecen del todo (Olaru et al., 2022; Blossfeld & Von Maurice, 2011).

Otros estudios se han enfocado no tanto a la influencia social- ambi-
ental existente en las familias de los niños, sino más bien a las condiciones 
del aula de clases. McDoniel et al. (2022) se interesaron en evaluar la inci-
dencia de la calidad del aula en los aprendizajes logrados por los niños en 
variadas esferas: desarrollo cognitivo, físico, socioemocional, como también 
en el aprendizaje de competencias en lectoescritura. En cuanto a la dimen-
sión calidad del aula se tuvo en cuenta un conjunto amplio de variables, 
desde apoyo emocional del maestro, organización del aula y clima del aula.  
Para ello se realizaron pruebas escritas en lectoescritura y reportes de los 
maestros de estos chicos. El estudio se llevó a cabo con 4119 niños de 295 
aulas. Los resultados muestran que no existen diferencias significativas en 
el desempeño de los chicos en todas las áreas evaluadas que obedezcan a la 
calidad y adecuación de los salones de clase.

Como se observa, en realidad la investigación en torno a la posible in-
cidencia de variables sociales y ambientales en el rendimiento académico 
de los niños y particularmente en la lectoescritura es amplia. De hecho, lo 
que primero debe hacerse es establecer qué se entendería por social y qué 
se entendería por ambiental, categorías que encierran gran cantidad de 
dimensiones, incluyendo aspectos familiares, políticos, económicos, cultura-
les, históricos. Solo a partir de la determinación de un modelo teórico de 
referencia que permitiera tener una aproximación respecto a esta discusión 
conceptual de lo social, se pudiera tener una aproximación de la incidencia 
de todos estos aspectos en la lectoescritura y además actuar sobre ellos para 
fortalecer este importante aspecto de la educación de los niños. 

Partiendo de lo anterior, lo que se pretende en esta investigación es en-
focar la incidencia que tendría lo social/ ambiental desde la percepción de 
los maestros en el desarrollo de la lectura y la escritura en un grupo de niños 
entre 5 y 10 años. Tres son los aspectos sobre los que se dirige este estudio. 
En primer término, conocer qué tanto las escuelas realizan actividades para 
el fortalecimiento de la   enseñanza de la lectoescritura y se contemplan 
políticas y planes para su fortalecimiento desde la dirección y coordinación 
educativa. Como segundo aspecto, se evalúa la infraestructura física de las 
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escuelas y en este caso interesa conocer la incidencia de dimensiones como 
la luminosidad, la ventilación, si existen salones para la lectura. Finalmente, 
la investigación también se dirige a indagar por la labor docente, siendo el 
propósito explorar las metodologías y el trabajo de profesores para la ense-
ñanza de la lectura y la escritura.

Materiales y Métodos

Diseño y tipo de investigación: El tipo de investigación utilizado en el 
estudio es descriptivo, pues su interés es simplemente caracterizar la po-
blación referenciada respecto a las variables y dimensiones de interés. El 
diseño de acuerdo con la tipología insinuada por Hernández Sampieri et al. 
(2013) es el llamado diseño transaccional descriptivo, pues la observación 
solamente se realiza en un único momento. 

Población y muestra: Se aplicó el instrumento de recolección de in-
formación a 77 profesores, 73 mujeres y 4 hombres, pertenecientes a los 
municipios de Galapa 19; Tubará 12; Santo Tomás 27; Santa Cruz 10 y 
Candelaria 9. De los 77 docentes, 72 ofician como maestros de primaria y 
transición. Los 5 restantes son profesores de secundaria. El muestreo uti-
lizado fue de naturaleza no probabilística intencional. En promedio estos 
educadores tienen a su cargo 30,44 niños. El maestro con mayor número 
de niños atiende a 40 chicos y la maestra con menor número de niños es 
responsable de 22. 

Instrumentos de recolección de información: Se diseñó un instrumento 
objetivo dirigido a maestros que tuvo como propósito indagar dimensiones 
sociales y ambientales las cuales potencialmente tendrían alguna incidencia 
en la lectoescritura en niños entre 5 y 12 años. Después de varias versio-
nes el instrumento final lo conformaron 33 ítems agrupados en las siguien-
tes dimensiones: enseñanza de la lectura y escritura por parte del colegio, 
infraestructura y ambiente escolar y labor docente.  A esta información 
nuclear se unen algunos elementos de identificación tales como: sexo, edad, 
institución educativa donde enseña, número de niños. 

El instrumento se construye para que sea respondido desde el mod-
elo de Likert presentando cinco opciones de respuesta identificadas con las 
categorías:  Muy de acuerdo, de acuerdo, ni en acuerdo ni es desacuerdo, 
en desacuerdo y muy en desacuerdo. Estas opciones de respuesta tendrán 
una calificación correspondiente a 5, 4, 3, 2 o 1 un punto, que se otorga 
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dependiendo de los gradientes de favorabilidad o desfavorabilidad que los 
maestros le den a cada ítem.

Procedimiento: Inicialmente se realiza visita de campo a las institucio-
nes educativas donde se desarrolló el estudio: Galapa, Tubará, Candelaria, 
Santo Tomás, Santa Cruz. En estas visitas se logra conocer la población 
y el contexto donde se desarrolla el proyecto. Se establece acercamiento 
con profesores y a partir de allí se referencian algunas dimensiones para 
tener en cuenta en la evaluación. Juntamente con esta labor de campo se 
realizaron búsquedas documentales en bases de datos especializadas que 
tuvieron como fin construir el marco teórico de referencia y nutrir un es-
tado del arte. También esta labor documental permitió consolidar una con-
ceptualización de las dimensiones sociales de la lectoescritura y ayudó en 
la obtención de criterios para la validez de contenido. A partir de allí se 
consolida un instrumento el cual se identifica como aspectos socioambien-
tales relacionados con la lectoescritura dirigido a maestros. Se procede nue-
vamente a realizar visita de campo para la recolección de la información y 
luego de ello se realizan los análisis para la obtención de los resultados de 
este estudio.   

Resultados

Sea lo primero registrar las valoraciones dadas al instrumento utilizado 
en el estudio, interesado en conocer, desde la percepción de los maestros, 
la incidencia que tendrían algunos aspectos socioambientales de la escuela 
sobre el aprendizaje de la lectoescritura por parte de los niños.                          

La escala completa distingue los siguientes criterios de calificación: baja, 
considerada aquella puntuación que oscila entre 30 y 63 puntos de califi-
cación directa; regular, puntuaciones entre 64 y 97 puntos; alta, puntajes 
que van de 98 a 131 y finalmente puntuaciones muy altas, aquellas que 
discurren entre 132 y 165 puntos. 

En cuanto a las ponderaciones por subescalas se tiene. Para la primera 
subescala: enseñanza de la lectura y la escritura por parte del colegio igual-
mente se tuvieron en cuenta los rangos Muy altos, en este caso ubicados 
entre 36 y 45; altos, entre 26 y 35; regular, entre 16 y 25 y bajos, entre 6 y 
15 puntos.

En lo que respecta a la segunda dimensión evaluada, denominada in-
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fraestructura y ambiente escolar, se tienen los siguientes baremos: puntajes 
bajos, entre 8 y 25; regular, entre 26 y 43; altos, entre 44 y 61 y muy altos 
entre 62 y 79.  

Finalmente, considerando la tercera dimensión: maestros, los parámet-
ros evaluativos son los siguientes: bajo entre 6 y 15 puntos; regular, entre 16 
y 25; alto, entre 26 y 35 y muy alto, entre 36 y 45 puntos. 

Luego de esta aclaración se presentan los hallazgos encontrados en este 
estudio, iniciando por las medidas de tendencia central y de dispersión. La 
aplicación de la escala completa permitió determinar que el promedio cor-
responde a 79,38 puntos, la mediana equivale a 80 y el valor de la moda 
es de 86. En cuanto a los datos de dispersión, la varianza es de 99,97 y la 
desviación estándar se sitúa en 9,9. Otro dato de dispersión calculado para 
esta aplicación es el denominado coeficiente de covariación, que se sitúo en 
0,125. 

Por subescalas estas puntuaciones tuvieron el siguiente comporta-
miento: 

En la subescala enseñanza de la lectura y la escritura por parte del co-
legio, el promedio es de 21,83, la mediana de 22 y la moda de 21, con 
una varianza de 23, 08 y una desviación típica de 4,80. En este caso el 
coeficiente de covariación es de 0,22. 

En la subescala infraestructura y ambiente escolar, la media de la apli-
cación es de 24,07, la mediana se ubicó en 24 y la moda obtuvo un valor 
de 22. En esta subescala la medida de la varianza le correspondió 38,65, la 
desviación 6,21 y el coeficiente de covariación 0,25.  

Finalmente, en la subescala labor docente, el promedio fue de 33,46, 
la mediana se localizó en 34 y la moda en 32. En cuanto a la varianza, su 
resultado fue de 16,48, con una desviación típica de 4,06 y un coeficiente 
de covariación de 0,121. En la tabla 1 medidas de tendencia central y de 
dispersión se ofrecen los valores de estas puntuaciones.
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Tabla 1. 
Medidas de Tendencia Central y de dispersión Escala aspectos socioambientales de la lectoescritura (Maestros)  

Análisis de los resultados de la Escala Completa

Además de las medidas de tendencia central y de dispersión, ya pre-
sentadas, se muestran a continuación los resultados obtenidos en el estudio 
teniendo en cuenta las ponderaciones arriba descritas.  En este sentido las 
respuestas dadas por los 77 profesores que hicieron parte de esta aplicación 
ofrecen la siguiente casuística: 69 docentes de la muestra de este estudio, 
equivalentes al 89, 61%, se sitúan en calificaciones regulares. 4 maestros, el 
5,19 % del total de participantes presentan puntuaciones consideradas ba-
jas y este mismo porcentaje obtiene puntuaciones altas. Analizando el pro-
medio de esta escala, puntaje ya ofrecido, equivalente al 79,38, se observa 
que este valor de tendencia central se ubica como una calificación regular. 

Pese a los datos de dispersión existentes en esta medición con una vari-
anza de 99,9 y una desviación típica de 9,9, que se puede considerar alta, 
estas calificaciones insinúan una percepción un tanto negativa de parte de 
varios maestros respecto al control del contexto como elemento favorecedor 
de la lectoescritura. Si bien, hay gran variedad de aspectos en las diversas 
dimensiones e ítems  abordados que pueden ser responsables potencial-
mente de esta calificación regular de parte de los docentes, los resultados 
muestran que las respuestas críticas se sitúan en aspectos tales como: asis-
tencia regular a la biblioteca de la escuela, en la escuela se realizan jornadas 
pedagógicas en algunos lugares fuera de la institución tales como bibliote-
cas, o museos para mejorar los procesos de  lectoescritura, el colegio está 
suscrito a algún periódico o revista que sea de utilidad al niño. Esto, en lo 
que respecta a la primera escala. 

También hay preguntas críticas que han producido significativos de-
scensos en los resultados de esta prueba en la escala infraestructura y am-
biente escolar. Algunos de estos ítems que se pueden mencionar son: El 
escritorio o pupitre asignado al niño es adecuado para desarrollar sus la-
bores académicas, Pienso que la infraestructura de la escuela es adecuada, 
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La escuela cuenta con una buena biblioteca, La escuela actualmente tiene 
sala de lectura, Opino que los salones de la escuela cuentan con buena ven-
tilación, El colegio cuenta con jardín o espacios verdes.   

Pese a los puntajes bajos obtenidos en la escala global, la subescala de-
nominada labor docente, evaluada por un total de 9 afirmaciones, tuvo el 
comportamiento más alto de todas las dimensiones consideradas en este 
estudio. Cuando se presente el análisis por subescalas se profundizará en 
este aspecto. La figura 1: Dimensiones socioambientales de la lectoescritura 
permiten visualizar estos resultados.       

Figura 1. 
Dimensiones sociales de la lectoescritura. Percepción docente.

Análisis de Resultados por Dimensiones  

En cuanto a los resultados ofrecidos por dimensiones se presenta el 
siguiente comportamiento. Para la primera subescala: enseñanza de la lec-
tura y la escritura por parte del colegio, como se observa en la tabla 2, los 
puntajes en su gran mayoría están situados con una calificación considerada 
regular. 53 docentes entrevistados, correspondientes al 68,83 % obtuvieron 
este tipo de respuesta. En este caso, el 20,77 de los maestros entrevistados 
tienen puntajes altos y ningún docente otorga una puntuación muy alta a 
los elementos considerados en esta dimensión.

Por tanto y a partir de estos resultados se puede afirmar que los maestros 
perciben que las escuelas no están suficientemente dotadas con bibliotecas, 
las instituciones educativas no impulsan visitas a centros de lectura, museos 
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Tabla 2. 
Enseñanza de la lectura y la escritura por parte del colegio

o bibliotecas para enriquecer los procesos formativos, no hay políticas ni 
planes de suscripción a periódicos o revistas, en las escuelas donde hay bib-
liotecas pareciera que no hay visitas con regularidad a estos sitios. 

En este punto es importante mencionar que, aunque se observan al-
gunas respuestas individuales positivas de parte de profesores en esta sub-
escala, tales como: considero que la escuela ha realizado un buen trabajo 
en relación con la enseñanza de la lectura y la escritura; La escuela ha-
bitualmente manda a leer cuentos y novelas dentro del proceso formativo 
del niño, entre otros, la integralidad de la dimensión resulta regularmente 
evaluada por el personal de maestros que participó en esta investigación.   

En lo que respecta a la segunda dimensión evaluada denominada in-
fraestructura y ambiente escolar, los resultados permiten determinar cali-
ficaciones situadas en los criterios bajos y regulares, con porcentajes para 
estos casos que se sitúan en 58,44% y 41,55% respectivamente.  De hecho, 
la media aritmética para esta escala correspondiente a 24,07, se considera 
igualmente como un puntaje bajo. 

Estos resultados permiten inferir que los maestros tienen una percep-
ción según la cual la infraestructura y el ambiente escolar, no facilitan el 
desarrollo de la lectoescritura en los niños de las escuelas evaluadas de 
Tubará, Galapa, Candelaria, Santo Tomas y Santa Cruz.  

De esta forma los maestros entrevistados consideran que aspectos como 
la infraestructura de la escuela, la biblioteca a la cual acceden los niños, 
las salas de lectura, la iluminación y ventilación de los salones, los espacios 
verdes, los sitios de recreo, entre otros aspectos, no es la más adecuada. En 
la figura 2 se registran los porcentajes y frecuencias arrojadas en esta sub-
escala.
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Figura 2. 
Infraestructura y ambiente escolar. Frecuencias y Porcentajes  

Finalmente, considerando la tercera dimensión evaluada que para el 
efecto hace referencia a la labor de los maestros, la gran mayoría tienen 
la opinión que realizan una destacada labor, no solamente en lo que re-
specta a los procesos implicados con la lectura y escritura de los niños, sino 
también considerando todos los aspectos relacionados con los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

De esta forma, los docentes tienen la convicción que tienen una buena 
comunicación con los niños; si el niño no entiende una clase siempre está 
dispuesto a explicar nuevamente; pone en práctica herramientas relaciona-
das con tecnologías de la informática y la comunicación; Utiliza estrategias 
grupales y colaborativas para impartir cierto tipo de aprendizajes, entre 
otras. 

En cuanto a los procesos directamente relacionados con la lectoescri-
tura, los maestros de la muestra de este estudio piensan que presentan una 
metodología útil para enseñar a leer y escribir a sus estudiantes y leen de 
manera habitual y permanente a los estudiantes cuentos e historias, lo que 
contribuiría al desarrollo de las competencias comunicativas. 

Además de esta descripción cualitativa, los siguientes resultados res-
paldan el hecho de que los profesores tienen una percepción positiva de su 
labor. Observando la tabla 3 y el gráfico 3, 47 docentes, esto es el 61,03, 
presentan respuestas situadas entre 26 y 35 puntos, lo cual se considera una 



Juan Marín, Marbel Gravini, Sara Maury, Elizabeth Salcedo, Andrea Marín y Olman Salazar

65

Figura 3. 
Labor Docente. Frecuencias y Porcentajes

puntuación alta y 27 docentes, algo así como el 35 % ofrecen respuestas 
entre 36 y 45 puntos, estimada una puntuación muy alta.  

Tabla 3. 
Labor Docente 

Conclusiones

Varios son los elementos por considerar a la hora de presentar las con-
clusiones de este estudio, interesado en ofrecer una panorámica general 
desde la percepción de los maestros, de cómo algunas dimensiones asocia-
das al contexto escolar bien pueden actuar como facilitadores para el desar-
rollo de la lectoescritura en niños de básica primara, o por el contrario gen-
erar obstáculos. A continuación, se expresan algunas de estas conclusiones.

En primer término, los maestros tienen la percepción que las escuelas 
en su gran mayoría no cuentan con infraestructuras que faciliten el apren-
dizaje de la lectura y la escritura, por lo menos a la luz de los teóricos que 
insinúan que existirían unas variables que potencian el aprendizaje de estas 
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competencias comunicativas, tales como el aseo, la luminosidad, el orden, 
por mencionar algunas. Así por lo que se puede deducir de este estudio, las 
escuelas observadas no tienen buena ventilación, ni iluminación. Muchos 
de los niños no cuentan con un pupitre cómodo. Los colegios no cuentan 
con espacios verdes, o jardines y si los tienen no son utilizados como media-
dores educativos.  Las escuelas tampoco tienen salas de lectura y en muchos 
casos no hay biblioteca. No se reporta asistencia a bibliotecas fuera de la 
institución, ni a museos. 

Pese a ello, existen varias dimensiones bien evaluadas por los partici-
pantes de este estudio. Los maestros consideran que la escuela se ha es-
forzado por generar actividades para fortalecer los procesos de enseñanza- 
aprendizaje de la lectura y la escritura. De hecho, además de los contenidos 
habituales de los planes de estudio, se observan proyectos alrededor de la 
lectoescritura y se denotan planes lectores dispuestos para todos los niveles 
de formación.

Pero en el aspecto donde se registran mejores resultados en relación con 
los determinantes socio ambientales que actuarían como facilitadores para 
el buen desarrollo de la lectoescritura, asociada a la elaboración de textos, 
la comprensión lectora y en general a los procesos comunicativos, está re-
lacionado con la función de los maestros. En este sentido, los participantes 
conceptúan que las labores que realizan para enseñar a leer y escribir son 
adecuadas, las metodologías son diversas, están dispuestos a generar múlti-
ples procesos de reaprendizaje y afianzamiento que llevan a buen término 
el plan lector de la institución. Igualmente modelan con sus comportamien-
tos y desde sus espacios hábitos lectores en los niños. 

Más allá de las instituciones educativas se deben seguir realizando inves-
tigaciones que permitan conocer cómo los contextos en que viven los niños 
pueden facilitar la enseñanza de la lectoescritura.
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Resumen

El estudio del modelo educativo unidocente en Costa Rica cobra rele-
vancia en 2023 debido a los desafíos que enfrentan los docentes en estas 
instituciones, especialmente en zonas rurales. Estos profesores asumen 
múltiples roles sin contar con formación universitaria específica, lo que 
resalta la necesidad de un análisis detallado. A pesar de su importan-
cia, las escuelas unidocentes han recibido poca atención pedagógica y 
administrativa, manteniendo estructuras similares a las urbanas. Este 
estudio analiza la modalidad desde la perspectiva del profesorado, de-
scribiendo su contexto y necesidades específicas. Se abordan tres aspec-
tos clave: las características de las escuelas unidocentes, las experiencias 
y desafíos docentes, y sus requerimientos en términos de apoyo y recur-
sos. Los hallazgos permiten comprender mejor este modelo educativo y 
promover mejoras que beneficien tanto a los docentes como a los estu-
diantes en estas comunidades.

Palabras clave: Calidad educativa; Desafíos docentes; Formación profe-
sional; Modelo educativo unidocente; Zonas rurales.

Abstract

The study of  the single-teacher education model in Costa Rica becomes 
relevant in 2023 due to the challenges faced by teachers in these insti-
tutions, especially in rural areas. These teachers assume multiple roles 
without specific university training, which highlights the need for a de-
tailed analysis. Despite their importance, single-teacher schools have re-
ceived little pedagogical and administrative attention, maintaining simi-
lar structures to urban schools. This study analyzes the modality from 
the teachers' perspective, describing their specific context and needs. 
Three key aspects are addressed: the characteristics of  single-teacher 
schools, teachers' experiences and challenges, and their requirements in 
terms of  support and resources. The findings allow us to better under-
stand this educational model and to promote improvements that benefit 
both teachers and students in these communities. 

Key words: Educational quality; Teachers' challenges; Professional train-
ing; One-teacher educational model; Rural areas.
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Introducción

En el año 2023, el análisis del modelo educativo unidocen-
te en Costa Rica emerge como una cuestión de suma rel-
evancia, en vista de las particularidades y desafíos que los 
docentes enfrentan diariamente en estas instituciones. La 
modalidad unidocente, aunque considerada excepcional, 
prevalece en las zonas rurales del país, donde los docentes 
trabajan en pequeñas comunidades y atienden simultánea-
mente a toda la población escolar (Cartín, 2018). Asumen 
responsabilidades tanto directivas como pedagógicas, sin 
contar con una formación universitaria específica (Mi-
randa-Calderón y Rosabal-Vitoria, 2018; Cantillo et al., 
2011).

No obstante, la importancia de los centros unidocen-
tes, estos no han recibido la debida atención en términos 
pedagógicos y administrativos, manteniendo una estruc-
tura similar a la de las escuelas urbanas (Cartín, 2018). En 
la actualidad, resulta imperativo profundizar en el análisis 
del modelo educativo unidocente, considerando los cam-
bios en el ámbito educativo, la implementación de las tec-
nologías de la información y comunicación, así como las 
necesidades de formación y actualización profesional del 
profesorado (Cantillo et al., 2011). Abordar el estudio del 
modelo educativo unidocente desde la perspectiva del pro-
fesorado, permitirá una mejor comprensión de esta mo-
dalidad educativa y promoverá mejoras en aras del benefi-
cio colectivo.

El propósito de este trabajo radica en el análisis del 
modelo educativo unidocente en Costa Rica desde la per-
spectiva del profesorado. Para lograrlo, se describe el con-
texto y la tipología educativa mencionada, se presentará 
la realidad de estas instituciones desde la perspectiva de 
los docentes y se destacarán las necesidades específicas del 
profesorado que labora en este tipo de entorno educativo.

Con el fin de abordar estas cuestiones fundamental-
es, se plantean las siguientes preguntas de investigación: 
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¿cuáles son las características y el contexto de las escuelas unidocentes en 
Costa Rica?, ¿cuáles son las experiencias y desafíos específicos que enfrenta 
el profesorado en estas escuelas unidocentes? y ¿cuáles son las necesidades 
del profesorado en términos de apoyo y recursos para mejorar la calidad 
educativa en las escuelas unidocentes?

A través de este estudio, se espera contribuir al debate en torno a la 
pertinencia del modelo educativo unidocente en las zonas rurales y cómo 
puede ser examinado y mejorado con el objetivo de superar los desafíos 
de la cobertura educativa y lograr una educación de calidad y accesible en 
cualquier ubicación geográfica. La investigación se sitúa en el cruce de las 
necesidades del profesorado y la optimización del sistema educativo uni-
docente, impulsando así un avance significativo hacia una educación más 
equitativa y enriquecedora para todos los actores involucrados.

La elección del tema se justifica a raíz de los resultados de diversas inves-
tigaciones que destacan la importancia y necesidad de realizar un análisis 
profundo de este enfoque educativo. Salazar-Ureña et al. (2023) enfatizan 
que el modelo unidocente es predominante en las zonas rurales y remotas 
de Costa Rica, sin embargo, su efectividad y relevancia continúan siendo 
objeto de debate y análisis. Esta situación subraya la necesidad imperante 
de examinar críticamente este modelo educativo para obtener una comp-
rensión más precisa de su funcionamiento y posibles limitaciones.

Miranda-Calderón y Rosabal-Vitoria (2018) indican que los maestros 
unidocentes asumen una doble responsabilidad, desempeñando funciones 
tanto directivas como pedagógicas. Esta dualidad implica una complejidad 
adicional en términos de la gestión escolar y la enseñanza en el aula, resalt-
ando así la importancia de investigar en mayor profundidad esta dinámica. 
Además, Cantillo et al. (2011) señalan la carencia de formación específica 
en los docentes unidocentes debido a la inexistencia de una preparación 
universitaria adecuada para este perfil laboral. Esta falta de formación pu-
ede tener repercusiones negativas tanto en la calidad de la enseñanza como 
en la capacidad de los docentes para desempeñar eficazmente su rol en 
los ámbitos administrativo y curricular. La investigación de Cantillo et al. 
(2011) también resalta la importancia de aspectos como la planificación, el 
diseño y la evaluación, así como la capacitación, dirección y administración 
en el contexto unidocente. Estas necesidades identificadas son fundamen-
tales para obtener una comprensión más precisa de la situación actual y 
buscar posibles mejoras en el modelo educativo.
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Adicionalmente, González et al. (2020) enfatizan cómo la falta de for-
mación se traduce en la implementación de procesos alejados de la reali-
dad de los centros educativos rurales multinivel. Esta evidencia refuerza la 
importancia de examinar críticamente el modelo y buscar soluciones que 
garanticen una educación de calidad adaptada a las necesidades específicas 
de estos entornos educativos.

Para analizar el objeto de estudio, se adoptaron tres enfoques temáticos: 
la eficacia escolar, el enfoque socioformativo y la pedagogía transforma-
dora. Estas perspectivas proporcionarán un marco teórico sólido para com-
prender y abordar las complejidades del modelo educativo unidocente, así 
como para identificar posibles estrategias de mejora que promuevan una 
educación de calidad y equitativa en estos contextos educativos específicos.

En la tarea que se ha planteado, resulta de suma relevancia consid-
erar tres enfoques teóricos fundamentales: la eficiencia escolar, el enfoque 
socioformativo y la educación transformadora propuesta por Freire. Estos 
enfoques teóricos proporcionan un marco conceptual sólido que permite 
comprender y mejorar el modelo educativo unidocente en Costa Rica, 
abordando aspectos académicos, formativos y de transformación social que 
son de gran relevancia tanto para el profesorado como para los estudiantes 
en este contexto.

El enfoque de la eficiencia escolar, respaldado por investigadores como 
Murillo y Martínez-Garrido (2016) y Sammons y Bakkum (2011), tiene 
como objetivo lograr mejores resultados educativos al considerar aspectos 
cognitivos, sociales y afectivos. La eficiencia escolar se caracteriza por la 
presencia de escuelas efectivas y docentes eficientes que comparten carac-
terísticas como una sólida cultura escolar y un liderazgo comprometido. 
Dado que la eficiencia escolar desempeña un papel crucial en la mejora de 
la calidad de la educación en zonas rurales y remotas, resulta pertinente in-
vestigar cómo el modelo unidocente puede promover la eficiencia y obten-
er mejores resultados educativos, garantizando una educación de calidad y 
accesible sin importar la ubicación geográfica de los estudiantes. 

Al analizar los factores de eficiencia escolar en el contexto de las es-
cuelas unidocentes, se puede identificar cómo optimizar la enseñanza, la 
planificación curricular y la gestión administrativa para mejorar la expe-
riencia educativa de los estudiantes en estas comunidades. Además, se ha 
recomendado a nivel internacional, como la OCDE (2017), revisar la asig-
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nación de recursos a nivel de escuela con el objetivo de lograr una mayor 
eficiencia y eficacia en la red de escuelas primarias.

Por otro lado, el enfoque socioformativo respaldado por investigadores 
como Tobón et al. (2015), Prado (2018) y Hernández-Mosquera et al. 
(2015), propone una visión transformadora de la educación centrada en el 
desarrollo de competencias, habilidades y valores en los estudiantes. Este 
enfoque va más allá de la simple transmisión de conocimientos, y busca 
promover una formación integral que abarque aspectos cognitivos, emo-
cionales y actitudinales. En el contexto de este trabajo, el enfoque socio-
formativo se presenta como una perspectiva relevante para abordar los de-
safíos de esta realidad educativa. 

Destacan aspectos como el desarrollo de competencias, la valoración 
de la cultura local y la inclusión como elementos fundamentales para 
una educación de calidad y contextualizada. La política educativa del 
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (Consejo Superior de 
Educación, 2016) refuerza esta perspectiva al promover la adquisición de 
competencias y habilidades en los estudiantes, considerando la diversidad 
cultural y fomentando la participación de todos los actores educativos. 
Además, se enfatiza el acceso equitativo a la educación y la formación in-
tegral de los estudiantes, teniendo en cuenta sus necesidades individuales 
y el entorno socioeconómico y cultural en el que se desenvuelven.

Al adoptar el enfoque socioformativo, los docentes pueden replantear 
su práctica educativa, teniendo en cuenta las necesidades y particulari-
dades de las comunidades rurales. Esto implica impulsar el desarrollo de 
competencias, fomentar la reflexión crítica, promover el trabajo colabo-
rativo y abordar problemas reales de manera contextualizada. Además, 
la evaluación constante y la articulación de conocimientos y disciplinas 
son elementos fundamentales para garantizar una educación de calidad y 
relevante en estos contextos.

En la temática en cuestión, resulta relevante incluir de manera ex-
plícita el enfoque teórico de la educación transformadora propuesto por 
Freire (1970) en el proceso de formación inicial y desarrollo profesional 
del profesorado unidocente en escuelas rurales. Freire sostiene que "La 
educación no cambia el mundo. Cambia a las personas que van a cam-
biar el mundo" (p. 25), lo que resalta la importancia de una educación 
emancipadora y orientada hacia la transformación social. Para lograrlo, 
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es necesario adoptar un enfoque pedagógico basado en la concientización 
y la praxis, fomentando la participación de los estudiantes, el diálogo críti-
co y la problematización de la realidad.

En el contexto de las zonas rurales, que enfrentan desafíos socio-
económicos y culturales, el enfoque de Freire adquiere una relevancia 
especial. Su énfasis en la construcción de conocimientos significativos y 
contextualizados, así como en el empoderamiento de los estudiantes ru-
rales, se alinea con la necesidad de promover un proceso educativo que 
responda a sus realidades y fomente la reflexión crítica. Además, este en-
foque promueve la valoración de la cultura local y el diálogo intercultural, 
reconociendo la diversidad y la riqueza de las comunidades rurales.

Para incorporar el enfoque de Freire de manera transversal en la es-
cuela unidocente, es necesario incluirlo en el proceso de formación inicial 
del profesorado y mantenerlo como un objeto de análisis y reflexión en su 
desarrollo profesional. Los formadores unidocentes deben ser capacitados 
en las herramientas y estrategias pedagógicas propuestas por Freire, que 
les permitan involucrar a los estudiantes en la construcción de su propio 
conocimiento y desarrollar su conciencia crítica y capacidad de acción.

En resumen, la inclusión explícita del enfoque de Freire en la for-
mación y desarrollo profesional del profesorado unidocente en escuelas 
rurales permitirá promover una educación liberadora que supere la 
visión bancaria de la educación y transforme las realidades educativas en 
beneficio de los estudiantes y sus comunidades (Núñez, 2020). 

Estos enfoques teóricos, tanto la eficiencia escolar, el enfoque sociofor-
mativo y la educación transformadora propuesta por Freire, proporcio-
nan un sólido fundamento conceptual para abordar y mejorar el modelo 
educativo unidocente en Costa Rica, considerando los aspectos académi-
cos, formativos y de transformación social que son esenciales para el pro-
fesorado y los estudiantes en este contexto. 

Materiales y Métodos

En el trabajo analizado se define una ontología de tipo relativista, la 
cual se enfoca en cómo la realidad es percibida y construida desde dife-
rentes perspectivas y contextos culturales, históricos y sociales. Se hace 
evidente cómo la realidad no es algo absoluto, sino que es percibida y 
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construida desde perspectivas y contextos diversos (Grahan, 2018). 

El abordaje de esta problemática se realiza con el enfoque epistemológi-
co constructivista, que se enfoca en la construcción del conocimiento en 
lugar de su descubrimiento (Creswell, 2015). A través de la construcción 
activa del conocimiento, busca adaptarse a las características específicas de 
las comunidades rurales y de los sujetos educativos que las conforman. Los 
hace; en primer lugar, al reconocer y valorar las experiencias y contextos 
de vida de estudiantes y docentes rurales, permitiendo un aprendizaje más 
significativo y pertinente, donde los conocimientos se construyen a partir de 
las vivencias individuales y colectivas. 

En segundo lugar, al fomentar la reflexión crítica y la capacidad de toma 
de decisiones; lo hace, empoderando al profesorado y estudiantado rural, 
preparándose para enfrentar los desafíos de su entorno y promoviendo su 
participación en la transformación de su realidad. Por último, al adaptar las 
estrategias educativas a las diferencias individuales, el constructivismo crea 
un ambiente inclusivo que respeta y valora la diversidad presente en dichas 
comunidades. 

El enfoque metodológico desarrollado, es cualitativo. Este tiene como 
finalidad profundizar en los datos hasta lograr una estrecha comprensión 
global del fenómeno estudiado (Katayama, 2014; Orbegoso, 2015). Hay 
tres argumentos sólidos que respaldan esta elección metodológica. En 
primer lugar, permite una comprensión profunda y detallada de los contex-
tos y realidades educativas en las zonas rurales. Lo hace a través de técnicas 
como entrevistas y sesiones en profundidad; en ellas, se pueden capturar las 
experiencias, perspectivas y voces de los actores involucrados: docentes y 
estudiantes. Trata las situaciones desde una visión educativa holística de los 
entornos rurales y permite revelar aspectos que podrían pasar desapercibi-
dos con métodos cuantitativos. 

En segundo lugar, el enfoque cualitativo permite explorar la subjetivi-
dad y la construcción social de la realidad. Lo hace, al centrarse en los 
significados, interpretaciones y valores atribuidos por los individuos y gru-
pos, de esta forma, se pueden comprender mejor los procesos educativos en 
relación con las dinámicas culturales, históricas y sociales. En tercer lugar, 
el enfoque cualitativo proporciona flexibilidad y adaptabilidad a las particu-
laridades de la investigación en zonas rurales. Dado que estas comunidades 
pueden presentar características únicas y desafíos específicos. Es fundamen-
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tal contar con una metodología que permita ajustarse a las circunstancias 
cambiantes y aprovechar oportunidades emergentes. En ese sentido, el en-
foque cualitativo permite un acercamiento dinámico, permitiendo ajustes 
en la recopilación y análisis de datos a medida que se desarrolla la investig-
ación.

La metodología antes descrita incluyó la realización de una entrevista 
semiestructurada y un grupo focal a un grupo de siete maestros unidocentes 
y su jefatura. La elección de esta metodología se justificó por su capacidad 
para capturar las perspectivas subjetivas de los participantes y obtener datos 
ricos y detallados. La recolección de datos se inició a partir de la obtención 
del consentimiento de las personas participantes, luego se aplicaron las en-
trevistas y grupo focal por medio de la herramienta Zoom, posteriormente 
se transcribieron literalmente las grabaciones. Este análisis de los datos se 
realizó en tres etapas, a partir de categorías a priori y códigos, que posteri-
ormente constituyeron subcategorías. Todo esto organizado en matrices de 
sistematización para la reducción de la información recolectada.

Resultados

En el análisis de los datos recopilados, se identificaron tres categorías 
principales que reflejan las diversas dimensiones del perfil del profesorado 
de enseñanza unidocente (PEU). Estas categorías incluyen: características 
del contexto, que abarca las subcategorías de multigrado y ruralidad; ex-
periencias y desafíos específicos del PEU, que incluye las subcategorías de 
carga laboral, rangos de matrícula y formación-relación con la práctica; 
y finalmente, necesidades del PEU, que se desglosa en las subcategorías 
de ámbito pedagógico y ámbito administrativo. Estas categorías y subcat-
egorías proporcionan un marco de comprensión para analizar y discutir 
los resultados obtenidos, permitiendo una visión integral de los desafíos y 
demandas específicas que enfrenta el PEU en el contexto de las escuelas 
unidocentes. En la figura 1 se observa un resumen de la sistematización de 
hallazgos y contraste con la teoría.
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Figura 1.
Relación hallazgos-teoría

Características del contexto unidocente

Dentro de la categoría de "características del contexto", se han identi-
ficado diversas subcategorías de gran relevancia para comprender el en-
torno en el que se desenvuelve la labor docente en las escuelas unidocentes. 
Entre estas subcategorías, se destaca el concepto de "multigrado", el cual 
evidencia la existencia de escuelas unidocentes que abarcan los seis niveles 
educativos, así como aquellas que cuentan con una menor cantidad de 
niveles. Al respecto, los estudios de Abreu y Marín (2020) enfatizan que, en 
el contexto actual los docentes enfrentan el desafío de formar a grupos con 
múltiples grados en un entorno de autonomía, respeto por el otro y vivencia 
de valores.

Por otro lado, la subcategoría de "ruralidad" adquiere relevancia al con-
siderar las condiciones de ruralidad y globalización en las que se desen-
vuelven los profesionales de la educación en el ámbito unidocente. Según 
lo planteado por Leite et al. (2020), la contextualización se posiciona como 
una herramienta fundamental para asegurar que el currículo se ajuste de 
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manera pertinente a todas las personas y situaciones. En este sentido, se 
hace imprescindible la implementación de procesos de graduación y dosifi-
cación curricular bajo una perspectiva interdisciplinaria, tal como lo sugie-
ren Rodríguez-Cosme y Smith-Salazar (2020).

Asimismo, se resalta la importancia de abordar la formación integral 
de los estudiantes, considerando todas sus potencialidades, lo cual requi-
ere una aproximación pedagógica integral en el proceso educativo, como 
bien apunta Barrera (2009). En este contexto, resulta de particular interés 
el perfil del docente rural, objeto de estudio en el ámbito universitario de-
bido a las particularidades que influyen en su práctica pedagógica, siendo 
el contexto el factor primordial que marca la diferencia, tal como lo señala 
Ramírez-González (2015).

El análisis efectuado respalda la discusión presente al aportar perspec-
tivas teóricas y evidencia empírica que sustentan la importancia de consid-
erar las características del contexto, como el multigrado y la ruralidad, en 
el desarrollo de la labor docente en las escuelas unidocentes. Estas subcat-
egorías proporcionan un marco de comprensión esencial para abordar los 
desafíos y diseñar estrategias pedagógicas pertinentes en este contexto edu-
cativo, garantizando una educación de calidad y acorde a las necesidades 
de los estudiantes y su entorno (Barrera, 2020).

Experiencias y desafíos específicos del PEU

La categoría de "experiencias y desafíos específicos del PEU" revela as-
pectos de gran importancia relacionados con la carga laboral y los desafíos 
que enfrentan los docentes en escuelas unidocentes. En la subcategoría de 
"carga laboral", se destaca la sobrecarga de trabajo que experimentan los 
docentes unidocentes debido a la multiplicidad de responsabilidades que 
recaen sobre sus hombros. Los testimonios reflejan la necesidad de abordar 
múltiples tareas administrativas y pedagógicas, equiparando en ocasiones 
al arduo trabajo de un director de una escuela tradicional. Esta situación 
guarda estrecha relación con la elaboración de presupuestos institucionales 
y la gestión documental, aspectos que se consideran parte integral del perfil 
del docente unidocente, tal como señalan Hernández y Fernández (2018) y 
Miranda-Calderón y Rosabal-Vitoria (2018).

En la subcategoría de "rangos de matrícula", se subraya la diversidad 
existente en cuanto al número de estudiantes en las escuelas unidocentes, 
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desde aquellas que abarcan los seis niveles educativos hasta aquellas que 
cuentan con menos niveles. Es importante destacar que la planificación ed-
ucativa varía considerablemente en función de la cantidad de estudiantes, 
lo cual se convierte en un factor determinante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Como bien sostiene Cartín (2018), los centros unidocentes 
pueden llegar a tener grupos multigrado con hasta 30 estudiantes, lo cual 
plantea desafíos adicionales en términos de planificación y organización.

En la subcategoría de "formación-relación con la práctica", se eviden-
cian discrepancias entre la formación recibida en las universidades y las 
exigencias de la realidad de las escuelas unidocentes. Los participantes de-
stacan que los programas de formación docente en las universidades no 
abordan de manera adecuada la realidad específica de las escuelas unido-
centes. Además, enfatizan la importancia de que los profesores universitari-
os se involucren directamente en la experiencia de las escuelas unidocentes 
para comprender su realidad y reflejarla en la formación docente. Zapata 
(2018) pone de relieve las inconsistencias formativas en el profesorado uni-
docente, mientras que Magro (2019) y Pérez et al. (2018) resaltan la necesi-
dad de implementar procesos de capacitación y formación más adecuados 
para los contextos rurales multinivel.

Estas investigaciones respaldan de manera contundente la discusión al 
mostrar las experiencias y desafíos específicos a los que se enfrentan los 
docentes en escuelas unidocentes, desde la carga laboral y las tareas admin-
istrativas hasta la diversidad de la matrícula y las brechas formativas. Estos 
resultados enfatizan la necesidad imperante de brindar un sólido apoyo y 
una formación adecuada para el desarrollo profesional de los docentes que 
laboran en contextos rurales. Solo así se podrá garantizar una educación 
de calidad y acorde a las necesidades de los estudiantes y sus comunidades 
(Barrera, 2020).

Necesidades del PEU

La categoría de "necesidades del PEU" revela las demandas específicas 
que emergen en dos ámbitos esenciales: el pedagógico y el administrativo. 
En la subcategoría del "Ámbito pedagógico", se enfatiza la importancia de 
potenciar las habilidades pedagógicas en los unidocentes. Los participantes 
reconocen que, debido a la complejidad inherente de atender simultánea-
mente a un grupo multigrado, resulta fundamental desarrollar compe-
tencias que trasciendan la simple transmisión de contenidos. De manera 
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complementaria, Silva y Alfonso (2016) también subrayan la necesidad im-
perante de una didáctica diferenciada para abordar de manera efectiva la 
diversidad de niveles y necesidades presentes en las escuelas unidocentes.

En la subcategoría del "ámbito administrativo", se identifican debili-
dades en el ámbito de la gestión administrativa por parte de los docentes uni-
docentes. Estas debilidades abarcan diversos aspectos, tales como el manejo 
financiero, la elaboración de presupuestos, la ejecución de actas y la orga-
nización documental. Específicamente, algunos participantes reconocen la 
necesidad de adquirir competencias específicas en estas áreas, como el do-
minio de herramientas tecnológicas y una gestión documental eficiente. Las 
investigaciones realizadas por Brenes Espinoza (2018) y Miranda-Calderón 
y Rosabal-Vitoria (2018) abordan en detalle estas temáticas, destacando su 
relevancia intrínseca en el contexto real de las escuelas unidocentes.

Los autores anteriores respaldan de manera inequívoca la discusión al 
evidenciar las necesidades que se presentan tanto en el ámbito pedagógico 
como en el administrativo del PEU. Se reconoce de forma enfática la im-
portancia de desarrollar competencias pedagógicas que vayan más allá de 
la mera transmisión de contenidos, adaptándose de manera efectiva a la 
realidad particular de los grupos multigrado. Asimismo, se identifican de-
bilidades en la gestión administrativa, abarcando aspectos como el manejo 
financiero, la organización documental y el aprovechamiento de las tec-
nologías. Estos resultados enfatizan de manera contundente la necesidad 
ineludible de brindar un sólido apoyo y una formación específica con el 
propósito de fortalecer tanto las competencias pedagógicas como admin-
istrativas del PEU en las escuelas unidocentes (Martínez y Jiménez, 2020).

Conclusiones

El análisis, desarrollado, de las características del contexto unidocente 
y de las experiencias y desafíos específicos del PEU ha permitido compren-
der la complejidad y la relevancia de este ámbito educativo. Desde una 
perspectiva fundamentada en enfoques teóricos como la eficacia escolar, el 
enfoque socioformativo y la pedagogía transformadora, se han evidenciado 
aspectos cruciales que requieren atención y acciones concretas para garan-
tizar una educación de calidad y pertinente en las escuelas unidocentes.

En cuanto a las características del contexto unidocente, se destaca la 
relevancia del concepto de multigrado, que refleja la realidad de escuelas 
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unidocentes que abarcan diferentes niveles educativos. La labor docente 
en este entorno demanda una formación pedagógica sólida y estrategias 
didácticas diferenciadas que trasciendan la simple transmisión de contenidos. 
Además, la consideración de la ruralidad como factor contextual es esen-
cial para garantizar una educación pertinente y contextualizada, donde la 
adaptación del currículo y la interdisciplinariedad son fundamentales. Estos 
aspectos encuentran respaldo en estudios que resaltan la importancia de la 
contextualización, la formación integral de los estudiantes y la comprensión 
del perfil del docente rural.

Con relación a las experiencias y desafíos específicos del PEU, se ha evi-
denciado la sobrecarga laboral que enfrentan los unidocentes debido a la mul-
tiplicidad de responsabilidades que deben asumir. La gestión administrativa 
y las tareas pedagógicas se entrelazan, equiparando en ocasiones la labor del 
docente unidocente a la de un director de una escuela tradicional. Además, 
la diversidad en los rangos de matrícula en las escuelas unidocentes plantea 
desafíos adicionales en términos de planificación y organización educativa.

En cuanto a la formación y relación con la práctica, se ha identificado 
una brecha entre la formación recibida por los docentes en las universidades 
y las demandas específicas de las escuelas unidocentes. Los programas de 
formación docente deben abordar de manera más adecuada la realidad 
particular de estas escuelas, y se enfatiza la importancia de que los profe-
sores universitarios se involucren directamente en las experiencias de las 
escuelas unidocentes para comprender su realidad y adaptar la formación 
docente en consecuencia.

En conclusión, el análisis basado en los enfoques teóricos de eficacia esco-
lar, socioformativo y pedagogía transformadora ha permitido comprender la 
complejidad y los desafíos que enfrenta el PEU en las escuelas unidocentes. 
Para garantizar una educación de calidad y pertinente en este contexto, se 
requiere fortalecer las competencias pedagógicas y administrativas del PEU, 
adaptándose a las características específicas del multigrado y la ruralidad. 

Además, es necesario revisar y mejorar los programas de formación do-
cente, estableciendo una estrecha relación entre la teoría y la práctica en el 
ámbito unidocente. Solo así se podrá brindar un sólido apoyo y una formación 
adecuada para el desarrollo profesional del PEU en las escuelas unidocentes.

Desde la perspectiva de la eficacia escolar, se reconoce que el logro de 
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una educación de calidad en las escuelas unidocentes requiere de estrategias 
pedagógicas efectivas que promuevan el aprendizaje significativo y la inclu-
sión de todos los estudiantes, considerando su diversidad de niveles y nece-
sidades. Esto implica fomentar una didáctica diferenciada que se adapte a 
las particularidades de cada grupo multigrado, aprovechando al máximo 
los recursos disponibles y promoviendo la participación de los estudiantes.

En relación con el enfoque socioformativo, se destaca la importancia de 
una formación integral que trascienda la mera transmisión de conocimien-
tos, promoviendo el desarrollo de habilidades socioemocionales, ciudada-
nas y éticas en los estudiantes. Los docentes unidocentes desempeñan un 
papel fundamental en la formación integral de los estudiantes, siendo agen-
tes de cambio en sus comunidades. Para ello, es necesario que los docentes 
cuenten con una sólida formación en valores, que promueva la autonomía, 
el respeto por el otro y la vivencia de los principios éticos.

Desde la perspectiva de la pedagogía transformadora, se reconoce la 
necesidad de superar las brechas formativas y promover una educación 
emancipadora y crítica en las escuelas unidocentes. Esto implica fomen-
tar la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de 
aprendizaje, promoviendo el pensamiento reflexivo, la creatividad y la 
capacidad de análisis. Los unidocentes deben ser agentes de cambio que 
promuevan la reflexión crítica y la transformación social en sus estudi-
antes y comunidades.

En resumen, el contexto unidocente presenta características particula-
res que demandan una atención especial por parte del PEU. Es necesario 
fortalecer las competencias pedagógicas y administrativas del PEU, adap-
tando la formación docente a las necesidades específicas de estas escuelas. 
Además, se requiere una visión integral y transformadora de la educación, 
donde se promueva el desarrollo de habilidades socioemocionales, la par-
ticipación activa de los estudiantes y la reflexión crítica. De esta manera, se 
podrá garantizar una educación de calidad y acorde a las necesidades de los 
estudiantes y sus comunidades en las escuelas unidocentes.
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Resumen

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un elemento clave en las 
empresas modernas, especialmente tras la adopción de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015. Este estudio analiza la percepción de 
la RSE en comunidades académicas de Colombia y México, evaluando su 
impacto en el desarrollo sostenible y la legitimidad organizacional. El estudio 
utiliza un enfoque cuantitativo correlacional-estructural y encuestas tipo Likert 
a 50 docentes y funcionarios, así como a 150 estudiantes de la Universidad 
Corporación Americana en Colombia y el Instituto Tecnológico de Gustavo A. 
Madero II en México. A través del análisis de datos con SPSS, se identificaron 
correlaciones significativas entre la promoción activa de la RSE, la efectividad 
de sus programas y el conocimiento de los estudiantes sobre el tema. Se concluye 
que la inclusión de la RSE en el currículo académico y su promoción activa 
fortalecen la efectividad de estos programas. Las universidades deben continuar 
desarrollando estrategias para fomentar una cultura de responsabilidad social 
y maximizar su impacto en la comunidad.

Palabras clave: Desarrollo Sostenible, Responsabilidad Social, Sostenibilidad, 
Universidades.

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is a key element in modern companies, 
especially after the adoption of  the Sustainable Development Goals (SDGs) in 
2015. This study analyzes the perception of  CSR in academic communities in 
Colombia and Mexico, assessing its impact on sustainable development and 
organizational legitimacy. The study uses a quantitative correlational-structural 
approach and Likert-type surveys to 50 faculty and staff members, as well as 
150 students from the Universidad Corporación Americana in Colombia 
and the Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero II in Mexico. Through 
data analysis with SPSS, significant correlations were identified between the 
active promotion of  CSR, the effectiveness of  their programs and students' 
knowledge of  the subject. It is concluded that the inclusion of  CSR in the 
academic curriculum and its active promotion strengthen the effectiveness of  
these programs. Universities should continue to develop strategies to foster a 
culture of  social responsibility and maximize its impact on the community. . 

Key words: Sustainable Development, Social Responsibility, Sustainability, 
Universities.
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Introducción
La responsabilidad social empresarial (en adelante 
RSE) surge principalmente durante la década del 60 en 
el siglo XX, si bien es cierto, Zaratustra habló de ello en 
la antigüedad, organizacionalmente, la RSE toma valía 
durante la década de los 80, ello gracias a los aportes 
de Freeman (1984) quién a través de la teoría de grupos 
de interés o stakeholders mencionaba la necesidad de ar-
ticular los esfuerzos de las organizaciones por objetivos 
más allá de los financieros, entendiendo la existencia 
de agentes dentro del entorno con los cuales las orga-
nizaciones deben tener relaciones sostenibles, perdu-
rables y armoniosas. 

En ese sentido, hacia 2015 los principales líderes del 
mundo adoptaron la agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible donde fueron establecieron 17 objetivos con 
el fin de abarcar los desafíos globales de mayor impacto 
para la sociedad entre esos el hambre, la pobreza, la 
salud, la educación, la igualdad de género, agua limpia, 
el saneamiento y el cambio climático, el crecimiento 
económico entre otros. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (En adelante ODS) también requiere que las 
empresas participen en la innovación en forma de nue-
vas ideas, comportamientos, productos y procesos que 
ayudarán a reducir la carga ambiental o alcanzar los 
objetivos de sostenibilidad ecológica (Rennings, 2020). 

Esta tarea demanda esfuerzos globales, no solo 
de organizaciones o regiones en particular, por ello, a 
través de investigaciones, artículos científicos entre otros 
se desarrolla este trabajo pertinente, relevante y actu-
al entre Colombia, representado por la Corporación 
Universitaria Americana y el Instituto Tecnológico de 
Gustavo A. Madero II de México para entender la situ-
ación mediante este documento, por consiguiente, y 
apuntando al objetivo de este artículo, la investigación 
opta por evaluar la percepción de responsabilidad social 
empresarial en diferentes miembros de las comunidades 
académicas, principalmente docentes y estudiantes.
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Fundamentación teórica 

Para los años 90, organizaciones internacionales como la “Or-
ganización para la Cooperación y desarrollo Económico (OCDE)”, 
tomaron fuerza mediante la adhesión de 28 países, lo que generó 
el desarrollo e implementación de mayores prácticas RSE y regu-
laciones financieras. El aspecto más relevante en esta época fue el 
anuncio del Pacto Global, hecho por el secretario general de las Na-
ciones Unidas Kofi Annan en el Foro Económico Mundial de enero 
de 1999, mediante el cual hace un llamado general a las empresas 
de adopción voluntaria de los nueve principios universales en pro de 
generar una cultura de responsabilidad cívica buscando el objetivo 
del Pacto Global.

En México opera desde el año 2000 un organismo denominado 
Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial (ALIARSE) que 
aglutina y representa los esfuerzos de diversos organismos cúpula 
empresariales, entre ellos la Unión Social de Empresarios Mexica-
nos (USEM), la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el 
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) a cuya iniciativa de 
este último, se formó ALIARSE.

En el año 2004 se crea el Comité Colombiano de Responsabilidad 
Social Empresarial (CCRSE), el cual se convierte en una herramienta 
para la gestión empresarial que posibilite, a partir de sus resultados, 
la construcción y el fortalecimiento de las acciones de responsabilidad 
social que se desarrollan frente a cada uno de los grupos con los que 
interactúan las organizaciones y cuyos propósitos son:

• Evaluar el desempeño de la organización en cuanto a su gestión 
de la RSC.

• Construir su estrategia de negocio frente a la responsabilidad 
social empresarial.

• Mejorar su competitividad a través de la construcción de una 
guía de RSC.

Según planteamientos de la ANDI: “El éxito comercial acompa-
ñado del fracaso humano no es éxito” (Revista de la ANDI, 1998).
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1. Teoría de stakeholders 

La teoría de los stakeholders en sus inicios nació con vocación de ser 
una teoría estratégica de gestión, como bien señala uno de los princi-
pales precursores de esta, Richard Edward Freeman. Él definió el tér-
mino stakeholder, en su obra, Strategic Management: A Stakeholder 
Approach, una obra considerada hoy en día como un clásico en el tema: 
un stakeholder es “cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser 
afectado por el logro de los objetivos de la empresa”

La teoría de stakeholders hace notar que los accionistas no son los 
únicos interesados en la organización, sino que a partir de la interrel-
ación social existe una red de colectivos interesados en la empresa por 
varias razones (Freeman & Redd, 1983, citados en Esparcía, 2009). La 
teoría de las partes interesadas o Stakeholders no significa que los rep-
resentantes de estos grupos deben formar parte de los consejos de ad-
ministración de la empresa, lo que implica es que los intereses de estos 
grupos están vinculados y que para crear valor hay que ver cómo cada 
uno de los interesados pueden hacerlo. Esta teoría es acerca de cómo 
funcionan las empresas de manera óptima y cómo podrían funcionar, 
esta teoría tiene que ver en cómo se crea y gestiona un negocio eficaz 
(Freeman, 1984).

Para el Instituto ETHOS del Brasil la RSE es: "Es el compromiso de 
las empresas de contribuir al desarrollo económico y sostenible, traba-
jando con los empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad 
en general para mejorar su calidad de vida”.

Esta teoría, permite pensar un nuevo paradigma empresarial, donde 
existe una comprensión de la empresa plural. Por tanto, la empresa 
no es cosa de uno (accionista o propietario), ni exclusivamente de dos 
(propietarios y trabajadores), si no que la empresa debe ser entendida 
desde la pluralidad de agentes los que afectan que intervienen en ella y, 
por tanto, la hacen posible, así como desde todos aquellos pacientes los 
que son afectados por la organización empresarial.

En segundo lugar, la teoría nos permite además comprender que en-
tre los distintos stakeholders que configuran la empresa se establecen una 
serie de relaciones que pueden ser entendidas desde la perspectiva no 
sólo del contrato jurídico o del contrato social, sino del contrato moral, 
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configuran la organización empresarial existen expectativas recíprocas 
de comportamiento, algunas de ellas con carácter legítimo que deberán 
ser satisfechas desde dentro del marco de las relaciones empresariales. 

1.1 RSE

La responsabilidad social empresarial se basa en diversas estrategias 
donde la empresa impacta de manera positiva a sus clientes, la satisfac-
ción y el desarrollo profesional de sus colaboradores, el medio ambiente 
y a la comunidad que lo rodea (Henríquez et al., 2019; Villarreal, 2024; 
Acosta-Tzin et al., 2023). La tabla 1 muestra algunas de las principales 
categorías de RSE para comunidades académicas. 

Tabla 1.
Categorías de RSE.

Categoría Aporte Descripción
Aportes 

Económicos
Fomento 

del Empren-
dimiento y 

PYMEs

Las empresas socialmente responsables apoyan a pequeñas y 
medianas empresas y emprendedores locales mediante pro-
gramas de capacitación, financiamiento y mentoría.

Generación 
de Empleo

Las iniciativas de RSE a menudo se traducen en la creación de 
nuevos empleos, especialmente en comunidades vulnerables.

Desarrollo de 
Infraestruc-

tura

Proyectos de infraestructura, como la construcción de es-
cuelas, hospitales y centros comunitarios, son comunes, me-
jorando la calidad de vida y las oportunidades económicas en 
áreas desfavorecidas.

Aportes 
Sociales

Educación y 
Capacitación

Programas educativos y de capacitación para empleados y co-
munidades, elevando los niveles de educación y habilidades 
laborales.

Salud y Bien-
estar

Iniciativas que promueven la salud y el bienestar de los em-
pleados y las comunidades, como campañas de salud, clínicas 
móviles y programas de nutrición.

Inclusión 
Social

Proyectos que buscan integrar a grupos vulnerables y minori-
tarios en la economía formal, promoviendo la equidad y re-
duciendo las desigualdades.

Aportes 
Ambientales

Gestión de 
Residuos

Implementación de prácticas para reducir, reciclar y reutilizar 
residuos, minimizando el impacto ambiental.

Conser-
vación de 
Recursos 
Naturales

Iniciativas para conservar recursos hídricos, forestales y bio-
diversidad, promoviendo prácticas sostenibles en la cadena 
de suministro.

Educación 
Ambiental

Programas de educación ambiental para empleados y comun-
idades, fomentando una mayor conciencia y responsabilidad 
hacia el entorno natural.
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A continuación, se muestra un análisis de diferentes autores respecto 
a la RSE entre México y Colombia

Tabla 2.
Autores representativos y aportes en RSE 

Autor País Análisis Aporte
Ibarra et al. 
(2012)

México Económica y 
Ambiental

Las empresas analizadas establecen como pri-
oritarias la dimensión económica y ambiental, 
siendo la dimensión económica la de mayor 
relevancia, por lo que miembros de las empre-
sas coinciden en que el beneficio monetario es 
más importante en la toma de decisiones de las 
empresas.

Rafael del 
Río

Colombia Producción Se dedica a producir más, pero también se pre-
ocupa por usar eficientemente los recursos, de 
capacitar a los agricultores de cómo cultivar y 
producir más con menos de forma tal que pu-
edan tomar buenas y mejores decisiones.

Villafán y 
Ayala (2014)

México Competitivi-
dad

El nivel de competitividad de las empresas 
mexicanas se ha visto influenciado por la imple-
mentación de la RSE. Las empresas en estudio 
han priorizado aspectos de seguridad laboral, 
trato justo, inversiones y prácticas amigables 
con el medio ambiente

1.2 ODS  

El 25 de septiembre de 2015 los líderes mundiales adoptaron 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para proteger el planeta, luchar 
contra la pobreza y tratar de erradicarla con el objetivo de construir un 
mundo más próspero, justo y sostenible para las generaciones futuras. 
Estos objetivos se fijaron dentro de la Agenda 2030 sobre el desarrollo 
sostenible. Con los 17 ODS se buscó involucrar a gobiernos, empresas, 
sociedad civil y también a las personas a título individual. 

Dentro de cada objetivo se trazan diferentes metas y cada una de el-
las cuenta con sus propios indicadores que sirven para determinar si el 
objetivo se cumple o no. Los ODS tomaron el relevo de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), vigentes entre 2000 y 2015. A diferen-
cia de sus predecesores, se fueron perfilando con aportaciones multidis-
ciplinares de todo el mundo mediante una consulta global a científicos, 
académicos, el sector privado y ciudadanos en general. Su desarrollo 
comenzó en la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible Río+20 (2012) 
y entraron en vigor oficialmente el 1 de enero de 2016.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible vayan marcha atrás cuando ya 
solo queda la mitad del plazo previsto hasta 2030 es un toque para que 
se redoblen los esfuerzos a fin de eliminar la pobreza y el hambre, pro-
mover la igualdad de género y superar la triple crisis planetaria de cambio 
climático, pérdida de naturaleza y biodiversidad, y la contaminación. De 
no hacerlo, se intensificarán la inestabilidad política y el desplazamiento, 
se erosiona aún más la confianza en las instituciones públicas, se desmo-
ronan las economías y se producirán cambios existenciales irreversibles 
en el medio natural y, sobre todo, se causará un inmenso sufrimiento en 
las generaciones tanto actuales como futuras, especialmente entre la po-
blación y los países más pobres y vulnerables del mundo.

Desde 2015 los gobiernos han respondido a los ODS de diversas 
maneras. No obstante, los exámenes nacionales voluntarios y los estu-
dios de investigación demuestran que la adopción de los Objetivos a nivel 
nacional todavía no ha tenido el impacto normativo e institucional nece-
sario, ya que no se han traducido en suficientes medidas legislativas ni 
han dado pie a cambios sustanciales en la asignación de recursos. Los 
objetivos deben ser más que un medio de comunicar cambios. Deben ser 
la estrella que guíe las políticas, los presupuestos y las instituciones de los 
países, así como la planificación del desarrollo nacional a largo plazo.

Materiales y método

Este estudio se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo con un alcance 
correlacional-estructural (Levitt et al., 2018). El objetivo principal es eval-
uar la percepción de responsabilidad social universitaria en comunidades 
académicas de México y Colombia, específicamente entre docentes de la 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables (FCEAC) 
de la Corporación Universitaria Americana y estudiantes del Instituto Tec-
nológico.

La población de estudio está compuesta por docentes y funcionarios 
de la FCEAC de la Corporación Universitaria Americana y estudiantes 
del Instituto Tecnológico. Para asegurar una representación adecuada, se 
seleccionó una muestra de 50 docentes y funcionarios de un total de 120, y 
una muestra de 150 estudiantes de un total de 400.

Se utilizaron dos instrumentos de recolección de datos diseñados espe-
cíficamente para los diferentes grupos de participantes: uno para docentes 
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y funcionarios, y otro para estudiantes. Cada instrumento consta de 40 pre-
guntas en una escala Likert de 1 a 5, donde 1 representa "Totalmente en 
desacuerdo" y 5 "Totalmente de acuerdo".

El instrumento dirigido a docentes y funcionarios incluye cinco pregun-
tas de caracterización poblacional (edad, género, carrera/departamento, 
institución a la que pertenece y facultad) y quince preguntas diseñadas para 
evaluar la percepción de responsabilidad social universitaria. Ejemplos de 
estas preguntas incluyen: "La universidad promueve activamente la respon-
sabilidad social entre sus docentes y funcionarios", "La institución tiene pro-
gramas efectivos de responsabilidad social que impactan positivamente a la 
comunidad" y "Los docentes y funcionarios están adecuadamente capac-
itados en temas de responsabilidad social".

De manera similar, el instrumento dirigido a estudiantes también in-
cluye cinco preguntas de caracterización poblacional (edad, género, carre-
ra, institución a la que pertenece y facultad) y quince preguntas específicas 
para evaluar su percepción de responsabilidad social universitaria. Ejem-
plos de estas preguntas incluyen: "La universidad promueve activamente 
la responsabilidad social entre sus estudiantes", "La institución tiene pro-
gramas efectivos de responsabilidad social que impactan positivamente a 
la comunidad" y "Los estudiantes están adecuadamente informados sobre 
temas de responsabilidad social".

Para el análisis de los datos recolectados, se utilizó el software SPSS (Sta-
tistical Package for the Social Sciences). Este análisis incluyó un análisis de-
scriptivo para describir las características demográficas de los participantes 
y obtener una visión general de las respuestas, un análisis correlacional para 
identificar relaciones entre las variables de percepción de responsabilidad 
social universitaria, y un análisis estructural para modelar y evaluar las es-
tructuras de relación entre las variables de interés, utilizando técnicas de 
análisis de ecuaciones estructurales (SEM).

El procedimiento de recolección de datos comenzó con el diseño y vali-
dación de los instrumentos, que fueron revisados por expertos y sometidos 
a pruebas piloto para asegurar su fiabilidad y validez. Las encuestas fueron 
administradas a los participantes de manera presencial y en línea, depen-
diendo de la disponibilidad y accesibilidad de estos, durante un periodo 
de cuatro semanas. Se garantiza la confidencialidad y el anonimato de las 
respuestas de todos los participantes.
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El Alfa de Cronbach obtenido (0.91) indica una alta fiabilidad del 
instrumento utilizado para medir la percepción de la RSE en las universi-
dades. Esto sugiere que los ítems del cuestionario son coherentes y miden 
adecuadamente los constructos de interés (Nunnally & Bernstein, 1994).

Una vez recolectados, los datos fueron ingresados en SPSS para su 
análisis. Se realizaron análisis descriptivos, correlacionales y estructurales 
para responder a los objetivos del estudio. Este marco metodológico pro-
porciona una base sólida para evaluar la percepción de responsabilidad 
social universitaria entre los docentes de la FCEAC de la Corporación 
Universitaria Americana y los estudiantes del Instituto Tecnológico. El 
uso de un enfoque cuantitativo y herramientas de análisis avanzadas 
como SPSS permite una comprensión profunda y estructurada de las re-
laciones y percepciones dentro de estas comunidades académicas.

Resultados

La correlación de 0.721 entre la promoción activa de la RSE y los 
programas efectivos de RSE indica una relación positiva fuerte (ver Tab-
la 3). Esto sugiere que las universidades que promueven activamente la 
RSE tienden a tener programas efectivos que impactan positivamente a 
la comunidad. Por otra parte, la correlación de 0.662 entre la promoción 
activa de la RSE y la información adecuada a los estudiantes sobre temas 
de RSE también muestra una relación positiva considerable. Esto implica 
que una mayor promoción de la RSE está asociada con un mejor cono-
cimiento de los estudiantes sobre estos temas. 

Ítem Ítem Correlación
La universidad promueve activa-
mente la responsabilidad social 
entre sus estudiantes.

La institución tiene programas efecti-
vos de responsabilidad social que im-
pactan positivamente a la comunidad.

0.721

La universidad promueve activa-
mente la responsabilidad social 
entre sus estudiantes.

Los estudiantes están adecuadamente 
informados sobre temas de responsabi-
lidad social.

0.662

La institución tiene programas 
efectivos de responsabilidad social 
que impactan positivamente a la 
comunidad.

Los estudiantes están adecuadamente 
informados sobre temas de responsabi-
lidad social.

0.842

La universidad incluye la respon-
sabilidad social en su plan de 
estudios.

La institución tiene programas efecti-
vos de responsabilidad social que im-
pactan positivamente a la comunidad.

0.779

Tabla 3.
Análisis correlacional
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Seguidamente, la alta correlación de 0.842 entre tener programas 
efectivos de RSE y que los estudiantes estén adecuadamente informa-
dos refleja una fuerte relación positiva. Es decir, los programas de RSE 
efectivos están fuertemente asociados con el nivel de información de los 
estudiantes sobre RSE. Por último, la correlación de 0.779 entre la inclu-
sión de la RSE en el plan de estudios y la efectividad de los programas de 
RSE resalta una conexión significativa. Esto indica que la incorporación 
de la RSE en el plan de estudios está asociada con la efectividad de los 
programas de RSE de la universidad.

A continuación, se detalla el impacto en cada país, basado en los re-
sultados de las correlaciones y la interpretación de los datos; en las uni-
versidades colombianas, la promoción activa de la RSE está fuertemente 
relacionada con la efectividad de los programas de RSE que impactan 
positivamente a la comunidad. La correlación de 0.721 sugiere que las 
universidades que se esfuerzan por fomentar la RSE entre sus estudiantes 
son también aquellas que tienen programas de RSE más efectivos.

Seguido a esto, existe una correlación significativa (0.662) entre la pro-
moción de la RSE y el nivel de información de los estudiantes sobre estos 
temas. Esto indica que, en Colombia, las universidades que promueven 
activamente la RSE tienden a tener estudiantes más informados sobre 
la importancia y las prácticas de la RSE; por otra parte, la inclusión de 
la RSE en el plan de estudios y la efectividad de los programas de RSE 
tienen una alta correlación (0.779). Esto refleja que las universidades que 
integran la RSE en su currículo académico logran implementar pro-
gramas de RSE más efectivos, impactando positivamente tanto a los estu-
diantes como a la comunidad.

Por otra parte, al igual que en Colombia, las universidades mexica-
nas muestran una alta correlación (0.842) entre la efectividad de los pro-
gramas de RSE y el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre la 
RSE. Esto indica que los programas de RSE bien estructurados y efec-
tivos están asociados con un mayor entendimiento y compromiso de los 
estudiantes hacia la RSE. 

En México, la promoción activa de la RSE también se relaciona 
fuertemente con la efectividad de los programas de RSE (0.721). Esto 
sugiere que las universidades que se esfuerzan en promover la RSE logran 
desarrollar programas que tienen un impacto positivo en la comunidad; 
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la relación entre la promoción de la RSE y la información de los estudi-
antes es significativa (0.662), similar a los resultados en Colombia. Esto 
implica que las universidades mexicanas que enfatizan la importancia de 
la RSE entre sus estudiantes contribuyen a que estos estén mejor informa-
dos y comprometidos con prácticas responsables socialmente.

Ambos países muestran patrones similares en cuanto a la promoción 
y efectividad de la RSE en sus universidades. Las correlaciones significa-
tivas sugieren que las estrategias educativas y los programas de RSE en 
las universidades tienen un impacto positivo tanto en Colombia como en 
México. Las universidades que integran la RSE en su plan de estudios 
y promueven activamente estos valores tienden a tener programas más 
efectivos y estudiantes mejor informados.

Discusión, conclusiones y recomendaciones

Existe una relación significativa entre la promoción activa de la RSE y 
la efectividad de los programas de RSE en las universidades de Colombia 
y México. Este hallazgo sugiere que las instituciones que fomentan acti-
vamente la RSE entre sus estudiantes logran implementar programas que 
impactan positivamente a la comunidad (Carroll, 2021). Los resultados 
muestran que la promoción de la RSE está asociada con un mayor nivel 
de información y conciencia entre los estudiantes sobre temas de RSE. 
Este aspecto es crucial, ya que una mayor conciencia puede conducir a 
una participación más activa en prácticas de RSE, contribuyendo así a 
una cultura organizacional más fuerte y comprometida (Freeman, 1984).

La inclusión de la RSE en el plan de estudios de las universidades se 
correlaciona positivamente con la efectividad de los programas de RSE. 
Este hallazgo destaca la importancia de integrar la RSE en la educación 
formal para fomentar un compromiso duradero con las prácticas respon-
sables (Matten & Moon, 2022).

Las universidades deben intensificar sus esfuerzos para promover ac-
tivamente la RSE entre sus estudiantes. Esto puede incluir campañas de 
sensibilización, talleres y seminarios que enfatizan la importancia de la 
RSE en la formación académica y profesional (Carroll, 2021). Es crucial 
que las instituciones diseñen y ejecuten programas de RSE bien estruc-
turados que tengan un impacto positivo en la comunidad. La efectividad 
de estos programas debe ser evaluada regularmente para asegurar su per-



Camilo Barragán M., Ariadna García H., Alberto Roncallo P. y Kedyn Nadín G.

101

tinencia y éxito (Freeman, 1984). Se recomienda que las universidades 
incorporen la RSE en sus planes de estudio de manera formal. Esto no 
solo aumenta el conocimiento de los estudiantes sobre la RSE, sino que 
también les proporciona herramientas para aplicar estos conceptos en sus 
futuras carreras profesionales (Matten & Moon, 2022).

Las universidades deben implementar mecanismos de evaluación 
continua para medir el impacto de sus actividades de RSE. Esto per-
mitirá identificar áreas de mejora y adaptar las estrategias de RSE para 
maximizar su efectividad (Mudarra et al., 2023). Por otra parte, fomentar 
la colaboración entre universidades de diferentes países puede enriquecer 
las prácticas de RSE. El intercambio de experiencias y mejores prácticas 
puede ayudar a las instituciones a mejorar sus programas y a fomentar 
una cultura global de responsabilidad social.
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Resumen

Este capítulo examina la motivación y satisfacción de los estudiantes de la 
asignatura de Procesos Administrativos en la Institución Universitaria Americana, 
enfocándose en su participación en actividades basadas en problemas reales. El 
objetivo fue evaluar el impacto de estas metodologías en la formación académica. 
Se adoptó un enfoque cuantitativo mediante la aplicación de un cuestionario en 
Google Forms a 22 estudiantes, seleccionados para representar equitativamente 
variables como género, edad y nivel académico. A través del análisis descriptivo de 
los datos, se identificó que los estudiantes valoran positivamente estas actividades, 
considerándose interesantes, desafiantes y beneficiosas para su aprendizaje y 
preparación profesional. Además, se evidenció un incremento en la motivación 
para continuar aprendiendo. No obstante, algunos participantes manifestaron 
la necesidad de ajustar la dificultad de las tareas y asegurar su pertinencia con 
las carreras profesionales. Estos hallazgos subrayan la importancia de diseñar 
estrategias de enseñanza que equilibren desafíos y aplicabilidad, optimizando así 
el proceso de aprendizaje en el contexto universitario.

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Problemas; Educación Universitaria; 
Motivación Estudiantil.

Abstract

This chapter examines the motivation and satisfaction of  students in the 
Administrative Processes course at the American University Institution, focusing 
on their participation in activities based on real problems. The objective was to 
evaluate the impact of  these methodologies on academic training. A quantitative 
approach was adopted through the application of  a Google Forms questionnaire 
to 22 students, selected to fairly represent variables such as gender, age and 
academic level. Through the descriptive analysis of  the data, it was identified that 
students value these activities positively, considering them interesting, challenging 
and beneficial for their learning and professional preparation. In addition, an 
increase in motivation to continue learning was evidenced. However, some 
participants expressed the need to adjust the difficulty of  the tasks and ensure 
their relevance to professional careers. These findings underscore the importance 
of  designing teaching strategies that balance challenge and applicability, thus 
optimizing the learning process in the university context. 

Key words: Problem-Based Learning; University Education; Student Motivation.
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Introducción

Se espera que la educación superior forme a los futuros 
agentes de cambio (Van Rijnsoever et al., 2023). Los 
agentes de cambio son quienes innovan y generan trans-
formaciones sostenibles en sistemas aceptados (Vervoort 
et al., 2012). En el contexto actual, caracterizado por 
rápidos cambios tecnológicos y sociales, es crucial que 
los programas educativos desarrollen en los estudiantes 
habilidades que les permitan enfrentar y resolver prob-
lemas complejos de manera creativa y crítica. 

La educación universitaria enfrenta el desafío de 
formar profesionales capaces de enfrentar problemas 
complejos y dinámicos en un mundo en constante cam-
bio. Esta necesidad no es exclusiva de una disciplina; 
es esencial en todas las áreas del conocimiento. Los fu-
turos profesionales deben estar equipados no solo con 
conocimientos técnicos, sino también con competen-
cias transversales que les permitan liderar y gestionar el 
cambio en entornos diversos y en constante evolución 
(Solano-Barliza et al., 2024). Según Pimpa (2023), las 
instituciones de educación superior deben reconsiderar 
sus enfoques, recursos y currículos para impartir habili-
dades empresariales y promover una comprensión pro-
funda de problemas sociales entre sus estudiantes (Hen-
ríquez et al., 2019).

El aprendizaje basado en problemas en contextos uni-
versitarios se refiere a enfoques pedagógicos que buscan 
involucrar activamente a los estudiantes en la resolución 
de problemas reales y complejos (Rodríguez et al., 2022). 
Este método se contrapone a la enseñanza tradicional 
centrada en la transmisión de información, promoviendo 
en cambio un aprendizaje más profundo y significativo 
(Ojeda et al., 2022). En lugar de recibir pasivamente la 
información, los estudiantes se enfrentan a situaciones 
que requieren análisis crítico, creatividad e innovación, lo 
que facilita el desarrollo de habilidades prácticas y teóri-
cas necesarias para su futura carrera profesional.



EDUCACIÓN EN TRANSFORMACIÓN: TENDENCIAS PEDAGÓGICAS, 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MODELOS INNOVADORES

106

En la Institución Universitaria Americana la implementación de 
enseñanza- aprendizaje basada en problemas ha sido intensificada con 
el propósito de que sus estudiantes desarrollen un pensamiento crítico y 
habilidades prácticas, elevando su nivel de competitividad para generar 
impacto social, económico y ambiental.  Se han identificado diversos 
inconvenientes en los procesos de enseñanza y aprendizaje bajo este 
enfoque. Entre los principales desafíos se encuentra la falta de interés 
por parte de un número significativo de estudiantes y la dificultad para 
integrar estas actividades la planeación pedagógica como aspecto cen-
tral en el proceso de formación (Cortés Bracho et al., 2023). Además, 
muchos estudiantes consideran la complejidad de abordar problemas 
reales como una barrera significativa. Abordar estos obstáculos es es-
encial para mejorar la efectividad del aprendizaje basado en problemas 
y asegurar que los estudiantes adquieran las competencias necesarias 
para enfrentar desafíos profesionales en un entorno global en constante 
cambio.

Por esta razón, el siguiente capítulo tiene como objetivo explorar la 
motivación y satisfacción de los estudiantes de la asignatura de Procesos 
Administrativos en la Institución Universitaria Americana en relación 
con su participación en actividades basadas en problemas reales. Este 
capítulo presentará los hallazgos clave, destacarán las mejores prácti-
cas y ofrecerá recomendaciones para optimizar la implementación del 
aprendizaje basado en problemas en la educación universitaria. De esta 
manera, se espera contribuir a la mejora continua de los procesos edu-
cativos y al desarrollo integral de los estudiantes, preparándose para 
convertirse en profesionales competentes y agentes de cambio en sus 
respectivas disciplinas.

Marco teórico

La Corporación Universitaria Americana desde su modelo ped-
agógico formación por modelos auto regulativos, aprobado mediante 
ACUERDO No. 014 - 045 DEL 19 DE MAYO DE 2016, establece 
que, para la eficiencia de este modelo, se debe partir de identificar tanto 
los estilos de aprendizajes de los estudiantes, como los estilos de ense-
ñanza de los docentes, buscando implementar las estrategias acordes al 
contexto actual y a las competencias que se esperan alcanzar.

En los procesos de formación el modelo indica que los protagoni-
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sta y actores principales son los estudiantes y sus diferentes estilos de 
aprendizajes, a través del enfoque constructivistas dicho enfoque según 
diversos autore enfatizan en el aprendizaje significativo, que responde 
a una concepción cognitiva del aprendizaje según la cual, éste se logra, 
cuando los individuos interactúan con su entorno tratando de dar sig-
nificado a este por medio de lo que captan sus sentidos. 

Buscando dar respuesta a este reto, la institución declara en su mod-
elo pedagógico diferentes mediaciones y estrategias metodológicas y 
didácticas, entre ellas varios con componentes basados en problemas.

1. Enseñanzas Problémicas

El docente elabora situaciones problemáticas (SP) basadas en el ám-
bito profesional relacionado con la asignatura, con el objetivo de que 
los estudiantes comprendan la aplicación práctica de los conocimientos 
adquiridos (Veliyeva, 2020). Estas situaciones permiten a los estudiantes 
construir su propio conocimiento, explorar diversas soluciones, formu-
lar preguntas, reflexionar sobre conceptos fundamentales de la materia 
y desarrollar soluciones creativas desde múltiples perspectivas.

La enseñanza basada en problemas fomenta el desarrollo de com-
petencias procedimentales al enfrentar a los estudiantes con desafíos es-
pecíficos de su área de estudio, provenientes del sector empresarial o del 
entorno social relevante (Lampert, 2012). El propósito de esta estrategia 
pedagógica es proporcionar a los estudiantes experiencias que les per-
mitan encontrar soluciones efectivas para problemas reales, asegurando 
que estas soluciones contribuyan al conocimiento y al desarrollo socio-
económico de la región y del país. De este modo, los estudiantes deben 
cultivar su creatividad, pensamiento crítico, habilidades de trabajo en 
equipo, y capacidades para la comunicación oral y escrita, así como una 
motivación intrínseca para la búsqueda del conocimiento relacionado 
con el tema de estudio. El aprendizaje basado en problemas (ABP) se ha 
implementado extensamente en múltiples disciplinas y niveles educati-
vos, debido a su capacidad para fomentar habilidades en la resolución de 
problemas, la colaboración y el aprendizaje autodirigido (Clark, 2006).

2. Estudio de Casos

La metodología del estudio de casos implica proponer a la clase el 
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análisis de una situación real o ficticia basada en un tema ya estudiado, 
dejando en manos del estudiante la iniciativa de resolverla. Esta herra-
mienta de investigación es valiosa porque mide y registra la conducta 
de las personas involucradas en el fenómeno estudiado (Flyvbjerg et al., 
2022).  El estudio de casos permite aplicar conocimientos teóricos de la 
disciplina en situaciones reales, revisar la asignatura, fijar e integrar el 
aprendizaje, y ofrecer oportunidades para que el estudiante gane con-
fianza en sí mismo (Helleve et al., 2021). Además, ayuda al estudiante a 
alcanzar el dominio práctico de una disciplina o de disciplinas afines, a 
correlacionar el conocimiento con la realidad, a dar un sentido práctico 
a la disciplina estudiada, a crear hábitos de análisis de soluciones conside-
rando sus aspectos positivos y negativos, y a fortalecer la actitud de tomar 
decisiones después de analizar detenidamente una situación.

3.Proyectos aplicados

Los proyectos aplicados consisten en llevar al estudiante, de manera 
individual o en grupo, a diseñar y ejecutar algo concreto. Estos proyectos 
se desarrollan ante una situación problemática real y concreta que requi-
ere una solución práctica. Este método permite que el estudiante viva 
una experiencia auténtica, brindándole la oportunidad de verificar sus 
ideas mediante su aplicación práctica (Rolinska, 2021). A través de este 
proceso, el estudiante aprende a formular objetivos definidos y prácticos, 
se estimula su pensamiento creativo, y desarrolla la capacidad de obser-
vación para utilizar mejor la información y las herramientas disponibles 
(Lee, 2009). Además, fomenta la iniciativa, la autoconfianza, el sentido de 
responsabilidad y la cooperación. Como puede observarse, esta estrategia 
surge como resultado de la aplicación adecuada de las metodologías de 
enseñanza basada en problemas y del estudio de casos.

De las tres estrategias descritas en el modelo pedagógico institucio-
nal, este capítulo se centrará en la enseñanza problemática, destacándose 
como el eje principal para el desarrollo de las actividades que se describen 
a continuación.

Materiales y método

La presente investigación se centra en explorar cómo la participación 
en actividades basadas en problemas influye en la satisfacción y moti-
vación de los estudiantes hacia el aprendizaje y su carrera profesional. 
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Este enfoque se implementó a través de un proyecto de aula en la asigna-
tura de Procesos Administrativos durante el periodo académico 2024-1 
de la Corporación Universitaria Americana, cuyo objetivo era elaborar 
el direccionamiento estratégico y competitivo de los procesos empresari-
ales de la empresa Natural Vida 1A SAS, organización dedicada a la 
comercialización de productos naturales para uso medicinal, nutricional 
y cosmético en la ciudad de Barranquilla.

De esta forma se le explicó a los estudiantes que utilizamos la estrate-
gia pedagógica de enseñanza basada en problemas, aplicado a la orga-
nización Natural Vida. Las fases que se desarrollaron fueron las siguientes:

1. Identificación de la Situación Problémica: En esta fase se estab-
leció por parte de los docentes contacto con la organización salud 
vida y luego de unas mesas de trabajo se establecieron los aspectos 
que se iban a abordar a lo largo del desarrollo del plan estratégico, 
el plan estaba diseñado en 4 puntos, planeación organización, di-
rección y control, dado que cada una de esta etapa correspondía 
a las competencias y resultados de aprendizajes de la asignatura 
de procesos administrativos.

2. Formación de Equipos: Los estudiantes se organizaron en equipos 
de trabajos de aproximadamente 4 a 5 estudiantes, inicialmente se 
realizó una contextualización a los jóvenes sobre la duración del 
proyecto de aula y los criterios a evaluar durante la clase, se les dio 
el plazo de una semana para formar equipos interdisciplinarios 
fomentando la colaboración y el intercambio de conocimientos 
entre distintas áreas de estudio.

3. Desarrollo del Proyecto: A lo largo del semestre, los equipos traba-
jaron en el análisis de la empresa, identificando fortalezas, debili-
dades, oportunidades y amenazas. Utilizaron diversas herramien-
tas de gestión acorde al aspecto que se estaba evaluando durante 
el desarrollo de la clase, 

4. Sesiones de Tutoría y Retroalimentación: se ofrecieron sesiones 
de tutoría periódicas, proporcionando orientación y retroaliment-
ación continua a los equipos.

5. Presentación Final: Al final del semestre, los equipos presentaron 
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sus planes estratégicos ante el docente de la asignatura y repre-
sentantes de la empresa, quienes evaluaron la viabilidad y creativi-
dad de las propuestas.

La población del estudio consistió en estudiantes de diversas carreras 
matriculados en la asignatura de Procesos Administrativos. Se seleccionó 
una muestra de 22 estudiantes para participar en el proyecto, asegurando 
una representación equitativa en términos de género, edad y nivel aca-
démico.

Para la medición de la satisfacción y motivación de los estudiantes se 
desarrolló un cuestionario en un formulario de Google el cual se detalla 
posteriormente, este diseño permitió desarrollar a través de Excel, un 
análisis descriptivo de los datos.

Resultados

En el cuestionario se agruparon las variables relacionadas con la sat-
isfacción y la motivación de los estudiantes. Los estudiantes valoraron las 
afirmaciones correspondientes a cada variable en una escala del 1 al 5, 
donde 1 significa "totalmente en desacuerdo" y 5 "totalmente de acu-
erdo". Consulte la tabla 1 para más detalles 

Variable Ítems

Satisfacción

Estoy satisfecho/a con mi experiencia general en actividades basa-
das en problemas. 
Las actividades basadas en problemas fueron interesantes y desafi-
antes.
Considero que las actividades basadas en problemas fueron útiles 
para mi aprendizaje. 
Las actividades me ayudaron a entender mejor los conceptos de la 
materia. 
Recibí suficiente apoyo del profesor durante las actividades basa-
das en problemas. 

Motivación

Las actividades basadas en problemas me motivaron a participar 
activamente en clase. 
Me siento más motivado/a para aprender debido a la participación 
en actividades basadas en problemas. 
Las actividades basadas en problemas aumentaron mi interés por 
la materia. 

Tabla 1.
Variables del Cuestionario Satisfacción y Motivación de los estudiantes
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Variable Ítems
Siento que las actividades basadas en problemas me preparan 
mejor para mi futura carrera profesional. 

Siento que las actividades basadas en problemas me preparan 
mejor para mi futura carrera profesional. 

Estoy más motivado/a para seguir aprendiendo y desarrollándome 
en mi campo de estudio después de participar en estas actividades. 

1. Satisfacción General con las Actividades Basadas en 
Problemas

Como se puede observar en la tabla 2, la alta media indica que la 
mayoría de los participantes están satisfechos con su experiencia en ac-
tividades basadas en problemas. La mediana y la moda, ambas de 4.000, 
refuerzan esta percepción, mostrando que el valor más común y el valor 
central coinciden. La baja desviación estándar sugiere una baja variabi-
lidad en las respuestas, indicando consenso entre los participantes. Esta 
alta satisfacción general sugiere que las actividades actuales están bien 
diseñadas y son efectivas. Sin embargo, siempre hay espacio para me-
jorar y se pueden buscar formas de incrementar la satisfacción, como la 
personalización de las actividades para adaptarse mejor a las necesidades 
individuales.

Tabla 2.
Descriptivos de la satisfacción General con las actividades Basada en Problemas
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2. Interés y Desafío de las Actividades

Los participantes encuentran las actividades basadas en problemas 
interesantes y desafiantes, lo cual es crucial para mantener su compro-
miso y motivación. La media de 4.214 es alta, y la mediana y moda co-
inciden en 4.000, indicando que la mayoría de los participantes tienen 
una percepción positiva. Sin embargo, la desviación estándar es un 
poco mayor en comparación con otras preguntas, lo que sugiere una 
variabilidad en cómo los participantes perciben el interés y el desafío 
de las actividades. Esto podría significar que algunas actividades son 
percibidas como demasiado fáciles o difíciles por ciertos grupos. Aju-
star el nivel de desafío, quizás ofreciendo diferentes niveles de dificultad 
o tareas opcionales, podría ayudar a mantener a todos los estudiantes 
comprometidos y desafiados adecuadamente.

Tabla 3.
 Descriptivos del interés y desafío de las actividades 

3. Utilidad para el Aprendizaje

La percepción de utilidad de las actividades para el aprendizaje es 
extremadamente alta. La media de 4.643 y la mediana y moda de 5.000 
indican que casi todos los participantes consideran que las actividades 
son muy útiles. La baja desviación estándar de 0.497 refuerza la con-
sistencia en esta percepción positiva. Este hallazgo respalda la continu-
ación y expansión de actividades basadas en problemas en el currículo, 
ya que los estudiantes las consideran valiosas para su aprendizaje. Esto 
también sugiere que las actividades están cumpliendo su objetivo prin-
cipal de facilitar el aprendizaje.
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Tabla 4.
Descriptivos de la utilidad para el aprendizaje. 

Tabla 5.
Descriptivos de la Compresión de los conceptos de la materia.

4. Comprensión de los Conceptos de la Materia

Las actividades basadas en problemas ayudan a los estudiantes a 
entender mejor los conceptos de la materia. La media de 4.500 y la 
mediana y moda de 5.000 muestran una percepción positiva fuerte. Sin 
embargo, la desviación estándar de 0.941 indica una mayor variabilidad 
en las respuestas en comparación con otras preguntas, sugiriendo que 
no todos los estudiantes se benefician igualmente de estas actividades. 
Puede ser beneficioso investigar por qué algunos estudiantes no sienten 
que las actividades ayudan tanto y ajustar las estrategias de enseñanza 
en consecuencia. Proveer recursos adicionales, tutorías o diferentes en-
foques de explicación podría ser útil para aquellos que no sienten que 
las actividades mejoran significativamente su comprensión.
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5. Preparación para la carrera profesional

La percepción de que las actividades basadas en problemas preparan 
bien para la carrera profesional es alta. La media de 4.64 y la mediana 
y moda de 5.000 indican que los estudiantes ven un fuerte vínculo entre 
las actividades y su preparación profesional. No obstante, la desviación 
estándar de 0.745 sugiere cierta variabilidad en las respuestas. Esto po-
dría implicar que algunos estudiantes no ven un vínculo tan fuerte. Para 
abordar esto, puede ser beneficioso incluir más actividades que simulan 
situaciones del mundo real o colaboraciones con la industria. Integrar 
componentes de desarrollo profesional, como talleres de habilidades 
blandas, podría aumentar aún más esta percepción.

Tabla 6.
Descriptivos preparación para la carrera profesional.

6. Motivación para el aprendizaje continuo

Los estudiantes están altamente motivados para continuar apren-
diendo después de participar en las actividades basadas en problemas. 
La media de 4.571, junto con la mediana y moda de 5.000, muestra 
una motivación alta y consistente entre los participantes. La baja des-
viación estándar de 0.514 refuerza esta consistencia, indicando que las 
actividades están bien alineadas con las necesidades y expectativas de 
los estudiantes. Mantener y mejorar esta motivación es crucial. Lo que 
indica que en la Institución Universitaria Americana se deben continu-
ar desarrollando actividades que no solo sean educativas, sino también 
inspiradoras y motivadoras, fomentando una actitud positiva hacia el 
aprendizaje continuo.



Oriana Cortes B., Carlos González B., Libnazaret Betancourt R. y Jeizen Torres

115

Tabla 7.
Descriptivos de la motivación para el aprendizaje continuo

Conclusiones

Este capítulo ha explorado la motivación y satisfacción de los estu-
diantes de la asignatura de Procesos Administrativos en la Institución 
Universitaria Americana en relación con su participación en activi-
dades basadas en problemas reales. El propósito principal fue compren-
der cómo estas metodologías impactan en la motivación y satisfacción 
de los estudiantes en su proceso de formación.

Los hallazgos indican que las actividades basadas en problemas son 
bien recibidas y consideradas útiles por los estudiantes. La mayoría de 
los participantes se sienten satisfechos, encuentran las actividades in-
teresantes y desafiantes, y las valoran como beneficiosas para su apre-
ndizaje y preparación profesional. Además, estas actividades aumen-
tan la motivación de los estudiantes para continuar aprendiendo. Sin 
embargo, las variabilidades observadas en algunas respuestas sugieren 
áreas de mejora, como el ajuste del nivel de dificultad, lo cual puede 
estar asociado con la falta de experiencia en este tipo de actividades y la 
necesidad de integrar tareas más relevantes para la carrera profesional. 

La adopción de actividades basadas en problemas reales en el desar-
rollo de la formación académica es un enfoque desafiante que requiere 
un esfuerzo conjunto de profesores, estudiantes y alta dirección para 
adaptar y perfeccionar las estrategias educativas a las necesidades y re-
alidades específicas de cada curso y disciplina, es por tanto que  insti-
tución debe seguir evaluando y adaptando sus estrategias pedagógicas 
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para maximizar el impacto positivo de estas actividades en el apren-
dizaje y la motivación de los estudiantes, con el objetivo no solo de 
mejorar la motivación, sino también de formar verdaderos agentes de 
cambio que requiere la sociedad.
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Resumen

Este capítulo analiza los desafíos educativos del siglo XXI y la necesidad 
de innovaciones pedagógicas para responder a una sociedad en constante 
transformación. Se enfatiza la importancia de repensar el liderazgo 
educativo y la evolución continua de las instituciones. Metodologías activas 
como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y la gamificación han 
demostrado ser estrategias efectivas para fomentar un aprendizaje más 
significativo, incrementando el compromiso estudiantil. Se destaca que el 
ABP desarrolla competencias clave, mientras que la gamificación mejora el 
clima en el aula y hace el aprendizaje más atractivo. Además, se resalta la 
integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
como herramienta fundamental para la personalización del aprendizaje y 
la inclusión de estudiantes con diversas necesidades. También se abordan 
los principios de la educación inclusiva, promoviendo la adaptación 
curricular y metodológica para garantizar el acceso equitativo a una 
educación de calidad. Finalmente, se subraya la importancia del desarrollo 
de competencias del siglo XXI, como habilidades blandas, competencias 
digitales y creatividad, esenciales para la inserción en un mundo dinámico 
y en constante cambio.

Palabras clave: Evaluación educativa; Innovación educativa; Tendencias 
pedagógicas emergentes; Tecnologías en la educación.

Abstract

This chapter analyzes the educational challenges of  the 21st century 
and the need for pedagogical innovations to respond to a society in 
constant transformation. It emphasizes the importance of  rethinking 
educational leadership and the continuous evolution of  institutions. Active 
methodologies such as Project Based Learning (PBL) and gamification 
have proven to be effective strategies to foster more meaningful learning, 
increasing student engagement. It is highlighted that PBL develops key 
competencies, while gamification improves the classroom climate and 
makes learning more engaging. In addition, the integration of  Information 
and Communication Technologies (ICT) is highlighted as a fundamental 
tool for the personalization of  learning and the inclusion of  students with 
diverse needs. The principles of  inclusive education are also addressed, 
promoting curricular and methodological adaptation to ensure equitable 
access to quality education. Finally, the importance of  developing 21st 
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century competencies, such as soft skills, digital competencies and creativity, 
which are essential for insertion in a dynamic and constantly changing 
world, is emphasized. 

Key words: Educational assessment; Educational innovation; Emerging 
pedagogical trends; Technologies in education.
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Introducción

En el siglo XXI, la educación enfrenta desafíos sin prec-
edentes que requieren la implementación de innovacio-
nes pedagógicas capaces de responder a las necesidades 
cambiantes de la sociedad. La transformación educa-
tiva no es simplemente una opción, sino una necesidad 
imperante para asegurar que los sistemas educativos pu-
edan preparar a los estudiantes para un futuro incierto 
y dinámico. Michael Fullan y Joanne Quinn subrayan 
la importancia de repensar el liderazgo educativo como 
clave para la mejora de los procesos de formación, seña-
lando que las instituciones educativas deben adaptarse 
continuamente para mantenerse relevantes, pero sobre 
todo para cumplir con el principal objetivo que las con-
voca, y es el de formar (Fullan & Quinn, 2021).

Las tendencias pedagógicas emergentes, amplían la 
posibilidad a nuevas formas en que los estudiantes inter-
actúan con el conocimiento. Estas metodologías activas 
no solo aumentan el compromiso y la motivación de 
los estudiantes, sino que también promueven un apre-
ndizaje más profundo y significativo. Dentro de estas 
metodologías activas es importante mencionar Apre-
ndizaje Basado en Proyectos (ABP) y la Gamificación. 
Sobre esto Zabalza (2020) destaca que el ABP fomenta 
el desarrollo de competencias esenciales para el siglo 
XXI, mientras que Sedeño (2021) resalta cómo la gami-
ficación puede mejorar el clima en el aula y hacer el 
aprendizaje más atractivo y efectivo.

Es de gran importancia destacar que las tendencias 
pedagógicas emergentes, son acompañadas de las tec-
nologías de la información y la comunicación (TIC), la 
incorporación de las TIC en la educación ha abierto 
nuevas posibilidades para la personalización del apre-
ndizaje y la inclusión de estudiantes con diversas nece-
sidades. Área y Sanabria (2020) argumentan que la in-
novación educativa con la incorporación de las TIC 
permite un enfoque más flexible y adaptativo, mientras 
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que Gros y García-Peñalvo (2021) enfatizan la importancia de preparar 
a las universidades para los retos de la sociedad digital. Estas herra-
mientas tecnológicas no solo facilitan el acceso al conocimiento, sino 
que también transforman las dinámicas tradicionales de enseñanza y 
aprendizaje.

La educación inclusiva y la atención a la diversidad son también 
pilares fundamentales de las innovaciones educativas del siglo XXI. 
Echeita y Ainscow (2020) señalan que la inclusión es clave para lograr 
los objetivos de la Agenda 2030, promoviendo una educación equitativa 
y de calidad para todos. En este sentido, Arnaiz y De Haro (2020) of-
recen estrategias prácticas para la atención a la diversidad, asegurando 
que todos los estudiantes, independientemente de sus circunstancias, 
puedan beneficiarse de una educación de calidad. La adopción de en-
foques inclusivos no solo es una cuestión de justicia social, sino también 
de eficacia educativa. 

En este orden de ideas, es importante resaltar que el mundo es cada 
vez más globalizado y por ende la educación requiere ir en paralelo 
con los cambios que se dan, respondiendo a los nuevos interrogantes 
y necesidades que se presentan, por ello la educación debe impulsar el 
progreso de calidad en los ciudadanos, permitiéndoles responder a las 
demandas de una sociedad cada vez más incierta. Por esta razón, se 
hace necesario el desarrollo de aprendizajes relevantes, que reflejen va-
lores de ética, trascendencia, significatividad y utilidad, convirtiéndose 
esto, en un objetivo constante para las instituciones educativas a nivel 
mundial.

1. Las innovaciones educativas del siglo XXI

Al hacer referencia a la innovación en el entorno educativo, es sig-
nificativo comprenderla como “la inducción de cambios funcionales de 
nuevas formas de percibir y abordar los problemas educativos orien-
tándose hacia la adaptación flexible, la experimentación y el cambio 
guiado” (UNESCO, 1996, citado en Rincón-Ussa et al., 2020, p. 21), 
con ello se aprecia que la innovación, en educación, invita a emplear 
actividades novedosas con las cuales se promueva el desarrollo de las 
instituciones educativas, a través de la mejora de los procesos y pro-
moviendo la satisfacción de los agentes educativos y partes interesadas.
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La innovación en educación adquiere una importancia de alto valor, 
debido a que es la educación de los ciudadanos determina el bienestar 
social y económico de un país. Es así como la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, citado en Serdyukov, 
2017) manifiesta que la presión para aumentar la equidad y mejorar la 
calidad en la educación está incrementándose a nivel mundial y en este 
sentido, la educación en todos sus niveles y escenarios requiere de cam-
bios y adaptaciones más innovadoras. Sin embargo, la implementación 
de estos procesos de innovación en la educación sigue siendo paulatinos 
(Serdyukov, 2017, citado por Palacio Núñez, 2021), a pesar de que la 
educación cumple una de las funciones más importantes de la sociedad, 
que es formar ciudadanos, sigue siendo una de las áreas menos com-
prendidas.

Lo anterior exhorta a avances significativos, con los cuales institucio-
nes educativas que basen su desarrollo en la innovación, sean referentes 
capaces de satisfacer las necesidades de la sociedad en educación de 
calidad (Mykhailyshyn et al., 2018, citado en Rincón-Ussa et al., 2020). 
De igual manera es importante precisar que las instituciones educativas 
que descuiden su progreso en innovación, les será complejo evolucio-
nar al ritmo de una sociedad tan cambiante y exigente. Destacando 
en este aspecto que la innovación en educación no es lo mismo que la 
innovación educativa (Mykhailyshyn, Kondur, y Serman, 2018, citado 
en Rincón-Ussa et al., 2020). La primera es un concepto más amplio 
que incluye innovaciones educativas, así como científicas, tecnológicas, 
de infraestructura, económicas, sociales, legales y administrativas. En 
contraste, la innovación educativa se refiere a la implementación de ac-
tividades educativas novedosas y originales con el objetivo de mejorar la 
eficiencia del proceso enseñanza-aprendizaje, manifestándose a través 
de innovaciones pedagógicas, metodológicas o tecnológicas (Serdyukov, 
2017, citado por Palacio Núñez, 2021).

Las innovaciones educativas no son un concepto reciente; sin em-
bargo, los cambios en el contexto actual generan nuevas tendencias en 
la relación entre estas y el aprendizaje. Una tendencia relevante se cen-
tra en el papel del docente dentro de la innovación educativa. Es claro 
que la calidad formativa de los estudiantes está altamente influenciada 
por la enseñanza del profesor. Por lo tanto, es crucial analizar la prác-
tica pedagógica de manera reflexiva, no con fines de censura o crítica, 
sino con el propósito de fomentar investigaciones e innovaciones que 
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fortalezcan el proceso de enseñanza. Esta combinación de investigación 
e innovación educativa busca equilibrar la labor investigativa y la do-
cencia, dos aspectos esenciales del rol del profesor, aunque a menudo 
la investigación recibe más atención y reconocimiento en comparación 
con la enseñanza (Del Río-Fernández, 2021). En este contexto, la do-
cencia debe convertirse en un espacio continuo de investigación, abor-
dada desde una perspectiva de investigación-acción para proponer in-
novaciones que mejoren tanto el aprendizaje centrado en el estudiante 
como la enseñanza, reconociendo el impacto significativo del profesor 
en los resultados educativos de los estudiantes.

De acuerdo con la UNESCO (1996, citado en Rincón et al., 2020), 
la innovación en la formación docente involucra el diseño, implemen-
tación y evaluación de nuevas ideas o prácticas en contextos educati-
vos específicos que buscan satisfacer necesidades aún no cubiertas. En 
esta línea, Del Río-Fernández (2021) afirma que “la investigación/in-
novación educativa no lo es solo porque versa sobre educación, sino 
porque educa a quienes la hacen” (p. 174). Así, los docentes que man-
tienen una actitud proactiva y reflexiva hacia su práctica pedagógica 
pueden desarrollar nuevas estrategias de enseñanza que respondan a las 
expectativas cambiantes sobre aprendizajes relevantes.

En conclusión, la innovación educativa demanda una transfor-
mación constante de la práctica pedagógica. Los docentes deben con-
vertirse en investigadores de su propia labor, proponiendo y evaluando 
nuevas metodologías y técnicas para mejorar continuamente tanto la 
enseñanza como el aprendizaje. Este enfoque no solo enriquece el pro-
ceso educativo, sino que también refuerza la posición del docente como 
un actor clave en la transformación y mejora del sistema educativo.

2. Tendencias pedagógicas emergentes 

En la actualidad, las tendencias pedagógicas emergentes buscan 
transformar los modelos tradicionales de enseñanza para adaptarse 
mejor a las necesidades del siglo XXI. Una de estas tendencias es el 
Aprendizaje Basado en Proyectos y Problemas (ABP), que pone a los 
estudiantes en el centro del proceso educativo, permitiéndoles apren-
der mediante la resolución de problemas reales y significativos. Según 
Zabalza (2020), el ABP promueve el desarrollo de habilidades críticas, 
la colaboración y la aplicación práctica del conocimiento, lo cual re-
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sulta fundamental para preparar a los estudiantes para los desafíos del 
mundo moderno. Este enfoque no solo fomenta un aprendizaje activo 
y significativo, sino que también permite a los estudiantes conectar los 
contenidos académicos con situaciones de la vida real, promoviendo un 
aprendizaje más profundo y duradero.

Otra tendencia innovadora es la Clase Invertida (Flipped Class-
room), un modelo que altera la secuencia tradicional de enseñanza y 
aprendizaje. En este enfoque, los estudiantes estudian los conceptos 
básicos fuera del aula, generalmente a través de materiales en línea, 
y utilizan el tiempo de clase para actividades prácticas, discusiones y 
resolución de problemas en grupo. Este método permite a los docentes 
enfocarse en la aplicación práctica del conocimiento y en la atención 
personalizada, mejorando así el aprendizaje de los estudiantes. Según 
Gros y García-Peñalvo (2021), la clase invertida no solo fomenta la au-
tonomía del estudiante, sino que también optimiza el tiempo de clase 
para el desarrollo de competencias prácticas, esenciales en la educación 
contemporánea.

El aprendizaje personalizado y adaptativo es otra tendencia emer-
gente que responde a la necesidad de ofrecer experiencias educativas 
más individualizadas. Este enfoque utiliza la tecnología para adaptar 
el contenido y el ritmo de aprendizaje a las necesidades específicas de 
cada estudiante. Imbernón (2020) sostiene que este modelo es funda-
mental para atender la diversidad en las aulas, permitiendo que cada 
estudiante progrese según su propio ritmo y estilo de aprendizaje. La 
personalización y adaptación en la educación también promueven un 
mayor compromiso y motivación en los estudiantes, al hacer el apren-
dizaje más relevante y accesible para ellos.

La gamificación en la educación es una tendencia que ha ganado 
posicionamiento en los últimos años, introduciendo elementos de juego 
en el proceso educativo para aumentar la motivación y el compromiso 
de los estudiantes. Sedeño (2021) explica que la gamificación utiliza 
mecánicas y dinámicas de juego, como puntos, niveles y recompen-
sas, para hacer que el aprendizaje sea más atractivo y divertido. Esta 
metodología no solo mejora la participación de los estudiantes, sino que 
también facilita la adquisición de competencias y habilidades de una 
manera más lúdica y efectiva. Además, la gamificación fomenta un en-
torno de aprendizaje más interactivo y colaborativo, donde los estudi-
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antes pueden experimentar y aprender a través de la práctica y el juego.

Cada una de estas tendencias pedagógicas emergentes ofrece nuevas 
formas de abordar la enseñanza y el aprendizaje, centrando el proceso 
educativo en el estudiante y promoviendo un aprendizaje más activo y 
significativo. Como argumentan Área y Sanabria (2020), la integración 
de estos enfoques innovadores en las prácticas educativas no solo me-
jora la calidad del aprendizaje, sino que también prepara a los estu-
diantes para enfrentarse a un mundo en constante cambio y lleno de 
desafíos. La clave está en la capacidad de los docentes y las instituciones 
educativas para adoptar y adaptar estas tendencias, creando entornos 
de aprendizaje dinámicos y personalizados.

Finalmente, la implementación de estas tendencias requiere una 
transformación en la formación docente y un compromiso con la in-
novación continua. Según Fullan y Quinn (2021), los docentes deben 
estar preparados para experimentar con nuevas metodologías y herra-
mientas, y las instituciones deben proporcionar el apoyo necesario para 
facilitar estos cambios. La evolución hacia modelos pedagógicos más 
flexibles, adaptativos y centrados en el estudiante es fundamental para 
cumplir con las demandas educativas del siglo XXI, y estas tendencias 
emergentes son un paso crucial hacia esa dirección.

3. Tecnologías en la educación 

El impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en la educación ha sido profundo y transformador. Estas tec-
nologías han revolucionado la manera en que los docentes enseñan y los 
estudiantes aprenden, facilitando el acceso a información y recursos ed-
ucativos de manera rápida y eficiente. Según Cabero-Almenara y Llor-
ente-Rodríguez (2020), las TIC no solo han democratizado el acceso al 
conocimiento, sino que también han promovido la inclusión educativa 
al proporcionar herramientas accesibles para estudiantes con diversas 
necesidades. Además, las TIC han permitido la creación de entornos 
de aprendizaje más interactivos y colaborativos, donde los estudiantes 
pueden participar activamente en su proceso educativo, lo cual mejora 
su motivación y compromiso.

La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático están co-
menzando a desempeñar un papel significativo en la educación, al per-
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sonalizar y adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de cada 
estudiante. Estas tecnologías permiten el desarrollo de sistemas de tu-
toría inteligente, que pueden identificar las fortalezas y debilidades de 
los estudiantes, proporcionando feedback personalizado y ajustando el 
contenido y la dificultad de las actividades según el progreso del estudi-
ante. Según Holmes et al. (2019), la IA tiene el potencial de transformar 
la educación al ofrecer experiencias de aprendizaje más personalizadas y 
efectivas, ayudando a cerrar brechas de aprendizaje y mejorar los resul-
tados académicos. Además, estas tecnologías facilitan la gestión y análisis 
de grandes volúmenes de datos educativos, lo que permite a los docentes 
tomar decisiones más informadas sobre su práctica pedagógica.

La realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (RV) también están 
emergiendo como herramientas poderosas en el aula, ofreciendo experi-
encias de aprendizaje inmersivas y visualmente enriquecedoras. La RA y 
la RV permiten a los estudiantes explorar conceptos complejos a través 
de simulaciones y entornos interactivos que no serían posibles en un aula 
tradicional. Según García-Valcárcel y Tejedor (2021), estas tecnologías no 
solo aumentan la motivación y el interés de los estudiantes, sino que tam-
bién mejoran su comprensión y retención del conocimiento al permitirles 
interactuar de manera directa con los contenidos. Por ejemplo, en cien-
cias, los estudiantes pueden explorar el cuerpo humano en 3D o viajar a 
lugares históricos, lo que hace que el aprendizaje sea más significativo y 
memorable.

Las plataformas y herramientas educativas digitales han sido funda-
mentales para la transformación digital en la educación, especialmente 
durante la pandemia de COVID-19, donde la enseñanza remota se con-
virtió en una necesidad. Herramientas como Google Classroom, Moodle 
y Microsoft Teams han facilitado la gestión de clases, la distribución de 
recursos y la comunicación entre docentes y estudiantes. Según Sangrá 
(2020), estas plataformas no solo han proporcionado una solución prác-
tica para la enseñanza a distancia, sino que también han mejorado la 
experiencia educativa al ofrecer funcionalidades que van desde la evalu-
ación en línea hasta la creación de espacios de colaboración virtual. Estas 
herramientas digitales permiten una enseñanza más flexible y accesible, 
lo cual es esencial en un mundo cada vez más globalizado y digitalizado.

La integración de la tecnología en la educación también plantea de-
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safíos importantes, como la necesidad de formación docente continua y la 
gestión de la brecha digital. Es esencial que los docentes desarrollen com-
petencias digitales para aprovechar al máximo estas tecnologías y que las 
instituciones educativas proporcionen los recursos y el apoyo necesarios 
para su implementación efectiva. Como señala Marín y Pérez (2021), 
la formación docente debe enfocarse en el uso pedagógico de las tec-
nologías, más allá de su simple aplicación técnica, para garantizar que es-
tas herramientas realmente mejoren la calidad del aprendizaje. Además, 
es crucial abordar la desigualdad en el acceso a la tecnología, asegurando 
que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades para benefi-
ciarse de estos avances.

En conclusión, la tecnología tiene el potencial de transformar profun-
damente la educación, pero su éxito depende de cómo se implementa y 
utiliza. Las TIC, la IA, la RA, la RV y las plataformas digitales ofrecen 
oportunidades para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, pero requi-
eren un enfoque estratégico y equitativo para maximizar sus beneficios. 
Según Selwyn (2016), la tecnología no es una solución mágica para los 
desafíos educativos, sino una herramienta poderosa que, cuando se usa 
de manera adecuada, puede contribuir significativamente a la innovación 
y la mejora en la educación. La clave está en una integración consciente 
y crítica de estas tecnologías, siempre con el foco en las necesidades y el 
bienestar de los estudiantes.

4. Educación inclusiva y diversidad

La educación inclusiva busca garantizar que todos los estudiantes, 
independientemente de sus habilidades, origen o necesidades, tengan 
acceso a una educación de calidad. Para lograr esto, es fundamental 
implementar estrategias específicas que permitan la inclusión de estudi-
antes con necesidades especiales. Según Echeita y Ainscow (2020), una 
estrategia clave es la adaptación del currículo y de las metodologías de 
enseñanza para responder a las diversas formas de aprendizaje de los 
estudiantes. Esto puede incluir el uso de recursos y tecnologías asistidas, 
la diferenciación de la enseñanza y la provisión de apoyos adicionales, 
como tutores o asistentes en el aula. La meta es crear un entorno educa-
tivo donde cada estudiante se sienta valorado y tenga la oportunidad de 
participar activamente en su proceso de aprendizaje.

Los enfoques pedagógicos para la diversidad cultural y lingüística 
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son igualmente esenciales en una educación inclusiva. Con el creciente 
multiculturalismo en las aulas, es fundamental que los docentes desar-
rollen competencias interculturales y enfoques pedagógicos que valoren 
y respeten las diferencias culturales y lingüísticas de los estudiantes. 
Según Banks (2008), los enfoques pedagógicos que integran la diver-
sidad cultural incluyen la incorporación de contenidos diversos en el 
currículo, el uso de métodos de enseñanza que sean culturalmente rel-
evantes y la promoción de un ambiente de respeto y colaboración entre 
los estudiantes. Además, es importante que los docentes reconozcan y 
valoren las lenguas maternas de los estudiantes, incorporándose en la 
enseñanza para mejorar la comprensión y el sentido de pertenencia.

La implementación de prácticas inclusivas en el aula requiere un 
enfoque integral que involucre tanto a docentes como a estudiantes. 
Para crear un entorno verdaderamente inclusivo, es necesario que los 
docentes adopten prácticas que fomenten la participación de todos los 
estudiantes, como el aprendizaje cooperativo, la enseñanza personal-
izada y el uso de evaluaciones formativas que consideren las diversas 
habilidades y estilos de aprendizaje. Echeita y Ainscow (2020) destacan 
la importancia de la reflexión y la colaboración entre los docentes para 
compartir experiencias y estrategias efectivas de inclusión. Esta colabo-
ración no solo fortalece la práctica docente, sino que también prom-
ueve una cultura escolar inclusiva donde todos los estudiantes se sienten 
apoyados y valorados.

Además de las estrategias específicas, es crucial considerar el papel 
del liderazgo educativo en la promoción de la inclusión. Líderes esco-
lares comprometidos pueden crear políticas y estructuras que apoyen la 
inclusión, como la formación continua de los docentes en prácticas in-
clusivas y la creación de equipos multidisciplinarios que trabajen juntos 
para atender las necesidades de los estudiantes. Según Fullan y Quinn 
(2021), los líderes educativos tienen la responsabilidad de fomentar una 
visión inclusiva en toda la comunidad escolar, promoviendo la equidad 
y asegurando que todos los estudiantes tengan las mismas oportuni-
dades de éxito.

Otro aspecto vital es la participación de la familia y la comunidad en 
el proceso educativo inclusivo. La colaboración entre la escuela, la famil-
ia y otros agentes comunitarios puede proporcionar un soporte integral 
para los estudiantes con aprendizajes diversos. Según Epstein (2018), las 



Julieth Becerra Romero

131

escuelas deben trabajar en estrecha colaboración con las familias para 
desarrollar estrategias personalizadas que apoyen el aprendizaje y el bi-
enestar de los estudiantes. Esta colaboración también incluye la sensibi-
lización y educación de la comunidad escolar sobre la importancia de la 
inclusión y la diversidad, lo cual puede contribuir a crear un ambiente 
más acogedor y comprensivo para todos los estudiantes.

En conclusión, la educación inclusiva y la atención a la diversidad 
requieren un compromiso continuo y un enfoque integral que incluya 
estrategias pedagógicas, la adaptación del currículo, la colaboración 
entre docentes, familias y la comunidad, y un liderazgo escolar com-
prometido. La inclusión no es solo un objetivo, sino un proceso en con-
stante evolución que demanda innovación y flexibilidad por parte de 
todos los actores educativos. Como señalan Florian (2013), la verdadera 
inclusión se logra cuando las diferencias se valoran como una parte es-
encial del aprendizaje y todos los estudiantes tienen la oportunidad de 
desarrollar su máximo potencial en un entorno que los respeta y apoya.

5. Competencias del siglo XXI

El desarrollo de competencias del siglo XXI es fundamental para 
preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos y oportunidades 
de un mundo en constante cambio. Entre estas competencias, las habi-
lidades blandas (soft skills) como el pensamiento crítico, la colaboración 
y la comunicación son esenciales. Según Trilling y Fadel (2009), estas 
habilidades permiten a los individuos analizar información, resolver 
problemas complejos y trabajar de manera efectiva en equipos diversos. 
En el contexto educativo, es crucial que los docentes incorporen estrate-
gias que promuevan estas habilidades, como el aprendizaje basado en 
proyectos, el trabajo en equipo y la discusión crítica en el aula. A través 
de estas experiencias, los estudiantes aprenden a expresar sus ideas de 
manera clara, a escuchar y valorar las perspectivas de los demás, y a 
colaborar para lograr objetivos comunes.

La integración de competencias digitales y tecnológicas es otro pilar 
de la educación en el siglo XXI. Con el avance de la tecnología y la 
digitalización de prácticamente todos los aspectos de la vida, es esencial 
que los estudiantes desarrollen habilidades digitales que les permitan 
no solo usar la tecnología, sino también comprenderla y crear con ella. 
Según Voogt et al. (2013), las competencias digitales incluyen habili-
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dades como el manejo de herramientas tecnológicas, la alfabetización 
digital y la capacidad para resolver problemas técnicos. Además, la 
competencia digital también abarca la comprensión de cuestiones éticas 
y de seguridad en el uso de la tecnología. En este sentido, los docentes 
deben actuar como guías para ayudar a los estudiantes a navegar por 
un entorno digital complejo y a utilizar la tecnología de manera respon-
sable y efectiva.

El fomento de la creatividad y la innovación en los estudiantes es 
una competencia clave para el siglo XXI, ya que el entorno laboral y 
social actual valora cada vez más la capacidad de generar ideas origina-
les y de encontrar soluciones novedosas a problemas existentes. Según 
Robinson (2012), la creatividad es una habilidad que puede ser desar-
rollada y nutrida a través de la educación, mediante la creación de am-
bientes de aprendizaje que permitan la exploración, el cuestionamiento 
y el pensamiento divergente. La implementación de metodologías como 
el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje experiencial puede 
proporcionar a los estudiantes las oportunidades necesarias para experi-
mentar, equivocarse y aprender de esos errores, lo cual es fundamental 
para la innovación.

Además de las habilidades blandas y las competencias digitales, es 
importante que las instituciones educativas fomentan una mentalidad 
de aprendizaje continuo en los estudiantes. Según Dede (2010), en un 
mundo donde la información y las tecnologías cambian rápidamente, la 
capacidad para aprender, desaprender y reaprender es tan importante 
como cualquier otra competencia. Esto implica que los estudiantes de-
ben desarrollar habilidades metacognitivas que les permitan gestionar 
su propio aprendizaje, establecer metas y buscar activamente nuevas 
oportunidades de conocimiento. La autoeficacia y la autonomía en el 
aprendizaje son, por tanto, competencias cruciales que deben ser culti-
vadas desde una edad temprana.

Otro aspecto relevante es el papel de la educación en el desarrollo de 
la resiliencia y la adaptabilidad, habilidades que son fundamentales en 
un entorno caracterizado por la incertidumbre y el cambio constante. 
Según Duckworth y Gross (2014), la resiliencia permite a los estudiantes 
enfrentar desafíos, recuperarse de fracasos y continuar hacia sus obje-
tivos a pesar de las dificultades. En el contexto educativo, la resiliencia 
puede ser fomentada mediante el apoyo emocional, el establecimiento 
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de expectativas claras y la creación de un ambiente que valore el es-
fuerzo y la perseverancia.

La colaboración entre los diversos actores educativos, incluidos los 
docentes, las familias y la comunidad, es esencial para el desarrollo de 
las competencias del siglo XXI en los estudiantes. Según Fullan y Lang-
worthy (2014), la educación debe ser un esfuerzo colectivo que invo-
lucre a todos los interesados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Esto incluye no solo la implementación de nuevas metodologías y tec-
nologías, sino también la creación de una cultura escolar que valore la 
innovación, la colaboración y el aprendizaje continúo. Los docentes de-
sempeñan un papel crucial como facilitadores de este proceso, creando 
oportunidades para que los estudiantes desarrollen y practiquen estas 
competencias en un entorno seguro y de apoyo.

En conclusión, las competencias del siglo XXI son un conjunto de 
habilidades y conocimientos que van más allá de los contenidos aca-
démicos tradicionales. Incluyen habilidades blandas, competencias digi-
tales y tecnológicas, y la capacidad para innovar y adaptarse a un mun-
do en constante cambio. La educación del siglo XXI debe, por tanto, 
centrarse en el desarrollo integral de los estudiantes, proporcionando las 
herramientas y las oportunidades necesarias para que puedan conver-
tirse en aprendices autónomos, ciudadanos responsables y profesionales 
competentes. Como señalan Pellegrino y Hilton (2012), el éxito en el 
siglo XXI dependerá de la capacidad de los individuos para combinar 
conocimientos, habilidades y actitudes de manera efectiva y creativa, en 
un contexto de aprendizaje a lo largo de toda la vida.

6. Evaluación y retroalimentación

Las nuevas metodologías de evaluación formativa y sumativa han 
cobrado relevancia en la educación contemporánea, reflejando un cam-
bio de paradigma desde la mera calificación hacia la promoción del 
aprendizaje continuo. Según Black y Wiliam (2018), la evaluación for-
mativa se centra en utilizar la retroalimentación como una herramienta 
para mejorar el aprendizaje durante el proceso, en lugar de solo medir 
el conocimiento al final. Esta metodología permite a los docentes aju-
star la enseñanza en función de las necesidades de los estudiantes, favo-
reciendo un enfoque más dinámico y centrado en el estudiante. Por otro 
lado, la evaluación sumativa, aunque sigue desempeñando un rol cru-
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cial al medir el rendimiento al final de un periodo de instrucción, está 
siendo reconfigurada para incluir componentes que también reflejan 
el aprendizaje procesual y no solo los resultados finales (Harlen, 2014).

El uso de analíticas de aprendizaje representa una innovación sig-
nificativa en la personalización de la retroalimentación. Según Siemens y 
Long (2011), las analíticas de aprendizaje utilizan datos generados por los 
estudiantes para identificar patrones y tendencias que pueden informar 
tanto a los docentes como a los estudiantes sobre su progreso y áreas de 
mejora. Esta herramienta permite una retroalimentación más específica y 
personalizada, adaptando la instrucción a las necesidades individuales de 
cada estudiante. Al aprovechar datos en tiempo real, los docentes pueden 
intervenir de manera oportuna para apoyar a los estudiantes que puedan 
estar enfrentando dificultades, promoviendo así una experiencia de apre-
ndizaje más inclusiva y eficaz.

Las herramientas digitales para la evaluación continua, como los cues-
tionarios en línea, los portafolios digitales y las plataformas de autoevalu-
ación, están transformando la manera en que se monitorea y se fomenta 
el aprendizaje. Estas herramientas no solo permiten una evaluación más 
frecuente y menos intrusiva, sino que también facilitan la recopilación 
de datos que pueden ser utilizados para una retroalimentación inmedi-
ata (Anderson, 2018). Herramientas como Google Classroom, ¡Kahoot! 
o plataformas de aprendizaje como Moodle y Canvas, permiten a los 
docentes crear evaluaciones interactivas que mantienen a los estudiantes 
comprometidos, a la vez que proporcionan datos valiosos sobre su comp-
rensión y progreso.

La retroalimentación efectiva es un componente clave del proceso de 
evaluación, ya que ofrece a los estudiantes información útil sobre su ren-
dimiento y cómo pueden mejorar. La retroalimentación debe ser clara, 
específica y centrada en aspectos que los estudiantes puedan modificar. El 
uso de tecnología puede enriquecer esta retroalimentación, permitiendo 
a los docentes ofrecer comentarios más detallados y multimodales, como 
audio, video o anotaciones digitales, que pueden ser más comprensibles y 
motivadores para los estudiantes. Además, las plataformas digitales per-
miten a los estudiantes revisar la retroalimentación en cualquier momen-
to, facilitando un aprendizaje autónomo y reflexivo.

En conclusión, la evaluación y la retroalimentación en la educación 
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actual van más allá de la mera asignación de calificaciones; se enfocan 
en apoyar el proceso de aprendizaje de manera integral y personaliza-
da. Las nuevas metodologías de evaluación formativa y sumativa, el uso 
de analíticas de aprendizaje y las herramientas digitales están revolu-
cionando la forma en que se evalúa y se retroalimenta en el aula. Estos 
enfoques no solo mejoran la calidad de la enseñanza y el aprendiza-
je, sino que también promueven una cultura de mejora continua y de 
aprendizaje personalizado, aspectos fundamentales en la preparación 
de los estudiantes para los retos del siglo XXI. Como señalan Nicol y 
Macfarlane-Dick (2006), la retroalimentación efectiva no solo informa a 
los estudiantes sobre su desempeño, sino que también los motiva y guía 
hacia el aprendizaje autónomo, desarrollando habilidades que serán es-
enciales a lo largo de su vida.

Conclusión

La educación del siglo XXI se encuentra en un proceso constante 
de transformación, impulsado por innovaciones pedagógicas, tecnológi-
cas y la necesidad de atender a una sociedad cada vez más diversa e 
interconectada. Temas como las tendencias pedagógicas emergentes, la 
tecnología en la educación, la educación inclusiva y la diversidad, las 
competencias del siglo XXI y las nuevas metodologías de evaluación y 
retroalimentación, son evidencia de la evolución que se busca para re-
sponder a los desafíos contemporáneos. Este cambio requiere no solo la 
adopción de nuevas herramientas y enfoques, sino también un compro-
miso profundo de todos los actores educativos para repensar y renovar 
sus prácticas con el objetivo de brindar una educación más equitativa, 
efectiva y adaptativa. Reflexionar sobre estas transformaciones invita a 
cuestionar cómo se están preparando a los estudiantes para un futuro 
incierto y cambiante.

La integración de tecnologías como la inteligencia artificial, la re-
alidad aumentada y el uso de plataformas digitales, junto con enfoques 
pedagógicos innovadores como el aprendizaje basado en proyectos, 
la clase invertida y la gamificación, representan una oportunidad sin 
precedentes para personalizar la educación y hacerla más accesible y 
significativa para todos los estudiantes. No obstante, estas innovaciones 
también desafían a considerar cómo garantizar la equidad en su imple-
mentación, asegurando que todos los estudiantes, independientemente 
de su contexto, puedan beneficiarse de estas oportunidades. Además, la 
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incorporación de competencias digitales, habilidades blandas y la pro-
moción de la creatividad e innovación, son fundamentales para pre-
parar a los estudiantes como ciudadanos críticos y comprometidos.

Finalmente, es crucial que las instituciones educativas continúen ex-
plorando y aplicando prácticas inclusivas y enfoques pedagógicos que 
valoren y respeten la diversidad cultural, lingüística y de capacidades 
en el aula. La evaluación y la retroalimentación efectivas deben con-
vertirse en herramientas para el aprendizaje y no solo en mecanismos 
de medición del rendimiento. Este enfoque holístico y reflexivo no solo 
enriquecerá el proceso educativo, sino que también empoderará a los 
estudiantes para que se conviertan en agentes de su propio aprendizaje. 
Al reflexionar sobre estas tendencias y prácticas, surge el planteamiento 
de la necesidad de seguir evolucionando y adaptando, para que la edu-
cación no solo responda a los retos del presente, sino que también anti-
cipe y prepare para los desafíos del futuro.
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