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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue identificar las “Necesidades formativas de los docentes de 

bachillerato de la Unidad Educativa Salesiana San José, durante el año lectivo 2012-

2013”, 

La investigación se hizo utilizando el método de investigación-acción, a través de la 

aplicación de un cuestionario que indagó sobre  la formación, contexto, organización, 

desempeño  y capacitación de los docentes,  el cual nos permitió recolectar los datos que 

se tabularon y representaron en las tablas estadísticas. 

En función del análisis realizado, se establecieron puntos de reflexión positivos y 

negativos que permitieron detectar la principal necesidad formativa de los docentes, en 

Pedagogía Educativa; para lo cual se propuso un curso de capacitación con  el tema 

“Aportes pedagógicos a la educación actual”, para desarrollar y fortalecer los 

conocimientos, destrezas y habilidades pedagógicas de los docentes con el fin de mejorar 

la tarea educativa.  

PALABRAS CLAVES: necesidades, formación, investigación, datos, pedagogía, mejorar, 

tarea educativa. 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this work was to identify the "Training needs of high school teachers of the 

Salesian San Jose Education Unit, during school year 2012-2013" The research was done 

using the method of action research through a questionnaire that inquired about the 

information, context, organization, performance and training of teachers, which allowed us 

to collect the data we're tabulated and represented in the statistics tables. Based on the 

analysis, positive and negative points of reflection that uncovered the main training needs 

of teachers were established, in Pedagogy in Education; for which we proposed a course 

with the theme "pedagogical education today Contributions" to develop and strengthen the 

knowledge, skills and pedagogical skills of teachers in order to improve the educational 

homework. 

 KEYWORDS: needs, training, research, information, education, improve, educational 

homework 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación ha sido  y será a través del tiempo la herramienta fundamental de 

formación de un individuo, mediante la cual podrá desarrollar conocimientos, 

habilidades y destrezas necesarias para enfrentar los retos que se presentan en la 

vida, así como  para labrarse un camino profesional y laboral. 

Un elemento decisivo en este proceso es el docente, quien ha sido el gestor y 

artífice de esta formación, es por eso que a lo largo de los años se ha centrado la 

atención en su desempeño, enfocándose en su nivel de formación  y capacitación. 

Un buen docente debe contar con una buena formación académica, pero también 

debe tener una capacitación continua y permanente, que le permita descubrir los 

adelantos científicos, técnicos y prácticos de la educación, que le permita 

responder a los grandes cambios que ha sufrido la educación, debido a la 

evolución de la sociedad y a la incorporación de las nuevas tecnologías. 

Por tal razón es importante que las instituciones educativas realicen una 

evaluación frecuente, para poder detectar las necesidades formativas de los 

docentes y emprender inmediatamente un plan de formación o capacitación para 

suplir o mejorar las mismas. 

Los estudios sobre necesidades formativas son un tema de interés mundial, sobre 

todo en el ámbito educativo, muchas organizaciones, instituciones y Gobiernos  

han realizado investigaciones sobre el mismo.  

Uno de los países que más investigaciones ha realizado sobre necesidades 

formativas ha sido España, en diferentes universidades y centros de investigación. 

Así, el Grupo de Formación y Desarrollo Profesional del Departamento de 

Didáctica y Organización Educativa (DOE) de la Universidad de Barcelona (UB), 

realizó su investigación sobre “Las necesidades formativas de los docentes 

nóveles en relación con las tareas docentes desarrolladas” en el año 2009, cuyo 

objetivo fue conocer las necesidades de formación y establecer líneas generales 

de formación que fueran útiles para su mejora profesional. 
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La Ley Orgánica de Educación Intercultural en su artículo 10 indica que los 

docentes tienen derecho a: “Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo 

profesional, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico, en todos los niveles y modalidades, según sus 

necesidades y las del sistema nacional de educación”, 

Atendiendo a este artículo en nuestro país se ha creado el Instituto Nacional de 

Evaluación, para diagnosticar las necesidades formativas de los docentes, y a 

través del programa Sí Profe, cubrir las demandas formativas y mejorar la calidad 

de la enseñanza de los maestros, así como el aprendizaje de los alumnos. 

Esta  investigación se realizó con el objetivo de diagnosticar las necesidades 

formativas de los docentes de bachillerato de la Unidad Educativa Salesiana “San 

José”, y diseñar una propuesta formativa que remediara o mejorara este aspecto 

de carencia que presentaron los docentes. 

La investigación se realizó a través de un cuestionario aplicado a los docentes, en 

el que se evaluó: las necesidades formativas, la formación del docente, la tarea 

realizada en el aula, el docente en el contexto educativo, la organización y la 

formación y los cursos de capacitación realizados. 

Una vez recolectados los datos, se procedió a organizarlos en tablas estadísticas 

para una mejor interpretación de los mismos; esto nos permitió cumplir con los 

objetivos específicos: 

 Fundamentar teóricamente, lo relacionado con las necesidades de 

formación del docente de bachillerato.  

 Diagnosticar y evaluar las necesidades de formación de los docentes de 

bachillerato.  

 Diseñar un curso de formación para los docentes de bachillerato de la 

institución investigada. 

A través de la investigación que permitió construir el marco teórico, con los aportes 

de diversos autores y distintas investigaciones realizadas sobre el tema; se pudo 

realizar el análisis y discusión de los resultados, identificando las necesidades 
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formativas de los docentes de bachillerato de la Unidad Educativa Salesiana “San 

José”, y posteriormente diseñar una propuesta de solución mediante un curso de 

formación. 

Se invita a los lectores a revisar el curso de formación “Aportes pedagógicos a la 

educación actual”, que está dirigido a los docentes que tienen necesidad de 

formarse en pedagogía, de conocer todos aquellos modelos que han servido de 

base para la educación, y de los que van surgiendo según las necesidades de la 

sociedad actual; incorporando todos los elementos necesarios para la educación 

de calidad, entre ellos las nuevas tecnologías, uno de los retos más comunes para 

los docentes de este tiempo. 
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1.1. Necesidades de formación. 

 
1.1.1. Concepto. 

 

Necesidad es la falta, déficit o carencia de algo, la necesidad formativa es entonces la 

carencia o falta de formación en aspectos, destrezas o condiciones necesarias para lograr 

objetivos y metas propuestas. 

La necesidad es la diferencia entre la situación real de una persona o institución y la 

situación ideal a donde se quiere llegar  como meta u objetivo  (Baráibar, Domínguez, & 

Lamata, 2003) 

La necesidad de un individuo, grupo o sistema es la insatisfacción o carencia de algo 

imprescindible para funcionar en condiciones normales y alcanzar los objetivos 

propuestos (Hainault 1980 citado en Gairín, 1995) 

La necesidad se identifica con un interés, deseo o carencia de un aspecto interno o 

externo, o a un estado de conciencia o percepción de algo (Tejedor 1990 citado en 

González & Raposo, 1998) 

Las necesidades formativas están relacionadas con los aspectos en que presentan 

debilidades los individuos y que necesitan de formarse o fortalecer las destrezas o 

habilidades necesarias para desempeñar con éxito una función o alcanzar el objetivo o la 

meta propuesta. 

 

1.1.2. Tipos de necesidades formativas. 

La calidad de la educación es el objetivo común de toda institución educativa, pero la 

responsabilidad no solo recae en los docentes, sino que abarca un sinnúmero de 

aspectos, áreas y sujetos involucrados en la misma. Las necesidades formativas entonces 

no son solo de los docentes sino de: autoridades, personal administrativo y de servicio, 

docentes, etc. 

Las necesidades formativas se clasifican según su origen en: (Baráibar, Domínguez, & 

Lamata, 2003)  

 Necesidades de la institución: 
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Es la misma institución la que, en base a un análisis, planifica y organiza la formación que 

necesita de acuerdo a su actividad y de los proyectos que se quieren llevar a cabo.  

1. Necesidades de la Población: 

Explícitas: surgen de la opinión de una parte de la población desempleada que es 

la población potencialmente destinataria de una acción formativa. 

Implícitas: en el caso de las asociaciones, grupos o colectivos se refieren a la 

interpretación que hacen de las carencias o discrepancias que tienen como 

organización y que puede solucionarse a través de un proceso formativo. 

 

A continuación las clasificaciones de distintos autores: (Molina 2002 citado en Escamilla, 

2006): 

 

Fuente: Molina 2002 citado en Escamilla 2006 
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1 En el cuadro podemos observar que Bradshaw y Moroney clasifican las necesidades 

de una forma similar, que parte desde la necesidad normativa  percibida por los 

expertos o profesionales, las necesidades expresadas relacionadas a las demandas 

de un servicio, las necesidades percibidas o captadas por cada persona o grupo 

sobre determinada  carencia, y las necesidades comparativas que hacen relación o 

comparación entre diferentes grupos o situaciones de carencia. 

Para Tejedor existen las necesidades sociales percibidas por las instituciones, que están 

relacionadas con las necesidades expresadas; las necesidades individuales percibidas 

por cada persona relacionadas con las necesidades percibidas. 

Fernández nos presenta una clasificación de necesidades de acuerdo a la percepción, las 

necesidades reales que son percibidas por las instituciones o personas; las necesidades 

sentidas que se saben que existen pero es difícil expresarlas o describirlas; y las 

necesidades potenciales que no se observan ni se sienten pero se saben que existen y 

hay que cubrirlas. 

La clasificación de los distintos autores está relacionada, pues parten de lo individual a lo 

institucional y a la forma en que ambos perciben las necesidades, siempre con el fin de 

lograr los objetivos propuestos. 

 

1.1.3. Evaluación de las necesidades formativas. 

 

Para poder identificar las necesidades de una institución es necesario llevar a cabo un 

proceso que permita observar, detectar y determinar las mismas; es decir se debe realizar 

una evaluación de la situación actual de la institución, para determinar las necesidades 

formativas que requiere la misma.  

La evaluación de necesidades es el punto de partida para identificar las carencias, déficits 

o requerimientos de recursos en el ámbito de la formación (Gairín, 1995) 

Al evaluar las necesidades que tiene una institución se pueden plantear soluciones con 

garantía de éxito, una solución exitosa es la formación. (Kaufman, 2004) 
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La detección de necesidades es un proceso complejo, pues involucra factores teóricos, 

metodológicos e ideológicos que influyen en la elaboración de estrategias que se utilizan 

para identificar las necesidades (Molina 2002 citado en Escamilla, 2006) 

La evaluación de necesidades realizada en sus niveles: mega, macro y micro permite 

relacionar los resultados internos y externos (Kaufman, 2004) 

La evaluación de necesidades formativas, tiene estrecha relación con la evaluación de 

instituciones y de los programas educativos y de formación en capacitación de 

competencias de docentes, este es un referente primordial de la calidad y el éxito en el 

cumplimiento de objetivos de una institución (Seijas, 2011) 

En el proceso de detección de necesidades, se elaboran distintas estrategias, basadas en 

aportes teóricos de distintos autores, se utilizan diferentes metodologías que pueden ser 

afines a los evaluadores, o las más efectivas para las instituciones; también influyen las 

ideas y opiniones de las personas involucradas en los procesos de detección de 

necesidades, ya que lo que se quiere es lograr los objetivos propuestos que se reflejarán 

en los resultados obtenidos. 

En el ámbito educativo las evaluaciones institucionales, de docentes y estudiantes 

permiten identificar las necesidades o carencias de los mismos, lo que sirve de base para 

que los organismos gubernamentales educativos puedan diseñar, planificar y ejecutar los 

diferentes programas de capacitación y formación de los docentes, para que estos se 

encuentren aptos para lograr la calidad del servicio educativo. 

 

1.1.4. Necesidades formativas del docente. 

 

Las necesidades formativas docentes surgen en el nuevo escenario de la educación, que 

ha sufrido grandes cambios, debido a la evolución de la sociedad y de la información. 

Esto ha generado gran expectativa en torno al papel del docente y por ende a su nivel de 

capacitación y formación. 

La preocupación por el profesor, en los últimos años, se ha dado desde enfoques diversos 

debido a la serie de actividades y funciones que desempeña dentro de la institución 

educativa, por lo que se le exige destrezas y capacidades académicas y pedagógicas 

(Pérez, Tendencias Pedagógicas, 1999) 



6 
 
La necesidad de formación surge de la necesidad de capacitar a los alumnos que se 

forman en las aulas, desarrollar en ellos las destrezas y habilidades necesarias para 

enfrentar las situaciones que se le presentan, de acuerdo al medio en que se encuentra la 

institución y los actores educativos (Estepa, y otros, 2004) 

Las necesidades formativas de los docentes constituyen un factor fundamental en la 

planificación de la formación del profesorado, pues indica los temas y aspectos en que 

deben ser capacitados los docentes con miras en mejorar el proceso educativo 

(Zaragoza, 2007) 

Las necesidades de formación docente nacen de una causa común, que es capacitar al 

docente de manera que pueda lograr mejorar la calidad de la educación. 

  

 

1.1.5. Modelos de análisis de necesidades. 

 

Existen diversos modelos de análisis de necesidades que surgen de los distintos 

enfoques o definiciones que se le den a las mismas, a los tipos de formación requerida o 

a los objetivos que se quieran lograr. 

Entre los principales Modelos de análisis de necesidades  tenemos: Modelo de Rossett, 

Modelo de Kaufman, Modelo de Cox, Modelo de D’ Hainaut, etc. 

 

Modelo de Rossett. 

Rossett expone que una necesidad formativa surge por problemas de desempeño de 

trabajo, introducción de nuevas tecnologías o bien por cambios legales en el trabajo o 

normas legales que exijan formación anual. 

Para Rossett los principales factores que se deben analizar para detectar las necesidades 

son: 

 La situación actual o real de cómo están las cosas. 

 El óptimo o situación ideal, como deberían estar las cosas. 
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 Los sentimientos que producen en las personas, los problemas o la situación 

actual. 

 Las causas que producen la diferencia entre la situación actual y la situación ideal. 

 Las soluciones que se pueden aplicar para corregir el problema. 

 

El Modelo de análisis de Rossett es subjetivo pues toma en cuenta los sentimientos de las 

personas ante el problema o la necesidad, lo que puede ser contra producente en el 

momento de analizar las necesidades, ya que pueden influir otros factores que 

condicionen emocionalmente a la persona. 

 

Modelo de Kaufman. 

Kaufman expone que en la planificación de organizaciones es de fundamental importancia 

la evaluación de necesidades y menciona tres elementos claves en la determinación de 

las mismas:  

 Los participantes de la planificación. 

 El desfase entre “lo que es” y “lo que debería ser”. 

 La priorización de necesidades. 

El proceso de detección de necesidades es minucioso y detallado, consta de las 

siguientes etapas: 

 Una vez tomada la decisión de planificar, identificar los síntomas del problema. 

 Delimitar el campo de la planificación y escoger los mejores medios e instrumentos 

de evaluación de necesidades, aplicarlos con la participación de los interesados 

conciliando discrepancia que hubiere entre ellos. 

 Determinar las condiciones actuales y las condiciones a las que se quiere llegar. 

 Asegurar que sea constante el proceso de evaluación de necesidades. 

Este Modelo también toma parte de la subjetividad, pues busca conciliación entre los 

participantes para disminuir o eliminar las discrepancias y tener así un mejor rendimiento 

y mejores resultados. 

 

Modelo de Cox. 

Cox basa su estudio en la problemática comunitaria y parte elaborando una guía de 

resolución de problemas mediante el análisis de necesidades, la misma que contempla 

los siguientes aspectos: 
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 La institución que será analizada. 

 El profesional contratado para resolver el problema. 

 Los problemas, como se presentan para el profesional y los implicados. 

 Contexto social del problema. 

 Características de las personas implicadas en el problema. 

 Formulación y priorización de metas. 

 Estrategias a utilizar. 

 Tácticas para conseguir el éxito de las estrategias. 

 Evaluación. 

 Modificación, finalización o transferencia de la acción. 

 

Modelo de D`Hainaut. 

El Modelo de D’ Hainaut en la evaluación de necesidades se basa en los resultados y el 

funcionamiento de las organizaciones, y consta de las siguientes etapas:  

 Recopilación de la información a través del análisis del funcionamiento de la 

organización, los objetivos trazados y los resultados obtenidos.  

 Comparación de objetivos y metas propuestas, con los criterios de funcionamiento 

óptimo. 

 Determinación de estrategias de corrección mediante identificación de problemas, 

formulación y evaluación de posibles soluciones. 

 Aplicación de las soluciones. 

Este Modelo es más objetivo que los otros, pues no toma en cuenta las actitudes o 

sentimientos de las personas, sino que basa el proceso de análisis de necesidades 

exclusivamente en la organización. 

 

1.2. Análisis de las necesidades de formación. 

 

1.2.1. Análisis organizacional. 

El análisis organizacional tiene como objetivo evaluar las condiciones de organización de 

los elementos de una institución, con el fin de determinar las necesidades y falencias de la 
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misma, y así diseñar las estrategias o soluciones que permitirán lograr un buen 

rendimiento y productividad de dicha institución. 

El análisis organizacional evalúa la “estructura organizativa” de una institución, la forma 

en que cada persona o elemento realiza una función específica para la consecución de un 

objetivo común (Schlemenson, 1988) 

El análisis organizacional aborda el tratamiento de problemas en sistemas organizativos 

con la ayuda de un consultor externo que actúa como agente de cambio y ayuda a 

mejorar el desempeño organizacional (Instituto Nacional de la Administración pública., 

1997) 

 El análisis externo de una institución no es suficiente, es necesario un análisis interno u 

organizacional, para identificar y desarrollar los recursos y competencias necesarias para 

aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas (Wheelen & Hunger, 2007) 

El análisis organizacional corresponde al análisis interno de la institución, a su estructura 

organizativa, donde se podrá identificar las necesidades o problemas, y diseñar las 

estrategias o soluciones a las mismas, para un mejor desempeño de sus actores. 

 

1.2.1.1. La educación como realidad y su proyección. 

 

La educación es un proceso históricamente antiguo, al que la mayoría de las personas 

hemos tenido acceso en diferentes formas o niveles, con diferentes visiones y con 

diferentes resultados. Es por ello que cada uno define la educación según su propia 

perspectiva o experiencia, y nos sentimos con la autoridad y conocimiento de definirla. 

La educación es la herramienta de la sociedad para avanzar con éxito hacia el futuro, 

preparando a los individuos para enfrentar un futuro incierto a nivel individual y a nivel 

social, construyendo así sociedades más humanas y más democráticas (Abad, 2012) 

La educación es una responsabilidad social y el objetivo principal de toda sociedad, para 

ello debe dotarse de instituciones eficaces y responsables, donde el conocimiento sea el 

factor principal de riqueza y obtener mayores niveles de educación (CEPAL-UNESCO, 

1996) 
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Los educadores necesitan documentación necesaria, actualizada, que desde la 

denominada rectoría de la educación difundan, sobre el Modelo Educativo Nacional, para 

ubicar con certeza hacia donde va la educación actual, dentro del ciclo de la Revolución 

Ciudadana, sólo un camino original plasmado con el esfuerzo de los docentes trasformará 

la educación (Pesantes, 2011) 

La educación constituye la realidad personal de cada individuo, pues es un proceso que 

permanece durante mucho tiempo en la vida. Los seres humanos tienen la capacidad de 

educarse, desarrollando destrezas y habilidades que le han de preparar para la vida, para 

afrontar las situaciones que se le presenten. 

 

1.2.1.2. Metas organizacionales a corto, mediano y largo plazo 

 

Para lograr el éxito de una institución es necesaria una buena organización, y esta 

conlleva una planificación estratégica que diseñará metas a corto, mediano y largo plazo; 

de manera que los recursos sean aprovechados de forma óptima. 

Las metas a largo plazo sirven para definir el futuro de la institución, las metas a mediano 

plazo se consiguen a través de estrategias tácticas focalizadas en un área o sector, las 

metas a corto plazo se consiguen de forma individualizada en un corto período de tiempo 

(Valda, 2011) 

La planeación estratégica ayuda a identificar las necesidades de la institución, sus 

propósitos y objetivos, para encaminar los recursos y actividades al logro de metas a 

corto, mediano y largo plazo (Daza, 2010) 

Las metas deben ser factibles, realistas, con límites de tiempo, y reflejar los compromisos 

adquiridos por la institución (SENPLADES, 2011) 

Las metas a largo mediano y corto plazo se basan en el tiempo requerido para cumplirlas, 

pero también están relacionadas con el nivel organizacional de la institución; así las metas 

a largo plazo emplean más tiempo a nivel institucional definiendo el futuro de la misma, 

las metas a mediano plazo requieren menos tiempo pues emplean estrategias que son 

ejecutadas por un área o sector específico, las metas a corto plazo se logran en un tiempo 

breve por personas capacitadas para lograrlas. 
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1.2.1.3. Recursos institucionales necesarios para la actividad educativa. 

 

La actividad educativa requiere de un sin número de recursos con los que debe contar la 

institución, para lograr un desempeño exitoso en términos de calidad y eficiencia. 

Capítulo 1 Para que una institución educativa logre sus objetivos, es necesario una serie 

de recursos, que utilizados eficientemente, ayuden a un funcionamiento adecuado; estos 

recursos son: tecnológicos que se refieren a los equipos y sistemas informáticos, 

humanos como directivos, profesores y personal de apoyo, materiales o bienes como 

infraestructuras, espacios deportivos, mobiliarios, material didáctico y los recursos 

financieros que son importantes para el funcionamiento de la institución (Münch, Galicia, 

Jiménez, Patiño, & Pedronni, 2010) 

Para que la institución educativa sea productiva de forma eficaz y eficiente se debe 

planificar, decidir y controlar los recursos materiales y humanos, armonizar las relaciones 

para el buen funcionamiento de la misma (Cons, 2004) 

Se consideran elementos instituidos a los mencionados anteriormente  pero existen 

además los elementos instituyentes que son las actividades organizadas por los 

miembros de la institución educativa para satisfacer sus necesidades o solucionar sus 

problemas (Palacios, 1989) 

Los recursos institucionales son de gran importancia para el funcionamiento de la misma, 

la falta o carencia de uno de ellos puede interferir en el buen desempeño o la calidad del 

servicio que brinda. 

El papel del director es muy importante que es quien está al frente de la administración, 

gestión y optimización de los recursos, que son la base para un buen rendimiento de la 

institución. 
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1.2.1.4. Liderazgo educativo. 

 

El liderazgo es la influencia que ejerce una persona sobre las demás, motivándolos a la 

consecución de un objetivo o meta en común. 

El liderazgo es propio de los gerentes o directores de una organización, que  poseen 

características como: dirección, toma de decisiones, actuar en prevención y en avanzada, 

formulación de estrategias de acción, visión, dinamismo, carisma, facilidad de 

comunicación, solucionador de problemas y un sinfín de características que lo convierten 

en la figura principal de la organización y una pieza clave para el buen funcionamiento  de 

la institución (Trujillo 2004 citado en Escamilla, 2006) 

En una institución educativa el líder es el director, quien se encarga de “administrar, 

dirigir, coordinar, guiar y motivar a los miembros de la comunidad educativa en la 

consecución de las metas y objetivos propuestos para lograr una gestión escolar efectiva” 

(Ministerio de Educación de El Salvador, 2008) 

Se dice también que el liderazgo no está en la persona del director ni en su equipo 

directivo sino en la escuela misma, pues ella la responsable de su cambio, innovación, 

renovación y así construir su propia capacidad de liderazgo (Fernández 2002 citado por 

Escamilla, 2006) 

Lo importante es que los líderes educativos centren su visión y su actuación en 

estrategias adecuadas para mejorar el aprendizaje de sus alumnos, estrategias y 

acciones que proyecten la tarea educativa en una continua mejora, sin perder de vista el 

fin último de la escuela: formar seres humanos íntegros (Escamilla, 2006) 

Existen diferentes tipos de líderes, así como: el paternalista que promueve la participación 

del grupo pero toma las decisiones finales pero pone poco énfasis en los resultados, el 

burócrata es el que no se compromete y es permisivo con lo que hagan los demás pues 

solo quiere conservar su puesto, el demócrata es justo pero firme, promueve la 

productividad y la satisfacción de los empleados, el transformador es pone gran interés en 

la gente y en los resultados, desarrolla equipos de trabajo y fomenta la iniciativa a través 

de la participación en la toma de decisiones (Münch, Galicia, Jiménez, Patiño, & Pedronni, 

2010) 
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El liderazgo del director debe ser convincente y confiable, que permita lograr las 

satisfacciones personales e institucionales, a través de una buena comunicación e 

información, el tipo de liderazgo que ejerza también tendrá influencia en los resultados 

que espere obtener.  

 

1.2.1.5. El Bachillerato Ecuatoriano. 

 

El Art. 43 de la LOEI indica: el Bachillerato General Unificado comprende tres años de 

educación obligatoria, a continuación de la Educación General Básica. Los estudiantes de 

Bachillerato cursarán un tronco común de asignaturas generales y podrán optar por una 

de las siguientes opciones: Bachillerato en Ciencias y Bachillerato Técnico. 

 

El artículo 45  de la LOEI establece la creación de los bachilleratos complementarios: 

Bachillerato Técnico Productivo y Bachillerato Artístico 

 

El BGU tiene como propósito brindar a las personas una formación general y una 

preparación interdisciplinaria que las guíe para la elaboración de proyectos de vida y en la 

integración a la sociedad como seres humanos responsables, críticos y solidarios. 

Desarrolla en los estudiantes capacidades permanentes de aprendizaje y competencias 

ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el emprendimiento, y para el acceso a la 

educación superior (Ministerio de Educación y Cultura) 

 

1.2.1.6. Reformas educativas. 

Para organismos internacionales como la UNESCO, CEPAL, OEI, etc. la educación en el 

Ecuador siempre ha estado en crisis durante décadas, razón a la que se ha atribuido su 

falta de desarrollo y crecimiento sobre todo económico. 

Los cambios y crisis social, política y económica que ha atravesado el país han afectado 

también la calidad de la educación. Las propuestas, proyectos y reformas aplicadas a la 

educación no han rendido los frutos esperados. De la necesidad de cambiar la calidad de 
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la educación surge el Plan decenal de la Educación, las reformas legales a la educación y 

sus actores dan paso a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y al Reglamento de 

Educación. 

El Plan decenal de  la Educación fue redactado a partir de la experiencia del país y el 

mundo, pues recoge lo fundamental de Acuerdos Nacionales “Educación Siglo XXI” de 

1992, 1996 y 2004; las Educación de 1993,  Jornadas Parlamentarias en Educación de 

1993, los planes de otras administraciones del MEC, así como las tesis básicas de 

Educación para Todos en 1990, del foro de Dakar  del 2000, de la declaración de 

Cochabamba del 2001, de la declaración de La Habana  en el 2002, etc. (Ministerio de 

Educación y Cultura)  

El Plan Decenal de Educación es un instrumento estratégico que consta de 10 políticas o 

estrategias diseñado con el propósito de mantener, durante un período de diez años, un 

conjunto de estrategias pedagógicas y administrativas para guiar institucionalmente los 

procesos de modernización del Sistema Educativo, transformarlo o reforzarlo con el fin de 

alcanzar las metas de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación (Ministerio de 

Educación y Cultura) 

Los grandes cambios que se están ejecutando para la transformación radical de la edu-

cación en el Ecuador cuentan ahora con un marco legal que los legitima y los impulsa. 

Este marco está conformado por la Constitución de la República (aprobada en 2008), la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (que entró en vigencia el 31 de marzo de 2011), y 

el Reglamento a dicha Ley (que está vigente desde el 26 de julio de 2012 (Ministerio de 

Educación y Cultura) 

Estos instrumentos legales sirven para regular y controlar las acciones de los actores 

educativos, así como sus derechos y obligaciones, con el fin de mejorar y optimizar la 

calidad de la educación. 

 

1.2.2. Análisis de la persona. 

 

1.2.2.1. Formación profesional. 

En la actualidad un profesional de cualquier rama debe tener una preparación óptima para 

poder afrontar los retos y desafíos que se presentan gracias a las nuevas tecnologías y 

sociedad de la información. Es por esto que la formación profesional es una herramienta 
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indispensable en la carrera profesional de un individuo, y por tanto de la institución en la 

que se desempeña. 

La formación profesional es el entrenamiento de competencias básicas comunes a otras 

profesiones y de competencias específicas centradas en el saber profesional, saber hacer 

y guiar a otras personas (Corominas 2001 citado por González & González, 2008) 

La formación profesional se ve como un aprendizaje constante en el que se desarrollan 

actividades profesionales y la práctica profesional (Imbernón, 1994) 

En el ámbito educativo la formación profesional es una pieza clave en el proceso de 

enseñar y aprender, esta debe estar comprometida con la innovación y  la actualización, 

que contribuya a la re-profesionalización de los docentes (Marcelo & Vaillant, 2009) 

El desarrollo profesional se convierte en una herramienta indispensable para los 

profesionales de las distintas áreas, más aún de los docentes, pues sobre ellos recae la 

gran responsabilidad de enseñar y formar a otras personas, por lo que deben tener una 

preparación acorde a las necesidades de la nueva generación de estudiantes, así como  a 

la amplia gama de conocimientos inmersos en la sociedad de la información. 

 

1.2.2.1.1. Formación Inicial. 

 

Para ejercer la docencia, es necesario estudiar y capacitarse en todas aquellas ramas que 

han de preparar al docente para asumir los retos de la nueva educación, una educación 

acorde con las necesidades de la sociedad. 

Se entiende por formación inicial la primera instancia de preparación para la práctica 

profesional docente, es aquí donde se desarrollan las competencias, destrezas  y 

contenidos básicos en los docentes, necesarios para el ejercicio profesional en los 

diferentes niveles del sistema educativo (Bar, 1999) 

La innovación es un factor fundamental en la formación docente, que no debe ser 

considerada solo como parte de la formación permanente o de perfeccionamiento 

profesional, sino también como parte de la formación inicial, para que el docente en 

formación se acerque a las temáticas educativas del cambio (Jiménez, 1995) 
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Actualmente en el Ecuador, cumpliendo con lo dispuesto en la LOEI, se trabaja en la 

creación de la Universidad Nacional de Educación, que será un espacio para fortalecer los 

procesos pedagógicos y de gestión académica que permitirá que los docentes alcancen 

los estándares de calidad que exige el Ministerio, así mismo que haya una re 

estructuración y articulación de los Institutos Pedagógicos y Universidades que ofrecen 

carreras de formación docente (Vidal, 2010) 

La formación inicial se convierte en los cimientos sobre los  que se ha de construir la 

profesión docente,  donde se desarrollan los conocimientos teóricos y prácticos, destrezas 

y habilidades necesarias para la práctica docente; y que  

 

1.2.2.1.2. Formación profesional docente. 

 

El desarrollo profesional docente se refiere a la formación de los docentes en el ejercicio 

de su profesión, es común llamarle también: perfeccionamiento, formación continua, 

formación permanente, formación en servicio, desarrollo del profesorado, etc. (De Miguel 

1989 citado en González, 2011) 

La formación profesional  consta de experiencias formales como asistencia a actividades 

de formación específicamente preparadas, congresos, reuniones profesionales, etc. e 

informales como lecturas de publicaciones profesionales, aprendizajes no planificados, 

experiencias y vivencias (Eirín, García, & Montero, 2009) 

La formación profesional constituye un aspecto de vital importancia en el rol de los 

docentes, es así que el Artículo 111 de la LOEI especifica que en el escalafón de los 

docentes de carrera pública, la categorización se dará según sus funciones, títulos, 

desarrollo profesional, tiempo de servicio y resultados en los procesos de evaluación, 

implementados por el Instituto Nacional de Evaluación, lo que determina su remuneración 

y los ascensos de categoría (Ministerio de Educación y Cultura) 

La formación profesional de los docentes se realiza en forma permanente y continua, 

pues debe ir a la par de la evolución de la sociedad y la información. 
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1.2.2.1.3. Formación técnica. 

 

El Bachillerato Técnico es contemplado como una de las opciones de bachillerato en el 

Ecuador, sin embargo no todos los docentes técnicos que educan en los mismos se 

encuentran capacitados para la función que desempeñan. 

Es imprescindible mejorar la formación y perfeccionamiento de los docentes técnicos, así 

como gestionar ambientes, situaciones y recursos de aprendizaje que permitan cubrir las 

necesidades de aprendizaje de los alumnos, para ello es necesaria la capacitación en 

aspectos pedagógicos, didácticos, técnicos y tecnológicos a los docentes (Gorichón & 

Álvarez, 2007) 

Los docentes de ramas técnicas que no recibieron capacitaciones específicas de su área, 

desempeñan funciones dentro del sistema educativo, pero esta situación devela actitudes 

de descalificación, exclusión y un interés de ahorro de recursos económicos que no ayuda 

a mejorar la calidad del servicio educativo (Foro Educativo Boliviano, 2005) 

Es necesario contar con mecanismos, procedimientos y recursos que mejoren los 

actuales programas de formación para docentes técnicos, pues se necesita de ellos 

habilidades que le permitan utilizar estrategias de enseñanza que faciliten a los 

estudiantes el acceso integral de conocimientos, destrezas y actitudes (Arancibia, 

Miranda, Pérez, & Koch, 2008) 

Para obtener buenos resultados en los estudiantes es necesaria una buena formación en 

los docentes, y el aspecto técnico no es la excepción, por ello es indispensable que los 

programas de  capacitación del MEC mejoren sustancialmente,  apuntando a las 

necesidades de los estudiantes. 

 

1.2.2. 2. Formación continua. 

 

La Constitución Política del Ecuador, la LOEI y el Reglamento de Educación señalan que 

“El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y  

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento  

pedagógico y académico” 
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Con el objetivo de mejorar las competencias de los docentes, el Ministerio de Educación 

debe certificar, diseñar y ejecutar procesos de formación, de acuerdo a las necesidades 

detectadas a partir de los procesos de evaluación con miras a los cambios curriculares, 

científicos y tecnológicos necesarios para mejorar la educación (Ministerio de Educación y 

Cultura) 

Para que los maestros puedan continuar su formación profesional se deben implementar 

diversas modalidades, articuladas y coherentes, que atiendan a las necesidades de 

aprendizaje de los docentes, para mejorar su práctica docente y la calidad de la 

educación.  

El Ministerio de Educación y cultura mediante el proyecto Sí Profe  desde el año 2008, 

organiza cursos de formación continua, para docentes del magisterio fiscal  sobre temas 

que las pruebas SER han señalado como debilidad. Entre sus objetivos están: 

o Afianzar la calidad del sistema educativo. 

o Incidir directamente en la mejora del desempeño de los diversos actores de la 

educación. 

o Mantener la relación entre calidad del desempeño profesional y ascenso en la carrera 

educativa. 

La constante evolución de la educación hace que los docentes deban preocuparse por 

una formación continua, que les permita renovar constantemente sus habilidades, 

destrezas y conocimientos. 

 

1.2.2.3. La formación del profesorado y su incidencia en el aprendizaje. 

 

La formación del profesorado sigue siendo tema de estudio e investigación permanente, 

debido a los grandes cambios en las sociedades modernas, lo que exige una constante 

capacitación e innovación de los docentes (Pérez, Tendencias Pedagógicas, 1991) 

Cuando se habla de formación se habla de formación profesional, de tener las 

condiciones necesarias para ejercer prácticas profesionales. Esto presupone, obviamente, 

muchas cosas: conocimientos, habilidades, cierta representación del trabajo a realizar, de 
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la profesión que va a ejercerse, la concepción del rol, la imagen del rol que uno va a 

desempeñar, etc. (Ferry 1997 citado en Devalle & Vega, 2006) 

Los estudios han determinado que un buen profesor tiene un impacto positivo en el 

aprendizaje de los estudiantes, independientemente de los factores que puedan afectarlos  

o de la heterogeneidad de su clase (Wraigth citado en MEC, 2012) 

El aprendizaje se convierte en una pieza clave en el proceso de la educación, por lo que 

se hace imprescindible diseñar y ejecutar enérgicas políticas de formación docente, pues 

los docentes deben enseñar a sus alumnos a aprender con iniciativa y no ser solo pozos 

de ciencia (Portilla, 2002) 

Los estudios e investigaciones han demostrado que la formación del profesorado es 

urgente y necesaria, pues el aprendizaje de los alumnos es fundamental para lograr una 

educación de calidad, y es el docente el artífice del mismo. 

 

1.2.2.4. Tipos de formación que debe tener un profesional de la educación. 

 

Hoy en día los docentes deben tener una preparación y formación efectiva, que les 

permita asumir y enfrentar los retos  y cambios de la sociedad y la educación actual. 

La formación docente estará orientada al tipo de docente que se quiere tener para impartir 

la educación, y el programa de formación dependerá del paradigma que guíe al mismo, 

así mismo para que el proceso de formación docente sea eficiente y de calidad debe ser 

constante y permanente (Díaz, 2011) 

Los Centros de formación Docente solo dan una parte de la formación que es la inicial y 

debe ser impartida de acuerdo a los roles desempeñados por los docentes, la otra parte la 

da la práctica profesional y es ésta la que define los aspectos en que debe formarse a 

futuro el docente (Nordenflytch, 2000) 

La formación docente debe contemplar las siguientes perspectivas: académica o de 

conocimientos teóricos, técnica o de instrumentos para la práctica, práctica relacionada 

con lo teórico o cómo saber desempeñarse y de reflexión de la práctica, repensando o 

revisando el desempeño para corregir errores; es lo que llevará a formar un docente 

preparado, crítico y reflexivo (Jiménez, 1995) 



20 
 
La formación del docente empieza con la formación inicial o adquisición de conocimientos 

teóricos, ya en la práctica profesional podrá adquirir la experiencia que le permitirá poner 

en práctica lo aprendido y conocer los aspectos en que debe seguir formándose. Un 

aspecto importante en nuestros días es la formación ética o en valores, pues el maestro 

debe poseer los valores y actitudes necesarios para ser una buena persona y un buen 

profesional y poder enseñarlo a sus estudiantes. 

 

1.2.2.5. Características de un buen docente. 

 

La calidad de la enseñanza del docente ha sido ligada a su formación y, sobre todo, a sus 

cualidades o características como tal. Es por eso que hoy en día se buscan o se 

perfeccionan esas características necesarias para desempeñar un buen papel como 

docente, en especial para lograr un aprendizaje significativo en los alumnos. 

Siendo una buena enseñanza sinónimo de un buen docente, es necesario establecer las 

características que debe poseer el mismo, así como a más de la formación inicial y la 

experiencia, continuar con la formación docente (De Miguel 1989 citado en González, 

2011) 

Un docente de calidad es aquel que provee oportunidades de aprendizaje a todos los 

estudiantes y contribuye, mediante su formación, a construir la sociedad que aspiramos 

para nuestro país (Ministerio de Educación y Cultura) 

Los docentes del futuro deben poseer características como (Bar, 1999): 

1. Actitud democrática con responsabilidad, respeto por todas las personas. 

2. Principios éticos basados en valores.  

3. Sólida formación pedagógica y académica.  

4. Autonomía personal y profesional.  

5. Amplia formación cultural.  

6. Capacidad de innovación y creatividad.  

 

A más de las características mencionadas se da mucha importancia a la vocación del 

maestro, pues es la que lo impulsa a realizar su trabajo con eficiencia y eficacia, así como 

a innovarse y actualizarse. 
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1.2.2.6. Profesionalización de la enseñanza. 

 

La educación constituye una herramienta fundamental para el desarrollo de la sociedad y 

los docentes cumplen un rol importante en este proceso, por ende el desarrollo y 

evolución de la misma ha llevado a la profesionalización de la enseñanza. 

La profesionalización de la enseñanza se fundamenta en las deficiencias en la formación 

de docentes y en la necesidad de mejorar y reformar la educación para cumplir los retos 

que se presentan por los cambios que se presentan en la sociedad (Eirín, García, & 

Montero, 2009) 

Para generar la profesionalización docente y ejercer la docencia con calidad, se ha de 

tomar en cuenta los conocimientos, habilidades y destrezas que debe poseer el docente, 

lo que constituye un factor determinante en la selección de los mismos y en los procesos 

de formación (Portilla, 2002) 

La profesionalización del docente tiene relación con su perfeccionamiento en tres 

aspectos: la formación pedagógica, la formación en gestión y la formación como docente 

investigador (Ferraro de Velo & Martínez, 2011) 

La profesionalización docente se relaciona estrechamente con el mejoramiento y 

perfeccionamiento del ejercicio docente, la enseñanza y aprendizaje, cuyo objetivo es la 

educación de calidad. 

 

1.2.2.7. La capacitación en niveles formativos, como parte del desarrollo 

educativo. 

La capacitación es una actividad inmersa en la formación de los docentes en todos sus 

niveles, de ahí puede enfocarse en aspectos particulares o necesidades específicas de la 

educación. 

Un problema a nivel mundial que enfrenta la educación es la formación de los docentes, 

que según la UNESCO se puede corregir implementando una estrategia integral y 

sistemática en relación a la capacitación de los docentes, y que considera prioritario la 

incorporación de las TICs (UNESCO, 2011) 
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La capacitación puede ser indispensable en la formación de los docentes, pero no es 

suficiente para lograr una formación significativa, y obtener los cambios que se requieren; 

se necesita motivación, reconocer las necesidades y un ambiente favorable de trabajo 

(Jiménez & Montiel, 2010) 

La capacitación y perfeccionamiento juegan un papel preponderante en la vida profesional 

del docente, más aún con los cambios sociales, culturales  y tecnológicos que presentan 

nuevas situaciones y desafíos a la educación (UNTER, 2008) 

El avance social, cultural y tecnológico de la sociedad repercute directamente en la 

educación, y presenta nuevos retos y desafíos a los actores educativos y las funciones 

que desempeñan, para los docentes es esencial la capacitación en diversos temas para 

estar preparados para asumir estos retos y desafíos. 

 

1.2.3. Análisis de la tarea educativa. 

 

1.2.3.1. La función del gestor educativo. 

 

El gestor educativo es aquel que realiza las gestiones necesarias para que la institución 

educativa alcance las metas y objetivos propuestos, y logre que los actores educativos 

trabajen con eficiencia y eficacia. 

La institución educativa requiere de una conducción y liderazgo capaz de gestionar y 

estimular cambios, logrando la participación efectiva de sus miembros; el director debe 

conciliar la participación, autonomía y adhesión de los mismos a acciones unificadoras y 

homogéneas con miras a una misma visión y misión (Nordenflytch, 2000) 

El gestor educativo actúa en tres esferas interrelacionadas (Correa, Álvarez, & Correa, 

2012): 

 La gestión estratégica que permite un análisis de la institución y su entorno, para 

corregir y replantear los planes, procesos y acciones ejecutadas. 
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 La gestión política o ejercicio legítimo del poder, a través de la persuasión 

inteligente que logre la participación, el consenso, la autorización, el apoyo, la 

colaboración y la obtención de  recursos. 

 La gestión operativa es la capacidad del gestor para lograr que la institución actúe 

eficaz y eficientemente cumpliendo los objetivos propuestos y asuma la 

responsabilidad por los resultados alcanzados. 

El papel decisivo de los gestores educativos abarca retos y compromisos traducidos en 

nuevas formas de solucionar  problemas o alcanzar metas con el objetivo de mejorar la 

calidad de la educación (Ceja, 2012) 

El buen funcionamiento y futuro de la institución educativa depende en gran medida de la 

capacidad de administración, liderazgo y gestión del director o gestor, pues sus aciertos o 

fracasos en las decisiones tomadas o gestiones realizadas decidirán el rumbo de la 

misma. 

 

1.2.3.2. La función del docente. 

 

El docente en la actualidad ha tomado protagonismo en la educación, a la vez que ha 

asumido nuevos retos y desafíos, preparándose para las situaciones que se presentan en 

la práctica diaria. 

El rol del docente ha cambiado, pues la educación es ahora activa y participativa, 

tomando en cuenta las necesidades de los alumnos; el docente ha pasado a ser guía del 

aprendizaje  intelectual y de valores de los alumnos, que favorezcan la sana convivencia 

en el lugar en que se desenvuelva (Gómez & Chegwin, 2009) 

Es innegable que el docente ejerce un rol determinante en el proceso educativo, y sus 

acciones determinan la mejora de la calidad de la educación y, aunque la responsabilidad 

no es solo suya, es el docente quien lidera el cambio en el aula con sus alumnos (Ruay, 

2010) 

El docente debe esforzarse hasta lograr que el acto de educar se convierta en una acción 

vital, para la construcción y formación de la vida de los hombres; así como buscar los 

medios y técnicas que mejoren el proceso curricular y garanticen su mejoramiento 

personal y profesional continuo (Rodríguez, 2009) 
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Así como la educación se ha ido transformando a través del tiempo, el docente ha 

cambiado su papel o rol en el proceso de educación, pero a pesar de ello sigue siendo un 

factor fundamental e influyente para el cambio de la calidad de la educación y para la 

formación integral de los alumnos. 

 

 

1.2.3.3. La función del entorno familiar. 

 

La familia considerada el núcleo de la sociedad, y la primera institución de enseñanza de 

los individuos, toma gran importancia en el proceso de la educación, pues los niños llevan 

un bagaje de conocimientos, costumbres y valores necesarios para la construcción de los 

nuevos conocimientos. 

La familia es el primer espacio de socialización del individuo, donde se transmite la 

cultura, valores y tradiciones, se aprenden las normas básicas de convivencia social y 

formación de la identidad y la autonomía (Palacios 2008 citado en Garreta, 2007) 

La familia debe inculcar valores y respeto a otras culturas y valores, para formar 

individuos críticos, libres y responsables; esto nos hace pensar que es urgente y 

necesario una alianza y efectiva cohesión entre familia y escuela para una mayor 

efectividad en la educación (Martínez & Peralta, 1997) 

Cuando las familias delegan la totalidad de sus funciones a la escuela, sin haber 

enseñado los valores y normas básicas de convivencia, se presenta un problema en la 

educación (Maestre, 2009) 

La relación entre familia y escuela debe ser estrecha, por la importancia que tiene el 

entorno familiar antes y durante el proceso educativo, es necesario que el docente trabaje 

en función de los tipos de hogares a los que pertenecen los alumnos, sobre todo en 

cuanto a tareas. 
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1.2.3.4. La función del estudiante. 

 

El estudiante ha pasado de ser un actor pasivo a un actor activo del proceso educativo, 

pues construye su propio conocimiento con la guía del docente, son importantes aquí la 

motivación, el diálogo y la innovación para lograr un aprendizaje significativo. 

El estudiante tiene un papel activo en el aprendizaje, y la enseñanza no es tarea exclusiva 

de los docentes, pues los estudiantes actúan como mediadores entre las acciones 

realizadas por los mismos y los resultados del aprendizaje, lo que proporciona al docente 

una perspectiva de análisis de su práctica (Rinaudo, 1995) 

El estudiante es un sujeto social reflexivo que, al interactuar con otros y aportar sus 

propios conocimientos, es capaz de transformar y reconstruir, lo que le ofrece su medio 

ambiente (Franco, 2004) 

El estudiante es el sujeto en formación, que debe saber formarse pero también poder y 

querer aprender, es por ello que el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje depende 

de la actividad realizada por el estudiante (Moreno, 2002)   

El estudiante es el protagonista principal del proceso de enseñanza aprendizaje, sobre 

todo ahora que construye sus propios conocimientos, es necesario que para que este 

aprendizaje sea exitoso el docente tome en cuenta las diferencias individuales y sobre 

todo motive al estudiante a aprender con entusiasmo. 

 

1.2.3.5. Cómo enseñar y cómo aprender. 

 

Los docentes enfrentan siempre la duda de cuál es el mejor método, técnica, estrategia o 

recurso para obtener mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes; por ello 

están en constante capacitación y formación para estar preparados para realizar su 

función con eficacia y eficiencia. 

El docente debe tomar en cuenta las diferencias individuales de los estudiantes para 

permitir su crecimiento como personas, esto implica la individualización de los métodos, 
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que deben relacionar los conocimientos previos con los nuevos para que el aprendizaje 

sea significativo (Bruna, 2011) 

La docencia necesita pasión, llevándola a la práctica, fundada en principios y orientada 

por valores, siendo el estudiante importante para el docente y por tanto hacerlo crecer 

como persona a través de la enseñanza (Day, 2006) 

Aprender implica desarrollar aspectos cognitivos y emocionales, que permitan al 

estudiante regular su propio aprendizaje (Martín, 2013) 

El proceso de enseñanza aprendizaje tiene dos protagonistas que son el docente y el 

estudiante, cuyo objetivo común es la educación a través de un aprendizaje significativo; 

para que esto suceda es importante que ambos muestres pasión, dedicación y motivación 

en la actividad que realizan. 

 

1.3. Cursos de formación 

 

1.3.1. Definición e importancia en la capacitación docente  

 

En la actualidad la capacitación docente ha tomado gran importancia, pues el avance de 

la tecnología y de la información, hace que los docentes y estudiantes tengan que estar 

en constante preparación, para poder enfrentar los retos de la educación actual. 

La capacitación docente se refiere a los cursos o programas que tienen como fin  

desarrollar las habilidades necesarias para desempeñar  la docencia con eficiencia, 

dentro de un sistema o modelo educativo concreto (Mota 2001 citado por Rondón, 2009) 

El desarrollo de nuevos recursos y tecnologías educativas han dado mayor importancia y 

protagonismo a la capacitación docente, siendo esta planificada, crítica y actualizada, más 

acorde a sus necesidades formativas (Meza & Cantarell, 2002) 

La capacitación docente debe estar relacionada con las necesidades del centro educativo 

en que se desempeña el docente, para fortalecer el trabajo en equipo, la cultura común y 

la formación individual (Tedesco, 2001) 
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1.3.2. Ventajas e inconvenientes 

 

los cursos de capacitación docente pueden ofrecer ventajas o inconvenientes dentro de la 

formación docente y por ende de la educación. A continuación mostramos un cuadro 

comparativo: 

Ventajas Inconvenientes 

 Los programas actuales de 

capacitación docente se traducen 

en cambios en las prácticas 

pedagógicas que ayudan a los 

docentes a construir nuevas 

comprensiones de estas prácticas y 

su contexto (Montecinos, 2003) 

 Se pueden como adquirir más 

conocimientos y destrezas y dar 

una oportunidad de reflexionar 

sobre la práctica (Bell 1991 citado 

en Marcelo, 1995) 

 La capacitación constituida como 

proceso permanente e 

implementada como política 

nacional, permite calificar a 

docentes no titulados, y prepararlos 

para implementar nuevos currículos 

o programas de estudio (Ávalos, 

2000) 

 

 Un inconveniente de la capacitación 

docente es que las personas en 

cumplir esta delicada función no 

fueron capacitadas para esto, por 

tanto no poseen una metodología 

adecuada para hacerlo (Nieves, 

2002) 

 Una de las desventajas de la 

capacitación actualmente, es la falta 

de relación entre la formación inicial 

y la capacitación permanente, es 

decir con una misma orientación 

pedagógica y desarrollando las 

competencias necesarias en el 

docente para el modelo de 

enseñanza actual (Aguerrondo, 

2002) 

 Pueden ser muy teóricos, no reflejar 

las necesidades de la escuela y no 

tener aplicaciones prácticas en 

clases (Bell 1991 citado en Marcelo, 

1995) 

Fuente: Montecinos (2003), Bell (1991), Ávalos (2000), Nieves (2002) y Aguerrondo (2002). 

Elaboraciön: Lcda. Carmen Michilena Alcívar. 

 

La capacitación docente puede ser una herramienta fundamental en la educación, es 

necesario que el gobierno realice una exhaustiva evaluación a los Programas de 



28 
 
capacitación que están en marcha, para identificar si están acorde a las necesidades de 

los docentes. 

 

 

1.3.3. Diseño, planificación y recursos de cursos formativos  

 

Los cursos formativos abarcan un proceso minucioso y metódico, cuyo objetivo principal 

es desarrollar o perfeccionar conocimientos, habilidades o destrezas necesarias para 

cumplir con eficiencia una determinada actividad. 

El diseños de cursos formativos es un proceso donde se concibe y estructura los 

elementos que permitirán poner en práctica los cursos formativos (Moreno, 2002) 

El diseño de cursos formativos debe centrarse en la actualización de sus conocimientos y 

de su quehacer pedagógico, teniendo como objetivo el cambio y la innovación 

pedagógica, que logre alumnos críticos, reflexivos y creativos (Arancibia, Miranda, Pérez, 

& Koch, 2008) 

Para la planificación de los cursos formativos es importante tomar en cuenta  cuatro 

niveles de intervención: el nivel estratégico o políticas de formación, nivel de gestión o 

planificación de programas de formación, nivel técnico o especificaciones técnicas, y nivel 

formativo o puesta en práctica de las acciones formativas (Confederación de Empresarios 

de Andalucía., 2005) 

Los recursos utilizados en los cursos formativos deben tomar en cuenta: los objetivos, 

contenidos, métodos y técnicas, costos y utilidad del curso; estos recursos serán 

humanos, económicos, de infraestructura y didácticos (Organización Internacional del 

Trabajo.) 

Cada una de las fases que conllevan los cursos formativos tienen especial interés e 

importancia, cuyo eje central son los beneficiarios de los cursos hacia quienes van 

dirigidos. 
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Uno de los factores que impiden la ejecución de cursos de capacitación óptimos es el 

recurso financiero, pues resulta muy costoso para el gobierno implementarlos para un 

gran número de docentes a nivel nacional. 

 

1.3.4. Importancia en la formación del profesional de la docencia 

 

Como se ha ido mencionando la formación del docente empieza antes de su ejercicio, con 

la llamada formación inicial; pero la evolución y avance de la tecnología, información y la 

sociedad ha llevado al docente a una formación continua y permanente, para estar 

preparados para los retos que se presentan a diario en la consecución de la educación de 

calidad. 

Los programas de formación docente, inicial o permanente, tratan de introducir cambios 

en sus actitudes y valores, predisposiciones y expectativas que tienen como meta cambiar 

la forma de hacer las cosas en el aula y mejorar el quehacer educativo (Tedesco 1998 

citado en Hernández & Hernández, 2009) 

La formación inicial y permanente debe centrarse en cuatro ejes: desarrollo personal, 

formación socio-cultural, científico- pedagógico, y de instrucción personal; para lo cual 

debe partir del contexto personal, económico, cultural y social del educador y el estudiante 

para mejorar la labor educativa (Concejo Nacional de Educación para la vida y el trabajo.) 

Es necesario formar al docente en posgrado, con una base científica de producción de 

conocimiento pedagógico, que se logra con una vinculación estrecha de su práctica 

docente con la investigación básica y aplicada (Acosta, 2010) 

En la formación docente se logran resultados parciales de forma gradual durante el 

proceso, y resultados finales al culminar los programas de formación (Bandres, 2011) 

Con frecuencia se escucha la frase “La calidad de la educación depende de la calidad de 

los docentes”, es así que el docente debe poner especial interés en su formación inicial y 

permanente, y más aún de posgrado, para contar con las habilidades, destrezas, 

conocimientos, métodos y técnicas necesarias para lograr el aprendizaje significativo en 

los estudiantes. 
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2.1. Contexto 
 

La  investigación se realizó en la UESSJ, ubicada en la provincia de Manabí, cantón 

Manta, parroquia Tarqui, barrio El Rosario de Tarqui, en la avenida 108 entre las calles 

106 y 108. 

 

La UESSJ es una institución fiscomisional - salesiana, que ofrece una educación 

humanista, cristiana, social y evangelizadora. Actúa bajo los lineamientos del Magisterio 

de la iglesia, y la misión de Don Bosco. 

 

Tabla N° 1: Tipo de institución 

 F % 

Fiscal   

Particular   

Fiscomisional 21 100 

Municipal   

No contesta   

Total 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

 

La institución ofrece Educación Básica y  Bachillerato en Ciencias. 

 

Tabla N° 2 : Tipo de bachillerato que ofrece. 

 F % 

Bachillerato en Ciencias 21 100 

Bachillerato Técnico   

Total 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

Los padres de familia  y estudiantes provienen de distintos estratos sociales, pues la 

institución brinda becas a los alumnos que necesitan. 
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2.2. Participantes. 
 

La institución escogida para realizar la investigación fue la Unidad Educativa Salesiana 

San José. 

 

Para la realización de la investigación se dialogó con la Rectora de la institución, quien 

autorizó la aplicación de las encuestas. También se dialogó con el Coordinador 

Académico de Bachillerato, para coordinar la fecha y hora en que podían reunirse los 

maestros de Bachillerato para contestar las encuestas. 

 

Los profesores encuestados fueron 21: 12 varones y 9 mujeres que laboran en I, II y III de 

Bachillerato. Entre los profesores encuestados se encontró también a la señora rectora. 

 

 Tabla N° 3 : Género 

 F % 

Masculino 12 57,14 

Femenino 9 42,86 

No contesta   

Total 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

 

Entre los profesores encontramos que un 42,86% son solteros, mientras que el 57,14% 

son casados; así también que el mayor porcentaje oscila entre 31 a 50 años de edad. 

 

Tabla N° 4 : Estado civil. 

 F % 

Soltero 9 42,86 

Casado 12 57,14 

Viudo   

Divorciado   

No contesta   

Total 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 
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Tabla N° 5: Edad. 

 F % 

De 20 a 30 3 14,29 

De 31 a 40 6 28,57 

De 41 a 50 5 23,81 

De 51 a 60 3 14,29 

De 61 a 70 1  4,76 

Más de 71 años   

No contesta 3 14,29 

Total 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

El 90% de los encuestados realizan función de docentes en la institución, de ellos el 

66,67% laboran bajo contrato indefinido y el 23,81% con nombramiento.  

 

Tabla N° 6: Cargo que desempeñan. 

 F % 

Docente 19 90,48 

Técnico docente   

Docente con funciones 

administrativas 

2  9,52 

No contesta   

Total 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

Tabla N° 7: Tipo de relación laboral. 

 F % 

Contratación indefinida 14 66,67 

Nombramiento 5 23,81 

Contratación ocasional 2  9,52 

Reemplazo   

No contesta   

Total 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 
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El 95,24% laboran a tiempo completo, de los cuales el 76,9% tienen título de tercer nivel, 

el 19,05% título de cuarto nivel lo que demuestra el buen nivel académico de los 

docentes. 

 

Tabla N° 8: Tiempo de dedicación. 

 F % 

Tiempo completo 20 95,24 

Medio tiempo   

Por horas 1 4,76 

No contesta   

Total 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

 

Tabla N° 9: Nivel más alto de formación que posee. 

 F % 

Bachillerato   

Nivel técnico o tecnológico 
superior 

1  4,76 

Lic., Ing., Eco., Arq., etc. (3er 
nivel) 

16 76,19 

Especialista (4° nivel) 4 19,05 

Maestría (4° nivel)   

PHD (4° nivel)   

Otro nivel   

No contesta   

Total 21 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

 

 

2.3. Recursos. 

 

2.3.1. Talento humano. 
 

Para llevar a cabo la  investigación se contó con la colaboración de la Rectora de la 

institución, quien muy amablemente nos atendió y autorizó la aplicación de las encuestas. 
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El Coordinador Académico de Bachillerato, quien organizó y reunió a los maestros para 

responder a las encuestas. 

 

 Los profesores de Bachillerato, que colaboraron respondiendo las encuestas para la 

presente investigación. 

 

2.3.2. Materiales. 
 

Se utilizó la Guía Didáctica “Proyecto de Investigación I” del Mgs. Fabián Jaramillo, la que 

nos ha servido de aporte para realizar el trabajo de investigación. 

 

Las encuestas aplicadas a los maestros. 

 

2.3.3. Económicos. 
 

Los recursos económicos se utilizaron para: Xerox copias de las encuestas, movilización 

e impresión del Informe del Proyecto de Investigación. 

 

2.4. Diseños y métodos de investigación. 

 

2.4.1. Diseños de la investigación. 
 

La  investigación es de tipo investigación-acción, sus características generan 

conocimiento y producen cambios, en ella coexisten en estrecho vínculo, el afán 

cognoscitivo y el propósito de conseguir efectos objetivos y medibles. La investigación-

acción se produce dentro y como parte de las condiciones habituales de la realidad que 

es objeto de estudio, uno de sus rasgos más típicos es su carácter participativo: sus 

actores son a un tiempo sujetos y objetos del estudio (Hernández, 2006). Tiene las 

siguientes características:  

 

• Es un estudio transeccional/transversal puesto que se recogen datos en un momento 

único.  

• Es exploratorio, debido a que en un momento específico, realiza una exploración inicial.  

• Es descriptivo, puesto que se hará una descripción de los datos recolectados y que son 

producto de la aplicación del cuestionario.  
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El proceso desarrollado en la  investigación, como parte del diseño metodológico, está 

basado en un enfoque cuantitativo (datos numéricos) que luego de tabulado y presentado 

en tablas estadísticas, amerita la utilización de métodos de orden cualitativo, puesto que 

se busca determinar, conocer, interpretar y explicar criterios de los actores investigados, 

los docentes de bachillerato, para en función de su experiencia y vivencia, establecer 

puntos de reflexión positivos o negativos para determinar las reales necesidades de 

formación. 

 

 

2.4.2. Métodos de la investigación. 
 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

Analítico, pues parte de la investigación de un todo a sus partes, en este caso se parte del 

análisis de la formación de cada docente de bachillerato, para establecer las necesidades 

que poseen de formación. 

Sintético, al analizar la formación o nivel académico de los docentes, se llega a la 

conclusión de las necesidades formativas basadas en un objetivo común que es mejorar 

la educación. 

Inductivo, a través de las encuestas se obtienen datos sobre las aspiraciones y 

necesidades de formación de los docentes, que ayuden a mejorar la enseñanza – 

aprendizaje. 

Deductivo, mediante la investigación y los datos recolectados se conocen los aspectos, 

temas, áreas o destrezas que deben desarrollar los docentes para realizar mejor su labor. 

Hermenéutico, ya que a través de la investigación y los datos recolectados, relacionados 

con el contexto de los participantes, se logra interpretar y entender las condiciones de 

formación de cada docente, y por ende las necesidades de formación que presenta. 

Estadístico, pues mediante este método se puede representar a través de tablas y 

gráficos los datos recolectados y tener una mejor explicación de la investigación realizada. 
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2.5. Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

2.5.1. Técnicas de investigación. 
 

El primer paso de la investigación fue la entrevista con la Rectora del plantel para solicitar 

su autorización para realizar el trabajo, la misma que se desarrolló en un ambiente de 

cordialidad y amabilidad. 

 

Una vez que la autoridad dio su autorización se aplicaron las encuestas a los docentes de 

bachillerato, las que se aplicaron en un marco de colaboración y amabilidad. 

 

Luego de recolectada la información de las encuestas, se procedió a realizar las lecturas 

necesarias para elaborar el marco teórico que sustentaría dicha investigación. 

 

2.5.2. Instrumentos de investigación. 
 

Los instrumentos utilizados fueron los cuestionarios que fueron contestados por los 

docentes de bachillerato, cuyo objetivo fue recoger datos sobre:  

 

 Datos generales de la institución. 

 Información general del investigado. 

 El nivel de formación docente de los investigados. 

 Los cursos y capacitaciones realizados por los investigados. 

 La participación de la institución en la promoción de la capacitación y formación 

docente. 

 Aspectos relacionados a la práctica pedagógica de los investigados. 

 

 

 

2.6. Procedimiento. 
 

Como primer paso se procedió a escoger la institución educativa en la que se realizaría la 

investigación, se escogió la Unidad Educativa Salesiana San José, a la que se acudió con 
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el fin de entrevistarse con la Rectora del plantel para conseguir su autorización para poder 

realizar el trabajo de investigación. 

 

La entrevista transcurrió sin ninguna complicación, y se procedió a aplicar las encuestas a 

los docentes de bachillerato, quienes colaboraron con la información requerida. 

 

Una vez recogida la información se tabuló y organizó en tablas estadísticas para su futuro 

análisis. Se realizó la investigación personal de los temas necesarios para construir el 

marco teórico. 

 

Como último paso se redactó el presente informe. 
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3. DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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3.1. Necesidades formativas 

 

La investigación realizada en la Unidad Educativa Salesiana “San José”,  ha permitido 

conocer, a través de las encuestas aplicadas a los docentes de bachillerato, las 

necesidades de formación que presentan, teniendo en cuenta que esto nos permitirá 

identificar los temas y aspectos en que deben ser capacitados los docentes, con el 

objetivo de mejorar el proceso educativo (Zaragoza, 2007), pues una solución con 

garantía de éxitos a las necesidades de formación, es la formación (Kaufman, 2004)  

 

Tabla N° 10: Su titulación tiene relación con: Ámbito educativo 

 

Frecuencia Porcentaje 

Licenciado en educación 13 61,9 

Doctor en educación 0 0 

Psicólogo educativo 0 0 

Psicopedagogo 2 9,52 

Otros* 1 4,76 

No contesta 5 23,81 

TOTAL 21 100 

* Diplomado 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

El 61,9% de los docentes poseen un título relacionado con el ámbito educativo, el 23,81% 

no contesta y solo el 4,76% indica que tiene otro título (diplomado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



41 
 
Tabla N° 11: Su titulación tiene relación con: Otras profesiones. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

El 76,19% no responde a si tiene un título relacionado con otra profesión, mientras que el 

14,29% tiene título de Ingeniero y el 4,76% título de Arquitecto y 4,76% de Contador. 

 

Tabla N° 12: Si posee titulación de posgrado, este tiene relación con 

 

Frecuencia Porcentaje 

En ámbito educativo 3 14,29 

En otro ámbito 0 0 

No contesta 18 85,71 

TOTAL 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

El 86,71% no responde si tiene título de posgrado y el 14,29% si lo tiene. Esto indica que 

la mayor parte de los docentes de esta institución poseen una formación profesional o las 

condiciones necesarias para ejercer su función (Ferry 1997 citado en Devalle & Vega, 

2006) 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Ingeniero 3 14,29 

Arquitecto 1 4,76 

Contador 1 4,76 

Abogado 0 0 

Economista 0 0 

Médico 0 0 

Veterinario 0 0 

No contesta 16 76,19 

TOTAL 21 100 
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Tabla N° 13: Le resulta atractivo seguir un programa de formación para obtener un título de 

cuarto nivel 

 

Frecuencia Porcentaje 

Si 16 76,19 

No 2 9,52 

No contesta 3 14,29 

TOTAL 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

El 76,19%de los docentes se encuentran interesados en seguir un programa de formación 

para obtener un título de cuarto nivel, el 9,52% no se encuentra interesado y el 14,29% no 

contesta. 

 

Tabla N° 14: En qué le gustaría capacitarse 

 

Frecuencia Porcentaje 

Maestría 15 71,43 

PhD 2 9,52 

No contesta 4 19,05 

TOTAL 21 100 

Fuente: Cuestionar aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

El 71,43% de los docentes quisieran capacitarse para obtener una Maestría, el 9,52% 

quisiera obtener un PhD y el 19,05% no contesta. 

 

Tabla N° 15: Para usted es importante seguir capacitándose en temas educativos 

 

Frecuencia Porcentaje 

Si 21 100 

No 

  No contesta 

  TOTAL 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

El 100% de los docentes considera importante seguir capacitándose en temas educativos 

para mejorar su nivel de formación académica. 
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Esto evidencia el interés y la importancia que dan los docentes a su formación 

profesional, conscientes de que los grandes cambios en las sociedades modernas  exige 

una constante capacitación e innovación de los docentes (Pérez, Tendencias 

Pedagógicas, 1991) 

 

Los docentes expresaron que las áreas en que les gustaría obtener una maestría  son: 

Antropología Educativa, Financiero Administrativo, Cultura Estética, Matemáticas, 

Psicología Educativa, Físico-Matemáticas, Psicopedagogía, Idioma y lingüística, Gerencia 

educativa, Trabajo social educativo, Planificación didáctica, Educación física, Gerencia 

educativa, Informática, Gerencia administrativa, Gestión educativa. 

 

Las áreas de maestría mencionadas por los docentes están relacionadas con el ámbito 

educativo, no sólo con el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino con otras áreas 

inmersas en el funcionamiento de la institución, pues el recurso humano comprende no 

solo docentes, sino también directivos, personal administrativo, de servicio, etc. (Münch, 

Galicia, Jiménez, Patiño, & Pedronni, 2010) 

   

 

Tabla N° 16: Cómo le gustaría recibir la capacitación 

 

Frecuencia Porcentaje 

Presencial 6 28,57 

Semipresencial 9 42,86 

A distancia 3 14,29 

Virtual 6 28,57 

Total 21  

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

Se observa que el 42,86% de los docentes prefieren los cursos semipresenciales, el 

28,575  de ellos cursos presenciales, 6 prefieren los cursos virtuales y solo una minoría 

del 14,29% prefiere  cursos a distancia. 
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Tabla N° 17: Si prefiere cursos presenciales o semipresenciales, en qué horarios le gustaría 

 Frecuencia Porcentaje 

De lunes a viernes 5 23,81 

Fines de semana 14 66,67 

TOTAL 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

El 66,67% prefiere que los cursos sean los fines de semana y el 24% de lunes a viernes. 

 

Estas inclinaciones o preferencias pueden obedecer a los horarios de trabajo que 

cumplen los docentes, y por ello optan por capacitarse los fines de semana. 

 

Tabla N° 18: En qué temas le gustaría capacitarse 

 

Frecuencia Porcentaje 

Pedagogía educativa 6 28,57 

Teorías de aprendizaje 0 0 

Valores y educación 2 9,52 

Gestión educativa 5 23,81 

Psicopedagogía 3 14,29 

Métodos y recursos didácticos 2 9,52 

Diseño y planificación curricular 4 19,05 

Evaluación del aprendizaje 2 9,52 

Políticas educativas para la administración 0 0 

Temas relacionados con las materias a su cargo 3 14,29 

Formación en temas de mi especialidad 3 14,29 

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 5 23,81 

Diseño, seguimiento y evaluación de proyectos 0 0 

TOTAL 

  Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

Los temas de capacitación con mayores puntuaciones  son: Pedagogía educativa 

(28,57%), Gestión educativa (23,81%), Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 

(23,81%) y Diseño y planificación curricular (19,05%); el único tema no puntuado fue 

Teorías del aprendizaje.  
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Si se relaciona la puntuación del tema Nuevas tecnologías aplicadas a la educación con el 

resultado mínimo de querer los cursos de capacitación virtuales, se puede deducir que se 

debe a la carencia de formación en el tema de las Nuevas tecnologías. 

 

Tabla N° 19: Considera usted que le falta capacitarse en algún tema: 

 Frecuencia Porcentaje 

Realidad de la Cultura Juvenil 1 4,76 

Base de datos, seguridad informática 1 4,76 

Contabilidad 1 4,76 

Pedagogía administrativa 1 4,76 

Evaluación educativa 3 14,29 

Diseño y planificación curricular 4 19,05 

Formación docente en valores 2 9,52 

Pedagogía educativa 1 4,76 

Neurolingüística 1 4,76 

Políticas administrativas para la educación 2 9,52 

Gerencia y gestión educativa, evaluación del 
aprendizaje 

3 14,29 

Diseño, seguimiento y evaluación de proyectos 1 4,76 

No contesta 0  

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

De los temas mencionados por los docentes como necesarios para capacitarse, se puede 

considerar como nuevos o diferentes al grupo de temas anterior: Realidad cultural juvenil, 

Base de datos y seguridad informática, Contabilidad y Neurolingüística. 
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Tabla N° 20: Cuáles son los obstáculos para que usted no se capacite 

 

Frecuencia Porcentaje 

Falta de tiempo 13 61,9 

Altos costos de los cursos 14 66,67 

Falta de información 2 9,52 

Falta de apoyo de autoridades de institución donde labora 3 14,29 

Falta de temas acordes con su preferencia 2 9,52 

No es de su interés la capacitación profesional 1 4,76 

Otros 1 4,76 

TOTAL 

  Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

De los docentes encuestados, el 66,67% opina que el mayor obstáculo para capacitarse 

es el alto costo de los cursos, lo que se contrapone a la propuesta de Gobierno de 

capacitación gratuita para los docentes del país, a través de su programa Sí Profe 

(Ministerio de Educación y Cultura), esto se explicaría por ser una institución fisco 

misional y la mayoría de sus docentes contratados por la misma. 

 

Así también el 61,9% de los docentes ven como un gran obstáculo para capacitarse la 

falta de tiempo, como mencionamos anteriormente debido al horario de trabajo y por ello 

prefieren los cursos de capacitación los fines de semana. 

 

Tabla N° 21: Cuáles son los motivos por los que Ud. asiste a  cursos/capacitaciones 

 

Frecuencia Porcentaje 

Relación del curso con mi actividad docente 17 80,95 

Prestigio del ponente 2 9,52 

Obligatoriedad de asistencia 1 4,76 

Favorecen mi ascenso profesional 5 23,81 

Facilidad de horarios 2 9,52 

Lugar donde se realizó el evento 0 0 

Me gusta capacitarme 5 23,81 

Otros 0 0 

No contesta 0 0 

TOTAL 

  Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 
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La mayor parte de los docentes (80,95%) asisten a los cursos de capacitación por la 

relación del tema con su función desempeñada, pues la capacitación y perfeccionamiento 

juegan un papel primordial en la vida profesional del docente (UNTER, 2008), así como 

buscar los medios y técnicas que mejoren el proceso curricular y su desarrollo profesional 

(Rodríguez, 2009). 

 

Se encuentra que el 23,81% de los  docentes les gusta capacitarse y el 23,81%  de ellos 

piensan que la capacitación favorece su ascenso profesional, de hecho el artículo 111 de 

la LOEI indica que dentro de los requisitos para el ascenso de categoría y el aumento de 

remuneración de los docentes es el  desarrollo profesional y el mejoramiento de títulos 

(Ministerio de Educación y Cultura) 

 

Tabla N° 22: Cuáles considera usted son los motivos por los que se imparten los cursos / 

capacitaciones 

 

Frecuencia Porcentaje 

Aparición de nuevas tecnologías 9 42,86 

Falta de cualificación profesional 0 0 

Requerimientos personales 3 14,29 

Necesidades de capacitación continua y permanente 15 71,43 

Actualización de leyes y reglamentos 4 19,05 

Otros 1 4,76 

TOTAL 

  Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

*Una persona expone el motivo para capacitarse la necesidad de estar actualizada 

 

Se observa que un alto porcentaje de los profesores de la institución (71,43%) considera 

que las capacitaciones se dan por la necesidad de capacitarse continua y 

permanentemente, ya que un buen docente debe tener una formación constante  (De 

Miguel 1989 citado en González, 2011)  

 

El 42,86% de los docentes opina que la capacitación se da por la aparición de las nuevas 

tecnologías relacionadas con la nueva educación, hoy en día es indispensable incorporar 

en la capacitación de los docentes las Nuevas tecnologías  (UNESCO, 2011) 
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El 19,05% cree que las capacitaciones se dan por la actualización de leyes y reglamentos, 

el Estado garantiza la formación continua y el Plan Decenal contempla en una de sus 

políticas el mejoramiento profesional de los docentes, con miras a mejorar la calidad de la 

educación  (Ministerio de Educación y Cultura) 

 

Tabla N° 23: Qué aspectos considera de mayor importancia en el desarrollo de un 

curso/capacitación 

 

Frecuencia Porcentaje 

Aspectos teóricos 0 0 

Aspectos técnicos-prácticos 3 14,29 

Ambos 18 85,71 

No contesta 0 0 

TOTAL 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

Se observa que para el 85,71% de los profesores de la institución son importantes los 

aspectos teóricos y técnico-prácticos en el desarrollo de un curso de capacitación, la 

capacitación docente debe incluir perspectivas teóricas, técnicas, prácticas y de reflexión 

de la práctica, para poder formar un docente crítico, reflexivo y preparado (Jiménez, 1995) 
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  3.2.  Análisis de la formación 

 

3.2.1. La persona y su contexto formativo 

 

Tabla N° 24: La persona en el contexto formativo 

  1  2  3  4  5  T  

  f % F % F % F % f % f % 

1 Analiza los elementos del 
currículo propuestos para el 
bachillerato 

0 0 1 12,5 4 19,05 7 33,33 9 42,83 21 100 

2 Analiza los factores que 
determinan el aprendizaje en 
la enseñanza 

0 0 0 0 2 9,52 13 61,90 6 28,57 21 100 

3 Conoce el proceso de la 
carrera docente del profesor 
ecuatoriano propuesto en la 
LOEI 

1 12,5 1 12,5 9 42,83 7 33,33 2 9,52 21 100 

4 Analiza los factores que 
condicionan la calidad de la 
enseñanza en el bachillerato 

0 0 0 0 5 23,81 11 52,38 5 23,81 21 100 

5 Analiza el clima 
organizacional de la 
estructura institucional 

0 0 1 4,76 2 9,52 10 47,62 8 38,10 21 100 

6 Conoce el tipo de liderazgo 
ejercido por el/los directivo/s 
de la institución educativa 

0 0 0 0 5 23,81 6 28,57 10 47,62 21 100 

7 Conoce las 
herramientas/elementos 
utilizados por los directivos 
para planificar actividades en 
la institución educativa 

0 0 2 9,52 2 9,52 13 61,90 3 14,29 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

*1 es la menor calificación y 5 la máxima. 

 

Se puede observar en la tabla que los mayores porcentajes se encuentran en las 

puntuaciones 4 y 5, lo que demuestra que los docentes tienen un buen desempeño, 

gracias al buen ambiente de trabajo y la gestión efectiva de los directivos. 

  



50 
 
Los resultados muestran que el porcentaje más elevado es de 61,90%, en cuanto a 

analizar los factores que determinan el aprendizaje en la enseñanza y conocer las 

herramientas utilizadas por los directivos para planificar actividades en la institución 

educativa.  

También son  porcentajes altos: el 52,38% en analizar los factores que condicionan la 

calidad del bachillerato, el 47,62% en conocer el tipo de liderazgo  ejercido por los 

directivos de la institución y en analizar el clima organizacional de la estructura 

institucional; el 42,83% en analizar los elementos del currículo propuestos por el 

bachillerato. 

 También encontramos que el 42,83% de los docentes califica con 3 ( o puntaje medio) 

conocer el proceso de la carrera docente del profesor ecuatoriano propuesto en la LOEI, 

lo que evidencia el desconocimiento sobre el tema, lo que puede deberse a su condición 

de docentes contratados. 

Los resultados obtenidos en esta tabla nos permite conocer  que los docentes  conocen  

la institución en que trabajan y la gestión realizada por los directivos pues, el director de la 

institución se convierte en la figura principal de la organización y en una pieza clave para 

el buen funcionamiento de la institución (Trujillo 2004 citado en Escamilla, 2006) 

 

 

3.2.2.  La organización y la formación 

 

Tabla N° 25: La institución en la que labora ha propiciado cursos en los dos últimos años 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 17 80,95 

No 1 4,76 

No contesta 3 14,29 

Total 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 
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Tabla N° 26: Conoce si la institución está propiciando cursos/seminarios 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 16 76,19 

No 2 9,52 

No contesta 3 14,29 

Total 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

Los resultados de las tablas 25 y 26  muestran que la institución se preocupa por que los 

docentes se capaciten continuamente, ya que lo ha hecho desde hace dos años hasta la 

actualidad, y es que debe estar relacionada con las necesidades del centro educativo en 

que se desempeña el docente, para fortalecer el trabajo en equipo, la cultura común y la 

formación individual (Tedesco, 2001) 

 

Tabla N° 27: Los cursos se realizan en función de 

 

Frecuencia Porcentaje 

Áreas del conocimiento 5 23,81 

Necesidades de actualización curricular 4 19,05 

Leyes y reglamentos 2 9,52 

Asignaturas que Ud. Imparte 4 19,05 

Reforma curricular 2 9,52 

Planificación y programación curricular 6 28,57 

Otros 1 4,76 

No contesta 3 14,29 

TOTAL 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

*Cursos de Seglares 

 

Según la opinión de los docentes los cursos se realizan en función de: planificación y 

programación curricular (28,57%), áreas del conocimiento (23,81%), necesidades de 

actualización curricular (19,05%), y asignaturas que imparten (19,05%); estos temas 

apuntan a la actualización de sus conocimientos y su quehacer pedagógico, cuyo objetivo 

es el cambio y la innovación pedagógica (Arancibia, Miranda, Pérez, & Koch, 2008) 
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Tabla N° 28: Los directivos de su institución fomentan la participación del profesorado en 

cursos que promueven su capacitación permanente 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 66,67 

Casi siempre 5 23,81 

A veces 1 4,76 

Rara vez 1 4,76 

Nunca 0 0 

No contesta 0 0 

TOTAL 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

El 66,67% de los docentes indican que los directivos de la institución siempre fomentan la 

participación del profesorado en los cursos de capacitación  permanente, aquí es evidente 

la gestión del rector de la institución, pues se preocupa por ejecutar estrategias y acciones 

que proyecten la tarea educativa en una continua mejora (Escamilla, 2006), además de 

desempeñar un excelente liderazgo ante los docentes pues los estimula logrando una 

participación efectiva con miras a una misma visión y misión: la calidad educativa 

(Nordenflytch, 2000) 

 

Tabla N° 29: La organización y la formación 

  1  2  3  4  5  T  

  F % f % f % f % F % F % 

1 Describe las funciones y 
cualidades del tutor 

0 0 0 0 2 9,52 12 57,14 7 33,33 21 100 

2 Conoce técnicas básicas 
para la investigación en 
el aula 

0 0 0 0 2 9,52 12 57,14 7 33,33 21 100 

3 Conoce diferentes 
técnicas de enseñanza 
individualizada y grupal 

0 0 0 0 3 14,29 12 57,14 6 28,57 21 100 

4 Conoce las posibilidades 
didácticas de la 
informática como ayuda 
a la tarea docente 

0 0 1 4,76 4 19,05 10 47,62 6 28,57 21 100 

5 Desarrolla estrategias 
para la motivación de los 
alumnos 

0 0 0 0 2 9,52 7 33,33 12 57,14 21 100 

6 Conoce aspectos 
relacionados con la 
psicología del estudiante 

0 0 0 0 3 14,29 12 57,14 6 28,57 21 100 

7 Plantea, ejecuta y hace 
el seguimiento de 
proyectos educativos 

0 0 2 9,52 3 14,29 8 38,10 8 38,10 21 100 
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8 Conoce la incidencia de 

la interacción profesor-
alumno en la 
comunicación didáctica 

0 0 0 0 2 9,52 11 52,38 8 38,10 21 100 

9 Mi información en TIC, 
me permite manejar 
herramientas 
tecnológicas y acceder a 
información oportuna 
para orientar a mis 
estudiantes 

0 0 1 4,76 3 14,29 4 19,05 12 57,14 21 100 

10 Percibe con facilidad 
problemas de los 
estudiantes 

0 0 0 0 2 9,52 11 52,38 8 38,10 21 100 

11 La formación académica 
que recibí es la 
adecuada para trabajar 
con estudiantes, dadas 
las diferentes 
características étnicas 
del país 

0 0 0 0 3 14,29 10 47,62 7 33,33 21 100 

12 Planifico, ejecuto y doy 
seguimiento a proyectos 
económicos, sociales, 
culturales o educativos 

0 0 0 0 4 19,05 10 47,62 6 28,57 21 100 

13 Mi expresión oral y 
escrita, es la adecuada 
para que los estudiantes 
comprendan la 
asignatura impartida 

0 0 0 0 1 4,76 10 47,62 10 47,62 21 100 

14 Cuando se presentan 
problemas de los 
estudiantes, me es fácil 
comprenderlos/as y 
ayudarles en su solución 

0 0 0 0 0 5 23,81 7 33,33 9 42,86 21 100 

15 La formación profesional 
recibida, me permite 
orientar el aprendizaje 
de mis estudiantes 

0 0 0 0 5 23,81 5 23,81 11 52,38 21 100 

16 Mi planificación siempre 
toma en cuenta las 
experiencias y 
conocimientos anteriores 
de mis estudiantes 

0 0 0 0 2 9,52 9 42,86 9 42,86 21 100 

17 El proceso evaluativo 
que llevo a cabo, incluye 
la evaluación 
diagnóstica, sumativa y 
formativa 

0 0 0 0 3 14,29 5 23,81 13 61,90 21 100 

18 Como docente evalúo 
las destrezas con criterio 
de desempeño 
propuestas en mi/s 
asignatura/s 

0 0 0 0 2 9,52 8 38,10 11 52,38 21 100 

19 Identifico a estudiantes 
con necesidades 
educativas especiales 

0 0 0 0 2 9,52 10 47,62 9 42,86 21 100 
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20 Cuando tengo 

estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales, mi 
planificación es 
realizada de acuerdo a 
los requerimientos de 
una educación especial 
e inclusiva 

0 0 1 12,5 6 28,57 9 42,86 5 23.81 21 100 

21 Realiza la planificación 
macro y micro curricular 

0 0 0 0 3 14,29 7 33,33 11 52,38 21 100 

22 Considera que los 
estudiantes son artífices 
de su propio aprendizaje 

0 0 1 12,5 2 9,52 6 28,57 12 57,14 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

*1 es la puntuación mínima y 5 la máxima. 

 

Se observa que los mayores porcentajes se encuentran en las puntuaciones 3, 4 y 5, lo 

que describe una buena formación de los docentes que les permite ejercer con eficiencia 

su función dentro de la institución. 

 

El porcentaje más alto es de 61,90% el proceso evaluativo incluye: evaluación 

diagnóstica, formativa y sumativa, esto indica que le dan valor al proceso como al 

resultado y que toman en cuenta los conocimientos anteriores para construir los nuevos 

conocimientos. 

 

Con un 57,14% los docentes consideran que: desarrollan estrategias para motivar a los 

alumnos, su información en TIC les permite utilizar herramientas tecnológicas que sirven 

para orientar a los estudiantes, consideran que los estudiantes construyen sus propios 

conocimientos, posee las cualidades y funciones de un tutor, conoce técnicas básicas 

para la investigación, la enseñanza individualizada y grupal, conoce la psicología del 

estudiante. 

 

Con 52,38% conoce la incidencia de la comunicación profesor-alumno en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, percibe con facilidad los problemas de los estudiantes, la 

formación profesional le permite orientar  a los estudiantes, evalúa las destrezas con 

criterios de desempeño, realiza la planificación macro y micro curricular. 

 

Con un 47,62% identifica a los estudiantes con necesidades especiales, conoce la ayuda 

que presta la informática en la tarea docente, está capacitado para tratar a estudiantes de 
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diferentes etnias, planifica, ejecuta y da seguimiento a proyectos, posee una adecuada 

expresión oral y escrita para impartir la asignatura. 

 

Con un 42,86% siempre toma en cuenta los aprendizajes anteriores de los estudiantes en 

su planificación, tiene facilidad de ayudar a solucionar los problemas de los estudiantes, 

realizo una planificación inclusiva si hay estudiantes con necesidades especiales. 

 

Todo lo mencionado anteriormente constituye un cúmulo de características propias de un 

buen docente. Se  concluye en que los docentes cuentan con una  formación que les 

permite desenvolverse con efectividad en su rol, que es determinante en el proceso 

educativo y sus acciones determinan la calidad de la educación (Ruay, 2010),   

 

 

3.2.2.  La tarea educativa 

 

Tabla N° 30: Las tareas que imparte tienen relación con su formación 

 

Frecuencia Porcentaje 

Si 21 100 

No  0 0 

No contesta 0 0 

TOTAL 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

 

Tabla N° 31: Años de bachillerato en los que imparte asignaturas 

 

Frecuencia Porcentaje 

1° 6 28,57 

2° 0 0 

3° 4 19,05 

1° y 2° 3 14,29 

1° 2° y 3° 4 19,05 

2° y 3° 3 14,29 

No contesta 1 4,76 

TOTAL 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 
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El 100% de los docentes realiza funciones acordes con su formación, en los distintos años 

de bachillerato, estos resultados tienen relación con un proceso que inicia con la selección 

de los docentes a trabajar en la institución, quienes deben tener conocimientos, 

habilidades y destrezas necesarias para ejercer la profesión con calidad (Portilla, 2002) 

 

 

Tabla N° 32: La tarea educativa 

  1  2  3  4  5  T  

  F % f % f % f % f % f % 

1 Describe las principales 
funciones y tareas del 
profesor en el aula 

0 0 0 0 0 0 11 52,38 10 47,62 21 100 

2 Elabora pruebas para la 
evaluación del aprendizaje 
de los alumnos 

0 0 0 0 1 4,76 5 23,81 15 71,43 21 100 

3 Utiliza adecuadamente 
medios visuales como 
recursos didácticos 

0 0 0 0 4 19,05 5 23,81 12 57,14 21 100 

4 Diseña programas de 
asignaturas y el desarrollo 
de las unidades didácticas 

0 0 0 0 4 19,05 9 42,86 8 38,10 21 100 

5 Aplica técnicas para la 
acción tutorial 

0 0 0 0 5 23,81 7 33,33 9 42,86 21 100 

6 Analiza la estructura 
organizativa institucional 

0 0 0 0 3 14,29 10 47,62 8 38,10 21 100 

7 Diseña planes de mejora 
de la propia práctica 
docente 

0 0 1 4,76 2 9,52 6 28,57 11 52,38 21 100 

8 Diseña y aplica técnicas 
didácticas para las 
enseñanzas prácticas de 
laboratorio y talleres 

0 0 1 4,76 3 14,29 6 28,57 10 47,62 21 100 

9 Diseña instrumentos para 
la autoevaluación de la 
práctica docente 
(evaluación de la 
asignatura y del profesor9 

0 0 1 4,76 1 4,76 9 42,86 10 47,62 21 100 

10 Utiliza adecuadamente la 
técnica expositiva 

0 0 0 0 3 14,29 7 33,33 11 52,38 21 100 

11 Valora diferentes 
experiencias sobre la 
didáctica de la propia 
asignatura 

0 0 0 0 3 14,29 6 28,57 12 57,14 21 100 

12 Utiliza recursos del medio 
para que los estudiantes 
alcancen los objetivos de 
aprendizaje 

0 0 0 0 2 9,52 11 52,38 8 38,10 21 100 

13 El uso de problemas 
reales por medio del 
razonamiento lógico son 
una constante de mi 

0 0 0 0 3 14,29 11 52,38 7 33,33 21 100 
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práctica docente 

14 Diseño estrategias que 
fortalecen la comunicación 
y el desarrollo del 
pensamiento crítico de mis 
estudiantes 

0 0 0 0 2 9,52 10 47,62 9 42,83 21 100 

15 Planteo objetivos 
específicos de aprendizaje 
por cada planificación 

0 0 0 0 2 9,52 9 42,83 10 47,62 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

*1 es la puntuación mínima y 5 la máxima. 

 

Los porcentajes más altos se encuentran distribuidos en las opciones 3, 4 y 5, lo que 

evidencia que la tarea realizada dentro del aula por el docente, es efectiva y los objetivos 

de aprendizaje de los estudiantes. 

 

El mayor porcentaje es de 71,43% en elaborar pruebas para la evaluación de los 

estudiantes, que se relacionado con el resultado antes mencionado sobre cumplir con la 

evaluación diagnóstica, sumativa y formativa. 

 

Con un 57,14% utiliza medios visuales como recursos didácticos y valora diferentes 

experiencias sobre didáctica de la propia asignatura. 

 

Con un 52,38% diseña planes para mejorar la práctica docente, utiliza adecuadamente la 

técnica expositiva, posee las características y funciones del profesor de aula, utiliza 

recursos del medio y problemas reales de razonamiento lógico. 

 

Con un 47,62% analiza la estructura organizativa institucional, diseña y aplica las técnicas 

didácticas para la enseñanza de laboratorio y talleres, aplica estrategias que desarrollan 

el pensamiento crítico de los estudiantes. 

 

Con los resultados mencionados se concluye que la tarea educativa desempeñada por los 

docentes en el aula, es efectiva y eficaz, un docente de calidad es aquel que provee 

oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes  (Ministerio de Educación y Cultura), 

poniendo en práctica las estrategias, técnicas, recursos y evaluación necesarios para 

lograr una aprendizaje significativo en los estudiantes.  
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Tabla N° 33: Análisis de la formación 

 Media obtenida   Total 

1 2 3 4 5 No 

contesta 

  

La persona en el contexto 

formativo 

0,00 0,71 4,14 9,57 6,14   20,56 

La organización y la formación 0,05 0,41 3,31 9,45 7,54   20,80 

Tarea educativa 0,00 0,27 2,80 7,53 10,20   20,80 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

         

 

Media aritmética de Análisis de la formación 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

 

 

Según los resultados obtenidos de las medias aritméticas, se puede observar que la 

puntuación más alta está en la tarea educativa, que va de 10,20 a 7,53, lo que nos induce 

a pensar que los docentes se preocupan porque el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

realice de forma eficaz y eficiente, y que la formación profesional que poseen les ayuda a 

hacerlo. Es por eso que el docente debe esforzarse hasta lograr que el acto de educar se 

convierta en una acción vital, para la construcción y formación de la vida de los hombres; 

así como buscar los medios y técnicas que mejoren el proceso curricular y garanticen su 

mejoramiento personal y profesional continuo (Rodríguez, 2009) 
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No menos importante es la media obtenida en la organización y formación y, la persona 

en el contexto formativo, pues estas van de 7,54 a 9,45 y de 6,14 a 9,57, 

respectivamente. Esto indica que el docente conoce la institución y sus directivos y se 

siente a gusto en su ambiente de trabajo, lo cual es favorable para obtener mejores 

resultados de su desempeño, para que la institución sea productiva se debe armonizar las 

relaciones de los recursos materiales y humanos (Cons, 2004) 

 

                 

 

3.3.  Los cursos de formación 

 

Tabla N° 34: Número de cursos a los que ha asistido en los últimos dos años 

 

Frecuencia Porcentaje 

1 2 9,52 

2 6 28,57 

3 2 9,52 

4 2 9,52 

5 2 9,52 

12 1 4,76 

No contesta 6 28,57 

TOTAL 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

El mayor porcentaje de docentes (28,57%)  ha realizado 2 cursos en el transcurso de los 

dos últimos años y ese mismo porcentaje no contesta, mientras que  1 curso, 3 cursos, 4 

cursos y 5 cursos los ha realizado un 9,52% por cada opción. 

 

Estos resultados contrastan con el deseo de capacitarse en temas educativos, 

expresados anteriormente, pues la opción de dos cursos en dos años, establece una 

media de un curso por año, lo cual es poco para un docente; así mismo la cantidad de 

docentes que no contestan dejan la duda de si han realizado o no un curso de 

capacitación en los últimos dos años. 
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Tabla N° 35: Total de horas de cursos asistidos 

 

Frecuencia Porcentaje 

0-25 horas 2   9,52 

26 a 50 horas  3  14,29 

51 a 75 horas  1  4,76 

76 a 100 horas  1  4,76 

Más de 100 horas  5  23,81 

No contesta  9  42,86 

TOTAL  21  100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

El 23,81% de los docentes han realizado cursos de más de 100 horas y un 14,29% de 26 

a 50 horas, mientras que el 42,86% de los profesores no contesta sobre el total de horas 

de los cursos asistidos, siendo este porcentaje mayor en relación al 28,57% que no 

contestaron si habían asistido a algún curso de capacitación.  

 

 

Tabla N° 36: Hace qué tiempo realizó el último curso 

 

Frecuencia Porcentaje 

0-5 meses 7 33,33 

6 a 10 meses 3 14,29 

11 a 15 meses 5 23,81 

16 a 20 meses 0 0 

21 a 24 meses 1 4,76 

Más de 25 meses 1 4,76 

No contesta 4 19,05 

TOTAL 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

 

El 33,33% de los profesores han realizado los cursos de capacitación en los últimos cinco 

meses, el 23,81% realizó los cursos hace 11 a 15 meses, mientras que el 19,05% no 

contesta.  
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El porcentaje de docentes (23,81%) que realizó el último curso hace 11 a 15 meses, se 

relaciona con el 28,57% y el 23,81% que realizó dos cursos en  el lapso de los dos últimos 

años de una duración de más de 100 horas, respectivamente. 

 

Tabla N° 37: temas de los cursos realizados 

 Frecuencia Porcentaje 

Capacitación Planificación Curricular Enseñanza Religiosa 1 4,76 

Planificación y acreditación superior en programas 
curriculares 

1 4,76 

Técnicas de la enseñanza 1 4,76 

Curso de Seglares 1 4,76 

Capacitación para las evaluaciones de TOEFL 1 4,76 

Fortalecimiento pedagógico 1 4,76 

Formación docente para programaciones anuales 1 4,76 

Tecnología del laicado 1 4,76 

Didáctica y Pedagogía 3 4,76 

Introducción al currículo 1 4,76 

Planificación curricular 1 4,76 

Técnicas pedagógicas 1 4,76 

Diplomado en programas de cuarta generación 1 4,76 

No contesta 6 28,57 

TOTAL 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

Dentro de los temas de los cursos realizados, mencionados por los docentes, se observa 

que están relacionados con el ámbito educativo y seguramente con la función que 

desempeñan; también se puede observar que tres de esos temas tienen connotación 

religiosa, por ser una institución salesiana. 
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Tabla N° 38: Lo hizo con el auspicio de 

 

Frecuencia Porcentaje 

Gobierno 3 14,29 

Institución donde labora 11 52,38 

Beca 0 0 

Por cuenta propia 6 28,57 

No contesta 1 4,76 

TOTAL 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

 

Se puede observar que el 52,38% ha realizado los cursos de capacitación con el auspicio 

de la institución en que labora lo que demuestra el interés de la institución por capacitar a 

su personal docente, el 28,57%  se ha capacitado por cuenta propia lo que demuestra el 

interés de superación personal, y el 14,29% se ha capacitado en los cursos ofertados por 

el Gobierno lo que es comprensible pues la mayoría de los maestros de la institución son 

contratados. 

 

Estos resultados confirman resultados anteriores, como el auspicio de cursos por parte de 

la institución, el interés de los docentes en capacitarse, y el mínimo porcentaje que 

accede a los cursos que ofrece el gobierno, por ser pocos los docentes con nombramiento 

fiscal. 

Tabla N° 39: Ha impartido cursos de capacitación en los últimos dos años 

 

Frecuencia Porcentaje 

Si 7 33,33 

No  12 57,14 

No contesta 2 9,52 

TOTAL 21 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 
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Tabla N° 40: cursos impartidos por el encuestado 

Destrezas y Técnicas 

Investigación educativa 

Medio ambiente, salud  

Comunicación 

Programas de cuarta generación 

Personas pedagógicas 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de bachillerato de la UESSJ 

Elaboración: Lic. Carmen Michilena Alcívar 

 

La tercera parte de los docentes de la institución o el 33,33%, ha impartido cursos de 

capacitación a compañeros de la misma, en temas inherentes al ámbito educativo o a su 

área de formación; el 57,14% no lo han hecho todavía. 

 

Es importante que los docentes que dominan ciertas áreas o destrezas, compartan o 

reproduzcan sus conocimientos con los compañeros de trabajo, esto fortalece el trabajo 

en equipo y es una estrategia utilizada por los directivos de coordinar, guiar y motivar a 

los miembros de la comunidad educativa en la consecución de los objetivos y metas 

propuestas por la institución  (Ministerio de Educación de El Salvador, 2008) 
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4. CURSO DE FORMACIÓN / CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

1.1. Tema del curso 

Aportes pedagógicos a la educación actual. 

 

1.2. Modalidad de estudio 

La modalidad de estudios será semipresencial, los días sábados. 

 

1.3. Objetivos 

 Conocer los principales modelos, enfoques, corrientes y tendencias pedagógicas que 

se han dado a través del tiempo. 

 Establecer aspectos positivos y negativos de los diferentes modelos, enfoques, 

corrientes y tendencias pedagógicas. 

 Utilizar estos aportes para la construcción del currículo y fortalecer las prácticas 

pedagógicas. 

  

1.4. Dirigido a   

 

1.4.1. Nivel formativo de los destinatarios 

El curso será Nivel tres, para  docentes con nivel de experiencia superior a los 5 años, 

que laboren en I, II o III año de bachillerato. 

 

1.4.2. Requisitos técnicos que deben poseer los destinatarios 

Se utilizará infocus, pizarra, papelotes, marcadores, cuadernos de apuntes, Xerox copias, 

guías, etc. 
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1.5. Descripción 

El curso propone una revisión de los modelos pedagógicos que se han dado desde inicios 

de la educación, cuáles han sido las características en sus distintos aspectos; así mismo 

presenta los nuevos modelos pedagógicos que se han surgido como respuesta a los 

cambios que ha sufrido la sociedad y la educación, y cómo se han adaptado estos 

modelos a los factores que surgen de estos cambios, como es la tecnología. 

Finalmente ofrece un análisis de los elementos del currículo, de cómo construir el 

currículo para conseguir el aprendizaje significativo de los alumnos. 

 

1.5.1. Contenidos del curso 

 

1. Conceptos básicos de 

Pedagogía 

1.1 Paradigma 

1.2 Tendencia 

1.3 Corriente 

1.4 Enfoque 

Se analizará cada uno de los conceptos con el 

fin de establecer diferencias y tener una mejor 

comprensión de los mismos. 

2. Modelos pedagógicos a través 

del tiempo 

2.1 Modelo Tradicional 

2.2 Escuela Activa 

2.3 Constructivismo 

2.4 Enfoque sociocrítico 

Mediante cuadro comparativo, se analizarán: el 

contexto social, autores,  los principios, rol del 

docente, rol del alumno, propósitos, contenidos, 

secuencia, metodología, recursos y evaluación 

utilizados en cada modelo pedagógico.  

3. Nuevas tendencias pedagógicas 

3.1 Pedagogía logosófica 

3.2 Modelo de proyectos 

Killpatrick 

3.3 Pedagogía Waldorf 

3.4 Pedagogía sistémica 

A través del análisis de cada uno de los 

elementos mencionados en el anterior módulo, 

de los nuevos modelos pedagógicos, se 

identificarán los cambios y aportes de la 

pedagogía actual a la educación. 

4. Pedagogía, tecnología y 

educación 

4.1 Pedagogía TPACK 

En este módulo se analizarán modelos 

pedagógicos que utilizan la tecnología en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, de cara a 
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4.2 Pedagogía del aprendizaje 

distribuido 

4.3 Tecnología educativa 

la nueva educación del siglo XXI. 

5. Planificación microcurricular 

5.1 Planificación y ciclo del 

aprendizaje 

5.2 Componentes de la 

planificación curricular 

5.3 Principio didáctico del 

aprendizaje significativo 

5.4 Prácticas de planificación 

curricular  

Se verán todos los elementos necesarios para 

la planificación microcurricular o de aula, con el 

fin de que la enseñanza efectiva y el 

aprendizaje sea significativo. Aquí se aplicarán 

los aportes tomados de los modelos 

pedagógicos vistos a través del curso. 

 

 

1.5.2. Metodología 

El curso de capacitación estará basado en el método de investigación-acción participativa 

que es un método de estudio en el que la investigación permite la participación de los 

docentes en busca de resultados que mejoren la situación educativa. 

Los docentes organizados en grupos de trabajo, se comprometan en cada tema a ampliar 

y fortalecer su conocimiento sobre el mismo, a través de los referentes teóricos obtenidos 

y relacionados con el contexto y la función que desempeñan, buscando soluciones 

prácticas para el mejoramiento de la tarea educativa.    

En el curso se manejarán diversas estrategias metodológicas, como: manifestación de 

ideas y experiencias personales, investigación de temas,  observación de diapositivas, 

trabajos grupales, exposiciones, discusiones profundas sobre temas, resúmenes, 

elaboración de mapas conceptuales, planificaciones curriculares individuales y grupales, 

etc. 
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1.5.3. Evaluación 

 Evaluación escrita: mediante preguntas de selecciones múltiples y objetivas se 

medirán los conocimientos adquiridos sobre los distintos modelos pedagógicos vistos 

durante el curso. 

A través de cuadros comparativos realizados por los docentes, se evaluará los    

aspectos positivos y negativos de los distintos modelos pedagógicos, que hayan 

podido definir. 

 Evaluación práctica: de la aplicación de los conocimientos aprendidos en la 

elaboración de planificaciones curriculares. 

 Trabajos escritos. Realizados durante el curso como actividades de refuerzo o 

retroalimentación. 

 

1.6. Duración 

 

El curso tendrá una duración de 70 horas, distribuidos en 9 días, que será los días 

sábados de 8h00 a 17h00. 

 

1.6.1. Cronograma de Actividades 

De acuerdo al horario de trabajo de los docentes de la institución, el curso se implementó 

para dictarlo los días sábados. Cada jornada tendrá una hora para almuerzo. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                                                        Semanas 
Temas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Conceptos básicos de Pedagogía 
1.1. Pedagogía 
1.2. Paradigma 
1.3. Tendencia 
1.4. Corriente 
1.5. Enfoque 

 

         

2. Modelos pedagógicos a través del tiempo 
2.1. Modelo Tradicional 
2.2. Escuela Nueva 
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2.3. Constructivismo 
2.4. Enfoque sociocrítico 

 

         

3. Nuevas tendencias pedagógicas 
3.1. Pedagogía logosófica 
3.2. Modelo de proyectos Killpatrick 

 

         

3.3. Pedagogía Waldorf 
3.4. Pedagogía sistémica 

 

         

4. Pedagogía, tecnología y educación 
4.1. Pedagogía TPACK 

 

         

4.2. Pedagogía del aprendizaje distribuido 
4.3. Tecnología educativa 

 

         

5. Planificación microcurricular 
5.1. Planificación y ciclo del aprendizaje 
5.2. Componentes de la planificación curricular 
5.3. Principio didáctico del aprendizaje 

significativo 
 

         

5.4. Prácticas de planificación curricular 
 

         

 

1.7. Costos 

Recursos Cantidad Precio unitario Total 

Manual 21 $ 5 $ 105 

Xerox copias 170 $ 0,05 $ 8,50 

Marcadores 10 $ 1,50 $ 15 

Cuaderno de apuntes 21 $ 1 $ 21 

Esferográficos 21 $ 0,50 $ 10,50 

Lápices 21 $ 0,30 $ 6,30 

Refrigerio 22 $ 3 $ 594 

Capacitador 1 $ 500 $ 500 

Total   $ 1260,30 

 

Los costos del curso serán financiados en un 70% por la institución, y el 30% por los 

docentes. 
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1.8. Certificación 

Se otorgará un certificado de asistencia avalado por la Unidad Educativa Salesiana San 

José, que será la institución que auspicie el curso. 

La aprobación del curso será con el 80% de las asistencias. La calificación mínima será 

de siete sobre diez, del promedio de la evaluación escrita, evaluación grupal, evaluación 

práctica y trabajos realizados. 

 

1.9. Bibliografía 

 

Santillana.  (2009). Curso para docentes. ISBN: 978-9978-29-571-7 

Cueva, D.; Ordóñez, M. & Palacios, C. (2010). Taller de planificación microcurricular. 

Universidad Nacional de Loja. 

Sí Profe. (2009). Curso de Pedagogía y Didáctica. Ministerio de Educación y Cultura. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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La investigación realizada en la Unidad Educativa Salesiana “San José”, a través de las 

encuestas aplicadas a los docentes de bachillerato, y mediante el análisis de los 

resultados obtenidos, nos ha permitido llegar a varias conclusiones y recomendaciones. 

Entre las conclusiones tenemos: 

 Los aportes de diferentes autores e investigaciones similares, permitió construir el 

marco teórico que sirvió de fundamentación teórica para sustentar la investigación, 

el análisis de resultados y mediante una relación y comparación establecer 

nuestros propios criterios. 

 El diagnóstico y evaluación de las necesidades formativas de los docentes de 

bachillerato de la UESSJ se realizó a través de una encuesta aplicada a los 

docentes, cuyos resultados fueron tabulados en tablas estadísticas y analizados 

de manera que permitieron identificar las mismas. 

 La identificación de las necesidades formativas de los docentes permitió diseñar 

un curso de capacitación que mejorara esta carencia, que en el caso de esta 

institución fue sobre Pedagogía Educativa. 

 Los docentes de la institución poseen un título relacionado con el ámbito educativo 

y desean obtener un título de cuarto nivel, específicamente una maestría. 

 Son conscientes de que la capacitación debe ser continua y permanente y 

manifiestan que necesitan capacitación en Pedagogía educativa. 

 El mayor impedimento para que los docentes se capaciten son los altos costos de 

los cursos y la falta de tiempo, por ello prefieren asistir a  cursos los fines de 

semana que sean semipresenciales, y que tengan contenidos teóricos, técnicos y 

prácticos; relacionados con la función que realizan o la materia que imparten.  

 La formación académica de los docentes les permite impartir  una enseñanza 

efectiva, de modo que el aprendizaje de los alumnos sea significativo y el 

bachillerato sea de calidad. 

 Conocen el tipo de liderazgo ejercido en la institución y las herramientas utilizadas 

para la planificación de actividades, brindando así un ambiente favorable para el 

desarrollo de la función docente. 

 La institución y sus directivos propician cursos de capacitación y motivan a los 

docentes  a capacitarse continuamente. 

 Los docentes en el aula utilizan las estrategias, métodos, técnicas,  recursos y 

evaluación adecuados para que la enseñanza-aprendizaje sea eficaz 
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Proponemos las siguientes recomendaciones: 

 Proporcionar las facilidades necesarias en el horario de trabajo de los docentes, 

para que puedan acceder a programas de formación para obtener títulos de cuarto 

nivel. 

 Tomar en consideración el curso de Pedagogía educativa propuesto para cubrir la 

necesidad de formación de los docentes. 

 El curso propuesto debe ser semipresencial, los fines de semana y de bajo costo; 

con contenidos teóricos, técnicos y prácticos, útiles en la función que desempeñan 

los docentes. 

 La institución y los docentes deben preocuparse porque la formación sea continua 

y permanente y seguir brindando un bachillerato de calidad. 

 La institución y los directivos deben seguir con la apertura y comunicación con los 

docentes, para que el ambiente de trabajo siga siendo adecuado y favorable. 

 Auspiciar los cursos de capacitación necesarios para mantener actualizados e 

innovando a los docentes de la institución. 

 Mantener actualizados los conocimientos necesarios para asumir los retos de la 

educación, en especial del currículo de bachillerato. 
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Anexo 1 Petición de autorización al rector de la 
institución educativa 

Anexo 2 Formato de cuestionario: “necesidades de 
formación” 
docentes de bachillerato 
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formación “Aportes pedagógicos a la 
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Anexo 3 

 

1. CONCEPTOS BÁSICOS DE PEDAGOGÍA 

 

1.1 Pedagogía 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso  

educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la comprensión 

y organización de la cultura y la construcción del sujeto. 

Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego paidos que significa niño y 

agein que significa guiar, conducir. Se llama pedagogo a todo aquel que se encarga de 

instruir a los niños. 

La pedagogía al estudiar de forma organizada la realidad educativa y fundamentándose 

en las ciencias humanas y sociales, trata de garantizar la objetividad de los conocimientos 

que acontecen en un contexto determinado. 

1.2 Paradigma 

Según Kuhn  “un paradigma es una constelación global de convicciones, valores y 

conocimientos compartidos por los miembros de una determinada comunidad, un conjunto 

de prácticas que definen una disciplina científica durante un período específico de tiempo” 

Cuando un paradigma ya no puede satisfacer las necesidades de una ciencia (por 

ejemplo, ante nuevos descubrimientos que invalidan conocimientos previos), es sucedido 

por otro. 

1.3 Tendencia 

Es un patrón, una aspiración de comportamiento de los elementos educativos en un 

entorno particular o sectorizado durante un período en base a las demandas sociales y los 

avances de las investigaciones educativas. 

Es una nueva perspectiva educativa que complementa, refuerza o modifica un paradigma, 

corriente, modelo o enfoque pedagógico. 

 



89 
 
 

1.4 Corriente 

Pensamientos pedagógicos con pretensiones de cambio (radicales, moderadas e 

innovadoras) que están en proceso de experimentación que atraen a seguidores y sirven 

de base para los modelos pedagógicos. 

Es una línea de pensamiento pedagógico, con carácter innovador, que se encuentra en 

proceso de investigación, sistematización y validación. Las corrientes son tendencias 

fuertes que no tienen todavía la estructuración de un modelo, ni la fundamentación de un 

enfoque, ni la amplitud de un paradigma. 

 

1.5 Enfoque 

Descubrir, dirigir, proyectar y comprender los puntos esenciales de un asunto o problema 

educativo para tratarlo acertadamente de una manera flexible ya que se puede replantear 

en el transcurso para así dar origen a modelos y corrientes pedagógicas. 

Los enfoques provienen normalmente de teorías construidas por psicólogos, sociólogos o 

investigadores educativos de gran nombre, a partir delas cuales se hacen 

interpretaciones, y se formulan criterios, lineamientos, políticas y estrategias pedagógicas. 

 

2. MODELOS PEDAGÓGICOS A TRAVÉS DEL TIEMPO 

 

2.1 Modelo Tradicional 

El Modelo de transmisión ó perspectiva tradicional, concibe la enseñanza como un 

verdadero arte y al profesor/a como un artesano, donde su función es explicar claramente 

y exponer de manera progresiva sus conocimientos, enfocándose de manera central en el 

aprendizaje del alumno; el alumno es visto como una página en blanco, un mármol al que 

hay que modelar, un vaso vacío o una alcancía que hay que llenar. El alumno es el centro 

de la atención en la educación tradicional. 

Dentro de esta concepción educativa se pueden distinguir dos enfoques principales: 
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 El primero es un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un especialista que 

domina la materia a la perfección; la enseñanza es la transmisión del saber del 

maestro que se traduce en conocimientos para el alumno. Se puede correr el 

peligro de que el maestro que tiene los conocimientos no sepa enseñarlos. 

 

 El segundo enfoque es el comprensivo, donde el profesor/a es un intelectual que 

comprende lógicamente la estructura de la materia y la transmite de modo que los 

alumnos la lleguen a comprender como él mismo. 

En ambos enfoques se da gran importancia al conocimiento relacionado con otras 

disciplinas. En su modo de transmisión y presentación, el conocimiento que adquiere el 

alumno se deriva del saber y de la experiencia práctica del maestro, quien pone sus 

facultades y conocimientos al servicio del alumno. 

En resumen en esta perspectiva el aprendizaje es la comunicación entre emisor (maestro) 

y receptor (alumno) tomando en cuenta la comprensión y la relación con sentido de los 

contenidos. 

Características 

1. Hace énfasis es la “formación del carácter” de los estudiantes y moldear por medio 

de la voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina, el ideal del humanismo y la ética, 

que viene de la tradición metafísica – religiosa del Medioevo. 

2. El método básico del aprendizaje es el academicista, verbalista, que dicta sus 

clases bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes receptores. Un ejemplo de 

este método es la forma como los niños aprenden la lengua materna; oyendo, 

viendo, observando y repitiendo muchas veces; De esta manera el niño adquiere 

la “herencia cultural de la sociedad”, aquí está representada el maestro como 

autoridad. 

3. Es un sistema rígido poco dinámico, nada propicio para la innovación, se da gran 

importancia a la transmisión y memorización de la cultura y los conocimientos; 

este modelo habitúa al estudiante a la pasividad, fomenta el acatamiento, el 

autoritarismo, produce un hombre dominado. 
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4. El conocimiento se adquiere a través de la memoria y la repetición, en general el 

docente dicta y expone y el estudiante escucha y copia, por lo que hay poca 

participación. 

  

A pesar de algunas cualidades propias de este modelo como lo es la de tener en cuenta 

la formación en valores, la ética y la moral de las personas y la sociedad, se trata de un 

modelo poco plausible a la hora de llegar a los discentes, la enseñanza hoy por hoy 

requiere de una dinámica diferente que permita interactuar entre los educandos para 

asimilar de mejor manera el conocimiento; no obstante, es posible que este modelo deba 

utilizarse para la enseñanza de ciertos temas que requieren de una cátedra magistral que 

esté a cargo únicamente del docente, como por ejemplo en los temas que plantean 

algunas teorías bastante profundas o conocimientos netamente técnicos.  

2.2 Escuela Nueva 

Este movimiento de renovación pedagógica surge en el siglo XIX, aunque sus 

antecedentes se remontan al siglo XV. 

 

Sus principales pedagogos fueron John Dewey, Adolphe Ferriére, María Montessori, 

Paulo Freire, Roger Cousinet, A. S. Neil, Célestin Freinet y Jean Piaget, entre otros.  

Características  

Los nuevos pedagogos denuncian las desventajas de la educación tradicional: pasividad, 

la educación centrada en el programa y en el profesor, superficialidad, enciclopedismo, 

verbalismo.  

Se basa en la psicología del desarrollo infantil, y se impuso como obligación tratar a cada 

alumno según sus aptitudes. Postula como principio de que la infancia y la juventud son 

edades de la vida que se rigen por leyes propias distintas a las necesidades del adulto. 

No hay aprendizaje efectivo que no parta de alguna necesidad o interés del alumno , ese 

interés debe ser considerado como el punto de partida para la educación.  

La relación maestro-alumno sufre una transformación en la Escuela Nueva. La relación de 

poder-sumisión propia de la Escuela Tradicional se sustituye por una relación de afecto y 

camaradería . Es más importante la forma de conducirse del maestro que la palabra. El 
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maestro se convierte en un auxiliar del libre y espontáneo desarrollo del alumno. La 

autodisciplina es muy importante en esta nueva relación, el maestro cede el poder a sus 

alumnos para colocarlos en posición funcional de autogobierno que los lleve a 

comprender la necesidad de elaborar y observar reglas. No son impuestas desde el 

exterior, sino que son reglas que han salido del grupo como expresión de la voluntad 

general.  

La educación se entiende como un proceso para desarrollar cualidades creadoras en el 

alumno.  

Si hay un cambio en los contenidos, también debe darse un cambio en la forma de 

transmitirlos. Se introducen una serie de actividades libres para desarrollar la imaginación, 

el espíritu de iniciativa, y la creatividad . No se trata sólo de que el estudiante asimile lo 

conocido sino que se inicie en el proceso de conocer a través de la búsqueda, de la 

investigación, respetando su individualidad. Esto hace necesario tener un conocimiento 

más a fondo de la inteligencia, el lenguaje, la lógica, la atención, la comprensión, la 

memoria, la invención, la visión, la audición, y la destreza manual de cada alumno, para 

tratar a cada uno según sus aptitudes . Se prepara al futuro ciudadano para ser un 

hombre consciente de la dignidad de todo ser humano.  

En el movimiento de la Escuela Nueva subyacen diversas teorías pedagógicas conocidas 

como contra autoritarias, autogestionarias, y libertarias. Su característica definitoria es el 

deseo de educar en libertad y para la libertad. 

 

2.3 Constructivismo 

Desde hace varias décadas, el aprendizaje ha encauzado el trabajo de investigación de 

los científicos sociales, por lo que se han construido numerosas teorías que procuran 

explicar dicho fenómeno social.  

Dentro de estas tendencias destaca el constructivismo, que se distingue porque ha sido 

una de las escuelas que ha logrado establecer espacios en la investigación y ha 

intervenido en la educación con muy buenos resultados en el área del aprendizaje.  

Sostiene que el ser humano, tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple 

resultado de sus destrezas innatas (como afirma el conductismo), sino una construcción 
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propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores. Afirma que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción 

del ser humano, que se realiza con los esquemas que ya posee y con lo que ya construyó 

en su relación con el medio que le rodea.  

Piaget propuso que el conocimiento es una interpretación activa de los datos de la 

experiencia por medio de estructuras o esquemas previos. Influido por la biología 

evolucionista, consideró estas estructuras no como algo fijo e invariable, sino que éstas 

evolucionan a partir de las funciones básicas de la asimilación y la acomodación. Por su 

parte Vigotsky considera que el desarrollo humano es un proceso de desarrollo cultural. 

Así, el proceso de formación de las funciones psicológicas superiores se da a través de la 

actividad práctica e instrumental, pero no individual, sino en la interacción o cooperación 

social.  

El concepto constructivista se funda en tres nociones fundamentales:  

1. El alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. Es él quien 

construye el conocimiento, quien aprende. La enseñanza se centra en la actividad mental 

constructiva del alumno, no es sólo activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, 

sino también cuando lee o escucha.  

2. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a los contenidos que ya posee en 

un grado considerable de elaboración.  

3. El alumno, reconstruye objetos de conocimiento que ya están construidos. Por ejemplo, 

los estudiantes construyen su proceso de aprendizaje del sistema de la lengua escrita, 

pero este sistema ya está elaborado; lo mismo sucede con las operaciones algebraicas, 

con el concepto de tiempo histórico, y con las normas de relación social.  

El hecho de que la actividad constructiva del estudiante se aplique a unos contenidos de 

aprendizaje preexistente, condiciona el papel del profesor. Su función no puede limitarse 

únicamente a crear las condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad 

mental constructiva rica y diversa; el profesor se convierte en un facilitador que debe 

orientar esta actividad con el fin de que la construcción del alumno se acerque de forma 

progresiva a lo que significan y representan los contenidos como “saberes culturales”, 

basándose en el aprendizaje significativo. 

 



94 
 

2.4 Enfoque sociocrítico 

 El paradigma socio-crítico tiene su fundamento principal en la teoría crítica. Ésta se inicia 

con la creación, en los años veinte, del Instituto de Investigaciones Sociales afiliado a la 

Universidad de Frankfort y con la agrupación de pensadores alemanes como Max 

Horkheimer y Fredrich Pollock, entre otros. 

Por otra parte, su propósito común era teorizar la clase de valores, individual y colectiva 

en las sociedades liberales posindustriales. El tema central de su trabajo fue el análisis 

del papel de las ciencias y la tecnología en las sociedades modernas y su vinculación con 

el poder. 

Es así como este enfoque investigativo surge como una alternativa a las tradiciones 

positivistas e interpretativas que pretende superar el reduccionismo del paradigma 

positivista y el conservadurismo del paradigma interpretativo. 

De acuerdo con Arnal (1992), el paradigma socio-crítico adopta la idea de que la teoría 

crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni sólo interpretativa, sus 

contribuciones se originan de los estudios comunitarios y de la investigación participante. 

Tiene como objetivo promover las transformaciones sociales y dar respuestas a 

problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación 

de sus miembros. 

El paradigma socio-crítico se apoya en la crítica social con un marcado carácter 

autorreflexivo. Considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que 

parten de las necesidades de los grupos y pretende la autonomía racional y liberadora del 

ser humano. Esto se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la 

participación y transformación social. Además utiliza la autorreflexión y el conocimiento 

interno y personalizado para que cada quien tome conciencia del rol que le corresponde 

dentro del grupo. A tal efecto se propone la crítica ideológica y la aplicación de 

procedimientos del psicoanálisis que posibilitan la comprensión de la situación de cada 

individuo, descubriendo sus intereses a través de la crítica. De esta forma el conocimiento 

se desarrolla mediante un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría 

y la práctica. 

Según Popkewitz (1998) algunos de los principios propios del paradigma socio-crítico son: 

conocer y comprender la realidad como praxis; unir teoría y práctica integrando 

conocimiento, acción y valores; orientar el conocimiento hacia la emancipación y 
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liberación del ser humano y proponer la integración de todos los participantes, incluyendo 

al investigador en procesos de autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas. Las 

mismas se deben asumir de manera corresponsable. 

Entre las características más importantes del paradigma en cuestión, aplicado al ámbito 

de la educación se encuentran, en primer lugar, la adopción de una visión global y 

dialéctica de la realidad educativa. Por otra parte, la aceptación compartida de una visión 

democrática del conocimiento así como de los procesos implicados en su elaboración y 

por último, la asunción de una visión particular de la teoría del conocimiento y de sus 

relaciones con la realidad y con la práctica. 

Desde este paradigma se cuestiona la neutralidad de la ciencia. El grupo asume la 

responsabilidad de la investigación y propicia la reflexión y crítica de los intereses, 

interrelaciones y prácticas investigativas. 

El investigador se vincula al grupo y se integra al mismo de forma tal que a la vez que se 

transforma la actitud del grupo, él también sufre esa transformación. Como se trabaja en 

contextos específicos, partiendo de los problemas y necesidades identificadas por el 

grupo, no se pueden generalizar los resultados, aunque sí transferir experiencias. 

 

Desde esta perspectiva crítica, los problemas parten de situaciones reales, es decir, de la 

acción y son seleccionados por el propio grupo que desde el inicio está cuestionando la 

situación. 

 

El diseño de la investigación es dialéctico, en forma de espiral ascendente y se va 

generando a través del análisis y la reflexión del grupo en la medida que se va obteniendo 

la información. Para Guba y Lincoln (1984), la transformación que se persigue a través del 

diálogo debe ser dialéctica a fin de que permita transformar la ignorancia y las falsas 

aprehensiones de la realidad en una conciencia informada que promueva los cambios en 

las estructuras a partir de las acciones. 

El análisis de la teoría crítica de acuerdo con los tres criterios propuestos por Lincoln 

(1990), permiten caracterizarla de la siguiente manera: 

Ontológicamente, la teoría crítica es realista-histórica en tanto que admite la existencia de 

una realidad producida por condiciones del contexto y la cual está construida por 
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estructuras históricamente mediadas que se admiten como reales e inmutables, mientras 

no se cuestionen como tales. 

Epistemológicamente, al igual que el construccionismo, es transaccional/subjetiva ya que 

los valores median la investigación y monista porque no admite la dicotomía entre el 

sujeto y el objeto. Metodológicamente es dialógica/dialéctica ya que a partir del diálogo, el 

investigador intenta cambiar los discursos posibles en función de las experiencias 

totalmente construidas de los actores sociales que no tienen acceso a las estructuras del 

poder dominante. De acuerdo con estos razonamientos, el criterio que priva para la 

construcción del conocimiento no es el del especialista, sino el de los informantes entre 

los que se encuentra el investigador. 

Es importante resaltar que toda comunidad se puede considerar como escenario 

importante para el trabajo social asumiendo que es en ella donde se dinamizan los 

procesos de participación. Se sostiene que la respuesta más concreta a la búsqueda de 

soluciones está en establecer acciones a nivel de la comunidad con una incidencia 

plurifactorial y multidisciplinaria, es decir, de todas las organizaciones políticas y de 

masas, además de todos los representantes de las instituciones de cada esfera del 

conocimiento, no sólo para resolver problemas, sino para construir la visión de futuro que 

contribuirá a elevar la calidad de vida de esas personas o la calidad del desempeño de 

ellas en el ámbito de su acción particular ya sea el educativo, el político, social, el general 

u otro. 

Para Habermas (1996), el conocimiento nunca es producto de individuos o grupos 

humanos con preocupaciones alejadas de la cotidianidad; por el contrario, se constituye 

siempre en base a intereses que han ido desarrollándose a partir de las necesidades 

naturales de la especie humana y que han sido configuradas por las condiciones 

históricas y sociales. 

 

3.  NUEVAS TENDENCIAS PEDAGÓGICAS.  

 

3.1 Pedagogía logosófica 

Esta pedagogía nace en Argentina, de la mano de González Pecotche, quien parte de una 

comprensión filosófica del hombre como un ser espiritual. La Logosofía tiene su método 
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propio de conocimiento interno y propone una pedagogía que toma los vínculos, las 

experiencias personales y los valores, como punto de partida para el aprendizaje y el 

crecimiento. Se presta gran importancia a lo que sucede en la vida de cada alumno y que 

ellos comiencen un trabajo de autoconocimiento antes de tomar decisiones en sus vidas. 

La pedagogía logosofica apunta, a tener en cuenta, las necesidades del ser humano, en 

su totalidad, como ser integro. Por eso, parte, de la cuidadosa observación del niño en su 

crecimiento y evolución, desde los aspectos físicos, psíquicos y espirituales 

Logosofía, presenta una manera de abordar los contenidos, teniendo presente, las 

circunstancias de este mundo cada vez mas incierto, donde a menudo el niño se siente 

desamparado y sin defensas ante la adversidad que muchas veces lo rodea. Por eso, el 

trabajar este tipo de contenidos vinculados a la vida, son aportes, que generan en el niño, 

tener seguridad en lo que piensa. Así experimenta y siente que puede ser de gran ayuda 

para su vida y por ende en beneficio de una mejor humanidad. 

 

El colegio, tiene para la vida de los seres, un papel fundamental, pues más allá de la 

memorización y el ejercicio de las facultades de la inteligencia, logosofía apunta al trabajo 

interno del ser, para conocer, lo que siente, lo que piensa. 

 

El docente logosofo tiene además del trabajo curricular, un trabajo extra, primero consigo 

mismo, viendo y mejorando sus propias capacidades, luego siendo un gran observador de 

los niños que este año forman parte del desafió que significa “aprender, para enseñar, y 

enseñar para aprender”. 

 

Es así que el docente logosofo, prepara su clase, pensando en cada uno de sus alumnos 

como individuos, recordando sus intereses, sus estados de humor, su trabajo en clase, su 

relación con los demás, el desarrollo de sus capacidades, sus cambios y avances. Por lo 

tanto este trabajo, depende tanto de la capacidad intelectual como de la del corazón, por 

eso, requiere de una capacitación especial para el docente, que le permite ampliar sus 

conocimientos comunes y desarrollar más plenamente su vocación de servicio, no solo al 

niño sino a la humanidad futura más cercana. 
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En Argentina, un pensador dedicó su vida al desarrollo de un sistema educativo de 

características particulares, que permitiera “preparar para la humanidad futura un mundo 

mejor”. 

Carlos Bernardo González Pecotche dio forma, hacia 1930, a un sistema de pensamiento, 

y de vida, cuyo principal objetivo es la superación integral del hombre mediante el 

conocimiento. La Logosofía, tal el nombre de esta corriente, se presenta como una 

disciplina absolutamente científica por el énfasis que pone en la demostración al estimular 

el ensayo y el error. Cada hombre debe formular sus propias preguntas y hallar sus 

propias respuestas en la realización de sus propias experiencias.  

 

Siguiendo esta concepción del hombre y del saber, las escuelas que aplican la pedagogía 

logosófica se definen como “un taller de vida” donde se busca activar la inteligencia y la 

sensibilidad de los niños, y mediante el respeto y el afecto se propicia la participación 

responsable, el diálogo reflexivo y la creatividad.  

 

La pedagogía logosófica es una pedagogía viva, sin decálogos o mandatos, donde el 

aprendizaje se va dando a través de la experiencia misma que es donde surgen nuevos 

recursos todo el tiempo. Porque el camino del conocimiento es un camino en permanente 

transformación y, por lo tanto, la educación debe ser también una actitud permanente 

 

3.2. Modelos de proyectos Killpatrick 

William Killpatrick fue un fuerte opositor de María Montessori, pero dentro de su propuesta 

desarrollo lo que él llamó una Metodología de Proyectos, donde los jóvenes van 

avanzando en su aprendizaje a través de la realización de proyectos experimentales de 

investigación que ellos mismos desarrollan. Killpatrick profundiza en la necesidad de un 

método científico, pero siempre manteniendo la autonomía, libre elección y respeto por los 

procesos de desarrollo. 

Kilpatrick, al igual que Dewey sentía que la práctica educacional debería reflejar valores 

democráticos y un sistema que garantice mayor libertad de acción y pensamiento. Donde 

el aprendizaje debería tener lugar en un escenario fuera de la escuela y necesidades 

reales de la comunidad. Más que hablar de una técnica didáctica, Kilpatrick expuso las 
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principales características de la organización de un plan de estudios de nivel profesional 

basado en una visión global del conocimiento que abarcara el proceso completo del 

pensamiento, empezando con el esfuerzo de la idea inicial hasta la solución del problema. 

Con su filosofía, Kilpatrick se convierte en defensor y propulsor del movimiento de la 

nueva educación, en uno de los más eminentes representantes de la Escuela Activa y del 

espíritu democrático, proponiendo una nueva forma de enseñanza, dándola a conocer en 

el ensayo titulado EL METODO DE PROYECTOS en el año de 1918. De ahí que el uso 

de proyectos como forma de enseñanza tenga sus antecedentes en el marco del 

movimiento de educación progresiva americana a finales del siglo XIX. Otras de sus obras 

más representativas son: Fundamentos del método (1925), Educación para una 

civilización en camino (1926), Educación y crisis social (1932), Filosofía de la educación 

(1951). 

Para Kilpatrick, el proyecto es un acto completo donde se aspira a realizar una actividad 

entusiasta, con un sentido o propósito específico, que se realiza en un ambiente social. Lo 

define como: “un plan de trabajo libremente elegido con el objeto de realizar algo que nos 

interesa”[1].  

 

Los proyectos, de acuerdo con Kilpatrick, pueden ser de cuatro tipos principalmente: 

Proyecto de creación, de creatividad o de producción (su fundamento es la elaboración de 

un plan, como puede ser construir un tren, hacer tarjetas, etc.). Proyecto de apreciación, 

recreación o de consumo (la idea principal es disfrutar de una experiencia estética, como 

puede ser escuchar una narración, oír música o apreciar una escenificación). Proyectos 

de solución de problemas (obedecen al propósito de darle una respuesta a un 

interrogante intelectual, como sería buscar por qué los objetos pesados se hunden, cuál 

es la causa de los cambios de tiempo, etc.) y los proyectos para la adquisición de un 

aprendizaje específico o adiestramiento (lleva al educando a adquirir determinada 

habilidad o conocimiento motivados por el aprendizaje). 

De acuerdo a Kilpatrick las características de un buen proyecto didáctico son: “un plan de 

trabajo de preferencia manual, una actividad motivada por medio de intervención lógica, 

un trabajo manual, teniendo en cuenta la diversidad globalizadora de enseñanza, un 

ambiente natural”. Ya que al respetar las necesidades e interés de los niños, promover 

actividades de tipo motor, manual, intelectuales y estéticas; se busque generar 

aprendizajes significativos y funcionales. 
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Kilpatrick aboga por que las escuelas se basaran en la elección de los proyectos que 

engendran actividades con propósito. Él argumenta que los proyectos ayudan a crear un 

ambiente de aprendizaje muy enriquecedor, y que las experiencias de los alumnos no 

deben estar limitadas sólo a la vida de la escuela. Una de las tristes nociones de la 

educación formal es que esta tiene que, por obligación, ocurrir dentro de las paredes del 

salón de clases. Las actividades reales, como su nombre lo indica proveen de verdaderas 

oportunidades para el aprendizaje relevante de los alumnos. 

Para el desarrollo de un proyecto se deben considerar las siguientes etapas: el 

diagnóstico, la elección del tema, organización y diseño del proyecto y la evaluación del 

mismo. Además para su formulación, se debe responder las preguntas qué (nombre y 

descripción del proyecto), para qué (propósitos del proyecto), por qué (justificación del 

proyecto), cómo (metodología, actividades del proyecto y contenidos programáticos a 

abordar), con qué (recursos materiales), con quién (participantes) y cuándo (cronograma 

de actividades). Todos estos cuestionamientos se plasmarán en un formato especial, que 

integre y describa cada uno de los puntos, para su ejecución. 

Aunque el método de proyectos se inicia a principios del siglo XX, sigue usándose 

actualmente, con algunas adecuaciones; sin embargo, conserva aún los principios 

pedagógicos que inspiraron a sus iniciadores, John Dewey y William H. Kilpatrick, siendo 

uno de los más característicos e interesantes de los métodos colectivos y globalizadores. 

Por ejemplo PACAEP (Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria), 

en 1996 retoma los aportes educativos del Método de Proyectos y lo asocia 

fundamentalmente en el constructivismo articulando sus dimensiones biológicas, 

cognoscitivas y sociales. Pero sin perder de vista los intereses e inquietudes infantiles; 

que encienden el entusiasmo y la alegría por aprender contenidos tanto de los programas 

educativos, como de la realidad del mundo en que vivimos. 

 

Otra muestra del la adaptación del Método de Proyectos, son los Proyectos Colaborativos 

de la Red Escolar, los cuales se apoyan en la tecnología para su desarrollo y básicamente 

“invitan a los participantes a sumar esfuerzos, talentos y competencias mediante una serie 

de interacciones que les permitan alcanzar juntos el propósito planteado. Con el objeto de 

apoyar el Plan y programas de estudio vigentes de Educación Básica, y sustentados en 

una propuesta metodológica, a través de la cual se organiza e induce la influencia 

recíproca entre integrantes de diversos equipos, se comparten ideas y reflexiones en 
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torno a diversos temas de la currícula, con la finalidad de lograr en los estudiantes un 

aprendizaje significativo" 

 

Al igual que el Método de Proyectos de Kilpatrick, los proyectos colaborativos siguen los 

pasos propuestos por este pedagogo, nada más que con el apoyo de la tecnología. 

El trabajar en base a proyectos colaborativos constituye una poderosa estrategia 

metodológica para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta metodología 

permite enriquecer y diversificar aún más los ambientes de aprendizaje que los maestros 

deben procurar ofrecer a sus alumnos. El trabajo en base a proyectos promueve la 

integración de asignaturas permitiendo un trabajo más globalizado, junto con aprovechar y 

desarrollar habilidades cognitivas de orden superior para construir conocimiento. Si a 

estos beneficios agregamos el uso de redes de telecomunicaciones, nos encontramos con 

la posibilidad de desarrollar un curriculum más global, que abre los espacios de 

aprendizajes a otros contextos y a otras personas. 

Actualmente en el ciclo escolar 2007-2008, la Secretaria de Educación Pública en el 

estado de Colima, a través de la Dirección de Desarrollo Educativo, han incluido en el 

Programa Fortalecimiento del Pensamiento Crítico y Desarrollo de Competencias 

Científicas, específicamente en los Talleres Breves de Actualización para las jornadas 

pedagógicas, el tema Desarrollemos un proyecto exploratorio para movilizar procesos 

cognitivos y habilidades científicas básicas. En el cual se rescata los fundamentos 

pedagógicos del Método de proyecto. En el cuadernillo de trabajo, se explica brevemente 

como elegir el tema del proyecto, la planeación, el desarrollo, la presentación y evaluación 

del mismo. 

El propósito central de este Taller Breve es: “que los participantes fortalezcan sus 

competencias docentes, a través de actividades prácticas y del análisis de información 

específica para planear, desarrollar, presentar resultados y evaluar un proyecto 

exploratorio, que permite el desarrollo del pensamiento crítico y las competencias 

científicas en los alumnos de educación básica es fortalecer las competencias 

profesionales de los docentes, para que estos utilicen en su planeación el uso de 

proyectos como estrategia eficaz para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias.”[4] 
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Además en los cierres de todas las Jornadas Pedagógicas, se elabora como producto una 

secuencia didáctica; que no es otra cosa que un proyecto, puesto que contempla, el qué, 

para qué, porqué, cómo, con qué, con quién y cuándo. Es claro que las autoridades 

educativas saben que esta forma de trabajo globalizado es una manera de abordar los 

contenidos de manera práctica, sistematizada, con objetivos claros y con aprendizajes 

significativos. Con lo anterior podemos constatar la vigencia, utilidad e impacto que tiene 

aún la metodología de Kilpatrick con el Método de Proyectos. 

Es importante señalar que algunos de los beneficios que ofrece el trabajar con proyectos 

son: la libertad de los alumnos para decidir los temas a desarrollar, la tarea de recolectar 

material para luego organizar y presentar información, el trabajo independiente y 

socializado, la oportunidad de ir tras sus propios intereses, el control sobre el proceso de 

aprendizaje, el trabajo de investigar que los lleva a desarrollar habilidades cognitivas más 

altas como: analizar, sintetizar y evaluar, entre otras. 

En conclusión el método de proyectos propone que los niños logren una autentica 

experiencia en la que estén verdaderamente interesados, que las actividades tengan 

propósitos definidos, que el pensamiento sea estimulado y que los niños comprueben sus 

ideas por medio de su aplicación. Final del formulario de esta manera, el docente sólo es 

un facilitador y los alumnos son los protagonistas de su propio aprendizaje, en el que se 

van transformando a través de la experiencia, participan activamente en el proceso 

didáctico (planeación, desarrollo o ejecución y evaluación), y proponen, argumentan, 

planean, deciden, hacen, evalúan, construyen, etc., en su realización. 

 

3.3 Pedagogía de Waldorf 

Esta pedagogía, fruto del trabajo de Rudolf Steiner, parte de unos principios filosóficos y 

espirituales muy diferentes a los imperantes en la primera mitad de siglo XX. Desde ese 

lugar, de la búsqueda del objetivo espiritual, Steiner desarrolla una metodología que 

propone que cada ser humano encuentre su esencia a través de la creatividad, el arte, el 

movimiento. 

La Pedagogía Waldorf toma la mirada antroposófica del hombre y desarrolla una 

estructura de respeto por los ciclos de la vida, sus intenciones, sus características. 

Waldorf profundiza en las relaciones y vínculos humanos, dándole la importancia que se 

merecen, y transforma la educación tradicional en una estructura viva. 
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La pedagogía Waldorf se basa en conocimientos íntimos de la naturaleza humana 

respetando sus aspectos físicos, anímicos y espirituales. Se ha podido demostrar con 

esta ciencia pedagógica, que el ser humano hay que considerarlo como un ser triformado 

para realmente llegar con medios educativos al niño en su totalidad.  

Ésta triformación del ser divide físicamente al hombre en tres grandes sistemas:  

 El Nervioso – Sensorio (Sistema nervioso central y periférico, huesos, 

articulaciones)  

 El Respiratorio – Circulatorio (Corazón, pulmones, arterias, venas, sistema 

linfático)  

 El Metabólico – Motor (Músculos, órganos de la digestión)  

A cada sistema físico corresponden cualidades anímicas como el pensar y lo que esto 

genera, como el intelecto, el conocimiento, al sistema nervioso – sensorio; el sentir al 

sistema respiratorio – circulatorio; el querer, a través de las fuerzas de la voluntad, al 

sistema metabólico – motor.Desde el punto de vista anímico, la función de la educación 

es favorecer y permitir el desarrollo y libre despliegue de las cualidades anímicas antes 

descritas, pensar, sentir y querer, en el individuo.  

Socialización ternaria: fraternidad, libertad, igualdad  

En la integración con el medio que la circunscribe, local, regional y mundialmente, la 

pedagogía waldorf propende por una socialización ternaria:  

 Fraternidad social en la vida económica.  

 Libertad espiritual en la vida cultural.  

 Igualdad democrática en la vida jurídica.  

La Escuela Waldorf mantiene éstas máximas como razón de ser de su integración social.  

Fraternidad en lo económico al recuperar el valor intrínseco del trabajo como objeto social 

y no como simple medio para acumular dinero. De ésta forma, cada grupo familiar aporta 

a la escuela, en lo económico, proporcional a sus ingresos. La escuela waldorf como 

órgano social cualificador de los roles de hogar y relaciones familiares a través, entre 

otras, de las “Escuelas de Padres” genera un absoluto sentido de pertenencia todavez 

que se pasa del tradicional gobierno autocrático al autogobierno, alegre y fraternal entre 

padres y maestros.La necesidad de recursos económicos, humanos y físicos están 

adaptados a la suplencia en padres y personal administrativo, y a la conformación de 
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redes para su captación y distribución exonerando de ésta responsabilidad a los 

maestros, que deben contar con todo el respaldo y seguridad en su proceso de 

autoformación y educación continuada.  

Libertad espiritual en la vida cultural al independizar los programas curriculares, la 

organización de las clases, los métodos y sistemas de evaluación e investigación del 

medio externo, es decir de las necesidades de la industria o del estado, de lo económico y 

lo político. La Ciencia y la Educación deben permanecer siempre libres de todo tipo de 

presión para permitir su total y generoso despliegue sin barreras de credos, fronteras y 

paternidades y las bases de éste curso dependen de cómo el individuo se ha formado 

desde su más tierna infancia.  

Igualdad democrática en la vida jurídica al Integrarse el niño a un medio social con 

familias con intereses comunes, para que su crecimiento y desarrollo puede encontrar una 

justa relación entre su individualidad y el mundo, entre su ser individual personal y su ser 

social. Este será un referente claro para los demás entornos sociales y medios de 

comunicación que pretendan, como es de normal ocurrencia, desvirtuar los valores éticos 

y morales improntados en su posterior desenvolvimiento en etapas posteriores. La 

pedagogía waldorf tiene los elementos para fortalecer al niño en ese duro proceso. 

Coadyuva la conformación dentro de las escuelas las Juntas de Maestros y Asociaciones 

de Padres que confluyen en mutuo respeto y cooperación en las Juntas Directivas, con 

amplio sentido de responsabilidad y un nivel de autoevaluación y autoeducación 

permanente. Además la no valoración cuantitativa del educando le permite desarrollar en 

él un sentido de responsabilidad, diluyendo los sutiles elementos de poder y la 

subyugación a él que genera un ambiente de permanente competencia y reconocimiento 

sobre los demás, que claro, nunca se observará en una escuela waldorf. Cada semana 

padres y maestros de forma independiente, realizan actividades de perfeccionamiento de 

su rol, tendientes a la cualificación de su aplicación sobre hijos y alumnos. Es de normal 

ocurrencia los festivales mensuales en los que se presentan los trabajos artísticos, 

manualidades e integración de padres y maestros. Cada escuela es libre e independiente 

para hacer las adaptaciones a la región en la que se encuentra, indudablemente, 

sujetándose a los lineamientos de las secretarías de educación correspondientes. Así 

pues, el sentido de justicia tendrá profundas raíces anímicas y comportamentales desde 

lo individual hacia lo universal, convirtiéndose no sólo en un logro, sino en un objetivo 

permanente. 
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El desarrollo de la metodología tiene especial cuidado en la aplicación por septenios:  

 Primer septenio, de los 0 a los 7 años. La visión del mundo y las relaciones vitales 

deben estar enmarcadas bajo la máxima de la BONDAD. (“Todo mi universo es 

bueno”).  

 Segundo septenio de los 7 a los 14 años. La visión del mundo y las relaciones 

vitales deben estar enmarcadas bajo la máxima de la BELLEZA. (“Todo mi 

universo es bello”).  

 Tercer septenio de los 14 a los 21 años. La visión del mundo y las relaciones 

vitales deben estar enmarcadas bajo la máxima de la REALIDAD. (“Todo mi 

universo es real”). 

 

3.4 Pedagogía Sistémica 

La pedagogía sistémica surge ante la necesidad de complementar todo lo alcanzado por 

generaciones de pedagogos y corrientes pedagógicas que han logrado metodologías y 

enfoques fructíferos a la hora de facilitar el proceso enseñanza aprendizaje, para dar una 

nueva mirada que permita incluir los aspectos relacionales, de comunicación, afectivos y 

conductuales en el acto educativo. 

La pedagogía Sistémica Cudec ha sido desarrollada por Angélica Olvera, maestra, 

pedagoga, terapeuta y formadora, que con una experiencia de más de 40 años en la 

enseñanza desde su institución educativa en México quiso marcar una diferencia en el 

mundo de la educación. 

Sus antecedentes son la teoría de Sistemas y la incorporación de las comprensiones de 

Bert Hellinger respecto a las leyes que rigen las relaciones humanas. Marianne Francke, 

maestra y asesora educativa en Alemania publicó en su libro “Eres uno de nosotros” la 

experiencia de muchos años aplicando la mirada sistémica según Bert Hellinger al aula, 

con unos resultados muy esperanzadores. Angélica Olvera, Alfonso Malpica, y el equipo 

del Cudec tuvieron un largo bagaje en la innovación educativa fundamentalmente desde 

el constructivismo, la inteligencia emocional y los aportes de la terapia familiar sistémica. 

Durante décadas incluyeron programas para los padres en su oferta educativa. 

Nos permite ver que los alumnos, los padres, los maestros, el centro, la Institución 

educativa, y el resto de elementos que forman parte del contexto educativo, están 
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profundamente interrelacionados, de manera que el movimiento o cambio en uno de ellos 

afecta a la totalidad. 

En un sistema, todos los que forman parte tienen un lugar que ha de ser respetado y 

reconocido. Desde ese lugar se definen también una serie de funciones, derechos y 

deberes. Existen unas leyes de Orden en las relaciones, de pertenencia y jerarquía que al 

ser aplicadas a cada nivel del hecho educativo: organización del centro, del equipo 

docente, la relación familia-escuela, entre el profesorado y alumnos, entre el equipo 

docente, entre los alumnos, con los contenidos curriculares…etc., permiten que la tarea 

de enseñar y de aprender sea fluida y eficaz en un marco de comunicación y respeto. 

Aspectos afectivos, relacionales y de comunicación nos permiten entender el enorme 

efecto que tiene nuestra mirada y nuestras actitudes, lo que creemos o pensamos en las 

relaciones humanas, de manera que la interacción en el aula se puede ver entorpecida si 

sólo tenemos en cuenta lo que decimos y no desde dónde lo decimos. La PS nos permite 

integrar en nuestra labor educativa elementos indispensables que no tienen tanto que ver 

con procesos cognitivos, pero que inciden favoreciendo o bloqueando el proceso de 

enseñanza aprendizaje como son la comunicación, las actitudes, las emociones, el 

reconocimiento y el respeto a las diferencias y a los lugares. Al incluir estos aspectos 

podemos hablar de una Pedagogía del corazón. 

Otro aspecto de especial importancia, es la visión transgeneracional, 

intergeneracional e intrageneracional, que nos ayuda a reconocer los vínculos y las 

lealtades invisibles, contextualizar la realidad en la que vivimos de una manera operativa, 

de forma que toma especial protagonismo la historia de dónde venimos, y los sistemas a 

los que pertenecemos. El reconocimiento sobre nuestras raíces, posibilita que podamos 

hacer uso de la fuerza que viene de ahí. Pertenecer a una generación también marca una 

visión, unas influencias concretas que determinan una forma de enseñar. 

La metodología en este enfoque es Fenomenológica y experiencial. Trabajamos a 

través del contacto con la realidad concreta que vivimos, atendiendo lo obvio en el 

espacio y el tiempo, de manera que en todo momento tenemos un Feedback inmediato de 

los efectos que tienen las intervenciones sistémicas. 

La Pedagogía sistémica viene a dar respuesta a las necesidades actuales y 

constituye una herramienta que inyecta soluciones concretas y efectivas a 

problemas ya enquistados. Mirar el sistema educativo como un entramado de 
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relaciones humanas nos permite descubrir que los alumnos aprenden cuando el marco en 

el que se desarrolla el acto educativo está ordenado y tanto padres como maestros 

forman un equipo coordinado donde la confianza y el respeto mutuo da la fuerza y crea el 

suelo fértil para todo lo demás. 

A través de la PS se hace posible que todos los elementos que participan del acto 

educativo puedan recuperar el motor primero: hacer que las nuevas generaciones estén 

preparadas para la vida, para el amor, para el dolor, con la fuerza de los antepasados, 

con la fuerza del vínculo, con la fuerza de los padres. Maestros que puedan mirar con 

buenos ojos a los padres de sus alumnos porque han recuperado a los suyos y reconocen 

la fuerza que viene de ellos. Alumnos que se sientan curiosos y guiados hacia la vida; 

Compañeros capaces de disfrutar del y con el equipo, como se disfruta de los hermanos 

cuando todo está en su lugar… 

 

4. Pedagogía, tecnología y educación 

 

4.1 Pedagogía TPACK 

TPACK es el acrónimo de la expresión “Technological PedAgogical Content Knowledge” 

(Conocimiento Técnico Pedagógico del Contenido). Es un modelo que identifica los tipos 

de conocimiento que un docente necesita dominar para integrar las TIC de una forma 

eficaz en la enseñanza que imparte. Ha sido desarrollado entre el 2006 y 2009 por los 

profesores Punya Mishra y Mattew J. Koehler , de la Universidad Estatal de Michigan. En 

España es un modelo que desde Fundación Telefónica se ha divulgado en jornadas y 

espacios de debate para la formación del profesorado de la mano de Judi Harris y Narcís 

Vives. 

1. Descripción del modelo 

El modelo TPACK resulta de la intersección compleja de los tres tipos primarios de 

conocimiento: Contenido (CK), Pedagógico (PK) y Tecnológico (TK). Estos conocimientos 

no se tratan solamente de forma aislada sino que se abordan también en los 4 espacios 

de intersección que generan sus interrelaciones: Conocimiento Pedagógico del Contenido 

(PCK), Conocimiento Tecnológico del Contenido (TCK), Conocimiento Tecnológico 

Pedagógico (TPK) y Conocimiento Técnio Pedagógico del Contenido (TPCK). 

http://punya.educ.msu.edu/
http://mkoehler.educ.msu.edu/
http://premioeducacion.fundaciontelefonica.com/archives/3227
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Para un docente la integración eficaz de tecnología en la enseñanza resultará de la 

combinación de conocimientos del contenido tratado, de la pedagogía y de la tecnología 

pero siempre teniendo en cuenta el el contexto particular en que se aplica. 

 

Los distintos tipos de conocimientos más complejos serían: 

 Conocimiento de contenidos (CK). El docente debe conocer y dominar el tema 

que pretende enseñar. Los contenidos que se tratan en conocimiento del medio en 

Primaria son diferentes de los impartidos en ciencias naturales en la ESO o en la 

asignatura de Geología en la Universidad. Este conocimiento incluye conceptos, 

principios, teorías, ideas, mapas conceptuales, esquemas organizativos, puntos de 

vista, etc. 

 Conocimiento pedagógico (PK). Se refiere al conocimiento de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Incluyen, entre otros, los objetivos generales y 

específicos, criterios de evaluación, competencias, variables de organización, etc. 

Esta forma genérica de conocimiento se aplica a la comprensión de cómo 

aprenden los alumnos, cómo gestionar el aula, cómo planificar las lecciones y 

cómo evaluar a los alumnos. 
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 Conocimiento tecnológico (TK). Alude al conocimiento sobre el uso de 

herramientas y recursos tecnológicos incluyendo la comprensión general de cómo 

aplicarlos de una manera productiva al trabajo y vida cotidianos, el reconocimiento 

de que pueden facilitar o entorpecer la consecución de un objetivo y la capacidad 

de adaptarse y renovarse de forma permanente a los nuevos avances y versiones. 

 Conocimiento Pedagógico del Contenido (PCK). Se centra en la transformación 

de la materia a enseñar que se produce cuando el docente realiza una 

interpretación particular del contenido. Existen varias formas de presentar un tema 

y el docente define la suya mediante una cadena de toma de decisiones donde 

adapta los materiales didácticos disponibles, tiene en cuenta los conocimientos 

previos del alumnado, el currículum, la programación general, su particular visión 

de la evaluación y la pedagogía, etc, etc. 

 Conocimiento Tecnológico del Contenido (TCK). Se refiere a la comprensión 

de la forma en que tecnología y contenidos se influyen y limitan entre sí. Los 

profesores/as no sólo necesitan dominar la materia que enseñan sino también 

tener un profundo conocimiento de la forma en que las tecnologías puede influir en 

la presentación del contenido. Y además conocer qué tecnologías específicas son 

más adecuadas para abordar la enseñanza y aprendizaje de unos contenidos u 

otros. 

 Conocimiento Tecnológico Pedagógico (TPK). Alude a cómo la enseñanza y el 

aprendizaje pueden cambiar cuando se utilizan unas herramientas tecnológicas u 

otras. Esto incluye el conocimiento de las ventajas y limitaciones de las distintas 

herramientas tecnologicas para favorecer o limitar unas u otras estrategias 

pedagógicas. 

 Conocimiento Tecnológico Pedadógico del Contenido (TPCK). Define una 

forma significativa y eficiente de enseñar con tecnología que supera el 

conocimiento aislado de los distintos elementos (Contenido, Pedagogía y 

Tecnología) de forma individual. Requiere una comprensión de la representación 

de conceptos usando tecnologías; de las técnicas pedagógicas que usan 

tecnologías de forma constructiva para enseñar contenidos; de lo que hace fácil o 

difícil aprender; de cómo la tecnología puede ayudar a resolver los problemas del 

alumnado; de cómo los alumnos aprenden usando tecnologías dando lugar a 

nuevas epistemologías del conocimiento o fortaleciendo las ya existentes, etc, etc. 
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2. Implicaciones prácticas 

Quizás pueda resultar obvio afirmar que para enseñar con TIC de una forma eficaz es 

necesario que el docente domine los tres componentes básicos: contenido, pedagogía y 

tecnología. Sin embargo tras un detallado análisis de los principios TPACK se pueden 

deducir conclusiones interesantes: 

3. Modelo relacional. El dominio del contenido, la pedagogía y la tecnología no 

aseguran por sí solos una enseñanza eficaz integrando TIC. Es necesario 

disponer de formación y experiencia en los espacios de intersección donde estos 

componentes se influyen y condicionan entre sí. Se trataría no sólo de dominar el 

contenido y las estrategias de enseñanza/aprendizaje sino también saber qué 

herramientas tecnológicas utilizar y cómo se pueden aplicar teniendo en cuenta 

que a su vez su uso pueden modificar los contenidos y las propias dinámicas de 

enseñanza y aprendizaje. 

4. Toma de decisiones. La reflexión sobre los múltiples aspectos de estos espacios 

de intersección favorece una concepción de la programación y puesta en práctica 

como un proceso continuo de toma de decisiones en torno a los distintos 

elementos del currículo. Esto permite enfatizar la dimensión creativa/constructiva 

de la preparación y desarrollo del proceso, el rol del profesor/a como facilitador de 

entornos, la explicitación y discusión en torno a esos elementos , etc. 

5. Modelo situacional. Se pone en valor la importancia del contexto en la medida 

que condiciona estas decisiones en torno a la selección, secuenciación, 

organización, aplicación y análisis de contenidos, estrategias y tecnologías. 

6. Innovación TIC. El modelo TPACK puede contribuir a reorientar, centrar y filtrar 

los distintos usos educativos de las TIC. Desde el momento que se enfatiza la 

importancia de analizar el impacto del uso de las tecnologías, se reclama la 

necesidad de revisar críticamente las prácticas TIC más innovadoras. Esto 

contribuirá a disponer de criterios propios al margen de modas, intereses 

comerciales o tecnofilias ajenas al mundo educativo. 

7. Formación del profesorado. Del análisis que propone el modelo se pueden 

deducir las competencias del profesorado para la integración de las TIC en la 

docencia que desempeña. Este paso es fundamental para definir los itinerarios 
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formativos tan necesarios para afrontar una formación que atienda a la 

heterogeneidad del profesorado de acuerdo con estrategias de progresividad y 

ciclicidad. 

8. Investigación educativa. El marco expuesto establece las bases para definir 

proyectos de investigación que permitan analizar las interacciones complejas de 

los 3 componentes: contenido, pedagogía y tecnología. Esta iniciativa resultará 

imprescindible para superar los estudios basados en encuestas de opinión y 

avanzar hacia investigaciones más experimentales y centradas en la acción que 

permitan afianzar , mejorar o refutar los usos cotidianos de las TIC en el aula. No 

podemos seguir funcionando por intuiciones o simplemente sumergidos en un halo 

de modernidad justificado exclusivamente por el uso de nuevos medios. 

 

4.4 Aprendizaje Distribuido 

El concepto de aprendizaje distribuido es una derivación del de “recursos distribuidos”. Es 

un modelo de enseñanza que permite a profesores, alumnos y contenidos estar 

localizados en espacios diferentes no centralizados. El proceso de aprendizaje y 

enseñanza ocurre independientemente de una referencia de tiempo y espacio fija y 

necesariamente compartida. Puede usarse como complemento a cualquier otra modalidad 

de aprendizaje. Los aprendices tienen acceso a una gran cantidad de recursos, 

proporcionados por el profesor o institución o no. La instrucción consiste en diseñar 

entornos de aprendizaje ricos en recursos que aseguren la mayor cantidad posible de 

oportunidades de aprendizaje. Las nuevas tecnologías han hecho posible, gracias a la 

facilidad de crear contenidos multimedia, al bajo coste creación, almacenamiento y 

distribución y al fácil acceso y manejo, la creación y el aprendizaje en estos entornos. 

Las diferentes culturas usan términos distintos para referirse a este método: telemático, 

por extensión, a distancia, cursos por internet, aula virtual, y por correspondencia, para 

mencionar sólo unos pocos. 

El término "aprendizaje distribuido" se refiere a cualquier método que no requiere la 

presencia física del alumno en el salón de clases. Algunos cursos combinan aprendizaje 

distribuido con algo de presencialidad. 
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Este aprendizaje puede ser sólo producto de la interacción, ya que toda interacción tiene 

algo de educación, todo espacio de interacción humana es un espacio educativo. 

Con los nuevos dispositivos de m-learning el aprendizaje además de distribuido se vuelve 

“invisible”. 

 

No parece que se estuviera dando aprendizaje y sí se está produciendo, desde el 

momento que los alumnos interactúan en forma espontánea. 

 

Aprendizaje distribuido /// tecnología /// redes de aprendizaje // e-learning son conceptos 

que se complementan. 

 

El e-learning, es llamado en algunos lugares de habla hispana “educación virtual” o 

"teleformación" y su denominación posiblemente más acertada es la de “aprendizaje 

distribuido”. 

Los medios participativos son herramientas para el aprendizaje distribuido (foros, blogs, 

wikis, plataformas, etc) 

 

El aprendizaje distribuido se concibe como un aprendizaje descentralizado y flexible en el 

cual el estudiante tiene acceso a una mayor variedad de recursos que le permiten obtener 

un conocimiento sin necesidad de estar dentro de un salón de clases y en frente de un 

profesor que enseña todo lo que el estudiante necesita saber o lo que él considere que el 

estudiante “deba  aprender”. Dentro de este orden de ideas, Saltzberg y Polyson (1995) 

citados en Bowman (1999) definen el aprendizaje distribuido como un “modelo 

instruccional que le permite a los instructores, estudiantes y contenidos estar ubicados en 

sitios distintos y descentralizados, de manera que la instrucción y el aprendizaje ocurran 

independientemente del tiempo y el espacio. Este modelo puede ser utilizado en 

combinación con clases tradicionales, clases a distancia o en ambientes virtuales”. Sin 

embargo, se puede afirmar que actualmente esta concepción se apega más a la realidad 

educativa que se desarrolla dentro de los ambientes tecnológicos de enseñanza y 

aprendizaje, puesto que es el medio que por excelencia le ofrece tanto a docentes como 

alumnos la libertad de trabajar de manera independiente sin dejar de comunicarse e 
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intercambiar opiniones e ideas sobre el proceso educativo que se está llevando cabo. En 

este sentido Bowman (1999) hace referencia a los recursos distribuidos que no son más 

que todos aquellos recursos alternativos de los que el estudiante se puede apoderar para 

ampliar sus conocimientos de una manera más independiente y sencilla. Básicamente, el 

aprendizaje distribuido es una alternativa al proceso educativo tradicional, que se 

fundamenta en el uso de la tecnología con fines meramente instruccionales, a fin de que 

el individuo sea capaz de regular sus mecanismos de estudios, al tiempo que fortalece su 

creatividad y autonomía. 

 

4.4 Tecnología Educativa 

 La tecnología de la educación es la suma total de las actividades que hacen que la 

persona modifique sus ambientes externos (materiales) o internos (de comportamiento). 

Una aplicación sistemática de los recursos del conocimiento científico del proceso que 

necesita cada individuo para adquirir y utilizar los conocimientos. 

El sentido tradicional confunde tecnología educativa con máquinas, audiovisuales, etc., 

limitando su ámbito solamente a lo que se refiere a medios mecánicos, eléctricos o 

recursos electrónicos. En este sentido, encauzamos a la educación por lo que se llama 

artesanía pedagógica, solamente con fines instrumentales y de apoyo. Hemos mitificado, 

además de las máquinas, todos los procesos técnicos rigurosos, las programaciones 

rígidas, los objetivos cerrados y concretos, las pruebas objetivas en evaluación, y todo 

aquello que en apariencia da seguridad y eficacia. 

Por otra parte la tecnología, en los últimos años, ha sufrido un considerable e imparable 

avance, tanto en lo que se refiere a la investigación y el conocimiento del hombre y de la 

naturaleza como en lo que tiene que ver con los medios y recursos. El movimiento que la 

informática ha impuesto al mundo actual hace revisar todos los esquemas científicos y 

filosóficos ya que atañe directamente a la misma estructura mental del ser humano. 

Para relacionar tecnología y educación actual hay que intentar buscar nuevos conceptos y 

procedimientos que globalicen a todas las tecnologías. Hay un elemento, fundamental y 

esencial, que integra los aspectos más comunes de todas las tecnologías existentes: la 

planificación. «La tecnología tiene que ver con ordenar lo que posee la mente humana» 

(Walter Ong). Si damos por válida la observación de Ong, podemos pensar que el acto de 

ordenar y caracterizar el pensamiento es un acto tecnológico que se manifiesta al exterior 
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a través de hechos tangibles: libros, máquinas, diagramas, programas, organigramas, 

sistemas, etc., o lo que es lo mismo, lo que hasta ahora se ha dado en llamar tecnología. 

No hay máquina sin pensamiento humano. De esta forma aceptamos y comprendemos la 

idea de que el pensamiento humano es la verdadera materia prima de la tecnología, sin la 

cual se haría imposible la manipulación de los medios.  

Sistema tecnológico en educación 

Es el que se pone en funcionamiento para lograr que las realidades educativas existentes, 

sus objetivos, los medios y recursos al alcance, tanto humanos como materiales, se 

organicen, estructuren y sistematicen en un proceso único y global que permita la 

realización plena del individuo en su sociedad. Este proceso único es el que se llama 

sistema de enseñanza-aprendizaje 

El proceso educativo es un sistema abierto 

Este proceso único, que parte de la determinación de los objetivos y de la mayor 

coherencia posible entre los diversos integrantes del sistema, en el caso de la educación 

se complica por la cantidad de variables que entran en juego: sociológicas, culturales, 

económicas, materiales... 

El concepto de sistema abierto (Colom, A.J.) se aplica a cualquier realidad física, 

orgánica, cultural o social que posea las características sistémicas reseñadas.  En este 

sentido, y teniendo en cuenta la pluridimensionalidad estructural de los sistemas abiertos, 

D. Katz y R. Kahn han sistematizado las cualidades esenciales de un sistema abierto de 

tipo socio-cultural.  

 Importación de energía (proviene de las personas que forman el sistema). 

 Aporte intermedio o acciones que realizan las personas en el sistema. 

 Salidas o acciones resultantes de la fenomenología sistémica. 

 Sistema como ciclo de eventos. El resultado del sistema se envía al medio, lo que 

proporciona un estimulo de este sobre aquel, gracias a lo cual se repite la 

situación. 

 Entropía negativa o tendencia a importar más energía de la necesaria. 

 Entradas de información, retroacción y proceso de codificación.  

 Estado constante y homeostásis dinámica: las características básicas del sistema 

tienden a mantenerse constantes. 
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 Diferenciación o especialización de funciones. 

 Equifinalidad o posibilidad de utilizar diversos procesos o medios para lograr los 

mismos fines. 

El acto de aprender 

En el acto de aprender se pueden distinguir varias fases: 

 período de información: Se caracteriza por la búsqueda y acopio de datos a 

adquirir 

 período de elaboración : Es la ordenación crítica, la selección y la relación entre 

los datos obtenidos. 

 período de asimilación: es el de fijación del conocimiento. 

 período de transferencia: En el que se lleva a cabo la aplicación de lo aprendido. 

 período de control: Es el análisis por el que el alumno juzga su propio 

aprendizaje.  

 

El acto de enseñar 

Cada momento del acto de aprendizaje corresponden funciones diferentes al profesor y 

por lo tanto diferentes técnicas para cada tipo de proceso.  

  En la fase de información: Guía al alumno en la búsqueda de datos, prepara los 

materiales y documentos, orienta hacia las fuentes, y da él mismo la información 

necesaria. 

 En la fase de elaboración: El profesor es animador, orientador, moderador que 

coordina y motiva hacia las actividades individuales y en grupo y la interacción, 

propone las técnicas de trabajo y estudio y ayuda a descubrir dificultades 

ayudando a superarlas. 

 En las fases de asimilación y fijación: El papel del profesor es de diagnóstico y 

de ayuda: prescribe tratamientos individuales en función de las necesidades y 

dificultades de cada alumno. 
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 En la fase de transferencia: Intenta que el alumno reproduzca en diversas 

circunstancias diversas lo que ya ha aprendido. Para ello promueve actividades. 

 En la fase de control: El profesor observa, evalúa, propone actividades de 

autoevaluación y recuperación. 

 

5. PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

 

5.1 Planificación y ciclo del aprendizaje 

 

Es un proceso mental, didáctico y constante que educa y organiza situaciones de 

aprendizaje que el maestro selecciona y desarrolla durante la clase. Algunos pedagogos 

también consideran la planificación como un proceso estratégico, dinámico, sistemático, 

flexible y participativo que explica los deseos de todo educador de hacer su tarea un 

quehacer organizado y científico, mediante el cual pueda participar sucesos y prever 

resultados, incluyendo, por supuesto, la constante evaluación del mismo instrumento.  

La planificación didáctica se relaciona con las políticas educativas nacionales y 

jurisdiccionales, y con la contextualización institucional. De este modo, el diseño y la 

programación de la práctica docente no son elementos aislados, aunque respetan, al 

mismo tiempo, la autonomía profesional necesaria para el desarrollo de la actividad 

docente.  

Como proceso constante, permite entender a la par su intención de anticipar y prever; y la 

posibilidad y lugar para el error. Entonces, se puede repensar lo planificado y reorganizar 

lo previsto, para que las falencias permitan la reconstrucción activa de los planes, 

considerando variables novedosas, en una realidad compleja, sin que ello implique 

ausencia de previsión o sumisión a los imprevistos.  

Como producto y herramienta para la toma de decisiones, la planificación se pone de 

manifiesto desde el inicio: a partir de los estudios indagatorios realizados en un grupo 

concreto de niños, en los que radica justamente la intencionalidad pedagógica que se 

deberá poner de manifiesto en las actividades futuras. 
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Cuando se planifica, se asegura el uso efectivo del tiempo y se prioriza la tarea 

pedagógica por encima de actividades administrativas que interrumpen el proceso y 

dispersan el trabajo escolar. Además, se pone especial énfasis en una serie de rutinas 

pedagógicas necesarias para desarrollar permanentemente aprendizajes que el docente 

desea lograr y agilizar en sus educandos.  

Es necesario reflexionar sobre el ciclo didáctico en sus tres momentos básicos de 

racionalidad educativa, que Fernández (1994) llama:  

• Principio de racionalidad de coherencia condicionada  

• Principio de coherencia condicionante  

• Principio del discurso de planeación didáctica (Fig.2)  

Principio de racionalidad de coherencia condicionada: Se trata de comprender el 

mundo de la enseñanza, para que el maestro sepa qué está haciendo con relación a los 

conceptos que tienen los alumnos y la materia que enseña. Esto le permite planear, con 

mayor probabilidad de éxito, el contenido temático para el aprendizaje del estudiante.  

Principio de coherencia condicionante: Es la relación entre las decisiones de 

planificación, las metodológicas y las de evaluación. Esta coherencia condicionante obliga 

a observar la lógica y racionalidad técnica que hacen avanzar el proceso.  

Principio del discurso de planificación didáctica: Es la organización de la enseñanza 

que permite decidir lo que el alumno será capaz de saber: saber hacer, saber convivir, 

saber emprender y saber actuar. La planificación didáctica no debe entrar en 

contradicción con el diseño curricular.  

Por lo tanto, la programación de las tareas para enseñar debe ser un ejercicio consciente 

e intencional de una educación con sentido. 

 

 

 

 

5.2 Componentes de la Planificación Curricular 
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De acuerdo al currículo de Educación Básica del año 1996 y la revisión de 2009, la 

planificación didáctica debe presentar los siguientes componentes:  

• Los objetivos formativos que deben alcanzar los educandos.  

• Los contenidos que deben aprender para alcanzar los objetivos propuestos.  

• Las destrezas con criterio de desempeño que se espera que logren los educandos a 

través de aprendizajes significativos y funcionales. Estas deben generar desarrollo 

holístico, en un marco del respeto a los derechos humanos y un ambiente sustentable y 

democrático.  

• Las actividades que deben permitir a los educandos aprender contenidos y desarrollar 

habilidades, destrezas, actitudes y valores para poder alcanzar los objetivos planeados.  

• Las estrategias de aprendizaje seleccionadas por los educadores para que los alumnos 

realicen actividades y así alcancen los objetivos propuestos.  

• Recursos para el aprendizaje.  

• Evaluación.  

• Tiempo. 

 

Objetivos  

¿Qué son los objetivos?  

Son enunciados claros y precisos de lo que se ha previsto que el educando aprenda a 

corto, mediano o largo plazo.  

Los objetivos representan las intenciones educativas de un plan de enseñanza.  

En la planificación de situaciones de aprendizaje, los objetivos comprenden las 

experiencias que los educandos deben ganar en todas las oportunidades de aprendizaje 

ofrecidas. Estos influyen en la selección de contenidos, estrategias metodológicas y 

recursos, y en la evaluación de los aprendizajes.  
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B. Contenidos  

¿Qué aspectos se toman en cuenta en la selección de contenidos?  

En toda situación de aprendizaje, coexisten tres categorías de contenidos: conceptuales, 

procedimentales y actitudinales.  

Contenidos conceptuales: Se asocian con el conocer; se refieren a hechos, datos, 

teorías, leyes, definiciones, hipótesis e información correspondiente a un campo 

disciplinar.  

Contenidos procedimentales: Díaz (1997) define a los contenidos procedimentales 

como el conocimiento sobre la ejecución de procesos, estrategias, técnicas, habilidades, 

destrezas, métodos y otros. Es un saber práctico. 

Contenidos actitudinales: Son experiencias subjetivas (cognitivas, afectivas y 

conductuales) que involucran juicios evaluativos y que se aprenden en el contexto social.  

En términos actualizados, los contenidos constituyen los alcances del currículo que, 

atendiendo a los principios de coordinación y correlación, equipan a los educandos con 

los conocimientos que requieren para lograr los objetivos.  

Uno de los problemas más comunes del docente es la selección, jerarquización, 

estructuración y secuenciación de los contenidos. Sin embargo, existen criterios que 

pueden guiar esta tarea:  

• Compatibilidad con las realidades culturales  

• Equilibrio entre profundidad y alcance del contenido  

• Provisiones para alcanzar una amplia gama de objetivos  

• Accesibilidad y adaptabilidad a las experiencias de los educandos  

• Criterios lógicos (como el de progresión: de lo simple a lo complejo)  

• Criterio de utilidad (de acuerdo a los conocimientos previos de los educandos)  

• Criterio deductivo e inductivo (del todo a sus partes y viceversa)  
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• Criterios psicológicos (características de los educandos como intereses, necesidades, 

experiencias, madurez, etc.)  

Dada la complejidad de la secuenciación de contenidos, al docente o al equipo docente, le 

conviene valorar los distintos criterios y sus relaciones, y seleccionar alguno para iniciar el 

análisis y la reelaboración de la secuencia. Luego puede introducir progresivamente los 

demás criterios.  

En resumen, la secuenciación de los contenidos en la actualidad es vista como el hilo 

conductor de reflexión y cambio didáctico, que se utiliza para optimizar la ejecución de las 

habilidades y destrezas. Esto sucede cuando se aprende de manera intencional y 

sistemática.  

C. Destrezas  

¿Cuál es la función de las destrezas?  

Actualmente muchos pedagogos y psicólogos consideran a las destrezas y habilidades 

como humanas, cuando se funden las operaciones y acciones en actividades sencillas y 

lógicas que ayudan al aprendizaje, pero obviamente sin cambiar la esencia conceptual.  

Las habilidades son estructuras psicológicas del pensamiento que permiten asimilar, 

conservar, utilizar y exponer conocimientos. Se desarrollan a través de la ejercitación de 

acciones mentales para, luego convertirse en modos de actuación que solucionan tareas 

teóricas y prácticas.  

El sistema de conocimientos y habilidades adquiere una dimensión didáctica en los 

contenidos de la enseñanza-aprendizaje. Su asimilación exige una dirección pedagógica. 

Las habilidades responden a las siguientes condiciones:  

• Edad  

• Características personales  

• Tipo de materia  

• Clase de conocimiento (fáctico, abstracto o práctico)  

• Tipo de materiales disponibles  
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• Exigencias socioculturales y curriculares  

Según la Reforma Curricular (1996), la destreza «es un saber hacer, es una capacidad 

que la persona puede aplicar o utilizar de manera autónoma, cuando la situación lo 

requiere». Las destrezas se potencian en la enseñanza formal y se perfeccionan a lo largo 

de la vida.  

D. Actividades  

¿Qué son las actividades, estrategias o experiencias de aprendizaje?  

Las actividades constituyen la acción didáctica en sí, la reflexión y la puesta en práctica 

de diferentes estrategias y dimensiones desarrolladas. En este ámbito, debe señalarse 

que la clave del aprendizaje no son las actividades que el docente guía, sino las 

actividades mentales que realizan los alumnos mientras reciben la enseñanza, o lo que es 

lo mismo, los procesos y estrategias que aplican en el acto de aprender.  

Las estrategias están representadas por el conjunto de métodos, técnicas, procedimientos 

didácticos y demás acciones pedagógicas, organizadas de manera secuencial y lógica 

que llevan a cabo tanto docentes como alumnos, para garantizar el logro de un 

aprendizaje efectivo. Es decir, cómo se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Según Avolio (1999), se debe considerar una serie de criterios que permitan determinar la 

estrategia más apropiada para cada situación de aprendizaje. Entre ellos, se destacan:  

• Adecuación de la técnica a los objetivos y a los distintos momentos del proceso de 

enseñanza, y de la técnica al tamaño del grupo.  

• Mayor o menor disponibilidad de comunicación.  

• Posibilidad de que el alumno sea artífice de su propio aprendizaje.  

A estos criterios se agregan otros, como las características de los alumnos. La base 

fundamental de estas pautas radica en los principios de la didáctica, ya que a través de 

ellas, se establecen las relaciones conceptuales de interés para el docente. Además, la 

didáctica proporciona las herramientas cognitivas y técnicas que le permiten conducir, 

orientar y motivar, sobre bases sólidas, el proceso de enseñanza. El profesor emplea para 

ello un conjunto de métodos, técnicas, procedimientos y recursos en sus actividades para 

lograr aprendizajes significativos. 
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E. Recursos  

¿Cuál es la función de los recursos para el aprendizaje?  

Los recursos para el aprendizaje, también llamados recursos o materiales didácticos, son 

el conjunto de medios empleados por el docente durante la conducción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Tienen como propósito no solo contribuir a un aprendizaje 

efectivo y, por consiguiente, al logro de los objetivos previstos, sino también motiva a los 

alumnos a participar activamente y obtener experiencias enriquecedoras y significativas. 

Esto se produce siempre y cuando los recursos hayan sido elaborados, seleccionados y 

organizados adecuadamente.  

Un factor relevante para el éxito es la creatividad del docente para seleccionar, elaborar y 

establecer la pertinencia de los materiales didácticos y las habilidades y destrezas que se 

quieren alcanzar. En relación a esto, es importante tomar en cuenta los siguientes 

aspectos:  

• Los objetivos dirigen la selección de los medios. Esta secuencia no debe invertirse bajo 

ningún pretexto.  

• No existe un medio que pueda considerarse mejor para todas las situaciones de 

aprendizaje. Su selección depende de las características de los usuarios y de la estrategia 

que se va a emplear.  

• Los medios deben seleccionarse utilizando criterios objetivos y no apreciaciones 

subjetivas.  

F. Evaluación  

¿Cuál es papel de la evaluación?  

Desde una visión constructivista, la evaluación no está aislada del proceso de enseñanza, 

por el contrario, está íntimamente relacionada. Su propósito es medir si los aprendizajes 

logrados por los alumnos se acercan a los objetivos previstos. Por esta razón, debe existir 

una estrecha relación entre los objetivos y la forma de evaluarlos.  

Por lo tanto, a través de la evaluación, el docente consigue información sobre los logros 

del alumno a lo largo del proceso de aprendizaje. La Educación Básica aplica la 

autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Además, privilegia la evaluación 
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cualitativa, que implica observar tanto los resultados como los procesos ejecutados por 

los alumnos.  

G. Tiempo  

¿Por qué el tiempo es importante?  

Es importante utilizar racionalmente el tiempo de acuerdo a las normas establecidas para 

el desarrollo del currículo básico nacional. Por lo tanto, la planificación se define según el 

tiempo necesario para alcanzar los objetivos. 

 

5.3 Principio didáctico del Aprendizaje Significativo 

 

Para Ausubel, Novak y Hanesian (1986), el aprendizaje significativo es un proceso a 

través del cual una nueva información se relaciona con un aspecto relevante de la 

estructura del conocimiento del alumno. Por tal motivo, la teoría del aprendizaje 

significativo de Ausubel pone énfasis en los organizadores previos y en otras condiciones 

para el aprendizaje significativo. 

En la medida de lo posible, el docente debe encaminar a los alumnos a la consecución de 

conocimientos, destrezas y habilidades que tengan significados para ellos. Las tareas de 

aprendizaje deben estar vinculadas a un mundo de experiencias y orientadas a sus 

posibilidades vivenciales.  

El aprendizaje significativo debe ser interpretado, por un lado, en función del alumno y, 

por otro, en función de las necesidades sociales. Además, implica una interacción entre la 

estructura cognitiva previa del alumno y el material o contenido del aprendizaje. Esta 

interacción supone una modificación mutua.  

En este proceso intervienen: los preconceptos o ideas existentes en la estructura 

cognitiva del alumno y que sirven de «anclajes» para los nuevos conocimientos; la inte-

racción entre el material de aprendizaje y los preconceptos; y, la asimilación entre los 

significados viejos y los nuevos. De esta forma, el aprendizaje significativo aumenta la 

capacidad de la estructura cognitiva para recibir informaciones nuevas y similares. Aun-

que los nuevos conocimientos se olviden, posteriormente, será más fácil el aprendizaje.  
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En conclusión, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel ofrece en este sentido el 

marco apropiado para el desarrollo de la labor docente. 

 

5.4 Prácticas de Planificación Curricular 

  

PLAN DE LECCIÓN 

 

BLOQUE CURRICULAR 1: CONVERSACIÓN. 

ÁREA: LENGUAJE Y LITERATURA. 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: SEGUNDO. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: ESCUCHAR, HABLAR, LEER Y ESCRIBIR PARA 

LA INTEGRACIÓN SOCIAL. 

OBJETIVO: Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para rescatar, 

valorar y respetar la diversidad intercultural y plurinacional. 

TIEMPO APROXIMADO: 2 PERIODOS. 

 

EJES DE 

APRENDIZ

AJE 

DESTREZA 

CON 

CRITERI 

DE 

DESEMPEÑ

O 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGI

CAS 

RECURS

OS 

EVALUACIÓN 

INDICADOR

ES 

ESCENCIAL

ES 

TÉCNICA DE 

INSTRUMEN

TO 
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 -

Comprender 

conversacio

nes 

exploratoria

s e 

informales 

desde el 

análisis del 

propósito 

comunicativ

o, la 

formulación 

de 

opiniones y 

comentarios 

relacionado

s con el 

tema. 

Conversació

n. 

Sucedió en 

la ventana. 

PROCESO 

Reconocer: La 

situación de 

comunicación 

en las 

conversaciones. 

-Leer el cuento 

sin palabras y 

conversar sobre 

lo que sucede. 

-Reconocer 

nombres de 

lugares, 

personajes y 

frases claves 

para 

comprender 

aspectos de la 

conversación. 

Seleccionar:  

-Distinguir 

palabras 

relevantes en la 

conversación. 

-Seleccionar 

diversos 

elementos 

como: los 

sonidos en las 

palabras, las 

Texto de 

lengua y 

literatura. 

Láminas. 

Fichas. 

Pinturas. 

Lápiz. 

 

-Escucha 

conversacio

nes, 

identifica el 

propósito 

comunicativo 

y emite 

opiniones 

relacionadas 

con el tema. 

TÉCNICA. 

OBSERVACI

ÓN. 

INSTRUMEN

TO. 

LISTA DE 

COTEJO. 
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palabras en las 

oraciones y las 

oraciones en 

los párrafos. 

Anticipar: 

-Activar toda la 

información 

sobre la 

conversación. 

-Preparar la 

comprensión 

del texto a base 

de diferentes 

actividades 

como: 

-Identificar a los 

personajes. 

-Numerar del 1 

al 3 las 

escenas. 

-Formular 

oraciones sobre 

cada dibujo. 

-Reconocer 

colocando una 

X en el dibujo 

que expresa lo 

que quería la 

niña. 

-Reconocer 
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cada acción y 

su respectiva 

consecuencia. 

-Formular una 

oración por 

cada situación. 

-Orientar a los 

estudiantes 

para que 

trabajen en el 

texto páginas 

10-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


