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PRESENTACIÓN

El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, IDEICE, fundado en el año 2008, me-
diante Ordenanza 3-2008 del Consejo Nacional de Educación, ya cumple los diez (10) años. Este tiempo, medido de 
manera cronológica, puede ser breve, pero visto en término del camino recorrido por el instituto, ha sido intenso y 
de mucha madurez. Su mejor carta de presentación son todos los aportes realizados a través de las evaluaciones e 
investigaciones sobre temáticas educativas que impactan de manera positiva el conocimiento de la realidad educa-
tiva dominicana, capaz de propiciar un claro entendimiento para incidir en planes de mejora del sistema educativo 
dominicano.

El fruto del trabajo del IDEICE, en estos diez años, ha sido dado a conocer al sector educativo a través del evento más 
impactante, la celebración del Congreso Internacional IDEICE. Este congreso, en su novena versión, ha sido escena-
rio de presentación de conferencias magistrales a nivel nacional e internacional, coloquios, simposios sobre temá-
ticas de interés, análisis y debates de los estudios presentados en los diferentes paneles, mesa de diálogo y talleres. 

Un elemento a destacar del congreso, ha sido la alta participación de toda la estructura del sistema educativo domi-
nicano. Sobre todo, como elemento más importante ha sido el posicionamiento del IDEICE como instituto líder en 
el ámbito de la evaluación e investigación educativa.

El buen inicio del congreso ha sido razón suficiente para tocar las puertas del Instituto Superior de Formación Do-
cente Salomé Ureña (ISFODOSU), las que se abren al recuerdo, en la participación en una jornada científica celebra-
da en el recinto Urania Montás, de San Juan de la Maguana, originando la idea de un evento más participativo y 
de mayor cobertura a nivel geográfico, en el que están integrados todos los recintos del ISFODOSU. El evento que 
surge ha sido denominado Precongreso ISFODOSU-IDEICE, acompañado del año en que se realiza. La idea del pre-
congreso, celebrado el primero en el año 2011, fue aceptado de manera decidida por las autoridades del ISFODOSU, 
dándole todo su apoyo.

Hoy se presenta ante la comunidad educativa la memoria del 8vo precongreso ISFODOSU-IDEICE 2018, fruto del 
trabajo de estos diez años, como resultado de la labor de los investigadores de cada región en la que hay un recinto 
del ISFODOSU. Además, se constituye en un documento testimonio del trabajo realizado, que puede ser consultado 
por la comunidad educativa.

Como dice la expresión “es propio agradecer de quien ha recibido mucho”. El instituto ha recibido mucho de su 
personal, a quien es extensivo el agradecimiento. También es propicio reconocer el esfuerzo del personal del ISFO-
DOSU, en sus autoridades, en el compromiso para la realización de este 8vo precongreso. De manera particular, a 
los coordinadores de investigación de cada recinto, quienes han asumido este evento con entusiasmo y dedicación. 
Y no menos, agradecer a todos los beneficiarios-participantes de los frutos de este evento.

Los resultados del éxito de este 8vo precongreso son un hito del éxito de los diez años del IDEICE.

Dr. Julio Leonardo Valeirón 
Director ejecutivo, IDEICE
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El mundo de hoy, el que nos ha tocado vivir, presen-
ta un gran contraste. En el pasado, varios siglos atrás, 
el conocimiento era escaso, y el que había, llegaba a 
algunos privilegiados. A partir de la modernidad, con 
el fenómeno de la ilustración, se da la gran pasión por 
el conocimiento, propiciando abundancia de conoci-
miento e información. Con el final del siglo XX y el ad-
venimiento del XXI, acompañado del desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación, se ha 
propiciado la gran cantidad de información, llegando 
al mayor número de personas. 

El problema de hoy, no pareciera ser la carencia de 
información, sino la sobreabundancia de la misma, 
apoyada por las tecnologías. El desarrollo de las tec-
nologías de la información, a parte de las alabanzas de 
los que encabezan la revolución tecnológica, hay que 
estar alerta sobre el rumbo equivocado al que pueden 
empujar a las nuevas generaciones, escenario de la 
posverdad: difusión de desinformación o distracción 
sin importancia. La mayor competencia para las gene-
raciones futuras será la capacidad de dar sentido a la 
información, aprender a señalar la diferencia entre lo 
que es y no es importante. Será trazar el camino de una 
nueva formación de los ciudadanos. El conocimiento 
que tengamos hoy de las decisiones que se habrá de 
tomar, moldearán el futuro y los sujetos que se habrá 
de tener. Corresponderá a los sociólogos, filósofos e 
historiadores levantar la voz de alerta.

La labor de investigar y evaluar no es para propiciar co-
mida o ropa a la gente, sino para ofrecer claridad sobre 
la dirección que se ha de orientar. Como señalaría Y. N. 
Harari: “en un mundo inundado de información irrele-
vante, la claridad es poder”.

El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ure-
ña, ISFODOSU, y el Instituto Dominicano de Evaluación 
e Investigación de la Calidad Educativa, IDEICE, cons-
cientes de su misión de estar a la vanguardia del cono-
cimiento, como conocimiento de la realidad educativa, 
encaminan y aúnan esfuerzos y acciones para enfrentar 
el actual desafío en la formación de las nuevas genera-
ciones. En este sentido, la alianza estratégica entre am-
bos institutos ha producido el evento de divulgación 
Precongreso ISFODUSU-IDEICE 2018, con la finalidad 
de compartir y debatir con la comunidad académica los 
avances y desafíos de la realidad educativa dominicana, 
a fin de propiciar la claridad que esta demanda.

En esta ocasión se presenta la memoria de la reali-
zación del 8vo Precongreso ISFODOSU-IDEICE 2018. 
El Precongreso se realiza en el marco del Congreso 
Internacional IDEICE, que como cada año escoge un 
lema que orienta las temáticas del congreso, al que se 
suscribe. Para el año 2018, el lema ha sido “Desarrollo 
curricular y prácticas innovadoras”.

En los primeros 7 Precongresos, la fecha de realiza-
ción se hacía a final del mes de octubre. En este 8vo se 
adelanta al 19 de septiembre, por razones del flujo de 
numerosas actividades coincidentes en el último cua-
trimestre del año, en ambos institutos.

El precongreso se desarrolla en 4 recintos: Luis 
Napoleón Núñez Molina, junto al recinto Emilio 
Prud`Homme, de Licey Santiago; Félix Evaristo Mejia 
junto al Eugenio María de Hostos, en Santo Domingo; 
Juan Vicente Moscoso en San Pedro de Macorís y el 
Urania Montás en San Juan de la Maguana. 

El documento memoria, que se presenta, da cuenta de 
las actividades que se realizan durante todo el evento. 
En él se reseñan tres importantes momentos: Acto de 
apertura, taller, desarrollo de los paneles temáticos y 
las respectivas clausuras en cada recinto. 

Desde el año 2011, año en que se inicia la celebración del 
pre congreso, el acto de apertura se ha realizado en el re-
cinto Félix Evaristo Mejía de Santo Domingo. Pero a partir 
del año 2015, los organizadores del evento toman la de-
cisión de rotar el acto de apertura en los demás recintos, 
con la finalidad de fortalecer el liderazgo académico e in-
vestigativo en la región. En el año 2016, correspondió al 
recinto Emilio Prud`Homme, y en los años 2017 y 2018 se 
realizó en el recinto Luis Napoleón Núñez Molina.

En el acto de apertura del 8vo precongreso, común para 
todos los recintos, realizado en el recinto Luis Napoleón 
Núñez Molina de Licey, Santiago, los momentos fueron en 
este orden: las palabras de bienvenida estuvieron a cargo 
del vicerrector ejecutivo del recinto anfitrión, maestro 
Franco Ventura, quien afirmó que ha sido el interés por 
la calidad educativa lo que ha motivado la alianza entre 
el ISFODOSU y el IDEICE para la celebración de este even-
to. Las palabras de acogida, correspondiente al rector del 
ISFODOSU, Dr. Julio Sánchez Maríñez, siendo represen-
tado por la vicerrectora de investigación y de postgrado, 
Dra. Andrea Paz, quien resaltó que la celebración de este 
evento es un gran proyecto intelectual de divulgación, 
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como paso de avance ante el gran desafío ético de la so-
ciedad dominicana de la formación de las nuevas gene-
raciones; reto que requiere el que se tenga que innovar e 
investigar. Las palabras de motivación estuvieron a cargo 
del director ejecutivo del IDEICE, Dr. Julio Leonardo Va-
leirón, quien aludió a la idea del origen del precongreso, 
referido a una jornada científi ca celebrada en el recinto 
Urania Montás. Además, puntualizó sobre las novedades 
que trae el 9no Congreso Internacional IDEICE 2018, rela-
tivas a la gran participación internacional.

Ha sido una tradición en la celebración del precongreso 
la realización de un taller. El objetivo es desarrollar una 
temática novedosa que propicie en los participantes 
una habilidad que le permita las destrezas para crear 
programas con incidencia en la evaluación e investiga-
ción que impacten la mejora en el aula. Además, sentar 
las bases de un proyecto que permanezca en el tiempo, 
en orden a la temática desarrollada. En esta ocasión, el 
taller fue impartido por el Dr. Luis Camilo Matos, director 
de divulgación del IDEICE, con el título Enfoque integra-
dor de la ética universal aplicado a la formación de va-
lores morales en la educación de República Dominicana.

Después del acto de apertura y de la realización del 
taller, viene el desarrollo de los paneles temáticos por 
recintos. Los paneles en torno a los que giraron las po-
nencias fueron los siguientes:

1. Estrategias docentes de enseñanza-aprendizaje

2. Gestión institucional del centro educativo

3. Evaluación política públicas/aprendizaje en 
la escuela dominicana

4. Estrategia docente e innovación

5. Evaluación y formación docente

6. Gestión Educativas y buenas prácticas

A continuación, un cuadro-síntesis de la cantidad de 
ponencias, ponentes y participantes de lo acontecido 
en el precongreso:

Tabla 1. Relación de ponencias y expositores por recintos

RECINTO PANELES NO. 
PONENCIAS

NO. 
EXPOSITORES

NO. 
ASISTENTES

Luis Napoleón 
Núñez Molina 
y Emilio 
Prud`Homme

5 35 60 381

RECINTO PANELES NO. 
PONENCIAS

NO. 
EXPOSITORES

NO. 
ASISTENTES

Félix Evaristo 
Mejía y Eugenio 
María de Hostos

5 31 41 240

Juan Vicente 
Moscoso

3 16 17 167

Urania Montás 3 11 13 160

Total 16 93 131 948

La clausura del precongreso se realiza con dos mo-
mentos: en uno se presenta la relatoría general de to-
das las ponencias realizadas durante todo el día. El otro 
momento es de las palabras de clausura, encabezadas 
por el vicerrector ejecutivo de cada recinto, en donde 
agradece la participación de todos, especialmente a 
los expositores y organizadores.

La presentación de este documento-memoria de este 
8vo precongreso ISFODOSU-IDEICE 2018, como la de 
los eventos anteriores, se hace con el objetivo de divul-
gar los resultados de evaluaciones e investigaciones 
que se hacen en el país, en el enclave geográfi co de 
cada recinto del ISFODOSU. Además, el IDEICE como 
institución pública da cuenta del uso de los recursos 
que le han sido confi ados. 

El telos de la alianza estratégica entre el ISFODOSU y el 
IDEICE es hacer aporte a la mejora de la capacidad inte-
lectual en el ámbito de fortalecer una cultura de inves-
tigación y evaluación que permee las instituciones de 
educación superior, que tienen programas vinculados a 
la formación docente y a la educación. Por otro lado, el 
mejor entendimiento de la realidad educativa dominica-
na incidirá de manera positiva en la toma de decisiones, 
para que el sistema avance. También es propicio invocar 
una conciencia moral del deber, no diletado por veleta al-
guna, ensimismado y no abierta a los otros; horizonte de 
aportes que requieren ser reconocidos. 

Valoraciones realizadas por personal de ambos institutos 
coinciden en afi rmar que el precongreso ha logrado los 
objetivos propuesto: realizar aportes al crecimiento de una 
cultura de investigación y evaluación, sensibilizando a los 
actores académicos de cada región geográfi ca del país.

¡Unidos pues, en el ideal de contribuir a la mejora del sis-
tema educativo, contribuyendo a la formación de los ciu-
dadanos dominicanos!

Dr. Julián Alvarez Acosta
Enlace Precongreso ISFODOSU-IDEICE
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PALABRAS DE BIENVENIDA

Buen día a los distinguidos miembros de la mesa prin-
cipal encabezada por el doctor Julio Leonardo Va-
leirón, director ejecutivo del IDEICE y con él a todos 
los distinguidos miembros que le acompañan. Quie-
ro saludar de manera especial a los profesores, a los 
coordinadores, a los representantes de universidades, 
a los estudiantes, a los invitados especiales, a los expo-
nentes que les toca exponer y dirigir las actividades. 
En este día quiero saludar de manera exclusiva con un 
aplauso a cada uno de ustedes.

Hoy, como cada año consecutivo, celebramos este 
pre-congreso. Con mucho amor se repite una vez más 
la fiesta del conocimiento. 

Hay una palabra que está de moda, siempre ha es-
tado de moda, pero que se repite en cada escenario: 
la palabra calidad. Una palabra que no es simple, es 
muy compleja, porque encierra mucho y lo primero 
que encierra es tiempo. Para buscar la calidad necesi-
tamos tiempo, para encontrar la calidad necesitamos 
decisión, para encontrar la calidad necesitamos parti-
cipación, pero sobre todo actitud positiva, porque la 
actitud puede ser positiva o negativa. Si es positiva va-
mos a encontrar un camino correcto, si es negativa nos 
vamos a perder siempre en cualquier escenario. En ese 
sentido vamos a tener resultados positivos, que no se 
ven hoy, que no se verán mañana, pero se verán en el 
futuro y es por eso que la palabra es compleja. Hasta 
para hacer un mueble, usted tiene que esperar a usarlo 
por un tiempo para saber si tiene calidad, no aparien-
cia, porque apariencia tiene cualquiera, la apariencia 
no es calidad. 

Calidad es el resultado positivo de una actividad. En 
ese sentido, estamos aquí hoy, celebrando la fiesta del 
conocimiento y para ello necesitamos tomar en cuenta 
lo siguiente: alianza para educar, para transformar, de-
bemos tener alianza. IDEICE e ISFODOSU están aliados 
hace muchos años, pero estamos aliados con otras uni-
versidades que están aquí presentes hoy porque nece-
sitamos las cosas buenas que tiene el otro, la otra insti-
tución. Hay que complemetar y eso es lo que estamos 
haciendo, por medio de las alianzas. Ustedes están aquí 
hoy porque están de acuerdo con la alianza y el conoci-
miento viene a partir de ahí, fortalecer lo que tenemos 
por medio de la alianza. No importa la institución, lo que 
importa es estar aliados, sea pública o privada, necesi-
tamos unificar los esfuerzos, aunar los esfuerzos para 

poder conseguir el resultado final que es la calidad que 
se consigue a través del tiempo. Los que entran hoy van 
a tener calidad mañana, pero no por la apariencia, sino 
por resultados que dejan en las aulas.

Les deseamos felicidades en este día y que al final pue-
dan encontrar nuevos conocimientos por medio de 
la interacción, por medio de compartir experiencias. 
Treinta y cinco exposiciones tenemos aquí hoy, que 
son resultados de investigaciones realizadas. Ojalá 
esas investigaciones sirvan para resolver el problema 
que tiene que ver con la calidad a nivel educativo. A ve-
ces se hacen investigaciones que llegan a una bibliote-
ca y se quedó ahí. Ojalá y en un futuro inmediato todos 
los trabajos que se realizan aquí se le busque solución. 
Así que bienvenidos a este espacio importante para 
compartir experiencias.

Con mucho amor, con mucho orgullo le recibimos en el 
día de hoy. El Emilio Prud´Home y el Núñez Molina abra-
zados junto a las demás universidades que están aquí.

Gracias.

Franco Ventura Coronado, vicerrector ejecutivo RLNNM
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PALABRAS DE ACOGIDA
Andrea Paz, vicerrectora de Investigación y Postgrado ISFODOSU

Muy buenos días, especialmente a los distinguidos 
miembros de la mesa de honor que tenemos hoy, 
autoridades educativas que nos acompañan, compa-
ñeros y compañeras de otras instituciones educativas 
hermanas, maestros, estudiantes, amigos 

En el día de hoy nos hemos reunido para una tarea enor-
me, un proyecto educativo hacia el cual avanzamos jun-
tos con el horizonte puesto en el futuro, pero también 
en el presente. Tenemos que decir que un buen presen-
te es el que nos va a augurar un buen futuro.

Como es de todos sabido, el instituto Dominicano de 
Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa 
IDEICE, dispone de un espacio de divulgación de 
investigaciones y evaluaciones denominado Congreso 
Internacional IDEICE, esta es su octava versión. Previo a 
dicho evento se lleva a cabo el precongreso ISFODOSU-
IDEICE en alianza con el Instituto de Formación Docente 
Salomé Ureña. Se trata de un proyecto intelectual y 
humano que nos enorgullece apoyar y en el que nos 
apoyamos. Esta iniciativa congrega personas de distintas 
universidades y nacionalidades en varios escenarios, 
unidos en torno a unos objetivos compartidos capaces 
de contribuir con un espacio de presentación, análisis y 
difusión de investigaciones efectuadas por profesionales 
de la educación de diversas zonas geográficas del 
país, pero teniendo como sede a los cuatro recintos 
del ISFODOSU: Luis Napoleón Núñez Molina, Emilio 
Prud´Home aquí en este lugar, el Félix Evaristo Mejía y 
el Eugenio María de Hostos en Santo Domingo, Urania 
Montás en San Juan de la Maguana y el Juan Vicente 
Moscoso en San Pedro de Macorís.

Cada año, el congreso internacional IDEICE escoge 
un lema. Para este año 2018 corresponde: Desarrollo 
curricular y prácticas innovadoras, un tema en torno 
al cual se han construido muchas propuestas, ya que 
tenemos que destacar que en el año 2017 tuvimos 70 
resúmenes en este precongreso y este año hemos re-
cibido 122 resúmenes, un gran logro de todos ustedes.

El programa que está en sus manos es una muestra 
de la gran diversidad temática que se aborda y refleja 
versiones que responden a la problemática del siste-
ma educativo dominicano. Mencionaba anteriormete: 
inclusión y exclusión educativa y social, aprendizaje en 
la escuela, familia, escuela y comunidad, estrategias 
docentes de enseñanza-aprendizaje, evaluación de 

políticas públicas edcativas y gestión institucional del 
centro educativo. Estas serán las temáticas concretas 
que abordarán nuestros exponentes en el día de hoy.

Producimos y consumimos conocimiento, comprende-
mos la realidad y mejoramos la práctica educativa, ad-
quirimos experiencias mientras recorremos los cami-
nos, podemos afirmar que todo lo aprendido a través 
de la investigación puede llevarnos a ser más sabios, 
entendida la sabiduría como conocimiento profundo 
en alguna parcela del saber; en este caso, en el campo 
de educación. En mi caso en particular no tengo dudas 
que la educación es el gran reto ético y moral de las so-
ciedades y los jóvenes, con el papel que les toca jugar 
en este presente, tienen el deber de conocer y desta-
carse sobre lo obtenido, pero sin buscar sendas fáciles. 

Con la investigación y la exposición en común de es-
tos resultados hoy día, ponemos a la disposición de 
ellos estos conocimientos. La sabiduría requiere libros, 
caminos y días, es decir, conocimiento, experiencia y 
reflexión pausada y, menciono esta última, quizás, se 
logre con la madurez.

La innovación requiere investigación, creatividad y 
cierto arrojo, espacio que quizás se dé más en los años 
de la juventud. Aunando ambas dimensiones se puede 
tener un fruto más maduro. Tenemos el deber de ser in-
novadores y mirar hacia adelante, debemos apostar en 
nuestro esfuerzo colectivo por abrir nuevos caminos 
en la educación. Sin duda, el logro de las competen-
cias matemáticas, lingüísticas y científicas han de estar 
en el centro del quehacer educativo, pero en nuestra 
puesta no podemos dejar de lado las artes, la música, 
la cultura, el deporte, la lectura, así como las nuevas 
tecnologías para la construcción de una ciudadanía 
multicultural. Apostamos a eso en los trabajos presen-
tados en el día de hoy, donde podemos ver calidad en 
las investigaciones y compromiso con la mejora de la 
calidad educativa.

Los temas que se abordarán en este congreso son una 
muestra de los avances y retos que enfrentan los edu-
cadores en los procesos de consolidaciones y su disci-
plina, y en la práctica profesional ejercida en sus dife-
rentes campos de aplicación.
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Los argumentos planteados nos remitirán a la evalua-
ción de la pertinencia social y la idoneidad, tanto de 
la investigación como de la formación de competencia 
de los programas educativos.

Armonizar ambos congresos, el congreso internacio-
nal y el precongreso, no solo denota un idioma en co-
mún, además de ello, materializa el interés por estable-
cer los vínculos y mecanismos que acerquen nuestros 
esfuerzos y constituyan las bases para un intercambio 
productivo.

La proliferación de prácticas y discursos evaluativos 
abren espacios, no solo de reflexión y debate académi-
co, sino también para la investigación. De ahí el interés 
por desentrañar las circunstancias en que la evalua-
ción que emerge se convierta en acontecimiento de 
capital importancia para la educación en la actualidad. 
Este resultado de hoy nos enorgullece y nos motiva 
a reconocer ese gran esfuerzo realizado por ustedes 
para el montaje y sobre todo para el trabajo de inves-
tigación realizado durante meses, pero recordemos 
que, en algunos años, tal vez incluso antes, muchos de 
ustedes se preguntarán ¿qué paso de aquel proyecto?, 
¿qué fue de él?, ¿cumplió sus objetivos o se quedó en 
papeles en un interesante congreso? Si así fuera ha-
bríamos fracasado. Debemos empezar mañana mismo 
a ponerlo en práctica, desentrañar lo que ocurre en las 
escuelas para evaluar los resultados y elegir las mejo-
res alternativas.

Debemos provocar la participación, el seguimiento y 
reconocer las diferencias sociales para saber cómo dis-
tribuir los esfuerzos y bienes por una mejor calidad edu-
cativa. Como afirmó José Martí, “ser bueno es el único 
modo de ser dichoso, ser culto es el único modo de sere 
libre,” y ahí precisamente está la tarea nuestra, la tarea de 
educación de los maestros. Formar ciudadanos buenos, 
felices, cultos y libres, no unos cuantos, sino todos, sin 
excepción, sin exclusión y en ustedes está la responsa-
bilidad de transformar sus presentaciones en acciones y 
hechos. Muy buenos días y gracias. 
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PALABRAS DE MOTIVACIÓN
Julio L. Valeirón, director ejecutivo del IDEICE

Buenos días a todos. Antes de iniciar mis palabras, es-
tando sentado ahí, me trasladé al 2010 en San juan de 
la Maguana donde fui invitado a una jornada de inves-
tigación que promovía en aquel entonces el vicerrec-
tor del recinto allá en San Juan de la Maguana y ese 
día surgió la idea, en una conversación que los dos tu-
vimos, ¿y por qué no hacemos cada año un encuentro 
en el que todos los recintos se involucren presentando 
estudios, investigaciones, reflexiones en torno a los te-
mas educativos? Y ya lo ven. Cuando iniciamos, en ese 
año 2010, que ofrecimos nuestro primer congreso y al 
año próximo lo mismo con este precongreso, algunos 
de los alentadores del pesimismo a ultranza dudaban 
que pasaríamos del primero; pues sencillamente no se 
les cumplió su pronóstico.

El esfuerzo de muchas personas: funcionarios, técni-
cos, personal docente, administrativo de nuestras dos 
instituciones han mostrado que cuando se quiere y se 
pone la mente y el corazón en un propósito, lo más 
probable es que este se alcance. Y es precisamente 
esa realidad que estamos celebrando en este preciso 
momento, la apertura de nuestro octavo congreso IS-
FODOSU-IDEICE y el inicio de la cuenta regresiva para 
nuestro noveno congreso internacional, el cual vendrá 
con muy buenas novedades para la comunidad educa-
tiva dominicana. Yo no sé si les pica la curiosidad, pero 
en ese congreso vamos a tener la presencia internacio-
nal de Finlandia, vamos a tener la presencia internacio-
nal de una experiencia extraordinaria española, está 
por confirmar un delegado del ministro de Francia, 
vamos a tener la presencia de varios investigadores de 
varios países de América Latina.

En ocho años seguidos de precongresos y congresos 
se han ido generando nuevas y exigentes expectativas. 
Quienes han participado en todos o en varios de es-
tos eventos, no solo quieren más, sino que nos exigen 
cada vez más un evento de mayor calidad y de mayor 
nivel. Además de que no bien estamos concluyendo 
con el desarrollo de estos eventos, cuando ya nos es-
tán preguntando que cuándo sería el próximo.

Debemos sentirnos más que satisfechos, orgullosos de 
apostar de manera concreta con el desarrollo de una 
cultura de la evaluación y la investigación educativa en 
nuestro país. Hemos pasado del discurso a la práctica 
creadora y propulsora por una educación de mayor ca-
lidad, aportando evidencias científicas que sustentan 

la definición y desarrollo de políticas educativas sopor-
tadas en el conocimiento científico de nuestra realidad 
educativa.

Celebremos sin dejar de lado la postura crítica y autocríti-
ca de nuestra propia obra, separemos la hierba del trigo, 
pongamos al descubierto nuestras propias limitaciones 
como condición necesaria para seguir avanzando.

Los siete precongresos desarrollados desde el año 2011 
a la fecha, han permitido que 5991 personas docentes 
de los diferentes ámbitos regionales, vinculadas o cerca-
nas a los recintos del ISFODOSU, han tenido la oportuni-
dad de participar en el debate de los estudios presenta-
dos. Todos coincidimos en que tenemos un gran reto de 
elevar la calidad de este importante evento interinstitu-
cional, que cada precongreso realizado genera mayores 
expectativas en quienes participan de él.

El octavo precongreso ISFODOSU-IDEICE que iniciamos 
hoy, da un importante paso, pues de 70 exposiciones que 
se presentaron el año pasado, ya hemos visto que ciento 
y pico están presentes en este precongreso que estamos 
celebrando en los cuatro recintos y que 131 expositores 
están involucrados en la presentación de esos trabajos y 
que cerca de 1000 personas están ahora mismo presen-
tes en los cuatro espacios, en los cuatro lugares partici-
pando de la apertura de este importante evento.

Entre las áreas temáticas en que se distribuyen los 
trabajos a presentar, se encuentran cuestiones meto-
dológicas, temas de currículo, educación superior, te-
mas de matemática, de deportes, educación artística, 
inclusión, género, educación de adultos, Jornada Es-
colar Extendida, niveles de educación inicial, primaria, 
secundaria, entre otros.

Mantengamos el sueño y el compromiso porque todos 
nuestros estudiantes, sobre todo aquellos que viven en 
las condiciones de mayor pobreza, tengan la oportuni-
dad, a través de la educación de transformar sus vidas y 
las de sus comunidades. Sigamos adelante, mantenga-
mos tambien el espíritu y compromiso de una educa-
ción de calidad. No desmayemos, solo demos un paso 
atrás si fuera para tomar impulso. Sigamos insistiendo 
que un sistema o una escuela que no se estudie a si mis-
mo, que no se evalúe críticamente, se pierde la oportu-
nidad de crecer y de ser mejores. Muchas gracias.





TALLER
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Enfoque integrador de la ética universal aplicado a la formación de valores morales universales en la 
educación de República Dominicana 
Luis C. Matos

Resumen

Los resultados obtenidos durante 30 años como do-
cente, en diferentes universidades y en el Instituto Do-
minicano de Evaluación e Investigación de la Calidad 
Educativa (IDEICE), adscrito al Ministerio de Educación 
de la República Dominicana (MINERD), conllevaron al 
autor a la búsqueda de un enfoque integrador desde 
los contenidos de la Ética universal, aplicado a la for-
mación de valores morales universales que dé respues-
ta a las insuficiencias del proceso educativo en esta 
área en la educación de la República Dominicana. En 
la trayectoria de las investigaciones realizadas, el autor 
identifica el problema científico: ¿cómo contribuir a 
la aplicación de la ética universal como fundamento 
teórico – metodológico de la pedagogía para la for-
mación de valores morales universales en la educación 
de la República Dominicana? y, formula el objetivo: sis-
tematizar los resultados de las investigaciones para la 
elaboración de un enfoque integrador de la ética uni-
versal aplicado a la formación de los valores morales 
universales, a partir del compendio de su obra.

Denominación del aporte: “Enfoque integrador de la 
ética universal para la formación de los valores mora-
les universales como fundamento de la pedagogía en la 
educación dominicana”. 

Este enfoque se inserta sistémicamente a la pedagogía 
como ciencia de la educación integral de la personali-
dad, aportando a los docentes los fundamentos teó-
ricos y metodológicos para contribuir a la formación 
de valores morales universales, lo que permite integrar 
los procesos de lo instructivo y lo educativo en la labor 
que realiza el maestro en coordinación con la familia 
y otros actores de la comunidad mediante introduc-
ciones, generalizaciones e impactos en la educación 
dominicana.

En el desarrollo histórico de las investigaciones reali-
zadas por el autor existe una continuidad en la que se 
han establecido tres períodos; esto permite estructu-
rar en un sentido histórico – lógico el trabajo realizado, 
delimitando sus contribuciones para la elaboración del 
enfoque: 

I. 1989 – 2000, estudios iniciales o de familiarización 
con los contenidos de la ética, aplicada a la educa-
ción en la docencia y la investigación. Como autor 
principal de la trasformación curricular en el área 
de formación integral humana y religiosa (F.I.H.R), 
en Fundamentos del Curriculum tomo II, se intro-
ducen los valores morales y se cambió el modelo 
de educación en la fe religiosa dogmático por el 
modelo pedagógico humanista para enseñar los 
valores morales de la nueva área de F.I.H.R. 

En los documentos curriculares, para los diferentes ni-
veles y modalidades, se introdujo los contenidos valora-
tivos, propósitos, criterios para la selección de activida-
des, estrategias de enseñanza-aprendizaje y criterios de 
evaluación para enseñar los valores morales en el área 
de F.I.H.R. También se introdujo la colección de libros 
para el nivel medio, Jesús, amor y libertad del cual fue 
co-autor, como libro de texto del área de F.I.H.R. para en-
señar el nuevo modelo pedagógico en las escuelas de la 
República Dominicana. Permitió fundamentar los con-
ceptos teórico – metodológicos de la ética aplicada a la 
educación y la formación en valores morales.

II. 2001 – 2006, proceso de formación doctoral en los 
estudios éticos y de formación en valores hasta la 
obtención del grado científico de Doctor en Cien-
cias Pedagógicas. En la tesis doctoral el autor llegó 
a otro nivel de concreción sobre los valores morales 
como un sistema, planteando el patriotismo como 
un valor integral, cívico – ciudadano, y una estrate-
gia de capacitación docente. Logró una nueva con-
cepción integral pedagógica para enseñar el valor 
patriotismo en el currículo dominicano, lo cual fue 
una novedad científica en el país, ya que el patriotis-
mo se enseña de manera esporádica en determina-
dos meses del año, fragmentados y extracurricular. 
Las dimensiones del valor patriotismo propuestas 
por el autor: identidad, dominicanía, histórico-cul-
tural, socio-emocional y ecológico-ambiental, se 
aglutinan en la dimensión de los sentimientos pa-
trióticos donde trabajó la visión del valor patriotis-
mo con un sentido integral. A partir de la dimensión 
científico pedagógica articuló de manera sistémica 
los procedimientos teóricos-metodológicos para 
desarrollar las dimensiones anteriores. Estas son ex-
presiones de las diferentes esferas de la realidad en 



que se manifi esta la signifi cación social del valor pa-
triotismo con un sentido integral. En este sentido, el 
autor defi nió el patriotismo como la expresión de la 
conciencia nacional dominicana la cual radica en la 
identidad, y la misma se manifi esta de diversas ma-
neras que, como parte del ser dominicano y la con-
ciencia social, se refl eja en sus formas y estructuras. 

III. 2007 – 2017, desarrollo postdoctoral hacia la ela-
boración del resultado: enfoque integrador de la 
ética universal aplicado a la formación de valores 
morales universales en la educación de la República 
Dominicana. En este período el autor publicó dos 
libros sobre el patriotismo. En el primero abordó 
una propuesta de educación cívica ciudadana; y en 
el segundo amplió la visión inicial para concebirse 
como un valor integral en un mundo global. Sostu-
vo la idea de que hay que estar abierto a la sociedad 
global tomando en cuenta el pensamiento martia-
no de que “el tronco ha de ser el de nuestras repúbli-
cas”. También planteó la importancia del apego a los 
sentimientos identitarios, patrióticos, de una nación 
como diría el Padre de la Patria dominicana Juan Pa-
blo Duarte: “vivir sin patria es lo mismo que vivir sin 
honor”. Con ello se da una repuesta científi ca para 
educar el patriotismo ante la crisis de los valores 
patrios en las escuelas de la República Dominicana, 
dado el nuevo escenario de la globalización neoli-
beral desde un nuevo enfoque integrador de este 
proceso sin precedentes en el país.

El impacto de los libros del autor en la educación 
dominicana, se manifi esta en la primera edición pu-
blicada por UASD como libro de lectura, consulta y 
referencia; así como en la segunda edición publicada 
por el MINERD para iniciar un proceso de capacitación 
docente a nivel nacional. Tercer libro del autor Valores 
morales universales, una propuesta de formación do-
cente, publicada por la UASD como libro de lectura en 
las asignaturas Ética e Introducción a la Filosofía en los 
estudiantes de todas las carreras. Aquí el autor, con-
ceptualiza una ética universal como elemento esencial 
de su enfoque, ante la globalización neoliberal y las 
condiciones de desigualdad del conocimiento cientí-
fi co y tecnológico, las tendencias mercantilistas de la 
educación, la crisis de la ética y de los valores. A partir 
de aquí, planteó una ética universal para orientar el ri-
gor científi co y tecnológico al servicio de toda la hu-
manidad y no de unos pocos como una exigencia uni-
versal de los pueblos para practicar la justicia, y norma 
de comportamiento social para vivir en paz y armonía 
en sociedades pluriculturales. Por lo que se evidencia, 

que cada día va tomando fuerza una conciencia ética 
universal, “una sociedad civil planetaria”, con objetivos 
a escala mundial. Así lo expresa la Agenda 2030 y los 
objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad 
para América Latina y el Caribe.

Estos resultados permitieron sintetizar los fundamen-
tos pedagógicos del “Enfoque integrador de la ética 
universal para la formación de los valores morales 
universales como fundamento de la pedagogía en 
la educación dominicana”, desarrollado en una diná-
mica de investigación, intervención y transformación, 
que se sistematizan a partir de los siguientes períodos 
vinculados en su continuidad histórica. Desde un enfo-
que integrador de la ética universal, se aplicó la forma-
ción de los valores morales universales en la educación 
dominicana, los cuales, conducen al crecimiento y per-
fección de los seres humanos según el proyecto de hu-
manización y de nación que garantice una vida digna 
para todos. En el proceso de formación de los valores 
morales universales se integraron las dimensiones: glo-
balización, identidad, socio-emocional, histórico-cultu-
ral (nacional e internacional) y lo ecológico-ambiental. 
Estas dimensiones se articulan de manera sistémica y se 
aglutinan en la dimensión principal: valor de la vida en 
todas sus manifestaciones. Luego, desde la dimensión 
científi co pedagógica, organizó los procedimientos teó-
ricos-metodológicos para enseñar los valores morales 
universales, atendiendo al carácter holístico o global, 
sistémico, integral y multidisciplinario.

El enfoque integrador de la ética universal para la for-
mación de los valores morales universales como funda-
mento de la pedagogía en la educación dominicana, se 
concibe como: el sistema de conocimientos que aporta la 
ética universal sobre la moral y los valores morales univer-
sales, inherentes a los seres humanos, que fundamentan y 
guían la práctica personal y social, así como las exigencias 
axiológicas y morales de las personas en su interacción 
consigo mismo, con los demás y la naturaleza, transformán-
dose en un importante instrumento para la orientación de 
los procesos sociales, dentro de ello la educación y la acti-
vidad científi co, tecnológica e investigativa. Integra lo teóri-
co-práctico y lo normativo en la realidad social y educativa, 
la dialéctica entre el ser, el deber ser y el ideal moral; se ajusta 
al progreso moral y social de las sociedades pluriculturales, 
con una visión sistémica de la ecología y la convivencia hu-
mana, y fortalece los fundamentos epistemológicos y axio-
lógico de la pedagogía.
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PANEL 1: ESTRATEGIAS DOCENTES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Aprendiendo matemáticas a través de experimentos 
y descubrimientos

María A. García y Carlos M. Falcón 

Objetivos y preguntas de investigación

Con este trabajo pretendemos llamar la atención acer-
ca de la gran diferencia de recibir información a des-
cubrir mediante experimentos. Es algo que no es nue-
vo, pero que desafortunadamente es trabajoso para 
el profesor y demanda mucha creatividad del mismo. 
Nuestro objetivo es ejemplificar contextos experimen-
tales que conduzcan al descubrimiento matemático y 
que sirvan como modelo para generalizar en las clases 
de Matemática.

Resumen marco teórico

En Soler- Álvarez M. N. y Manrique V. H. (2014), se afirma 
que el desarrollo de las formas de razonar depende del 
tipo de tareas que se propone al estudiante. Algunas 
de estas permiten el desarrollo de múltiples conjeturas 
y otras propenden por el desarrollo del razonamiento 
deductivo, fortaleciendo las acciones de validación.

Un ejemplo interesante aparece relacionado al de-
sarrollo de las series geométricas y sus aplicaciones 
como en Viggiani Rocha, M.I (1991).

Matos, M. E. (2002) considera que el docente debe 
ser un mediador y asumir el reto de involucrarse 
en la construcción del conocimiento en el aula, 
siendo el promotor y motivador del aprendizaje 
de sus estudiantes. 

Apoyándonos en la teoría de Piaget, J. (1971) donde el 
aprendizaje se lleva a cabo con la intervención directa 
o indirecta de individuos que guían a los alumnos a al-
canzar las metas propuestas relacionándolo con la mo-
tivación por aprender y plantearse nuevos y más altos 
retos, creándose un andamiaje cada vez más complejo.

 Los métodos buenos para la estructuración del cono-
cimiento deben resultar en la simplificación, la gene-
ración de nuevas proposiciones y el incremento de la 
manipulación de información según se establece en 
Sang. M. (2001).

Método

La metodología utilizada parte del trabajo en el aula 
formando equipos y bajo la dirección del profesor, 
creando diversos experimentos y/o juegos prácticos 
que ayuden al estudiante a hacer conjeturas, descubrir 
conceptos y establecer resultados matemáticos, esti-
mulando el aprendizaje. 

Luego haremos el análisis del rendimiento académico 
en la asignatura de Matemática considerando el mé-
todo cuantitativo como el utilizado para estos efectos. 

Resultados

En este trabajo mostramos diferentes experimentos o 
juegos prácticos que colocan a los estudiantes en la 
necesidad de descubrir la matemática inherente a los 
mismos. El trabajo en equipo es fundamental para lo-
grar que las competencias que el profesor quiere que 
los estudiantes adquieran, estén dentro de la zona de 
desarrollo de los mismos.

Conclusiones

Con este trabajo estamos proponiendo que el profesor 
tenga la libertad de crear diferentes experimentos que 
coloquen a los estudiantes en la necesidad de descu-
brir la matemática inherente a los mismos. El trabajo 
en equipos es fundamental para lograr que las com-
petencias que el profesor quiere que los estudiantes 
adquieran, estén dentro de la zona de desarrollo de los 
mismos. El principio básico que debe guiar el proceso 
de aprendizaje es que un resultado aprehendido por 
descubrimiento, por un proceso abductivo y/o induc-
tivo, es mejor que cien aprendidos escolásticamente. 
Después que el estudiante siente la necesidad de con-
tinuar descubriendo alrededor de alguna temática se 
debe hacer énfasis en los razonamientos deductivos, 
siguiendo el aforismo “no hay mejor práctica que una 
buena teoría”.
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Resolución de problemas matemáticos: concepción 
de docentes y estudiantes de 5° de primaria

Albert Julio Lebrón Ciprián

Objetivos y preguntas de investigación

Objetivo general: Identificar relaciones e implicaciones 
relevantes con relación a la percepción que tienen docen-
tes y estudiantes de matemáticas de 5to grado del nivel 
primario sobre la resolución de problemas matemáticos. 

Preguntas de investigación: ¿Cuáles son las relaciones 
e implicaciones relevantes con relación a la percepción 
que tienen docentes y estudiantes de matemáticas de 
5to grado del nivel primario sobre la resolución de 
problemas matemáticos? ¿Cuál es la percepción que 
tienen los docentes de matemáticas de 5to grado del 
nivel primario sobre la resolución de problemas? ¿Cuál 
es la percepción que tienen los estudiantes de mate-
máticas de 5to grado del nivel primario sobre la reso-
lución de problemas? ¿Qué relación existe entre lo que 
piensa el docente de matemáticas de 5to grado del 
nivel primario y lo que piensa el alumno, con relación 
a la resolución de problemas en matemáticas? ¿Cómo 
influye esta percepción en lo que el docente planifica 
para sus clases diarias? ¿Cómo influye esta percepción 
en el aprendizaje de los alumnos?

Resumen marco teórico

Resolución de problemas matemáticos. Pólya (1945), 
citado por D´Amore (2010), el autor hace referencia a 
que la resolución de problemas matemáticos es un de-
terminante de aprendizaje en matemáticas, afirmando 
que “hacer matemáticas es ante todo resolver proble-
mas”. La resolución de problemas como competencia. 
Guzmán (2014). El autor expresa en pocas palabras que 
la resolución de problemas es una competencia nece-
saria para la vida. Diferencias entre problema matemá-
tico y ejercicio. Echenique (2006). El autor muestra una 
diferenciación minuciosa entre problema matemático 
y ejercicio. Concepción de resolución de problemas 
matemáticos. Bedoya y Ospina (2014). El autor habla 
de la importancia de la percepción que se tiene sobre 
resolución de problemas matemáticos al momento 
de enseñar. Cómo resolver problemas matemáticos. 
Montserrat (2002), citado por Villalobos (2008). Esta 
autora habla sobre aspectos relevantes a tomar en 

cuenta al momento de resolver un problema matemá-
tico, como la utilización de un método eficaz de los ya 
planteados por autores.

Método

Este estudio se realizó desde un enfoque cualitativo. 

Diseño. El diseño utilizado para esta investigación es 
no experimental y a su vez el subtipo transeccional o 
transversal, ya que se recogerán datos entre los partici-
pantes solo una vez. 

Participantes. En esta investigación participaron tanto 
docentes como estudiantes. El grupo de estudiantes 
que participó en el estudio fue de diez alumnos de 
matemáticas de 5to grado del nivel primario. El grupo 
de docentes que participó en el estudio fue de 5 profe-
sores de matemáticas de 5to grado del nivel primario 
de escuelas distintas. Técnicas e instrumentos de reco-
lección de datos. La técnica utilizada para esta inves-
tigación fue la entrevista. Los instrumentos aplicados 
fueron: Instrumento para los alumnos, instrumento 
para los docentes, rúbrica de observación de los cua-
dernos, rúbrica de evaluación de planificación diaria 
de docente, consulta realizada al currículo educativo 
dominicano. 

Procedimiento. Se visitaron los centros educativos que 
participaron en el estudio y se presentó la carta de 
solicitud de permiso. Luego, se envió consentimiento 
informado a los padres de los alumnos que participa-
ron en el estudio. Luego, se realizó el grupo focal de 
los docentes para aplicar el instrumento correspon-
diente según los objetivos de la investigación. En otro 
momento, se visitó la escuela nueva vez para observar 
los cuadernos de matemáticas de los alumnos que 
participaron en el estudio. Además, se observó una de 
las planificaciones diarias del docente de matemática. 
Luego, se consultó el currículo educativo dominicano. 
Después de esto, se procedió a trabajar con los resulta-
dos arrojados y las conclusiones.

Resultados

Resultados del grupo focal de los alumnos: Tras la apli-
cación de la técnica y los instrumentos se evidenció que 
el alumno aprende lo que puede utilizar. Los mismos 
afirmaron que un problema es una operación de suma, 
resta, multiplicación y división; que un ejercicio consiste 
en resolver problemas, y que solo les colocan problemas 
de operaciones básicas. Además, el primer problema 
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solo lo resolvieron 6 de los 10 alumnos; y de éstos solo 
3 lo resolvieron de manera correcta, de estos 3, 1 copió 
la respuesta de otro compañero; y el segundo problema 
solo lo resolvieron 3 de los 10 alumnos; y de éstos, 2 lo 
resolvieron de manera incorrecta y uno ofreció dos res-
puestas, una correcta y la otra incorrecta. 

Resultados del grupo focal de los docentes: Tras la 
aplicación de la técnica y los instrumentos se evi-
denció que los docentes consideran que el alumno 
aprende cuando expresa. Además, consideran que un 
problema matemático es una situación a la que hay 
que dar solución, y que un ejercicio es una situación 
que se resuelve a través de operaciones básicas. Tam-
bién, se evidenció, que la mayoría no usa problemas 
planteados por otros autores. Por otro lado, el primer 
problema lo resolvieron los tres docentes; de éstos 2 
lo resolvieron de manera correcta y uno incorrecta; y 
el segundo problema lo resolvieron los 3 docentes de 
manera correcta. 

Resultados arrojados al observar cuadernos de los 
alumnos: Al observar los cuadernos se pudo compro-
bar que aparecen ejemplos en pocos contenidos; que 
aparecen pocos problemas matemáticos de acuerdo 
con los contenidos curriculares. Además, se demuestra 
déficit en cuanto a la diferencia entre ejercicio y pro-
blema matemático, y se evidencia la poca presencia de 
métodos y estrategias de resolución. Resultados arro-
jados al observar planificaciones de clases diarias: En 
las planificaciones se evidenció la poca aparición de 
ejemplos de situaciones de la vida cotidiana, y la poca 
presencia de estrategias o métodos para la resolución 
de problemas. Además, la diferencia entre problema 
matemático y ejercicio no aparece muy clara.

Conclusiones

La percepción que tienen los docentes es la siguiente: 
Concepto atinado de problema matemático. Poca rele-
vancia al momento de colocar problemas. Poco domi-
nio teórico y práctico de la diferencia entre ejercicio y 
problema matemático. 

 La percepción que tienen los estudiantes es la siguien-
te: Percepción de igualdad entre problema matemáti-
co y ejercicio. Muy poco conocimiento de métodos y 
estrategias de resolución. Percepción de que los pro-
blemas pueden ser solo de operaciones básicas. Rela-
ción entre la percepción del docente y la del alumno: 
El alumno percibe lo que el docente lleva a la práctica, 
no lo que este piensa y no pone en práctica. Influencia 

de esta percepción en la planificación diaria: La idea 
del docente sobre calidad y efectividad educativa son 
determinantes de lo que planifica para su práctica. 

Influencia de esta percepción en el aprendizaje de los 
alumnos: Aprendizaje incompleto de acuerdo al currí-
culo. Ideas erradas de conceptos de relevancia en ma-
temáticas. Debilidad en la práctica en situaciones reales.
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Sistema de acciones didácticas para la enseñanza 
del deporte, carrera de orientación en los alumnos 
de 3ro. grado del Liceo Isabel Rosalba Torres, del 
Distrito Educativo 08-05, del año escolar 2016-2017

Víctor Andrés Ventura Cruz

Objetivos y preguntas de investigación

OBJETIVO GENERAL. Implementar un sistema de accio-
nes didácticas para la enseñanza de la carrera de orien-
tación en los alumnos de 3ro. Grado del Liceo Isabel 
Rosalba Torres, del distrito educativo 08-05. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Determinar los referentes 
teóricos y metodológicos que sustentan la enseñan-
za de la carrera de orientación en la Educación Física. 
Determinar la situación actual de la enseñanza de la 
carrera de orientación en el Liceo Isabel Rosalba Torres 
del distrito 08-05. Elaborar un sistema de acciones di-
dácticas para la enseñanza de la carrera de orientación 
en los alumnos de 3ro. Grado del Liceo Isabel Rosalba 
Torres, del distrito educativo 08-05. Valorar los resulta-
dos que se obtienen con la aplicación del sistema de 
acciones didácticas para la enseñanza de la carrera de 
orientación en los alumnos de 3ro Grado del Liceo Isa-
bel Rosalba Torres, del distrito educativo 08-05. 

Preguntas de investigación ¿Cuáles son los referentes 
teóricos y metodológicos que sustentan la enseñan-
za de la carrera de orientación en la Educación Física? 
¿Cuál es la situación actual de la enseñanza de la ca-
rrera de orientación en el Liceo Isabel Rosalba Torres, 
del distrito 08-05? ¿Cuáles elementos deben ser toma-
dos en cuenta para la elaboración de un sistema de 
acciones didácticas para la enseñanza de la carrera de 
orientación en los alumnos de 3ro Grado del Liceo Isa-
bel Rosalba Torres, del distrito educativo 08-05? ¿Cuá-
les resultados se obtienen con la aplicación del sistema 
de acciones didácticas para la enseñanza de la carrera 
de orientación en los alumnos de 3ro Grado del Liceo 
Isabel Rosalba Torres, del distrito educativo 08-05?

Resumen marco teórico

Un sistema es un conjunto de alternativas agrupadas 
entre sí en una misma trayectoria con la encomienda 
de alcanzar un objetivo propuesto. De acuerdo con 
Vicenç (2006, p.11), un sistema como un conjunto de 
componentes que interaccionan entre sí para lograr 
un objetivo común. Por otro lado, la didáctica es el 

arte de enseñar. Es el eje central del sistema donde 
giran los elementos que componen una planificación 
educativa. Calderón (2002); Álvarez & Fuentes (2003) 
y Medina & Salvador (2009) se refieren a la didáctica 
como un proceso educativo, científico o disciplinario 
pero los tres lo relacionan con la enseñanza-aprendi-
zaje. Según Doron & Paro (2004) y Aguaded & Fonseca 
(2007) la enseñanza es la transmisión de conocimien-
to, por tanto, es inapropiado hablar de enseñanza sin 
aprendizaje. No obstante, González (2003), contradice 
a los autores anteriores explicando que la enseñanza y 
el aprendizaje son dos procesos distintos que los pro-
fesores tratan de unir. La carrera de orientación es un 
deporte que se caracteriza por correr con un mapa en 
un espacio abierto, con el objetivo de recorrer puntos 
señalados en un mapa. McNeil, C; Cory-Wright, J & Ren-
frew, T. (2006, p. 11), exponen que “el beneficio de este 
deporte se centra en los tres aspectos del ser humano: 
cognitivo, físico y social”. Con relación a lo antes men-
cionado, Champion (2010, p. 4), también establece que 
la carrera de orientación es un deporte para el cuerpo 
y la mente. Timo y Hormigo (2010), redactan que el de-
porte escolar sufre modificaciones en su estructura en 
donde se adapta el espacio, el tiempo y los elementos 
de competición a la realidad de los estudiantes y de la 
propia escuela. Una de las formas de adaptar la carrera 
de orientación al ámbito escolar es utilizando recursos 
escolares como lápiz, papeles, aros, conos entre otros. 

Método

Esta investigación es de tipo aplicada, ya que se rela-
cionan la teoría de la problemática existente con las ac-
ciones didácticas para modificar el objeto de estudio. 
Este proyecto a su vez es de tipo descriptivo – explica-
tivo, debido a que la problemática será descrita a pro-
fundidad para luego actuar sobre la teoría descritas. 
Todo esto visto desde un paradigma o enfoque mixto. 
En este proyecto se utiliza el método inductivo. Este 
método permite que se resuelva el problema general 
trabajando aspectos específicos. Entre los métodos 
teóricos se utilizaron el histórico-lógico, revisión docu-
mental y sistematización. Entre los métodos empíricos 
se utilizaron la encuesta, entrevista y observación. En-
tre los métodos estadísticos se utilizó las tablas de fre-
cuencias y gráficas. Para obtener resultados concretos 
en una investigación, es imprescindible la utilización 
de técnicas e instrumentos que favorezcan la objetivi-
dad de la misma. Por tanto, no se aseguran resultados 
fiables sin la utilización de técnicas e instrumentos. 
Las técnicas e instrumentos utilizados en esta investi-
gación son: La observación, la entrevista, la encuesta, 
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cámara fotográfica y videos. La población total del cen-
tro educativo objeto de estudio es de 615 alumnos de 
los cuales 269 son de sexo masculino y 346 del sexo 
femenino. Para esta investigación se tomó en cuenta 
la población matriculada en el 3er. grado del liceo en 
cuestión. Este grado cuenta con 190 alumnos lo que 
equivale al 30.9% del total de la población. El 3er. gra-
do cuenta con un total de 83 varones y 107 hembras. 
El 3er. grado cuenta con 6 secciones desde la sección 
A hasta la F. La sección A tiene 33 alumnos, la B 33, la C 
33, la D 31, la E 31 y la F 29. Para la selección de la mues-
tra se decide emplear la técnica de muestreo aleatorio 
simple de tipo estratificado

Resultados

Presentación y análisis de los datos comparativos en-
tre el diagnóstico y el desarrollo de la investigación: 
Distribución porcentual del nivel de dominio del cono-
cimiento del deporte, carrera de orientación. Fuente: 
Encuesta aplicada a los alumnos del 3er. Grado del li-
ceo Isabel Rosalba Torres. Para el diagnóstico se aplicó 
una encuesta la cual arrojo que el 100% de los alumnos 
desconocían el deporte carrera de orientación y 0% es-
taban en las categorías de regular, bueno y excelente. 
Luego durante la investigación se aplicó el mismo ins-
trumento, pero en esta ocasión los resultados variaron 
significativamente. 

Distribución porcentual del nivel de dominio del co-
nocimiento de la orientación de mapas topográficos. 
Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del 3er. Grado 
del liceo Isabel Rosalba Torres. Luego de haber aplica-
do el diagnóstico a través de una encuesta, se encon-
tró que un 92% de los alumnos muestran insuficiencia 
para orientar mapas topográficos, mientras que, el 8% 
restante posee un conocimiento regular. También se 
demostró que no hubo alumnos en las categorías de 
bueno y excelente. 

Distribución porcentual del nivel de dominio del co-
nocimiento de los elementos técnicos de la carrera de 
orientación. Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos 
del 3er. Grado del liceo Isabel Rosalba Torres. Los resulta-
dos arrojados por el diagnóstico reflejan que el 100% de 
los alumnos desconoce los elementos que conforman a 
la carrera de orientación. En la segunda aplicación de la 
misma prueba se notaron cambios significativos, ya que 
la categoría “excelente cambio de 0% a 11%, “bueno” 
de 0% a 29%, “regular” de 0% a 26% e “insuficiente” de 
100% bajo a 34%. Estos datos indican que se produjeron 
cambios beneficiosos en las cuatro categorías. 

Distribución porcentual del nivel de Preferencia por 
las actividades físicas estructuradas en la naturaleza. 
Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del 3er. Grado 
del liceo Isabel Rosalba Torres. La gran mayoría prefiere 
realizar actividades físicas estructuradas en la naturale-
za. Esto se puede afirmar en ambas aplicaciones de la 
encuesta. 

Presentación y análisis del diagnóstico aplicado a 
maestros de educación física: Distribución de la fre-
cuencia entre el tiempo en servicio y el conocimiento 
de la carrera de orientación. Fuente: Encuesta aplicada 
a profesores de educación física. Los maestros que tie-
nen de 1 a 5 años laborando en la enseñanza de la edu-
cación física son 19 en total para 83% de la población 
encuestada, de este 83% el 79% desconoce el deporte 
carrera de orientación, mientras que el 21% lo conoce. 
En total el 73.9% desconocen este deporte. 

Distribución de la frecuencia entre la inclusión de la ca-
rrera de orientación al currículo dominicano y el centro 
educativo público o privado. Fuente: Encuesta aplica-
da a profesores de educación física. El 81% afirma que 
la carrera de orientación no está en el currículo domi-
nicano y un 19% asegura que si está en la malla cu-
rricular. Presentación y análisis de la evaluación de las 
variables de la investigación: Pertinencia de la adap-
tación del deporte en las escuelas. Fuente: Encuesta 
aplicada a los alumnos del 3er. Grado para evaluar la 
pertinencia de la adaptación de la carrera de orienta-
ción al contexto escolar. Para evaluar la pertinencia de 
la adaptación deportiva en las escuelas se establecie-
ron tres indicadores, los cuales dieron como resultado 
que el 100% acepta que el lugar de competición sea 
adecuado a la escuela para la enseñanza de la carrera 
de orientación, un 92% emite que es pertinente adap-
tar los implementos, mientras que un 8% prefiere los 
implementos convencionales. Por último, el 100% ve 
pertinente que se adapten las reglas del juego a las ca-
racterísticas del alumnado.

Conclusiones

Se determinó que los referentes teóricos y metodoló-
gicos impactaron de manera positiva el aprendizaje de 
los alumnos de 3er. Grado del liceo Isabel Rosalba To-
rrez. Se comprobó que más del 90% de los alumnos en 
cuestión conocen los elementos técnicos de la carrera 
de orientación. Esto se debe a la implementación de 
un sistema de acciones didácticas, las cuales cambia-
ron los resultados del diagnóstico. Se comprobó que 
la elaboración de un sistema didáctico con elementos 
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estratégicamente funcionales, es propicio para obte-
ner buenos resultados en la enseñanza de la carrera 
de orientación. Se resalta que los resultados obtenidos 
con la aplicación del sistema de acciones didácticas 
para la enseñanza de la carrera de orientación en los 
alumnos de 3ro. Grado del Liceo Isabel Rosalba Torres 
fueron significativos para esta investigación debido 
al amplio margen de diferencia entre el estado inicial 
y el final. Se demostró que los talleres son una de las 
mejores acciones didácticas para introducir la carrera 
de orientación en los alumnos de 3ro. Grado del Liceo 
Isabel Rosalba Torres. Se demostró que, adaptando la 
carrera de orientación al contexto escolar, facilitó el 
aprendizaje de los alumnos de 3er. Grado del liceo Isa-
bel Rosalba Torrez. Se comprobó que la implementa-
ción de un sistema se acciones didácticas fue pertinen-
te para la enseñanza de la carrera de orientación en los 
alumnos de 3er. Grado del liceo Isabel Rosalba Torrez.
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Metodología utilizada por los docentes para 
la enseñanza de la Educación Artística en los 
centros educativos de Jornada Escolar Extendida

Carmen Mata 
Orlenda De Jesús Salcedo 
Martha Teresa Gabot

Objetivos y preguntas de investigación

Objetivo general: Determinar la metodología utilizada 
por los docentes para la enseñanza de la Educación 
Artística en los Centros Educativos de Jornada Escolar 
Extendidas en el segundo ciclo del Nivel Primario. 

Preguntas: ¿Cuál es el perfil de los docentes que impar-
ten la asignatura del área de E/A?¿Cuáles disciplinas se 
privilegian para la enseñanza del área de E/A en el se-
gundo ciclo del Nivel Primario, en los centros educa-
tivos de JEE?, ¿Utilizan los docentes las estrategias de 
enseñanza aprendizaje que plantea el currículo vigen-
te en el área de E/A?, ¿Las estrategias de evaluación 
utilizadas por los docentes de E/A en el segundo ciclo 
del Nivel Primario, en los centros educativos de JEE, se 
corresponden con las planteadas en el currículo domi-
nicano?, ¿Desarrollan los docentes en sus prácticas de 
aula las competencias artísticas propias del área de E/A 
planteadas en el currículo? 

Resumen marco teórico

Las artes constituyen un área de experiencia cultural 
cognoscible, enseñable, investigable y realizable que 
puede constituirse en objeto y meta de la educación 
(Viadel, 2011b). En esta investigación se tomaron en 
cuenta diversos estudios que se han realizado en otros 
contextos. Es preciso resaltar que “las artes proporcio-
nan ocasiones únicas para el desarrollo de cualidades 
personales como la expresión creativa natural, los va-
lores sociales y morales.” (Hargreaves, 2002, p.1, Marín, 
2011 p.276). La educación artística constituye asimis-
mo un medio para que los países puedan desarrollar 
los recursos humanos necesarios para explotar su va-
lioso capital cultural. La utilización de estos recursos y 
este capital es vital para los países si desean desarrollar 
industrias e iniciativas culturales fuertes, creativas y 
sostenibles, las cuales pueden desempeñar un papel 
clave al potenciar el desarrollo socioeconómico en los 
países menos desarrollados” (UNESCO, 2006: p. 4). En 
Educación Artística los manuales de metodología de 
investigación no abundan y en todos los casos respon-

den a iniciativas institucionales (Viadel, 2011b) Las Me-
todologías Artísticas de Investigación se despliegan en 
todas las especialidades artísticas: poesía, novela, dra-
ma, danza, música, pintura, fotografía, instalaciones, 
video, performances, entre otras. En todos los casos se 
trata de usar el gran bagaje de conocimientos y estra-
tegias profesionales de análisis, representación y per-
suasión, que son característicos de las creaciones artís-
ticas, para abordar los problemas educativos. (Viadel, 
2011b). Los retos de la actual nsociedad demandan 
ciudadanos y ciudadanas bien formados, altamente 
competentes, con cualidades humanas, empatía, crea-
tividad y talento para plantear soluciones efectivas 
ante la diversidad de situaciones y problemas.” (Minis-
terio de Educación, 2014, p.11, (Ramón, 2011) (Huerta 
Ramón & Domínguez Ruiz, 2011). “Hoy en día hay que 
reivindicar la enseñanza de las artes y la cultura visual 
como un área relacionada con el conocimiento, con el 
intelecto, con los procesos mentales y no sólo con los 
manuales, con enseñar a ver y a hacer con la cabeza 
y con las manos.” (Bosch, 2009). Es aquí donde radica 
realmente la importancia de esta investigación, en 
identificar la metodología que se está utilizando para 
la enseñanza de la Educación Artística y cómo incide 
esto en la formación integral de los alumnos y en el de-
sarrollo de las competencias necesarias para afrontar 
los retos que les plantea la vida. 

Método

Para validar los instrumentos y recoger las informa-
ciones se tomó en consideración varios procesos, una 
consulta de experto, referencias de otros instrumentos 
validados Se evaluó la metodología utilizada por 15 do-
centes de distintas escuelas que impartían la asignatura. 

Instrumentos: Lista de cotejo, de observación de aula 
con la técnica de observación, el cual tenía 97 ítems. 
Buscaba medir comportamientos, situaciones y per-
cepción acerca de los procesos, métodos, estrategias, 
contenidos, competencias que se abordaban durante 
el proceso de enseñanza aprendizaje.

 Matriz de observación de clase: con la técnica: graba-
ciones de videos para medir: la metodología aplicada, 
las estrategias de evaluación planteadas por el currícu-
lo y las competencias artísticas desarrolladas. Guía de 
entrevista: con la técnica: Entrevista a profundidad y la 
grabación en audio. 
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Resultados

De los 15 entrevistados, solo 10 participantes aporta-
ron sus edades, las cuales se encontraban entre 23 y 
51 años, con una mediana de 34 años. Con respecto a 
la formación previa de los participantes en el área de 
Educación Artística, la mitad no tenía ninguna, solo 
una cuarta parte había tomado cursos, talleres o diplo-
mados. Algunos eran autodidactas. 

Casi una tercera parte de los participantes no expre-
saron una razón clara para impartir la materia. Las dis-
ciplinas privilegiadas fueron en su mayor parte las Ar-
tes escénicas, seguidas muy de cerca por la respuesta: 
Todas y en tercer lugar por las Artes aplicadas. Otras 
disciplinas expresadas solo tuvieron una mención. Las 
dinámicas de grupo (dramatizaciones, simulaciones, 
juego de roles, la silla vacía) fueron las más menciona-
das con una quinta parte de las menciones múltiples. 

 Las competencias artísticas que los participantes ex-
presaron que fomentaban en sus clases. Allí vemos 
que, en primer lugar, con una cuarta parte de las men-
ciones múltiples, se encuentran las competencias co-
municativas, seguidas de lejos por aprendizaje para la 
vida y crítica, analítica. Las demás competencias expre-
sadas obtuvieron una sola mención. 

Conclusiones

Después de culminar esta investigación se evidenció 
que los docentes que imparten la asignatura del área 
son docentes en edades entre 23 y 51 años. En cuanto 
a su formación previa en el área de Educación Artística, 
se encontró que prácticamente la mitad no tenía ningu-
na, solo una cuarta parte había tomado cursos, talleres 
o diplomados y otros eran autodidactas. Los docentes 
tienen experiencia impartiendo la materia, fue dividida 
en 3 grupos: un primer grupo es reciente (Menos de 1 
año), mediana (de 1 a 4 años) y muy extensa (12 y más 
años). Por tal motivo, en el intervalo más frecuente, de 1 
a 4 años, ya debieran tener la formación académica que 
requieren para desarrollar de forma adecuada la asig-
natura de Educación Artística. Dentro de las disciplinas 
que se privilegian para la enseñanza del área de Educa-
ción Artística en el segundo ciclo del Nivel Primario, en 
los centros educativos de Jornada Escolar Extendida en 
su mayor parte las Artes escénicas, a pesar de que esta 
área contempla cuatro disciplinas solo salió a relucir las 
Artes Escénicas y Artes Aplicadas. 

Cabe resaltar que las Artes Visuales y la Educación Mu-
sical se dejan de lado. En esta investigación se trató de 
constatar si las estrategias de enseñanza-aprendizaje 
utilizadas por los docentes en el área de Educación Ar-
tística corresponden a las planteadas en el currículo vi-
gente. De las planteadas por el currículo sólo se utilizan 
las dramatizaciones, simulaciones, juego de roles y en 
menor proporción la activación de saberes previos, la 
socialización, exposiciones y la investigación. En sus res-
puestas los docentes presentan confusiones resaltando 
aspectos que no se corresponden a las estrategias plan-
teadas por el currículo y otros son recursos didácticos 
tales como: aplicación a lo diario, aprendizaje para su 
área, comunicación, creación en medio ambiente, estí-
mulo al esfuerzo, dinámicas, la silla vacía y videos. 

Al momento de impartir cualquier asignatura, las estra-
tegias utilizadas juegan un papel preponderante si se 
desea desarrollar en los alumnos las competencias es-
peradas. En el caso particular de los docentes del área 
de Educación Artística entrevistados se pudo consta-
tar que las estrategias utilizadas por estos no se co-
rresponden con las planteadas en el currículo vigente. 
Dentro de las que plantea el currículo para este Nivel 
se encuentran: Aprendizaje significativo, aprendizaje 
autónomo, el aprendizaje cooperativo y colaborativo, 
aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje por 
descubrimiento, el aprendizaje basado en problemas, 
indagación dialógica y el juego. Además, sugiere como 
técnicas para evaluar el sociodrama o dramatización, 
los estudios de casos y el debate. 

De lo planteado anteriormente se puede deducir que, 
al momento de planificar sus clases de la asignatura 
de educación artística, estos docentes no consultan o 
toman en cuenta las estrategias plasmadas en el currí-
culo vigente. Sabiendo que las estrategias se tornan en 
la forma de organizar y planificar las actividades en las 
que se sustenta la construcción del conocimiento en 
el ámbito escolar constantemente interactuando con 
el contexto y de no ponerlas en práctica correctamen-
te las clases se convierten en una monotonía. Identi-
ficar si las competencias artísticas que desarrollan los 
docentes en sus prácticas de aula corresponden a las 
planteadas en el currículo vigente. 

En esta investigación de acuerdo a los resultados arro-
jados por la entrevista realizada a los docentes del área 
de Educación artística del segundo ciclo del Nivel Pri-
mario no se toma en cuenta la Expresión Artística ni la 
Apreciación Estética, como competencias a desarrollar 
en los alumnos. El MINERD en esta área desarrolla dos 
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tipos de competencias: Expresión Artística y Aprecia-
ción Estética. Se pueden identificar en estos resultados 
una diversidad de competencias mencionadas por los 
docentes entrevistados que, de acuerdo a lo planteado 
por el MINERD respecto a las competencias, no guar-
dan ninguna relación, puesto que más que competen-
cias se podría decir son estrategias. Por otro lado, es 
importante destacar que cada docente en particular 
para esta área plantea sus propias competencias, lo 
que denota que no existe unificación de criterios para 
trabajarlas y mucho menos que se realice consulta a 
los documentos oficiales destinados para estos fines. 
Al verificar si las estrategias de evaluación utilizadas 
por los docentes en el área de educación artísticas 
se corresponden con las planteadas en el currículo 
dominicano, se determinó que existe confusión para 
evaluar esta asignatura, ya que el tipo de evaluación 
utilizado por los docentes fuemucho, pero la que más 
se destaca son las exposiciones y las prácticas. Además 
de la participación y el portafolio. 
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Sistematización de la evaluación del impacto 
del Programa Modelo de las Naciones Unidas del 
Ministerio de Educación de la República Dominicana

Demetrina González Polanco 
Adalgisa Cabrera Santos 

Objetivos y preguntas de investigación

Objetivo General. Sistematizar la evaluación del impac-
to de los Modelos de Naciones Unidas en los estudian-
tes del Nivel Secundario en República Dominicana. 

Objetivos Específicos: 

• Diseñar instrumentos de evaluación, que per-
mitan valorar, opinar, y sugerir sobre los do-
cumentos de evaluación para los estudiantes 
que participan en los MNU y su pertinencia. 

• Identificar los beneficios que otorga a los es-
tudiantes la participación en los Modelos de 
las Naciones Unidas. 

• Determinar las competencias fundamen-
tales que se desarrollan en los estudiantes 
que participan en el programa Modelo de 
las Naciones Unidas. 

• Determinar la opinión de los expertos sobre 
si la inversión que hace el Ministerio de Edu-
cación en este programa está dando los re-
sultados esperados. 

• Comparar los logros de los estudiantes que 
participan en el programa, con los que no 
participan.

Resumen marco teórico

El modelo de las Naciones Unidas (MNU) es una simu-
lación; de acuerdo con (Andes, 2016), en este tipo de 
competencias, los participantes asumen el rol de dele-
gados de un país en un comité específico de la ONU, en 
donde se debate un tema definido por los organizado-
res de la conferencia. Los participantes deben discutir 
y negociar en concordancia con la política exterior del 
país que representan, y como tal en muchos casos de-
ben asumir posiciones contrarias a las personales. 

Según la información ofrecida por la (UMNURD-MINERD, 
2015), en 11 años de historia del MNU (PMNU-MINERD), 
los estudiantes han conocido y debatido más de 750 te-
mas globales, en unos 300 modelos o simulacros lleva-
dos a cabo en las distintas regionales de educación y en 
el MINUME y han impactado a unos 900 mil estudiantes, 
que han sido apartados de la delincuencia y los malos 
hábitos que inciden negativamente en la sociedad. 

De acuerdo al (Ministerio de Educacion de la Repúbli-
ca Dominicana, 2016), lo que se enseña y se aprende 
tiene la finalidad de ser practicado en situaciones de 
la vida real. Las pruebas de lápiz y papel siguen sien-
do válidas, pero no son suficientes para evaluar todos 
los aprendizajes que integrados han de convertirse en 
competencias para la vida. Los cuadernos y trabajos de 
los estudiantes también siguen siendo instrumentos 
adecuados para evaluar el proceso de aprendizaje y 
sus productos, siempre y cuando la retroalimentación 
del docente oriente la marcha hacia el dominio de las 
competencias. Evaluar el desarrollo de las competen-
cias en un MNU supone usar instrumentos y medios 
diversos acordes a la competencia que se pretende 
valorar y en contextos similares a las situaciones rea-
les que vivirá el estudiante. No se trata solo de evaluar 
conceptos y hechos, sino también procedimientos y 
actitudes que integrados constituyen la competencia.

Método

En la indagación se empleó una combinación de mé-
todos con la finalidad de realizar una investigación téc-
nica científica. Dentro de los métodos a usar tenemos 
los siguientes: 

a) Método Inductivo: este permite estudiar 
cada uno de los elementos o factores que 
intervendrán en el problema a investigar. Es 
decir, partiendo de observaciones particula-
res para llegar a obtener conceptualizacio-
nes generales, para así obtener un conoci-
miento del problema en su conjunto. 

b) Método Analítico: el cual ayuda a descompo-
ner el problema en cada una de sus partes 
para así poder luego establecer relaciones 
entre ellos y saber el tipo de correlación exis-
tente en cada una de las variables en estudio. 



32 Memoria  Pre-Congreso 2018

c) Método Estadístico: este permite el manejo 
de los datos estadísticos, recopilados, me-
diante las muestras realizadas a los diferen-
tes grupos de la población a estudiar con el 
propósito de presentarlos en cuadros y gráfi-
cos apropiados. 

d) Método Comparativo: con este método se 
analiza y compara la opinión de los alumnos 
que han participado en los MNU, con respec-
to a los que no han participado o participan 
por primera vez este año; esto con la finali-
dad de verificar la pertinencia de aplicación 
del instrumento y de comparar las respues-
tas y concepciones sobre el modelo de los 
jóvenes que participan en el estudio.

Resultados

De acuerdo a las opiniones de los expertos, las evaluacio-
nes pre y post participación en los MNU son útiles, por 
que permiten conocer cómo piensan los estudiantes y 
cómo perciben las iniciativas que se desarrollan a través 
del MINERD y de sus diferentes dependencias; establecen 
además que, el documento es muy bueno para recolectar 
información y verificar la opinión de los estudiantes sobre 
los MNU, de los que participan y de los que no; plantean 
que estas evaluaciones tienen preguntas pertinentes 
para determinar los logros y competencias adquiridas 
por los jóvenes que han participado y que es muy buen 
instrumento para obtener información sobre el alcance 
del programa. Por otro lado, opinan también que aplicar 
la evaluación a los alumnos sería un ejercicio ideal para 
profundizar en la investigación y la definición de nuevos 
criterios y estrategias de trabajo a implementar en el cor-
to, mediano y largo plazo; con relación a los MNU, permi-
tiría conocer la cantidad de jóvenes impactados.

Al planteamiento de, si de acuerdo a la experiencia y ba-
sándose en las estadísticas del Ministerio de Educación, 
la inversión que se realiza en este programa, se corres-
ponde con los logros obtenidos por los estudiantes, los 
análisis vertidos sobre esta pregunta, resultan muy inte-
resantes, puesto que hay un aspecto coincidente: todos 
los expertos valoran positivamente el programa, al punto 
que una alta proporción de los mismos, dicen que aun-
que el MINERD no cuenta aún con los mecanismos para 
medir el alcance del MNU, la experiencia y el tiempo dan 
la razón, al ver el desempeño que tienen los egresados 
del programa en el mercado laboral, en el campo social 
y el político; afirman que la inversión del Estado está bien 
retribuida en el progreso de los jóvenes que han pasado 
por los MNU, porque son ciudadanos de bien y que po-

seen una alta incidencia en la toma de decisiones en los 
lugares donde laboran. Establecen que es evidente que 
un egresado tiene un mayor dominio de los temas globa-
les y una mayor capacidad de conceptualización y análi-
sis que cualquier otro estudiante que no ha participado 
de esta actividad académica; los resultados representan 
superávit (en términos de ganancia) … sobrepasan por 
mucho la inversión y con lo poco que se invierte se ob-
tienen aprendizajes que se multiplican y repercuten am-
pliamente en todos los sectores de la sociedad… familia, 
escuela, comunidad… 

Según las respuestas expresadas por los expertos, los 
instrumentos de evaluación permiten recoger infor-
mación pertinente acerca de las principales competen-
cias, habilidades y destrezas que desarrolla el MNU en 
los estudiantes participantes, así como de los apren-
dizajes que se producen en ellos; califican las evalua-
ciones de completas y precisas. No obstante, destacan 
que dichas evaluaciones serían más efectivas si de ma-
nera conjunta a ellas se aplican estrategias y mecanis-
mos prácticos que permitan demostrar y confirmar el 
desarrollo de tales características y la apropiación de 
los conocimientos. Es decir, la inclusión de una parte 
práctica mediante la cual se pueda determinar lo lo-
grado por parte del estudiante, tomando en conside-
ración los criterios de aprendizaje que están incluidos 
en los MNU. 

Además, recomiendan la elaboración de preguntas 
más abiertas en aras de que los estudiantes puedan 
expresarse con mayor extensión y libertad al respecto. 
Las respuestas dadas por los expertos reflejan que las 
evaluaciones propuestas hacen un aporte significativo 
a la evaluación científica, pues el MNU es un programa 
académico que cuenta con muy pocos medios de inves-
tigación bibliográfica y de soporte científico e investiga-
tivo; los mismos se apegan a los lineamientos de la eva-
luación educativa al utilizar el método científico. Estos 
instrumentos de evaluación arrojarán datos estadísticos 
que serán de mucho valor para la toma de decisiones, 
sobre todo porque no existe un registro sistemático 
que pueda utilizarse para tales fines con relación a este 
tema. Las evaluaciones propuestas facilitarán el campo 
de trabajo de los docentes y estudiantes, permitirán rea-
lizar modificaciones a los procesos y determinar si la in-
versión que realiza el Estado genera efectos positivos en 
la mejora de la calidad educativa dominicana.
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Conclusiones

Modelo de las Naciones Unidas del Ministerio de Edu-
cación de la República Dominicana, arrojó información 
pertinente e interesante a partir del análisis hecho por 
expertos a las propuestas de evaluación y de la prueba 
piloto aplicada a estudiantes que son egresados de los 
MNU y de estudiantes que no han participado o que 
participan por primera vez en el programa. A partir de 
los hallazgos se concluye que: 

Las evaluaciones pre y post participación en los MNU 
son útiles porque permiten conocer cómo piensan los 
estudiantes; el documento es muy bueno para reco-
lectar información; aplicar la evaluación a los alumnos 
sería un ejercicio ideal para profundizar en la investi-
gación y la definición de nuevos criterios y estrategias 
de trabajo a implementar en el corto, mediano y largo 
plazo. 

Cabe resaltar que una amplia cantidad de los expertos 
establecen que los documentos de evaluación servi-
rían de referencia, para otras entidades que realizan 
esta actividad educativa porque recogen las habilida-
des, destrezas, competencias, formación en valores y 
datos estadísticos sobre el programa. 

Se debe agregar el elemento cualitativo a las evalua-
ciones donde los estudiantes registren su experiencia 
y de paso se pueda verificar el desarrollo de habilida-
des en oratoria, redacción y comunicación e incluir en 
la evaluación temas generales para que los estudiantes 
argumenten, opinen, analicen, redacten; es decir, don-
de demuestren las competencias que se trabajan y se 
procuran desarrollar con el programa.

De acuerdo a los estudiantes que no han participado 
como los que participan de los Modelos de las Naciones 
Unidas, en este estudio coinciden en que el MNU pro-
porciona ventajas y beneficios importantes; entre estas 
se encuentran, que se desarrollan en el trabajo en equi-
po y la resolución de problemas, se desarrollan además 
en valores, como la responsabilidad, la puntualidad, el 
compañerismo, la solidaridad y el respeto a la diversidad
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Creatividad e inteligencias múltiples en República 
Dominicana. Programa de intervención con TIC

Raquel Muguerza Olcoz

Objetivos y preguntas de investigación

El interés y el uso de las Inteligencias Múltiples y la 
Creatividad en educación está aumentando con el 
paso del tiempo, sobre todo el primero de ellos, te-
niéndose en cuenta, en muchos casos, métodos edu-
cativos novedosos junto con el trabajo y desarrollo de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). Por ello, el objetivo principal de este trabajo es 
evaluar la relación entre Inteligencias Múltiples y Crea-
tividad, estableciendo si hay relación entre ambas va-
riables, a través de una metodología no experimental, 
cuantitativa y correlacional.

Para establecer la relación se llevará a cabo el análisis 
del cuestionario de Inteligencias Múltiples adaptado 
a Educación Secundaria por McKenzie (1999), y el Test 
de Pensamiento Creativo figurado de Torrance (Torran-
ce, 1974). Además, este trabajo pretende, en base a los 
resultados que se obtengan en la muestra, proponer 
un programa de intervención que ayude a impulsar 
ambas variables en el contexto de esta investigación, 
relacionándolo con el uso de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC), cuyo objetivo es 
promover el desarrollo de las diferentes Inteligencias 
Múltiples y la Creatividad.

Resumen marco teórico

La creatividad comprende toda la conducta psicológi-
ca de las personas y su interacción con el mundo que 
les rodea, con el objetivo de crear un producto, que 
conste con las cualidades de novedad, valor y adecua-
ción a un contexto concreto (Bianchi, 1990). Guilford 
(1950), uno de los principales investigadores en cuan-
to al tópico, a mitad del siglo pasado, plantea el con-
cepto de creatividad y defiende que ésta no es igual 
al concepto de inteligencia. Las dos consisten en ha-
bilidades similares, pero al mismo tiempo diferentes. 
Velásquez, De Cleves y Calle (2010), agregan que todo 
sujeto consta de creatividad, lo cual le afecta al ámbito 
intelectual, afectivo y motor. Éste, puede ser estimula-
do educativamente a través de la motivación, ya sea 
intrínseca como extrínsecamente. De esta manera, con 
el trabajo de la creatividad y su relación con las TIC 
en el aula, se dota al alumnado de herramientas para 

crear innovadoras soluciones a dificultades concretas 
ante las que se puedan encontrar. La inteligencia era 
definida como parte de la condición inmutable gené-
tica con la que nacemos, es decir, como una caracterís-
tica innata en cada sujeto. Es ahora que al establecer 
que la inteligencia consiste en una destreza o capaci-
dad, puede promoverse, ser estimulada y desarrollarse 
(Díaz, Llamas y López, 2016).

A partir de la visión de Gardner en 1983, se genera 
un gran cambio en cuanto a la concepción de la in-
teligencia. Gardner (1983) defiende que toda elevada 
capacidad que tiene un sujeto en un mundo reverso 
es un comportamiento que denota inteligencia. Las 
inteligencias se ven influenciadas por el carácter, la 
personalidad y la motivación. De esta manera, Gardner 
(1983) genera un cambio radical en cuanto al concep-
to de inteligencia, dado que a partir de ese momento 
no es una, sino ocho inteligencias, lo que defiende que 
las personas somos capaces de ser inteligentes en dife-
rentes ámbitos y formas variadas.

Estas son las ocho Inteligencias Múltiples que se plan-
tean: lingüística, lógico-matemática, viso-espacial, mu-
sical, corporal-cinestésica, interpersonal, intrapersonal 
y naturalista. Guilford (1950), uno de los principales 
investigadores en cuanto al tópico, a mitad del siglo 
pasado, plantea el concepto de creatividad y defiende 
que ésta no es igual al concepto de inteligencia. Las 
dos comparten habilidades similares, pero al mismo 
tiempo presentan diferencias. No sólo no consideraba 
la creatividad y la inteligencia como lo mismo, sino que 
la creatividad, era concebida por él como un tipo dife-
rente de inteligencia entre otros.

Por otro lado, según Gardner (2010), la creatividad y 
la inteligencia no son conceptos inconexos. No exis-
te una sola inteligencia, por lo que no es coherente 
pensar que la creatividad no se divide en diferentes 
tipos igualmente. Desde el punto de vista de Gardner 
(2005c), si el proceso educativo se enfoca en el desa-
rrollo mental creativo, la educación centrada en el de-
sarrollo de la mente creativa se mantendrá con una 
visión abierta, ofrecerá diversas representaciones y 
promoverá la motivación e interés por investigar. Con 
el paso del tiempo, el rol de la creatividad se rescatará 
y valorará, trabajándose desde el proceso educativo, y 
gracias a la innovación y los avances tecnológicos de 
la actualidad se generarán soluciones innovadoras a 
dificultades, que ya, toda elevada capacidad que tiene 
un sujeto en un mundo reverso es un comportamiento 
que denota inteligencia.
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Método

Este trabajo de investigación se desarrolla bajo una 
metodología de no experimentación, Ex Post Facto, 
descriptivo y correlacional. Las variables que se estu-
diaron en este trabajo de investigación fueron dos: 
Creatividad e Inteligencias Múltiples que se evalua-
ron de la siguiente forma: En primer lugar, se analizó 
el grado de creatividad presente en los sujetos de la 
muestra a través del Test Torrance of Creative Thin-
king (TTCT), traducido como Test de Pensamiento 
Creativo de Torrance (Torrance, 1974). Por otro lado, 
la prueba aplicada para valorar las Inteligencias Múl-
tiples analiza la presencia o ausencia de cada caracte-
rística o conducta en el/la niño/a que es lo que indica 
la presencia en mayor o menor medida de cada tipo 
de inteligencia en los distintos alumnos. Esta prueba 
está orientada para alumnos en Educación Secunda-
ria y es una adaptación del cuestionario original que 
se denomina Cuestionario del profesorado para diag-
nosticar Inteligencias Múltiples en Primaria (McKen-
zie, 1999). Este trabajo de investigación se desarrolló 
con 108 alumnos, de los cuales 37 fueron niños, que 
conforma el 34% de la muestra, mientras que las niñas 
fueron 71, constituyendo el 66% restante. Los sujetos 
que forman la muestra tienen entre 11 y 13 años de 
edad, que cursan 7º y 8º de Educación Básica en un 
centro de República Dominicana. Antes de comenzar 
con el procedimiento de investigación se contaba con 
la autorización de la institución educativa donde se 
desarrolló el trabajo, junto con el permiso de los pa-
dres o tutores del alumnado por escrito, tras haber 
sido informados de las pruebas que iban a ser llevadas 
a cabo. El evaluador fue siempre una misma persona, 
con los conocimientos previos requeridos tanto sobre 
el procedimiento a llevar a cabo como de la forma en 
que debían rellenarse los cuestionarios para así poder 
explicárselo claramente a la muestra, para asegurar su 
correcta realización. Una vez aplicadas las pruebas, se 
recaudaron todos los resultados obtenidos y se digi-
taron y analizaron estadísticamente a través de SPSS 
Statistics 22 de IBM y EZAnalyze.

Resultados

El fin principal de este trabajo de investigación es en-
contrar la relación existente o no entre las Inteligencias 
Múltiples y la creatividad. Para ello, recaudados y anali-
zados los resultados de las pruebas utilizadas para valo-
rar ambas variables, se llevaron a cabo los coeficientes 
de correlación de Pearson entre ambas calificaciones. 
Tras la observación de los datos obtenidos, contempla-

mos que las Inteligencias Viso-espacial y Corporal-Ci-
nestésica se encuentran relacionadas positivamente 
con cada elemento que conforma la creatividad según 
el TTCT y el puntaje total que conforma la Creatividad 
en su conjunto. La Inteligencia Viso-Espacial tiene un ρs 
entre .27 y .37 (todos ellos ps < .004), mientras que la 
Inteligencia Corporal-Cinestésica tiene un ρs entre .25 
y .32 (ps < .008). Esto, denota que la Creatividad como 
tal promueve las destrezas que constituyen la Inteligen-
cia Viso-espacial, como orientarse y desplazarse en el 
espacio con facilidad, reconocer lugares, situaciones o 
personas y reproducir objetos mentalmente, y la Inteli-
gencia Corporal-cinestésica, como el control desarrolla-
do de los movimientos del cuerpo y la manipulación de 
objetos, o viceversa, es decir que dichas competencias 
potencian el incremento de la creatividad. 

Básicamente, si uno de ellos aumenta o se desarrolla, el 
otro lo hace de igual manera, dado que existe una co-
rrelación positiva entre ellos. Por otro lado, se percibe la 
relación de la Inteligencia Musical con los componentes 
de originalidad, elaboración, flexibilidad y la puntuación 
total (ρs entre .18 y .32, con ps < 0.037). Esto, nos indica 
que la habilidad tener sensibilidad para el ritmo, tono 
y timbre de las formas musicales, el canto, la ejecución 
de instrumentos, composición y creación de obras mu-
sicales, están directamente vinculadas a la capacidad 
de construir respuestas novedosas y no convencionales 
(originalidad), que difieren las unas de las otras (flexibili-
dad), a un alto nivel de detalle, desarrollo o complejidad 
de las ideas creativas (elaboración). Más aún, de igual 
manera, la Inteligencia Interpersonal, muestra un alto 
grado de correlación positiva con casi todos los facto-
res de la creatividad, originalidad, fluidez, flexibilidad, y 
el total de la misma (ρs entre 20 y 25, con ps < .033). 
Esto revela que la capacidad de entendimiento de los 
demás y actuación en diferentes relaciones sociales y la 
conciencia sobre las diferentes emociones e intenciones 
y distinción de las mismas, se asocian a todas las carac-
terísticas de la creatividad nombradas, originalidad, flui-
dez, o capacidad de crear el mayor número de respues-
tas creativas en un tiempo limitado, la flexibilidad y el 
total de la creatividad. 

A continuación, las Inteligencias Naturalista y Lingüís-
tica, muestran cierto grado de correlación. En el caso 
de la Inteligencia Naturalista, se encuentra cierta co-
rrelación positiva con la flexibilidad y el total de crea-
tividad (ρs entre .21 y .22, con ps < .28), mientras que, 
en la Inteligencia Lingüística se detalla la relación exis-
tente entre la misma y la elaboración, la flexibilidad y 
el total de creatividad (ρs entre 19 y 25, con ps < .022). 
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Por lo que, la capacidad de apreciación entre especies 
o grupos de objetos y personas, distinguiendo simi-
litudes y diferencias, de observación, identificación y 
clasificación, respectiva a la inteligencia naturalista, 
promueven la flexibilidad y la creatividad en general. 
Mientras que la capacidad lectora, de escritura, escu-
cha y habla y de sensibilidad a las diferentes palabras, 
sonidos, ritmos y melodías, característica de la Inteli-
gencia Lingüística, potencia la elaboración, flexibilidad 
y la creatividad en sí. Por último, en la Inteligencia Ló-
gico-matemática, se visualizó una relación con el total 
de la creatividad (ρ = .67, con p < .047), denotando que 
la capacidad de razonar de manera abstracta, manejar 
los números sin dificultad, comprobar diversas teorías 
o hipótesis y resolver problemas de lógica, están aso-
ciadas con la creatividad en general. La inteligencia 
restante, es decir, la Inteligencia Intrapersonal, no ma-
nifestó ningún tipo de relación representativa con la 
creatividad y sus elementos.

Conclusiones

Tras la evaluación y análisis correlacional aplicado, 
los resultados revelan la relación estadísticamente 
significativa presente entre la creatividad y todas las 
inteligencias múltiples, Viso-espacial, Corporal-cines-
tésica, Musical, Interpersonal, Naturalista, Lingüística 
y Lógico-matemática, de mayor a menor correlación, 
a excepción de la intrapersonal que no muestra resul-
tados destacados. Esta conclusión se encuentra afín a 
la contribución de Trigo y colaboradores (1999), que 
defienden el papel esencial de la acción motriz en la 
humanización de la sociedad, relativo a la creatividad, 
inteligencia y el propio cuerpo, que conforman al ser 
humano de forma íntegra. Por otro lado, Gardner y 
Hatch (1989) simpatizan con los resultados obtenidos 
en este trabajo, dado que defienden que la música pre-
cisa de más de una inteligencia aparte de sí misma. Más 
aún, relativa a la vinculación entre creatividad y la inte-
ligencia interpersonal, según Ferreiro (2006), aprender 
de forma cooperativa es esencial para fomentar la ca-
pacidad creativa de los alumnos (Díaz-Martínez, Lla-
mas-Salguero y López-Fernández, 2016).

Por todo ello, los frutos de este estudio llevado a cabo 
generan aportaciones innovadoras y al mismo tiempo 
evidencian y apoyan teorías ya expuestas, que pasan a 
formar parte del debate existente en el ámbito. Como 
afirman Castillo, Ezquerro, Llamas-Salguero, y López 
(2016), inteligencia y creatividad son dos constructos 
diferentes, pero si existe una fuerte relación entre am-
bos, apoyados en la teoría de Renzulli (1977), el cual 

plantea la que denomina como la teoría de los tres ani-
llos, los cuales hacen referencia a la creatividad, inte-
ligencia y persistencia en la tarea, manifestando que 
Creatividad e Inteligencia son entes diferentes, que se 
sobreponen en ciertas ocasiones. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, estos resultados 
se apoyan de igual forma en la concepción de que para 
el desarrollo de la inteligencia y la creatividad se deben 
tener en cuenta otros aspectos adyacentes, como las 
características propias y personales del sujeto y la esti-
mulación externa, donde se denota la importancia del 
papel de la docencia y las metodologías innovadoras y 
motivacionales en el desarrollo de las capacidades del 
alumnado (Gardner, 1993). 

Conclusión: existe relación entre todas las Inteligen-
cias Múltiples (a excepción de la inteligencia intraper-
sonal) y la creatividad figurada y prácticamente todos 
sus elementos (originalidad, elaboración, fluidez y fle-
xibilidad) de forma significativa y directa, por lo que el 
fomento de la creatividad promueve el desarrollo de 
dichas inteligencias y viceversa, de tal forma que se 
cumple la hipótesis planteada. Además, se diseñó una 
propuesta de intervención para mejorar las variables 
del estudio en la muestra, cumpliéndose así los obje-
tivos del estudio.
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Estrategia didáctica para el desarrollo conceptual 
procedimental en el PEA del CD de una variable 
real, para las carreras de ingeniería

Ana Mercedes Báez

Objetivos y preguntas de investigación

Mejorar el desempeño de los estudiantes de ingeniería 
en la solución de problemas matemáticos en el PEA del 
CD de una variable real. Para el logro del objetivo plan-
tado se realizaron 7 tareas científicas.

1. Fundamentación epistemológica del PEA 
del CD de una variable real, para las carreras 
de ingeniería.

2. Caracterización epistemológica del desa-
rrollo conceptual procedimental en el trata-
miento didáctico del CD de una variable real, 
para las carreras de ingeniería. 

3. Diagnóstico de la situación actual del PEA 
del CD de una variable real, para las carreras 
de ingeniería, en la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo.

4. Elaboración del modelo didáctico de desa-
rrollo conceptual procedimental en el PEA 
del CD de una variable real, para las carreras 
deingeniería.

5. Determinación de la estructura de la estra-
tegia didáctica para el desarrollo conceptual 
procedimental en el PEA del CD de una va-
riable real, para las carreras deingeniería.

6. Valoración de la pertinencia científica del 
modelo y de la implementación práctica de 
la estrategia didáctica.

Resumen marco teórico

Los cambios tecnológicos y sociales ocurridos en las 
últimas décadas demandan una nueva manera de pro-
ceder en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Matemática en las carreras de ingeniería (Pico, Díaz & 
Escalona, 2017). En este nuevo escenario se han pro-
ducido modificaciones en los planes de estudio de las 
universidades dominicanas, encaminadas a garantizar 
la formación de un profesional competitivo, con amplia 
movilidad ocupacional, con posibilidades de insertarse 
en el mundo del trabajo, la ciencia y la tecnología: Au-
tores como García, Azcárate y Moreno, 2006; Zúñiga, 

2007,que la enseñanza del Cálculo Diferencial se lleva 
a cabo por medio de solución de tareas, desde un en-
foque algorítmico y a través de habilidades algebraicas, 
de manera que desatienden aspectos conceptuales ne-
cesarios para la comprensión de ideas fundamentales 
en la formación de los ingenieros, y para la resolución de 
problemas matemáticos aplicados de corte ingenieril. 

Con la aplicación de un diagnóstico se determinó el 
estado actual de los estudiantes de ingenieria en la 
UASD, donde se evidenció que los mismos: - Presentan 
limitada habilidad al trabajar con los fenómenos de 
variación y cambio. - Presentan limitaciones para de-
terminar respecto a qué cambia lo que cambia en una 
situación dada. - Se les dificulta conectar los conceptos 
y procedimiento. Lo que lleva al planteamiento de la 
siguiente hipótesis: La implementación de una estra-
tegia didáctica,sustentada en un modelo didáctico de 
desarrollo conceptual-procedimental, que contemple 
e integre los procesos de reconocimiento y represen-
tación matemática de patrones variacionales del con-
texto ingenieril; de orientación procedimental en la 
conversión de registros de representación semiótica 
de los procesos de variación y cambio; de orientación 
conceptual de los procesos de variación y cambio en 
los contextos geométricos, numéricos, estocásticos y 
métricos, y de articulación de los saberes matemáticos 
en prácticas sociales en contextos ingenieriles, contri-
buirá a la mejora del desempeño de los estudiantes de 
ingeniería en la solución de problemas matemáticos. 

Método

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron las si-
guientes técnicas y métodos: Método histórico-lógico, 
para determinar los diferentes enfoques y tendencias 
del PDE del Cálculo Diferencial. Método de análisis-sín-
tesis, para la caracterización del objeto y campo de ac-
ción de la investigación, la elaboración del modelo y la 
metodología. Método de modelación sistémica estruc-
tural funcional, para la determinación de los compo-
nentes, funciones y relaciones del modelo de desarro-
llo conceptual procedimental en el Calculo Diferencial. 
Cuestionario a profesores de Matemática, para funda-
mentar la necesidad e importancia del estudio de los 
fenómenos variacionales. 

Observación a clases para caracterizar la actividad de 
los profesores y estudiantes. Prueba a estudiantes para 
comprobar el dominio en la solucion de problemas ma-
temáticos en el Cálculo Diferencial. Criterio de expertos, 
para la valoración teórica de los resultados científicos 
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principales (modelo y metodología). Pre-experimento 
pedagógico, para valorar la efectividad preliminar de la 
introducción de la estrategia en la práctica. 

Se utilizaron métodos estadísticos, como la prueba no 
paramétrica de rangos señalados y pares igualados 
de Wilcoxon para muestras pequeñas. También, de la 
estadística descriptiva, se utilizan las medidas de ten-
dencia central, tablas de distribución de frecuencias y 
el análisis porcentual, para el procesamiento e inter-
pretación de los datos obtenidos en las encuestas, en-
trevistas y en el pre experimento.

Resultados

Para valorar los resultados del preexperimento se par-
te de una constatación inicial y una vez culminada la 
implementación de la estrategia propuesta, se aplican 
pruebas diagnósticas en diferentes formas. Los resul-
tados de la triangulación de los instrumentos aplica-
dos permiten constatar las transformaciones de los 
estudiantes en la solución de problemas matemáticos, 
según las dimensiones e indicadores seguidos. Los es-
tudiantes, en sentido general, mostraron: - `Habilida-
des para explorar, de forma flexible y significativa, la 
existencia y el significado de la variación en patrones 
variacionales, distinguiendo y argumentando, desde 
lo conceptual y lo procedimental, los elementos en la 
variación implícitos en el patrón estudiado. - Habilidad 
de trabajar con los fenómenos de variación y cambio, 
para determinar respecto a qué cambia lo que cam-
bia en una situación dada, para establecer relaciones 
de cambio en situaciones dadas y la significación que 
ellos le dan al análisis conceptual en el desarrollo de lo 
procedimental. - Habilidad para abordar el análisis de 
situaciones procedimentales con el análisis conceptual 
de diversas estrategia variacional, como el análisis del 
comportamiento y variación de gráficas; la identifica-
ción de las cantidades que intervienen en una situa-
ción, analizando cuáles cambian y cuáles permanecen 
fijas, en la determinación de las relaciones de depen-
dencia entre dos variables; establecimiento de la rela-
ción entre razón de cambio y cociente incremental, y 
conversión del registro verbal al registro gráfico. 

En lo relacionado con sus valores y actitudes en el des-
empeño en el uso de los conceptos, los estudiantes 
mostraron: - Compromiso con el rigor matemático en la 
comprensión precisa de los conceptos. - Entusiasmo en 
la identificación de propiedades de los objetos matemá-
ticos en las representaciones semióticas. - Valoran como 
positivo el uso de los diferentes registros de represen-

tación semiótica. - Muestran innovación al utilizar las 
herramientas tecnológicas para las representaciones 
semióticas. - Seguridad en los resultados obtenidos. 

Desde lo cuantitativo: Se clasificaron 50 (72,5%) 98 es-
tudiantes entre el nivel 2 y 3; 28% en el nivel 3; 43,5 en 
el nivel 2 y, en el nivel 1 se clasificaron 15 estudiantes 
(21,7%). Los resultados fueron obtenidos al contrastar 
las hipótesis: H0 (Las dos medias poblacionales son 
iguales. H1 Las dos medias son diferentes. Luego se 
puede asegurar que el 72,5% de los estudiantes se ca-
racterizaron por la flexibilidad inductiva-deductiva en 
la argumentación de los procesos de variación y cam-
bio, por la significatividad de su funcionalidad (nivel 2), 
y por la resignificación de los saberes matemáticos (ni-
vel 3), lo que indica que la mayoría de los estudiantes 
tuvo una transformación cualitativamente superior. 

De igual manera, se determinaron los aspectos en los 
que constituyen barreras durante el proceso de apli-
cación de la estrategia. - Las habilidades para explo-
rar, de forma flexible y significativa, la existencia y el 
significado de la variación en patrones variacionales, 
distinguiendo y argumentando, desde lo conceptual 
y lo procedimental, los elementos en la variación im-
plícitos en el patrón estudiado. - Los argumentos con-
ceptuales y procedimentales que utilizan al establecer 
las relaciones entre los elementos que distinguen a 
la variación, expuestos en tablas, gráficas y otras for-
mas de representación de una situación variacional 
representada por un fenómeno modelado matemáti-
camente. - Esto a la vez traía como consecuencia falta 
de compromiso de estos estudiantes en la realización 
a tiempo de actividades programadas. - Las habilida-
des y argumentos conceptuales que utilizan en todo 
el proceso resolutivo de problemas matemáticos que 
modelan fenómenos ingenieriles y/o de problemas in-
genieriles donde se pueda develar el uso de los cono-
cimientos matemáticos. - Se logró que los estudiantes 
abordaran el análisis de situaciones procedimentales 
con el análisis conceptual de diversas estrategias varia-
cionales, como el análisis del comportamiento y varia-
ción de gráficas; la identificación de las cantidades que 
intervienen en una situación, analizando cuáles cam-
bian y cuáles permanecen fijas; en la determinación 
de las relaciones de dependencia entre dos variables; 
establecimiento de la relación entre razón de cambio y 
cociente incremental, y conversión del registro verbal 
al registro gráfico.. 
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Conclusiones

Los estudiantes de ingeniería tienen limitaciones en el 
desempeño para la solución de problemas matemáticos 
en el PEA del CD en una variable real, lo cual está dado por 
las insuficiencias en el tratamiento didáctico de los proce-
sos de variación y cambio en la formación de conceptos a 
través de tareas contextualizadas, y en la comprensión de 
los procedimientos asociados a situaciones específicas 
de la práctica ingenieril, con una lógica dialéctica entre lo 
abstracto-concreto y el análisis-síntesis. 

• En la fundamentación epistemológica del 
PEA del CD en una variable real en carreras 
de ingeniería, y en el estudio de sus enfo-
ques y tendencias históricas, se evidencian 
las carencias epistemológicas del desarrollo 
conceptual-procedimental en dicho proceso 
que fundamentan la necesidad de caracte-
rizarlo teóricamente para modelar su lógica 
didáctica, sus componentes e interrelacio-
nes, así como de elaborar un instrumento 
práctico que facilite su implementación en 
los cursos de CD.

• En la dirección del proceso de desarrollo 
conceptual-procedimental en el PEA del CD 
en una variable real, para las carreras de in-
geniería se requiere de una construcción 
lógica de significados en la comprensión de 
la variación y el cambio, develando en su se-
cuenciación didáctica la relación dialéctica 
entre lo abstracto-concreto y análisis-sín-
tesis, expresado en tareas que propician la 
flexibilidad, significación y resignificación de 
los saberes matemáticos.

• La contribución teórica que se propone, a 
través de un modelo didáctico, expresa las 
relaciones entre los procesos de reconoci-
miento y representación matemática de pa-
trones variacionales del contexto ingenieril; 
de orientación procedimental en la conver-
sión de registros de representación.
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Universidades: contrastes en metodologías, 
actividades extracurriculares y apoyos 
institucionales

Alejandrina Miolán Cabrera 
José Ignacio Tavera 
Eufracia Cristina Jiménez

Objetivos y preguntas de investigación

General:

Contrastar las estrategias metodológicas, actividades 
extracurriculares y apoyos institucionales que se desa-
rrollan en las universidades objeto de estudio.

Específicos:

• Identificar las principales estrategias metodo-
lógicas que se desarrollan en las universidades 
objeto de estudio.

• Identificar las actividades extracurriculares 
más frecuentemente mencionadas por los 
participantes de las diferentes universidades.

• Estimar la percepción diferencial de la ade-
cuación de los apoyos institucionales ofre-
cidos a los estudiantes en las universidades 
objeto del estudio.

Resumen marco teórico

En la enseñanza de la educación superior se imple-
mentan estrategias metodológicas diversificadas que 
permiten al docente diseñar actividades con intencio-
nalidad pedagógica, donde se pone de manifiesto el 
rendimiento académico de los estudiantes como re-
sultado de la valoración numérica efectuada por los 
docentes. Algunas instituciones de educación superior 
brindan apoyo a los participantes en los diferentes 
programas de formación como, sistema de becas, in-
centivos, servicios complementarios, orientación y psi-
cología, entre otros servicios que resultan interesantes 
para aquellos estudiantes que no cuentan con los in-
gresos económicos suficientes para costear su forma-
ción académica.

Autores como Martínez (2015), Duarte y Navarro 
(2014) establecen que, como servicio público de edu-
cación superior, la universidad está orientada a la in-
vestigación, la docencia, el estudio y la extensión, con 

la finalidad de desarrollar los mecanismos necesarios 
para atender las necesidades sociales que puedan pre-
sentarse, en ese aspecto. Como una comunidad aca-
démica, la universidad está orientada a la formación y 
capacitación académica de sujetos en diferentes ám-
bitos de la vida, en lo social, cultural, científico y en lo 
tecnológico.

Para el desarrollo del perfil profesional docente se 
hace necesario asumir estrategias metodológicas que 
permitan trazar pautas que ayuden a dar direcciona-
lidad al proceso enseñanza-aprendizaje, favoreciendo 
la organización progresiva e intencionada de lograr 
el desarrollo de competencias en el estudiantado. En 
este orden, Anijovich y Mora (2010), así como Cepeda 
(2013), plantean que a través de las estrategias meto-
dológicas se logra orientar de manera efectiva el proce-
so de enseñanza y aprendizaje, teniendo claro el qué, 
por qué, para qué y el cómo del proceso, permitiendo 
favorecer el desarrollo de habilidades de pensamiento 
como razonar, resolver problemas y tomar decisiones. 

En otro orden, lograr el desarrollo de competencias 
en los estudiantes no se circunscribe a las actividades 
que se realicen dentro del contexto escolar, sino que 
existen otras actividades que van a complementar en 
estos sus experiencias de aprendizaje. Asimismo, Mo-
riana, Alós, Alcalá, Pino, Herruzo y Ruiz (2006), la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) (2016), y Alcántara, Alcántara, Vara, 
Enardo y Duarte. (2017), establecen que las activida-
des extracurriculares favorecen la participación de for-
ma activa de los alumnos en su proceso de aprendiza-
je, el fortalecimiento de su vínculo con la comunidad, 
mejoran el nivel educativo, propician el desarrollo de 
competencias interpersonales, el pensamiento crítico 
y la madurez personal y social, aprenden a trabajar en 
equipos, a adquirir habilidades de liderazgo, a elevar 
su autoestima y sus aspiraciones profesionales futuras, 
además de que aumentan la motivación en el estu-
diantado universitario. 

Otro aspecto a destacar según Figuera y Torrado 
(2013), es el apoyo institucional el cual es clave para el 
estudiantado, estimula el desarrollo académico, clari-
fica objetivos y demandas académicas; orienta sobre 
cómo conocer y adaptarse al contexto y, además, crea 
espacios para que el estudiante pueda ser un miembro 
activo de la comunidad universitaria. En este sentido, 
cuando el soporte económico que puede brindar la 
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familia no es suficiente para la integración social y aca-
démica del estudiante a la universidad puede existir 
un mayor riesgo de abandono de los estudios.

Método

Este estudio tiene una finalidad aplicada, sus datos 
fueron recogidos en el campo y su naturaleza es de 
tipo descriptiva y exploratoria, el diseño del estudio es 
correlacional. Fue considerada como variable indepen-
diente o explicativa la universidad de pertenencia del 
participante con 4 niveles (A, B, C y D). Las variables de-
pendientes se detallan en el cuestionario anexo. Estas 
incluyeron Metodologías, Actividades Extracurricula-
res y Apoyos Institucionales, las cuales fueron medidas 
con escalas ordinales. Las Metodologías y Actividades 
Extracurriculares se midieron con estimaciones de fre-
cuencia de ocurrencia. Los Apoyos Extracurriculares se 
midieron con estimaciones de adecuación. El instru-
mento de recolección de datos fue elaborado por los 
investigadores, tomando en cuenta los objetivos de la 
investigación, las variables y los indicadores que fun-
damentan el estudio. Para la validación del instrumen-
to, se realizó un pilotaje con un grupo de estudiantes 
con características similares a la población objeto de 
estudio, con el propósito de determinar el grado de 
validez y confiabilidad de cada ítem formulado. Ade-
más, se dio a conocer a tres especialistas en metodolo-
gía de investigación y al asesor de la investigación. Se 
tomaron en cuenta las observaciones de comprensión 
y análisis realizadas por estos y luego fue aplicado a la 
muestra objeto de estudio. 

Muestra. Los participantes fueron un total de 377 estu-
diantes universitarios, seleccionados al azar en 4 univer-
sidades de Santiago: B, n = 57; C, n = 45; D, n = 87; y A, n 
= 188. Estas cantidades se determinaron con un método 
de afijación proporcional de acuerdo a la matrícula de 
cada universidad incluida. La edad de estos participan-
tes estuvo entre 17 y 50 años con una media de 25 años. 
La mayoría de ellos era de sexo femenino (300) y tenían 
un tiempo promedio de 4 años estudiando su carrera. 
La mayoría (162) estudiaba la mención Secundaria, 123 
la mención Primaria y 89 la mención Inicial.

Resultados

Al realizar la investigación ¨Universidades: Contrastes y 
Perspectivas¨, se ha podido identificar de acuerdo a las 
variables analizadas, que las metodologías utilizadas 
con mayor frecuencia según los encuestados fueron 

trabajos/tareas, en primer lugar, presentaciones/expo-
siciones de estudiantes, en segundo lugar y, en tercer 
lugar, prácticas a través de las TIC. 

Con relación a trabajos/tareas se estima de forma di-
ferente en las universidades. Dentro de las metodo-
logías presentadas como opciones a los encuestados 
se encuentran: exposiciones del docente, dictado/co-
piado, memorización, presentación y exposiciones de 
los estudiantes, discusiones, resolución de problemas/ 
ejercicios en el aula, trabajos/tareas, debates, estudios 
de casos, prácticas a través de las TIC, prácticas peda-
gógicas, prácticas en laboratorios, prácticas en labora-
torio de informática, trabajo dirigido o taller y juegos 
de roles/dramatizaciones. De estos los seleccionados 
con mayor frecuencia fueron los citados en el párrafo 
inicial de este acápite. La A se encuentra en el primer 
lugar en las estimaciones sobre las metodologías y 
en último lugar D. A partir de lo anterior, se concluye 
que la metodología que predomina en las universida-
des responde a métodos expositivos que distan de los 
enfoques que plantean que el alumno construya su 
propio conocimiento y desarrolle competencias que le 
permita desenvolverse con eficacia y eficiencia en su 
contexto, tanto personal como en lo laboral. 

En lo referente a las actividades extracurriculares, se 
presentaron a los estudiantes las siguientes opciones, 
conciertos, talleres o seminarios, actividades depor-
tivas, encuentros culturales, participación en clubes, 
comedor/alimentación, encuentros interuniversitarios, 
excursiones e intercambio en el extranjero. De estas las 
más mencionadas fueron talleres o seminarios, activida-
des deportivas y en tercer lugar comedor/alimentación. 

En otro orden, en la variable Apoyos Institucionales 
se presentaron como opciones para los encuestados: 
orientación académica, psicología, deportes, enferme-
ría, idiomas, informática y comunicaciones, biblioteca, 
comedor, alimentación, tutoría y transporte, de las 
cuales ocuparon los primeros lugares Biblioteca, In-
formática y Comunicaciones, Orientación Académica, 
Psicología y Enfermería. 

En relación al servicio de biblioteca que ofrecen las uni-
versidades estudiadas, se reflejó que sigue siendo un 
recurso para el aprendizaje aprovechado por la comu-
nidad educativa, a pesar de contar con otros medios de 
búsqueda de informaciones bibliográficas de manera 
virtuales. Con relación a los servicios de Psicología y 
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Orientación Académica como parte del apoyo institu-
cional, en el C y D se encuentran en tercer y cuarto lugar 
respectivamente. En el caso de los servicios de enferme-
ría obtuvo la mayor estimación A y el B muy baja. En este 
sentido, los servicios mejor valorados se encuentran bi-
blioteca y de menor valoración Enfermería. A partir de 
estos planteamientos se hace necesario trazar planes de 
mejora para lograr eficientizar los servicios que se en-
cuentran con las estimaciones más bajas. En el caso de 
los de Psicología y Orientación Académica las universi-
dades D y C y Enfermería en B.

Conclusiones

La metodología que predomina en las universidades 
responde a métodos expositivos que distan de los 
enfoques que plantean que el alumno construya su 
propio conocimiento y desarrolle competencias que le 
permita desenvolverse con eficacia y eficiencia en su 
contexto, tanto personal como en lo laboral. En activi-
dades extracurriculares, las más mencionadas fueron 
talleres o seminarios, actividades deportivas y en tercer 
lugar comedor/alimentación. Se hace necesario trazar 
planes de mejora para lograr eficientizar los servicios 
que se encuentran con las estimaciones más bajas. En 
el caso de los de Psicología y Orientación Académica 
en las universidades D y C y Enfermería en B.
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Metodología para la formación de la competencia 
dominio de conceptos básicos del álgebra 
lineal en estudiantes de Educación Mención 
Matemáticas

Rosa María Almonte Batista

Objetivos y preguntas de investigación

Diseñar una metodología sustentada en un modelo di-
dáctico, que favorezca la formación de los conceptos 
básicos del Álgebra Lineal en estudiantes que se for-
man como profesores de matemática. 

Para el logro del objetivo planteado se realizaron 7 ta-
reas científicas.

1. Fundamentación epistemológica del pro-
ceso docente-educativo del Álgebra Lineal 
en la Licenciatura en Educación, Mención 
Matemáticas.

2. Análisis histórico tendencial del proceso do-
cente-educativo del Álgebra Lineal en la Li-
cenciatura en Educación, Mención Matemá-
ticas, en República Dominicana. 

3. Fundamentación epistemológica del do-
minio de los conceptos básicos de Álgebra 
Lineal en estudiantes que se forman como 
profesores de Matemática. 

4. Diagnóstico del estado inicial del dominio 
de los conceptos básicos de Álgebra Lineal 
en los estudiantes que se forman como pro-
fesores de Matemática en la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo. 

5. Elaboración del modelo de la formación de 
la competencia dominio de conceptos bási-
cos de Álgebra Lineal en estudiantes que se 
forman como profesores de Matemática. 

6. Diseño de los procedimientos constitutivos 
de una metodología para la formación de la 
competencia dominio de los conceptos bási-
cos de Álgebra Lineal. 

7. Valoración de los resultados (modelo y me-
todología), a través del método criterio de 
expertos y un pre-experimento pedagógico. 

Resumen marco teórico

La formación de profesores de Matemática, exige la pre-
paración de estos para la vida y la profesión, así se expre-
sa en Sosa (2010) y MINERD (2014). Al profundizar en el 
programa de Álgebra Lineal en Educación Matemáticas 
y en los libros de textos sugeridos (UASD, 2002 y Hadley, 
1977), se constata que no se ofrece tratamiento explícito 
a los contenidos objeto de trabajo en la Educación Media, 
ni a su influencia en la formación del ejercicio profesional, 
González, González, Tapia & Domínguez (2008). Según 
Sequeira (2009), las habilidades desarrolladas en la ense-
ñanza del Álgebra Lineal en el futuro docente, se centran 
en el aprendizaje de algoritmos y procedimientos de cál-
culo; la resolución de problemas se emplea generalmen-
te como elemento de control de lo aprendido. Lo que re-
vela que al enseñar Álgebra Lineal requiere de una nueva 
orientación y dinamización (Reyes, 2014); Huertas, Juan, 
Steegmann (2012) y Velasco (2014), asi lo confieman.

Otros autores defienden la necesidad del uso de TIC 
para facilitar su aprendizaje y mejorar la formación de 
conceptos (Guilleumas y Gil, 2010; ONE, 2015; UNESCO, 
2008; Caligaris, Rodríguez y Laugero, 2013 y Damick, 
2015). Con la aplicación de un diagnóstico se deter-
minó el estado actual de la competencia dominio de 
conceptos básicos del Álgebra Lineal en estudiantes 
de educación en la UASD, donde se evidenció que los 
estudiantes: 

 - Tienen dificultad en el uso del lenguaje alge-
braico con sus convenciones y símbolos.

 - Tienden a pensar en los conceptos de una 
forma simbólica, no entienden el significado 
de las definiciones y no pueden aplicarlas en 
situaciones simples.

 - Se les dificulta conectar los conceptos ya 
aprendidos. Lo que lleva al planteamiento 
de la siguiente hipótesis: La implementa-
ción de una metodología, como concreción 
de un modelo didáctico, que relacione los 
subsistemas: representación cognitiva acti-
tudinal de conceptos básicos algebraicos e 
instrumentación didáctico tecnológica del 
dominio de los conceptos algebraicos. Esto 
puede contribuir a la formación de la com-
petencia dominio de los conceptos básicos 
del Álgebra Lineal en estudiantes de educa-
ción matemática. 
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Método

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron las si-
guientes técnicas y métodos: Método histórico-lógico, 
para determinar los diferentes enfoques y tendencias 
del PDE del Álgebra Lineal. Método de análisis-síntesis, 
para la caracterización del objeto y campo de acción 
de la investigación, la elaboración del modelo y la me-
todología. Método de modelación sistémica-estructu-
ral-funcional, para la determinación de los componen-
tes, funciones y relaciones del modelo de formación 
de la competencia dominio de conceptos básicos del 
Álgebra Lineal. 

Análisis documental, para valorar el estado inicial del 
dominio de conceptos básicos del Álgebra Lineal en 
estudiantes que se forman como profesores de Mate-
mática. Cuestionario a profesores de Matemática, para 
fundamentar la necesidad e importancia de la forma-
ción de la competencia objeto de análisis. Observación 
a clases, para caracterizar la actividad de los profesores 
y estudiantes. Prueba a estudiantes para comprobar el 
nivel de dominio de los conceptos básicos del Álgebra 
Lineal en el PDE de la Licenciatura en Educación, Men-
ción Matemáticas. Criterio de expertos, para la valora-
ción teórica de los resultados científicos principales 
(modelo y metodología). Pre-experimento pedagógico, 
para valorar la efectividad preliminar de la introducción 
de la metodología en la práctica. Se utilizaron métodos 
estadísticos, como la prueba no paramétrica de rangos 
señalados y pares igualados de Wilcoxon para muestras 
pequeñas. También, de la estadística descriptiva, se uti-
lizan las medidas de tendencia central, tablas de distri-
bución de frecuencias y el análisis porcentual, para el 
procesamiento e interpretación de los datos obtenidos 
en las encuestas, entrevistas y en el pre experimento.

Resultados

Para valorar los resultados del preexperimento se parte 
de una constatación inicial y una vez culminada la imple-
mentación de la metodología propuesta, se aplican prue-
bas diagnósticas en diferentes formas. Los resultados de 
la triangulación de los instrumentos aplicados permiten 
constatar las transformaciones ocurridas en la formación 
de la competencia DCBAL, según las dimensiones e in-
dicadores seguidos. Los estudiantes, en sentido general, 
mostraron en su desempeño que:

 - Identifican las propiedades necesarias y sufi-
cientes del objeto matemático.

 - Diferencian el concepto de su representación.

 - Reconocen el objeto representado en dife-
rentes registros semióticos y si el objeto mate-
mático posee o no las propiedades necesarias 
y suficientes que lo definen.

 - Formulan el concepto del objeto algebraico.

 - Establecen justificaciones al realizar compa-
raciones de conceptos algebraicos.

 - Utilizan situaciones cotidianas y no cotidia-
nas que se explican con conceptos y sugie-
ren la utilización del concepto en la solución 
de problema. 

En lo relacionado con sus valores y actitudes en el des-
empeño en el uso de los conceptos, los estudiantes 
mostraron: - Compromiso con el rigor matemático en la 
comprensión precisa de los conceptos. - Entusiasmo en 
la identificación de propiedades de los objetos algebrai-
cos en las representaciones semióticas. - Valoran como 
positivo el uso de los diferentes registros de represen-
tación semiótica. - Muestran innovación al utilizar las 
herramientas tecnológicas para las representaciones 
semióticas. - Seguridad en los resultados obtenidos. - 
Identificación con los conceptos relacionados con los 
conocimientos de la Educación Media y valoración de 
su nivel de desempeño en el uso del concepto en su for-
mación universitaria y en la Educación Media. 

Desde lo cuantitativo: El 69,7% de los estudiantes as-
cendió un nivel. De estos, el 62,5% a autónomo y el 
35,5% a estratégico. Los resultados fueron obtenidos 
al contratar las hipótesis: H0 (hipótesis de nulidad): No 
hay diferencias significativas entre los puntajes relati-
vos a la formación de la competencia DCBAL, antes y 
después de la aplicación del programa. H1 (hipótesis 
alternativa): Los puntajes relativos a la formación de la 
competencia DCBAL, antes y después de la aplicación 
del programa, sí difieren significativamente. Al realizar 
los cálculos correspondientes de forma manual se ob-
tuvo que para N= 18 (cinco estudiantes se mantuvie-
ron en el mismo nivel) el valor de T= 9 es menor que el 
valor que aparece en la tabla G de valores críticos para 
un nivel de significación de α=0,05 para esta prueba, 
lo que permite rechazar H0 y aceptar H1. Por lo que se 
puede afirmar que los puntajes relativos a la formación 
de la competencia DCBAL, antes y después de aplicada 
la metodología, difieren significativamente.

 De igual manera, se determinaron los aspectos en los 
que constituyen barreras durante el proceso de aplica-
ción de la metodología: - La calidad de la conexión en 
el móvil y en las localidades donde viven algunos es-
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tudiantes. - El desempeño de algunos estudiantes en 
el uso de la computadora y la realización de activida-
des particulares en la plataforma Edmodo (cargar do-
cumento, responder actividades online, intestar link, 
exportar actividades). - Esto a la vez traía como conse-
cuencia falta de compromiso de estos estudiantes en 
la realización a tiempo de actividades programadas. - 
Disponibilidad de materiales virtuales con contenidos 
de Álgebra Lineal: Al momento de seleccionar buenos 
objetos virtuales de aprendizaje con contenidos de Ál-
gebra Lineal disponibles en la web, ya que son escasos. 
- El cuidado que se debe tener al seleccionar material 
virtual disponible en la web, por lo relacionado con las 
leyes de la propiedad intelectual. - Para el docente el 
tiempo extra docencia que debe dedicar a la planifi-
cación, diseño y/o selección de actividades, tareas y 
objetos de aprendizaje virtuales. 

Conclusiones

El proceso docente educativo del Álgebra Lineal se re-
conoce en ascenso por su rol en la formación integral 
de los educandos, aunque con carencias en la adapta-
ción de sus propuestas de enseñanza y aprendizaje en 
función de las necesidades de los futuros docentes, en 
el empleo de los recursos didáctico-tecnológicos que 
dinamizan la interactividad en nuevos entornos de 
aprendizaje y en el trabajo con los conceptos, el trata-
miento y conversión dentro de un mismo registro y la 
transferencia semiótica.

La caracterización del proceso docente educativo y de 
la formación de competencias develan limitaciones 
epistemológicas relacionadas con la insuficiente fun-
damentación teórica y metodológica de la formación 
de la competencia dominio de conceptos básicos del 
Álgebra Lineal (DCBAL), tanto en la precisión concep-
tual de dicha competencia, como en la descripción 
de su estructura, en los métodos empleados para su 
formación en los estudiantes que cursan la carrera 
como futuros docentes de Matemática. El diagnósti-
co corrobora las insuficiencias en la formación de los 
conceptos como reflejo de las limitaciones teóricas y 
metodológicas que orientan su tratamiento de forma 
integral, lo cual justifica la necesidad del tratamiento 
del DCBAL, como una competencia que pondera la 
elección adecuada de los registros de acuerdo a la acti-
vidad matemática, al uso de las tecnologías y su nece-
saria vinculación con su actuación profesional.

Se aprecia, no obstante, positiva disposición de los 
agentes formadores para mejorar las insuficiencias 
que existen al respecto. Se argumenta la elaboración 
de situaciones de aprendizaje por el docente, para que 
los estudiantes construyan tareas específicas relacio-
nadas con su aprendizaje y la profesión, de modo pro-
tagónico y responsable.

La metodología constituye una vía para favorecer la 
formación de la competencia DCBAL, a partir de la 
propuesta de procedimientos que orientan al docente. 
Incluye cuatro fases y un conjunto de procederes me-
todológicos
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El Proceso de enseñanza - aprendizaje de la 
matemática con enfoque ético, axiológico y 
humanista que potencie el trabajo independiente 
de los estudiantes de la carrera de Educación, 
Mención Matemática

Reina Altagracia Taveras

Objetivos y preguntas de investigación

El objetivo de investigación es: elaborar una Estrate-
gia didáctica para el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje de la Matemática (PEAM), con un enfoque ético, 
axiológico y humanista, que potencie el trabajo inde-
pendiente de los estudiantes de la carrera de Educa-
ción, Mención Matemática, para su futura labor en la 
escuela dominicana.

Preguntas científicas:

1. ¿Qué referentes teórico-metodológicos sus-
tentan el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la Matemática con enfoque ético, axioló-
gico y humanista potencia el trabajo inde-
pendiente en los estudiantes de la carrera de 
Educación, Mención Matemática?

2. ¿Cuál es la situación actual del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Matemática y 
del trabajo independiente en los estudiantes 
de la carrera de Educación, Mención Mate-
mática en la UASD, centro Nagua? 

3. ¿Qué componentes de la Estrategia didácti-
ca para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la Matemática con enfoque ético, axioló-
gico y humanista potencian el trabajo inde-
pendiente en los estudiantes de la carrera de 
Educación, Mención Matemática

4. ¿Qué resultados de la aplicación de la Es-
trategia didáctica para el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de la Matemática, con un 
enfoque ético, axiológico y humanista, po-
tencian el trabajo independiente de los estu-
diantes de la carrera de Educación, Mención 
Matemática?

Resumen marco teórico

Ballester, S. (2015) considera que “La Didáctica de la 
Matemática es una ciencia pedagógica, cuyo objeto 
es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asig-
natura Matemática, que se opera en la transmisión y 
apropiación de los conocimientos, las habilidades, las 
capacidades matemáticas, las experiencias sociales, los 
modos de actuación, en el desarrollo de diversos as-
pectos afectivos, volitivos y conductuales (sentimien-
tos, aspiraciones, gustos, anhelos, valores, actitudes, 
conductas, creencias) así como opiniones, principios, 
convicciones e ideales.” El enfoque ético, axiológico y 
humanista de la autora Chacón N. (2011), refiriéndose 
a los aportes del conocimiento sobre el lugar y papel 
de la moral y los valores morales como atributos de los 
seres humanos, presente en todo el proceso educativo 
están en la base de los fundamentos epistemológicos 
de la Pedagogía como Ciencia, otorgándole una mayor 
integralidad a la visión de la personalidad, así como de 
su proceso educativo.

Román, E. (2010), precisa que una de las vías para con-
tribuir a la formación integral del estudiante como 
futuro profesional es el trabajo independiente para lo 
que resulta de vital importancia la forma de organizar 
el PEAM, que no siempre se aprovecha suficientemen-
te en todas sus posibilidades. Con la aplicación de un 
diagnóstico se determinó el estado actual del PEAM: 
ü Empleo de métodos que propician el aprendizaje 
memorístico y reproductivo. ü El PEAM no centrado en 
el estudiante. ü Insuficiencias en los métodos que per-
miten la activación del pensamiento lógico-reflexivo y 
la significación axiológica de los conocimientos mate-
máticos. ü Carencias en el empleo del trabajo indepen-
diente y de vinculación de la Matemática con la vida. 
ü Insuficiencias en la trasmisión al estudiante de los 
modos de actuación. ü Uso limitado de las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) en el PEAM, lo 
que lleva a las peguntas científicas antes mencionadas.

Método

En esta investigación se asume el enfoque dialéctico 
materialista del conocimiento científico, en el que se 
concibe la interacción de los métodos en los niveles 
empírico y teórico en el cumplimiento de los objetivos y 
tareas científicas. Histórico-lógico, que posibilita el estu-
dio de la evolución histórica del objeto en sus momen-
tos esenciales. Analítico-sintético, permite el estudio de 
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los fundamentos teóricos del PEAM, visto en sus partes 
fundamentales, descubriendo sus esencias para llegar a 
una integración sintética de estos conocimientos. 

Inductivo-deductivo, en el estudio de la literatura y 
de investigaciones precedentes que permiten llegar 
a ciertas generalizaciones deductivas sobre PEAM con 
enfoque ético, axiológico y humanista que propicie el 
trabajo independiente. Sistémico, permite aplicar el 
enfoque de sistema en la coherencia interna del diseño 
de la investigación, así como en la integración armó-
nica de los resultados teóricos y prácticos expresados 
en la elaboración de los componentes que requiere la 
estrategia didáctica de PEAM con enfoque ético, axio-
lógico y humanista para propiciar el trabajo indepen-
diente en los estudiantes. 

Observación, se emplea desde la conformación de la 
situación problémica que abre paso a la contradicción 
y al problema científico de esta investigación, así como 
en el proceso de obtención de datos e informaciones. 
Encuesta, permite obtener la información personal 
de docentes y estudiantes sobre el objeto. Estudio de 
fuente documental, la revisión de documentos progra-
máticos y normativos sobre el PEAM, aporta datos e in-
formaciones necesarias para el diagnóstico. Entrevista, 
posibilita obtener información en la exploración sobre 
las problemáticas que presenta el objeto de estudio, 
en el momento inicial de la investigación. Consulta a 
especialista, para obtener criterios valorativos de do-
centes con experiencia y preparación en el tema, para 
valorar la viabilidad de la estrategia didáctica propues-
ta. Métodos matemáticos, frecuencia relativa y absolu-
ta, cálculo porcentual.

Resultados

En este estudio se realizó la determinación de las di-
mensiones e indicadores derivados de la definición 
sobre el PEAM con enfoque ético, axiológico y huma-
nista, que potencie el trabajo independiente, el que se 
corresponde con el objeto del diseño. Las dimensiones 
e indicadores determinados son: Motivación-regula-
ción moral, Significatividad lógica-reflexiva del conte-
nido matemático, Significación axiológica-valorativa 
en la vinculación de los contenidos matemáticos en 
práctica para la vida cotidiana.

 En las encuestas antes de la aplicación de la estrategia; 
la triangulación de los resultados obtenidos en las en-
cuestas a docentes y estudiantes, se aprecia que entre 
los profesores y los estudiantes se da una tendencia 

diametralmente opuesta, los docentes tienen mayores 
por ciento en la frecuencia de Siempre y Casi siempre, 
mientras que los estudiantes concentran los mayores 
por cientos en la frecuencia de A veces y Nunca, lo cual 
evidencia la contradicción en el proceso de enseñan-
za -aprendizaje entre las posiciones que asumen los 
docentes y los estudiantes al considerar los primeros 
que cumplen con las dimensiones PEAM con un enfo-
que ético, axiológico y humanista para el desarrollo de 
trabajo independiente, mientras que, los estudiantes 
entienden que en su aprendizaje no se desarrollan las 
acciones educativas que comprenden las dimensiones 
exploradas. Los resultados obtenidos en la encuesta a 
estudiantes posterior a la aplicación de la Estrategia 
Didáctica, según el cuadro resumen, se aprecia que el 
65.4% de los estudiantes contestaron en la dimensión 
Motivación-regulación moral en la frecuencia de Siem-
pre y 27.7en la frecuencia de Casi Siempre, donde se 
evidencia que en su gran mayoría los estudiantes co-
rroboran el hecho de que con la aplicación de la Estra-
tegia didáctica se estimula el interés por el contenido 
matemático, se potencia la disposición para la solución 
de tareas de forma independiente, se buscan diferen-
tes alternativas para la solución de la tareas y se dis-
tribuyen las tareas según las necesidades e intereses 
cognoscitivos de los estudiantes, empleando métodos 
participativos en el proceso de enseñanza–aprendiza-
je de la Matemática, por lo que se propicia la Motiva-
ción y la regulación moral en su aprendizaje. 

En lo relacionado a la Significatividad lógico-reflexiva, 
concentran los mayores por cientos en la frecuencia 
de Siempre 58% y en la frecuencia de Casi Siempre 
34.6%. Estas respuestas muestran que la gran mayoría 
de los estudiantes, testifican el hecho de que el docen-
te explica y demuestra el contenido matemático en la 
clase, despliega la lógica - reflexiva del pensamiento 
matemático en cada contenido, da la base orientadora 
para que realicen el trabajo independiente en clase o 
extra clase, los estudiantes crean su propia estrategia 
de trabajo independiente. Los estudiantes encuesta-
dos reflexionan sobre los procedimientos a seguir en 
la solución de la tarea y valoran su propio proceso del 
aprendizaje. 

Continuando con la interpretación y análisis de los re-
sultados sobre la dimensión Significación axiológica - 
valorativa de los contenidos matemáticos vinculados a 
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la práctica de la vida cotidiana, el instrumento aplicado 
arrojó que: se concentraron los mayores porcentajes, 
en la frecuencia de Siempre 57% y Casi Siempre 33.8 
% evidenciándose que con la aplicación de esta Estra-
tegia Didáctica se desarrolla el nivel de aplicación de 
los contenidos matemáticos, además del nivel creativo 
en las diferentes manifestaciones de la vida cotidiana, 
usando medios de enseñanza de acuerdo a los obje-
tivos propuestos y a los intereses de los estudiantes 
como principal actor del proceso de enseñanza–apren-
dizaje de la Matemática, dado su papel activo, el cual 
participa activamente de forma individual, colaborati-
va y en equipo en el trabajo independiente.

Conclusiones

En la sistematización de los fundamentos teóricos–me-
todológicos, el estudio panorámico de los modelos 
pedagógicos que han influenciado en el PEAM, permi-
tió identificar desde una perspectiva histórica las prin-
cipales características que han marcado las prácticas 
educativas en cada época, asumiendo el enfoque ético, 
axiológico y humanista desde una perspectiva dialéc-
tico-materialista y multidisciplinaria, articulado con el 
enfoque histórico-cultural, que le aportan una visión in-
tegradora a la formación de los estudiantes. La caracteri-
zación de la situación actual del PEAM, con la aplicación 
del análisis documental en la revisión de los documen-
tos normativos y de los programas de Matemática que 
se aplican, así como las encuestas realizadas a los estu-
diantes y docentes del grupo de estudio seleccionado, 
posibilitó elaborar un diagnóstico en el cual se revelan 
las carencias e insuficiencias que se advierten en el ob-
jeto investigado. La elaboración de la Estrategia didác-
tica, se sustenta en los requerimientos metodológicos 
para su empleo como exigencias didácticas, los obje-
tivos general y específicos de las etapas y sus acciones 
correspondientes, así como la evaluación sistemática de 
la misma, componentes que le dan un carácter integra-
dor, coherente, intencionada y sistémica, que supera la 
visión y práctica de una enseñanza–aprendizaje de la 
Matemática tradicionalista predominantemente con-
ductista, por otra que se concibe como un proceso, con 
el rol protagónico del estudiante. 

 La valoración de los resultados que se obtienen con 
la aplicación de la Estrategia Didáctica, evidencian la 
pertinencia y viabilidad de la misma, expresado en las 
exposiciones de los proyectos de los estudiantes en 
la Feria científica a partir del programa de Matemáti-
ca, de Geometría y de Trigonometría; así como en los 
criterios recogidos en el de satisfacción de los talleres 

de preparación de los docentes y en la consulta a los 
especialistas, los que en general hacen una valoración 
positiva de la estrategia elaborada.
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Educación inclusiva en dos instituciones educativas 
de Santiago

Milerdín Sosa Martínez

Objetivos y preguntas de investigación

✓ Determinar si en Dos Instituciones Educa-
tivas Dominicanas de Santiago se promueve 
una educación inclusiva.

✓ Conocer cuáles son los conocimientos y des-
trezas que tienen los maestros en el desarrollo 
de una educación inclusiva permanente.

✓ Confirmar el modelo de escuelas inclu-
sivas con la realidad de Dos Instituciones 
Educativas Dominicanas. Es prudente e inte-
resante conocer si existiría alguna diferencia 
entre el modelo de una educación con las 
praxis educativas que realizan las escuelas 
y cómo los miembros del cuerpo educativo 
desde una sociedad educativa diversa traba-
jan para promover una educación inclusiva.

Resumen marco teórico

La educación inclusiva está relacionada con el proceso 
de análisis constante de las culturas, las políticas y las 
prácticas escolares para tratar de eliminar o minimizar 
mediante decisiones sostenidas de perfeccionamien-
tos e innovaciones escolares los obstáculos de distin-
tas índoles que restringen la asistencia, el aprendizaje 
y la participación activa de los alumnos en los centros 
educativos, con un principal énfasis en aquellos que 
son más vulnerables. (MECD, 2012). 

La UNESCO (citado por Sarrionandía, 2017, p.28), se-
ñala: el propósito de la educación inclusiva es permi-
tir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos 
ante la diversidad y la perciban no como un problema, 
sino como un desafío y una oportunidad para enrique-
cer las formas de enseñar y aprender. 

La educación inclusiva pretende que las diferencias 
diversas sean valoradas como vínculos positivos que 
sostiene una oportunidad para la comunidad escolar y 
la sociedad de excluir las barreras que han creado des-
igualdad, discriminación y la exclusión. (Durán, 2009) 
La verdad es que las diferencias individuales y cultu-
rales es lo que han logrado crear grandes proyectos. 

Edgar Morín (2001), señala que “el tesoro de la huma-
nidad está en su diversidad creativa, pero la fuente de 
su creatividad está en su unidad generadora”. 

La inclusión se opone rotundamente a cualquier forma 
de exclusión, razonamientos y excusas que apruebe la 
separación, siendo este un compromiso de los fines y 
valores de la educación y un reflejo de la sociedad en 
que se desea vivir, que defienda los derechos educati-
vos. (Uzcátegui Montes, Cabrera de los Santos Finalé, 
&Lami, 2012)

 “La Inclusión Educativa responde a la garantía del de-
recho a una educación de calidad, a través del acceso, 
permanencia, aprendizaje y culminación, de todos los 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en el sis-
tema educativo, en todos sus niveles y modalidades; 
reconociendo a la diversidad, en condiciones de buen 
trato integral y en ambientes educativos que propicien 
el buen vivir”. (Ministerio de Educación, s.f ) 

La inclusión educativa solicita la revisión del Proyecto 
Educativo de Centro, de las adaptaciones curriculares rea-
lizadas, metodologías de prácticas inclusiva y de apren-
dizaje, modo de organización de la clase y del centro, las 
relaciones de poder entre los participantes del currículo 
oculto que implementa los educadores, que en ocasio-
nes manifiesta sutiles mecanismos de exclusión (Ávila Ca-
ñadas, Díez Arcos, & Calatayud Salom, 2007). 

“La educación inclusiva es mucho más que una cues-
tión editorial; es el reconocimiento de que la exclusión 
y la inclusión se refieren a personas reales de las que 
no se puede prescindir”. (Slee, 2011)

Método

Los métodos primarios de este proyecto son la ob-
servación y la entrevista semi-estructurada. La guía 
de observación es de elaboración propia y tiene seis 
indicadores de logros: (1)interacción entre alumnos –
maestro (escucha atenta del educador a las opiniones 
de los alumnos y participación activa de los alumnos), 
(2) actividades de enseñanza aprendizaje ( adaptadas 
a la zona de desarrollo óptimo), (3) estrategias de en-
señanza aprendizaje (diversas atiende a distintas in-
teligencias múltiples ), (4) ambientación del aula, (5) 
cuerpo educativo ( realización de proyectos comunes 
atención a la diversidad entre maestros, directo y de-
partamento de orientación), y (6) mobiliario, espacio e 
infraestructura. 
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Los niveles de logros están determinados en: defi-
ciente, bueno, muy bueno y excelente. Se realizó una 
guía de entrevista dedicada a los maestros para sa-
ber qué pensaban sobre la educación inclusiva, nivel 
de dominio que tenían sobre el tema, su aplicación y 
sus propuestas de mejorar para su implementación. 
La guía cuenta con diez preguntas abiertas, también 
busca recolectar datos sobre las acciones inclusivas 
realizadas por la escuela. Cinco de las preguntas guías 
tienen alrededor de una o más sub cuestionantes. Par-
ticipantes. Los participantes de este proyecto de inves-
tigación residen en Santiago, República Dominicana, 
perteneciente a la zona urbana de esta provincia. La 
muestra escogida para este proyecto son ocho maes-
tros del Nivel Primario del Segundo Ciclo, de 5to grado 
de dos Centros. 

Resultados

La gran mayoría de los participantes indicó que educa-
ción inclusiva es la aceptación de niños con diferentes 
necesidades específicas y una minoría de los docentes 
destacaba que se incluya todos los que tienen deseo 
de estudiar y que sea una educación justa para todos. 
La gran mayoría indicó que la educación inclusiva se 
refiere a incluir a niños con diferentes necesidades es-
pecíficas y dos individuos que es incluir a todos, mien-
tras que la gran mayoría expresó que la integración se 
define de una de las siguientes formas: aceptación y 
respeto a las diferentes necesidades, concentración en 
una o varias personas que presenten una necesidad de 
apoyo, sin importar sus condiciones y ente con disca-
pacidades, ya sea motora, visuales u otra. Una persona 
en cambio dijo que se puede integrar, pero no siempre 
incluir y otra que no existe diferencia entre los térmi-
nos. La gran mayoría de los participantes afirmó que 
han trabajado con estudiantes con necesidades edu-
cativas específicas. En cambio, los que no han trabaja-
do con necesidades educativas específicas señalaron 
que trabajarían con los que presentan necesidad audi-
tiva, se trabaja con imágenes; los que tienen visual, se 
les trabaja con el audio y lo cognitivo se trabaja con la 
familia, en orientación y la maestra. 

La gran mayoría afirmó que no ha recibido capacitación, 
mientras que una minoría afirmó que fueron partícipes 
de una asignatura sobre atención a la diversidad. Uno 
de los participantes añadió que aparte de la asignatu-
ra participó en charlas y conversatorios vinculados a la 
diversidad estudiantil. Otro en cambio, dijo que en un 
momento de la asignatura visitaron a centros educati-
vos especiales para ver algunas condiciones, mientras 

que un educador expresó que abordaron algunas estra-
tegias de trabajo ante las necesidades. Todos los partici-
pantes dijeron que no están capacitados para una edu-
cación inclusiva, incluso, uno indicó que hace lo que se 
puede y otro, que hace un esfuerzo para implementar 
la inclusión. El mobiliario de los centros educativos no 
está acorde; unos añadieron, porque no ofrece confort y 
atención a la diversidad, sólo un participante dijo que lo 
veía bien, porque está adaptado para el grado, mientras 
que otro expresó que dependía de la situación que se 
presentará.

En cuanto a la infraestructura, uno de los participantes 
afirmó que en el centro hay una buena infraestructura 
porque permite movilizar estudiantes con discapacidad 
con facilidad mientras que los demás indicaron que no, 
incluso algunos declararon que falta: vía de acceso, sali-
da de emergencia, adecuar los baños, rampa de acceso, 
como varias del país que no se construyen pensando en 
esas personas y unas áreas para el reposo o para trata-
miento necesitado. En los materiales y el espacio hicie-
ron referencia a la dificultad de contar con los recursos 
adecuados para cada necesidad, estructura y mobiliario 
no adecuado y este último su disponibilidad.

En el tópico de la familia, precisaron que los padres no 
participan, que lo mandan por mandarlo, los padres lo 
ven una carga; los niños y las niñas se siente abandona-
dos ni le dan importancia a la inclusión. La mitad de los 
participantes dijeron que, la escuela sí asume una edu-
cación inclusiva y los demás dijeron que sí, pero indica-
ron cosas como: faltan elementos; por un lado, lo hacen 
y por otro no y que algunos casos lo hacen: niños con 
dificultad del habla, de aprendizaje y de visión. Y uno 
solo de los participantes expresó que no sabe si lo están 
haciendo bien o mal, pero lo asumen.

Conclusiones

La presente investigación se realizó con el objetivo de 
determinar si en Dos Instituciones Educativas Domi-
nicanas de Santiago se promueve e implementa una 
educación inclusiva. De manera específica, se propo-
nía conocer cuáles son los conocimientos y destrezas 
que tienen los maestros en el desarrollo de una edu-
cación inclusiva permanente y confirmar el modelo 
de escuelas inclusivas. En las entrevistas muchos de 
los participantes afirman reconocer los términos rela-
cionados con la educación inclusiva, pero en las accio-
nes y algunas de sus conceptualizaciones se denota 
lo contrario, porque lo asocian con la aceptación de 
niños con necesidades educativas específicas. Otro 
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hallazgo fue que a pesar de que algunos enumeran 
varias necesidades educativas específicas que existen 
y mencionan las que han trabajado no conocen a ca-
balidad sus implicaciones y las estrategias oportunas 
para ayudar a los niños que presentan esta condición. 
Los que no han trabajado con niños con ninguna ne-
cesidad exponen necesidades específicas y modos de 
trabajo que en realidad no le brinda unas respuestas 
acabadas a todos las necesidades o síntomas que ten-
gan mediante las intervenciones o estrategias que pro-
ponen. Además, todos los docentes afirmaron que no 
estaban capacitados para atender niños con diferentes 
condiciones y que no han recibido una capacitación 
en Atención a la diversidad. Una minoría en cambio, 
dijo que sí la había recibido, pero que los temas de-
bían ser trabajados con mayor veracidad. Todos estos 
acordaron en que era necesaria una capacitación. En 
el recorrido realizado por los centros y las opiniones 
de casi todos los participantes indicaron que el mobi-
liario e infraestructura no está acorde para atender a 
la diversidad estudiantil. En docentes inclusivos, hubo 
varias discrepancias en las respuestas a las entrevistas 
y observaciones porque una parte afirmaba que sus 
compañeros asumían una educación inclusiva indi-
cando razones, mientras que otros afirmaban que no 
por acciones de carácter exclusivo que se daban por 
no estar preparados para atender a la diversidad. 

En el recorrido por el centro y las observaciones de cla-
ses se evidenció que profesores en específicos utilizan el 
aprendizaje basado en preguntas y respuestas, actitud 
dictatorial, el sarcasmo en clase y protagonismo pasivo 
para los estudiantes, mientras que otros se esforzaban 
por implementar actividades diversas, clima de confian-
za y respeto y protagonismo a los educandos. 

 En los aportes de una educación inclusiva los partici-
pantes concordaron que permite un desarrollo perso-
nal y social de la cultura y maestros más capacitados 
para atender la diversidad estudiantil. En la inclusión 
en las escuelas, había indicadores inclusivos cumpli-
dos, pero se expusieron en las observaciones y las res-
puestas de los entrevistados mecanismos de exclusión. 
Las Instituciones carecen de filosofías, principios, pro-
yectos y monitoreos inclusivos. Las barreras que han 
encontrado, según algunos de los participantes, son: la 
poca participación de la familia, la falta de concientiza-
ción de los estudiantes, los materiales y espacio físico, 
no tener una capacitación, no tener un auxiliar de aula, 
los compañeros de trabajo y el disponer de un curricu-
lum que no es inclusivo. 

Las actitudes y prácticas educativas revelan que los 
maestros y las Instituciones que fueron participantes 
de este proyecto de investigación tienen dificultad para 
implementar una educación inclusiva porque carecen 
de filosofías, principios, metodologías, aceptación de 
una educación para todos, mobiliarios, infraestructu-
ras y recursos, proyectos y monitoreos inclusivos. 

A partir de lo expuesto, se recomienda seguir realizan-
do investigaciones en este campo como una muestra 
más extensa o con una muestra probabilística, estudios 
de casos de los estudiantes que tienen discapacidades 
sobre qué ha pasado, seguimiento o accionar que han 
tenido y con la utilización de otros instrumentos de re-
colección de datos. Para finalizar, se les recomienda al 
Ministerio de Educación que capacite personal que sea 
necesario para asistir a las escuelas que tengan niños 
con y sin Necesidades Educativas Específicas, que le fa-
ciliten los recursos humanos y materiales, documentos 
necesarios sobre los parámetros inclusivos y necesida-
des que existen implicaciones, estrategias y metodolo-
gías necesarias para su intervención. A las escuelas que 
tomen en cuenta estos hallazgos para realizar cambios 
oportunos para el desarrollo de Educación Inclusiva en 
sus centros. Asimismo, que realicen diálogos, capacita-
ciones, propósitos, adaptaciones, indicadores y accio-
nes inclusivas constante. Es prudente que otros inves-
tigadores sigan indagando en las acciones inclusivas 
realizadas en las escuelas por el personal educativo 
que los conforman. 
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Aplicación de una guía didáctica para la 
capacitación de los docentes de Educacion Física 
en nutrición y salud. Licey al Medio, Distrito 
Educativo 08-03 de Santiago de los Caballeros, 
abril-septiembre del Año 2017

Jeyson Julio Peña Polanco

Objetivos y preguntas de investigación

Elaborar una guía didáctica que se pueda aplicar con 
eficiencia para contribuir con la capacitación de los 
docentes de Educación Física del nivel secundario, que 
laboren en nutrición aplicada al deporte escolar, en el 
Distrito educativo 08-03 de Santiago.

Determinar el nivel de conocimiento en las diversas 
áreas de las alimentaciones en las diferentes activida-
des físicas que poseen los docentes en nutrición apli-
cada al deporte escolar.Establecer en la guía didáctica 
los conceptos y técnicas a fines a cada uno de los re-
quisitos nutricionales a partir de la elaboración de ca-
tálogos y fascículos en los que se establezcan las can-
tidades de calorías para la diversificación alimenticia.

Resumen marco teórico

En este apartado se consultaron diferentes autores en 
torno a la nutrición y la disponibilidad de guías didácti-
cas. Williams (2002, p. 6) quien establece que “lLa nutri-
ción suele definirse como la suma total de los procesos 
implicados en la ingesta y utilización de las sustancias 
alimentarias por parte de los seres vivos, es decir, la in-
gestión, la digestión, la absorción y el metabolismo de 
los alimentos”.

 Castillo (2011, p.1), define la nutrición como el conjun-
to de procesos mediante los cuales el organismo vivo, 
y en nuestro caso el ser humano, utiliza, transforma e 
incorpora una serie de sustancias que recibe del mun-
do exterior y que forman parte de los alimentos con 
objetivos de suministrar energía. 

(Rusch & Weineck, 2004, p.11), señalan que una nutri-
ción errónea y unilateral y unos hábitos alimentarios 
poco razonables producen trastornos orgánicos, y re-
lacionados con las carencias de movimiento, pues son 
responsables de casos de sobrepeso y obesidad. 

Hernández & Smith, (2017, p. 52), aluden a que las 
guías didácticas constituyen un hilo conductor y de-
sarrollador del pensamiento a través del aprendizaje, 
donde las categorías didácticas están organizadas de 
forma tal que el objetivo elaborado con un enfoque 
constructivo deja claro la habilidad a desarrollar, el co-
nocimiento, el nivel de profundidad y asimilación, así 
como las condiciones de estudio y concreta los conte-
nidos a tener en cuenta.

Método

En esta parte se presenta la metodología implemen-
tada en la investigación de este proyecto, en la cual se 
asumió una investigación con el enfoque mixto. Para 
de esta forma obtener los mejores resultados, tenien-
do un mayor control de los detalles, datos y los ele-
mentos que intervinieron en el proceso de capacita-
ción del docente de Educación Física. Además, aquí se 
explicarán las técnicas de recolección de las informa-
ciones realizadas. Esta investigación asume el método 
de investigación mixto. 

Hernández, Fernández y Baptista, citados por Pérez, 
(2011, p. 17), señalan que los diseños mixtos: represen-
tan el más alto grado de integración o combinación 
entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se 
entremezclan o combinan en todo el proceso de inves-
tigación, o, al menos, en la mayoría de sus etapas, agre-
gan complejidad al diseño de estudio; pero contem-
plan todas las ventajas de cada uno de los enfoques. Es 
importante tener claro lo que significa la palabra mé-
todo, según Strauss y Corbin (2002, p. 3), pues expre-
san que el método es un conjunto de procedimientos 
y técnicas para recolectar y analizar datos” lo que nos 
dice, que el método es la forma como se van a lograr 
los objetivos planteados por el investigador, y en este 
caso, por el docente de educación física que va a obte-
ner una contribución a su capacitación con relación a 
como impartir sus clases y entrenamientos deportivos, 
teniendo en cuenta un conjunto de métodos y proce-
dimientos lógicos a través de los cuales se plantean los 
nuevos lineamientos curriculares en torno a la temáti-
ca de la nutrición deportiva escolar.

Resultados

“El diagnóstico realizado a través de este instrumen-
to reflejó que los docentes de Educación Física tienen 
un contacto directo con la práctica deportiva escolar. 
Aquí queda constatada la importancia de los depor-
tes y la relevancia derivada del manejo de la literatura 
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para justificar el desarrollo de esta y futuras investiga-
ciones, de forma que el área de nutrición deportiva se 
convierta en prioritaria. Es decir, que logre intervenir 
de alguna manera con esta problemática para que el 
proceso de la guía didáctica represente un aporte a 
otros proyectos. 

Entre los resultados reflejados se encuentra que la to-
talidad de los encuestados trabaja con baloncesto en 
sus escuelas, ya sea dentro de lo que plantea el Currí-
culo para este nivel y esta asignatura en la República 
Dominicana, pues, para el nivel secundario en el cuar-
to curso se incluyen los deportes y en especial el ba-
loncesto como uno de sus contenidos, así también en 
los clubes escolares se priorizan las diferentes áreas de 
modo que puedan establecer intercambios deportivos 
en los que se involucren los liceos con la comunidad 
en que opera cada uno. Se toma como parámetro la 
nueva corrección curricular, la cual plantea el uso de 
guías o fascículos en nutrición deportiva dentro de 
los requerimientos del área. Para plantear la aplica-
ción de la Guía Didáctica se aprecia su capacidad para 
contribuir al mejoramiento de las competencias de los 
docentes de Educación Física del nivel secundario de 
Licey al Medio por ser este contexto de donde se ex-
trajo la muestra que se eligió para la realización de la 
investigación de campo.“

Conclusiones

En referencia al objetivo general, su consecución no se 
alcanzó en su totalidad, ya que representó una partici-
pación activa de cada una de las personas implicadas y 
los docentes, por diferentes razones, no participaron en 
la totalidad de los encuentros. Para el logro del mismo 
se realizaron dos grupos de discusión con los docentes 
donde se plantearon las diferentes cuestiones, también 
se utilizó la aplicación tecnológica (Zoom) para la reali-
zación de una conferencia digital llevada a cabo por un 
especialista. A su vez se destaca la participación de di-
ferentes profesionales del área de ciencias de la salud y 
monitores deportivos relacionados con el Ministerio de 
Deportes. En base al primer objetivo, la determinación 
del nivel de capacitación, se aplicó en función de un ins-
trumento diagnóstico y se analizó a través de gráficos 
estadísticos por los cuales se concluye que los docentes 
desconocen los conceptos fundamentales y los linea-
mientos en cuanto a nutrición vinculada al deporte.

Por lo tanto, esta temática merece la atención especial 
de los docentes y las autoridades del Ministerio de Edu-
cación. Con referencia al segundo objetivo que enmar-
ca la importancia que reviste el desarrollo de una guía 
didáctica para la capacitación, se utilizaron como base 
fundamental los conceptos de los especialistas, obteni-
dos de la revisión bibliográfica y las principales inquie-
tudes de los docentes. El objetivo fue alcanzado ya que 
se logró el diseño de un documento que servirá de con-
sulta y apoyo para los docentes.
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La redacción de borradores en estudiantes de 
Comunicación Social

Luisa María Acosta Caba

Objetivos y preguntas de investigación

Objetivos:

a) Determinar si las características presentadas 
en la versión final del texto expositivo pro-
ducido por los estudiantes se acercan más a 
las de un escritor experto o a las de un escri-
tor inexperto.

b) Identificar en los estudiantes las principales 
características de escritores expertos e inex-
pertos que se ponen de manifiesto en el pro-
ceso de traducción/redacción de borradores 
al momento de escribir el texto expositivo. 

c) Establecer la relación existente entre el des-
empeño mostrado por los estudiantes en el 
proceso de traducción, la concepción que tie-
nen acerca de dicho proceso y las caracterís-
ticas presentadas en la versión final del texto. 

Preguntas de investigación:

a) ¿Se acercan las características de la versión 
final del texto a las de un escritor experto o a 
las de un escritor inexperto?

b) ¿Cuáles son las principales características de 
escritores expertos e inexpertos que ponen 
de manifiesto los estudiantes en el proceso 
de traducción al momento de escribir textos 
expositivos?

c) ¿Cuál es la relación existente entre el desem-
peño mostrado por los estudiantes en el pro-
ceso de traducción, la concepción que tienen 
acerca de dicho proceso y las características 
presentadas en la versión final del texto?

Resumen marco teórico

En el enfoque de la escritura como producto se pone 
el énfasis en “las características estructurales de los 
textos y en las relaciones internas entre sus elementos; 

[…], el escritor transmite un significado a través del 
texto y la tarea del lector consiste en desentrañarlo” 
(Camps, 2011, p. 16). 

Para abordar la escritura desde el enfoque de proceso 
se utilizaron las aportaciones de Bereiter y Scardamalia 
(1987; 1992), de Flower y Hayes (1996), y de Cassany 
(1989; 2003). En este enfoque la escritura es entendi-
da como un proceso complejo que implica un trabajo 
de reflexión, de apunte de ideas, la elaboración de es-
quemas, la redacción de borradores, la relectura y las 
sucesivas revisiones de lo que se escribe. La traducción 
se refiere al subproceso en el cual el escritor transfor-
ma las ideas abstractas de la representación mental 
del texto en lenguaje visible y comprensible para el 
lector utilizando signos lingüísticos; es decir, las con-
vierte en una secuencia lineal de lenguaje escrito (Cas-
sany, 1989, p. 152). En el sentido de los requerimientos 
para llevar a cabo este proceso, Scardamalia y Bereiter 
(1987, pp. 69 y 109), hablan de componentes de alto 
nivel y de bajo nivel. Para trabajar las estrategias de de-
cir y transformar el conocimiento y los conceptos de 
problema de contenido y problema retórico, se hizo 
referencia principalmente a los aportes de Scardama-
lia y Bereiter, quienes proponen el modelo de “decir el 
conocimiento” y el modelo de “transformar el conoci-
miento” (1992). Finalmente, para hablar del texto expo-
sitivo se tomaron las teorías de Álvarez Angulo y Calsa-
miglia & Tusón (1999, pp. 307-317). Para estas últimas 
autoras, “el texto informativo, explicativo o expositivo 
tiene como finalidad hacer saber, hacer comprender y 
aclarar algo” y entre sus rasgos característicos se pue-
den encontrar la transmisión de datos organizados y 
jerarquizados, presentación de la información como 
rigurosa y objetiva (Álvarez Angulo, 2004, p. 16). 

Método

Se trata de un estudio cualitativo y de carácter explo-
ratorio, que responde a un diseño no experimental 
transeccional, realizado en el período mayo-julio del 
2014, con tres estudiantes de la carrera de Comunica-
ción Social de una universidad privada de la República 
Dominicana, cada uno representativo de los niveles de 
desempeño “muy bueno”, “regular” y “deficiente”, y es-
cogido al azar. Estos niveles fueron establecidos por el 
docente de la asignatura “Español para comunicado-
res”, de acuerdo con los resultados del primer parcial. 
El tamaño de la muestra de casos tipo se justifica por 

PANEL 2. GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CENTRO EDUCATIVO
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la complejidad de los instrumentos, la profundidad del 
fenómeno a explorar y la capacidad operativa para la 
recolección y el análisis de los datos. 

Las unidades de análisis fueron el texto producido por 
los estudiantes, a partir de una consigna de escritura 
dada previamente, y las transcripciones de la entrevis-
ta y del protocolo verbal. 

Con el propósito de obtener y analizar dichas unidades 
se empleó el análisis de documentos, para valorar el pro-
ducto escrito de los estudiantes con base en una matriz, 
construida haciendo uso de la propuesta de Scarda-
malia y Bereiter (1992) y de Cassany (2007); las obser-
vaciones directas del proceso de composición seguido 
por los estudiantes, con atención especial en la traduc-
ción, las cuales fueron registradas mediante grabación 
audiovisual para su posterior transcripción y análisis; 
y la entrevista, que fue aplicada a cada estudiante una 
vez terminada la tarea de composición, haciendo uso 
de un cuestionario elaborado siguiendo la propuesta 
de Flower y Hayes, Arroyo González y Salvador Mata y 
Meneses y colaboradores. Esta técnica permitió obtener 
datos acerca de la concepción de los sujetos sobre su 
proceso de traducción de la escritura. Las transcripcio-
nes del protocolo verbal y de la entrevista fueron anali-
zadas codificando segmentos en función de categorías 
correspondientes al proceso en cuestión.

Resultados

Las categorías de análisis del producto escrito fueron siete:

a) Identificación del tópico

b) Identificación del género

c) Coherencia

d) Buena forma

e) Adecuación a la audiencia

f ) Normativa

g) Confección de borradores.

Se otorgó al producto escrito de los sujetos un nivel 
del 1 al 4 en cada categoría, valoración que va en or-
den ascendente, desde lo que hacen los más inexper-
tos hasta los más expertos. El texto producido por el 
sujeto 1 reflejó características predominantemente de 
un escritor experto en todas las categorías. El texto ela-
borado por el sujeto 2 se corresponde mayormente en 
cuatro categorías (a, c, e, f ) con las características de un 
experto, mientras que en una de ellas reflejó el perfil 
de un inexperto (g). Las categorías b y d no pudieron 

ser valoradas debido a que el texto producido por el 
estudiante fue de secuencia argumentativa. En el caso 
del sujeto 3, solo en una categoría (c) el texto reflejó 
tendencia al perfil de un escritor experto, mientras que 
en las demás (a, b, d, e, f, g) las características reflejadas 
en el escrito se corresponden mayormente con lo que 
hace un inexperto. 

 En cuanto a la traducción, se tomó en cuenta la fre-
cuencia con que el sujeto hizo uso de manera cons-
ciente de categorías relacionadas con la traducción 
de la escritura, tanto en el protocolo verbal (proceso) 
como en la entrevista (percepción). No existe un están-
dar establecido para juzgar con base en la frecuencia 
cuándo un sujeto se comporta como experto o inex-
perto, sino que la cantidad de veces con la que aparece 
una determinada categoría, ya sea utilizada, adecuada 
(frecuencia positiva) o inadecuadamente (frecuencia 
negativa), da pistas acerca de las estrategias utilizadas 
y el tipo de representaciones construidas por el sujeto. 
En este sentido, el sujeto 1 manifestó mayormente un 
comportamiento de un experto, el sujeto 2 evidenció 
algunos rasgos de experto y el sujeto 3 se desempeñó 
predominantemente como inexperto. Con respecto a 
la relación existente entre el proceso, el producto y la 
percepción de los sujetos acerca de la traducción, el 
sujeto 1 fue mayormente experto en el proceso y pre-
dominantemente experto en su producto escrito. 

Al considerar la percepción de su propio proceso de 
traducción, en el que se mostró coherente en la úni-
ca categoría que manejó, se puede determinar que la 
relación entre los tres aspectos fue cercana. En lo que 
respecta al sujeto 2, en la traducción mostró algunos 
rasgos de experto y su producto fue parcialmente el 
de un escritor experto. De acuerdo con lo expresado 
en la entrevista, en donde las pocas categorías que se 
pusieron de manifiesto fueron reflejadas de forma ade-
cuada, la relación entre proceso, producto y percep-
ción fue cercana. El sujeto 3, por su parte, mostró un 
comportamiento predominantemente de inexpertos 
en el proceso de traducción de la escritura y su pro-
ducto reflejó también características que, en su mayo-
ría, corresponden a escritores inexpertos. Asimismo, 
durante la entrevista, el manejo de las categorías que 
salieron a relucir sobre su propio proceso de traduc-
ción fue, en todos los casos, inadecuado. En efecto, la 
relación entre su proceso, su producto y su percepción 
fue cercana.
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Conclusiones

§ De acuerdo con las categorías que se tomaron como 
referencia para analizar la versión final del texto exposi-
tivo, los sujetos 1, 2 y 3 presentaron características dis-
tintas: predominantemente de experto, parcialmente 
de experto y predominantemente de inexperto, res-
pectivamente. § En algunos aspectos del proceso de 
traducción de la escritura los sujetos se comportaron 
más como expertos, como en la consideración del pro-
blema de contenido y de componentes de alto nivel, 
en el seguimiento de un plan elaborado previamente 
y en el manejo de la progresión temática. 

§ En otros aspectos del proceso de traducción de la es-
critura, los sujetos manifestaron un comportamiento 
propio de inexpertos, por ejemplo, la excesiva atención 
a la normativa y dificultades para presentar conceptos. 
§ En cuanto a la traducción/redacción de borradores, 
los tres sujetos objeto de estudio evidenciaron un alto 
nivel de consistencia entre proceso, producto y per-
cepción. § Existe una relación estrecha entre el desem-
peño que muestra un sujeto en el proceso de traduc-
ción de la escritura y la calidad del producto escrito. 
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Desarrollo de actividades extracurriculares en 
la tanda extendida en el centro educativo Nelo 
Marte, del Distrito Educativo 08-03 de Santiago, 
para el mejoramiento de la gestión del proceso de 
enseñanza aprendizaje, año escolar 2017-2018

Estela Josefina Peralta Peña, Eridania Padilla Corniel, Hi-
pólita Domínguez Cabrera

Objetivos y preguntas de investigación

Objetivo general. Desarrollar actividades extracurri-
culares donde se involucre al profesorado del centro 
educativo de Jornada extendida Nelo Marte para el 
mejoramiento de la gestión del proceso de enseñanza 
aprendizaje en el aula de clase. 

Objetivos específicos. Realizar experimentos científi-
cos y construcción de maquetas donde los docentes 
tomen como punto de partida su elaboración y temá-
tica para aplicarlo en las aulas. Desarrollar talleres de 
expresión artística con manualidades de materiales 
reciclados que sean utilizados para la expansión y de-
sarrollo de habilidades motoras al mismo tiempo que 
se les da uso a materiales desechados. Desarrollar ta-
lleres donde se utilice la TIC, para apoyar la práctica 
educativa en las aulas, utilizando las diferentes herra-
mientas de la web 2.0.

Resumen marco teórico

Jornada escolar extendida. La Jornada Escolar Extendi-
da (PJE) fue una de las Metas Presidenciales prioritarias 
del gobierno dominicano. Se esperaba que, en el año 
2018, cuando finalice el Plan Decenal 2008 – 2018, más 
del 90% de los y las estudiantes del país, de todos los 
niveles y modalidades, asistieran a centros educativos 
con una jornada escolar de ocho horas diarias. El cam-
bio propuesto es estructural y de largo plazo. Se mo-
vilizron importantes recursos para mejorar la infraes-
tructura de las escuelas; las condiciones de trabajo de 
los profesores; los recursos de apoyo y la calidad de los 
procesos pedagógicos. Todo ello en función de obte-
ner mejores aprendizajes en niñas y niños de la educa-
ción básica y media del país. 

La ampliación de la Jornada a ocho horas permitirá 
que la escuela desarrolle su proyecto educativo inte-
grando a todos los actores de la comunidad en dicho 

proceso. Para los profesores contar con más tiempo y 
en una sola escuela facilitar su tarea y dedicación para 
el logro de aprendizajes de los estudiantes. 

Martinic (2015), expresa lo siguiente: “el Programa de 
Jornada Extendida, a su vez, se entiende como un mar-
co para articular políticas e iniciativas que, desarrolla-
das de manera aislada, tendrían un impacto limitado” 
(p.4). Al mismo tiempo, constituye una oportunidad 
para promover la transformación pedagógica y curri-
cular en el proyecto institucional. 

En el año 2011 se inició un programa piloto con 21 
Centros Educativos, cubriendo una población escolar 
de 8,408 estudiantes. En el período 2012-13 aumentó 
a otros 76 centros educativos, alcanzando una matrí-
cula de 25,282. En el año 2015 existieron 597 centros 
educativos en esta modalidad de jornada con una ma-
trícula cercana a los 200.000 estudiantes. La meta a al-
canzar en el 2018 sería que, por lo menos el 90% de los 
estudiantes de los niveles educativos inicial y básico, 
estén incorporados en jornadas de 8 horas. 

El proceso de implementación es complejo, ya que 
requiere actuar simultáneamente en distintas áreas. 
Por un lado, la construcción de aulas; el equipamien-
to; alimentación y cuidado de alimentos; desarrollo 
de materiales, formación de directivos y de profesores 
y trabajo conjunto con la familia, entre otros. Para di-
mensionar la magnitud del esfuerzo sólo en infraes-
tructura se requiere la construcción de 29,000 aulas 
y la rehabilitación de otras 23,130 (MINERD-EDUCA, 
2014). La escuela al disponer de mayor tiempo pue-
de desarrollar mejor su función social, distribuir sus 
actividades escolares, profundizar más los conceptos, 
abordando diferentes estrategias e ir incorporando la 
realidad al análisis académico. Estos cambios son difí-
ciles de llevar a cabo y constituyen uno de los asuntos 
más conflictivos en el ámbito educativo. 

Todo cambio en el horario escolar implica alteraciones 
en el ritmo de vida de muchas personas, tanto en el 
alumnado como de las familias y profesorado; cambios 
en el funcionamiento de la economía y de la vida coti-
diana de todos quienes interactúan con la escuela. Sin 
embargo, la transformación, ofrece una gran oportuni-
dad que, al ser aprovechada pedagógicamente, puede 
significar cambios significativos en los aprendizajes y 
en el desarrollo integral de los alumnos. 
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1.2. Actividades extracurriculares en las escuelas de 
Jornada Extendida República Dominicana definió una 
estructura curricular dividida en dos turnos claramen-
te separados: por la mañana la estructura curricular 
tradicional y por la tarde una serie de tutorías y talleres 
muy variados según escuelas. Siguiendo la experiencia 
internacional, este modelo no es el más recomenda-
ble. Los problemas principales de este modelo son: 

1. genera una fractura interna en la escuela, 
que pasa a estar dividida en lo formal e in-
formal (puede no ser tomada en serio la asis-
tencia, ejercicios y acreditación de las activi-
dades de la tarde)

2. no favorece la integración de docentes de 
grado y talleristas (puede haber tensiones 
entre ambos)

3. puede favorecer el ausentismo de docentes 
a la tarde (se retiran más temprano). No obs-
tante, pese a las dificultades teóricas y com-
paradas del modelo, en República Domini-
cana este modelo aportó otros elementos 
positivos: fue claro, estructurado y funcionó 
adecuadamente hasta donde se pudo regis-
trar en el trabajo de campo. Se recomienda 
continuar con este modelo, aunque con al-
gunos cambios específicos y con una prueba 
piloto de un modelo de fusión de materias y 
talleres en ambas tandas. 

República Dominicana tiene grandes desafíos sociales 
y educativos de cara al futuro. Ya no se tratará tanto de 
incluir a los alumnos en el sistema educativo, una meta 
en la cual se avanzó mucho en las últimas dos décadas 
y todavía resta continuar para mejorar las condiciones 
de enseñanza y aprendizaje. 

En los próximos años será crucial generar cambios en 
las prácticas de enseñanza, en la organización de las 
escuelas y en las concepciones y capacidades pedagó-
gicas para lograr mejoras significativas en la equidad 
y la calidad educativas. Los espacios son claves para 
aprovechar el tiempo. Escuelas que tienen bibliotecas, 
acceso a computadoras con internet, espacios de des-
canso y recreación, juegos para niños, equipamiento o 
laboratorios de ciencias, pueden aprovechar el tiempo 
para dar variedad de contextos al aprendizaje. Un gran 
riesgo de la extensión de la jornada escolar en espa-
cios reducidos es la densidad de alumnos y la creación 
de ambientes abrumadores de excesivo tiempo de un 
mismo docente con un mismo grupo en las similares 
posiciones de ubicación física. 

2.3. Gestión pedagógica de los Centros Educativo de 
Jornada Extendida. La gestión pedagógica de los cen-
tros educativos de Jornada extendida sin lugar a duda 
necesita que los aprendizajes sean gestionados para de 
esta forma, pues dedicarle más tiempo al proceso edu-
cativo en el salón de clase. El documento Visión Colom-
bia 2019 (2006) citado por Correa, Álvarez y Correa, (s.f., 
p.10), “destaca como acción necesaria el fortalecimiento 
de la gestión de las instituciones educativas y de la ad-
ministración del sector, esto es su eficiencia. Así mismo 
plantea que tradicionalmente dicho sector ha estado 
orientado al trabajo por procesos, no por resultados”. 

Arratia (2002), afirma que “la gestión educativa es una 
forma de interacción social de comunicación y rela-
cionamiento horizontal que involucra a los diferentes 
actores, empleando diferentes métodos, recursos y 
estrategias orientadas a lograr un fin. Desde esta pers-
pectiva la gestión educativa sería el proceso de cons-
trucción de condiciones para que el futuro educativo 
que se desea lograr se concrete”. 

2.4. Rol del Gestor del centro en la implementación de 
actividades extracurriculares. El director o directora de 
un centro escolar está llamado a ser un líder que orien-
te todo su proceso escolar en lograr buenos aprendiza-
jes para sus estudiantes. En tal sentido es importante 
que las escuelas de Jornada escolar extendida estén 
dirigidas con buenos directivos, los que a su vez pla-
nifiquen todos sus procesos en especial el proceso de 
enseñanza aprendizajes. La gestión de las escuelas de 
jornada extendida tiene algunas particularidades. En 
primer lugar, el cuerpo directivo cuenta con más tiem-
po en su puesto de trabajo cotidiano y en su relación 
constante con el colectivo docente. En segundo lugar, 
tiene nuevas ocupaciones: 1-Administrar el servicio de 
alimentación escolar, 2-Seleccionar y contratar a los ta-
lleristas, 3-Manejar un presupuesto institucional. 

2.5. Motivación del alumnado de los centros educati-
vos de Jornada extendida con actividades extracurri-
culares. El término motivación hace alusión al aspecto 
en virtud del cual el sujeto vivo es una realidad au-
to-dinámica que le diferencia de los seres inertes. El or-
ganismo vivo se distingue de los que no lo son porque 
puede moverse a sí mismo. La motivación trata, por lo 
tanto, de esos determinantes que hacen que el sujeto 
se comporte de una determinada manera teniendo en 
sí mismo el principio de su propio movimiento. 
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Tradicionalmente hemos confundido motivación con 
el arte de estimular y orientar el interés del alumno ha-
cia el trabajo escolar. Intento que queden claros ambos 
conceptos, en el mismo nivel real que deben quedar 
claras las actividades que corresponden al profesor 
que las que corresponden al alumno. Es el interés que 
tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las 
actividades que le conducen a él. El interés se puede 
adquirir, mantener o aumentar en función de elemen-
tos intrínsecos y extrínsecos. Hay que distinguirlo de 
lo que tradicionalmente se ha venido llamando en las 
aulas motivación, que no es más que lo que el profesor 
hace para que los alumnos se motiven. El concepto de 
pulsión guarda cierta relación con el de instinto, pero 
está fundado en un factor de tipo biológico que lo hace 
más flexible y más ajustable a los procedimientos de la 
ciencia experimental. Se basa en la vieja idea de auto-
rregulación (homeóstasis). En virtud de este esquema 
el organismo que experimenta un desequilibrio in-
terno, lo corrige mediante una interacción con el am-
biente y de esta manera logra mantener el equilibrio. 
El punto de partida es un estado de necesidad o ca-
rencia que crea por tanto el desequilibrio en el sujeto. 
Esto lleva a una inquietud que produce una actividad 
difusa, que se convierte en un impulso hacia el bien o 
incentivo cuya consecución produce la reducción de la 
necesidad y por lo tanto la restauración del equilibrio. 

 Según Pacheco (2003), citado por Palacios (2012, p.10), 
“existe la motivación intrínseca, que es una respuesta 
a las necesidades que están en los estudiantes, como 
la curiosidad, la necesidad de conocer los sentimientos 
de competencias y crecimiento personal”.

2.6. Estrategias de actividades a través del Desarrollo de 
talleres El taller se constituye en la actividad más importan-
te desde el punto de vista del proceso pedagógico, pues 
además de conocimientos aporta experiencias de vida 
que exigen la relación de lo intelectual con lo emocional y 
activo e implica una formación integral del alumno. 

Según Maceratesi (1999) citado por Betancourt, Fuentes 
& Guevara (2011, p.17), “un taller consiste en la reunión 
de un grupo de personas que desarrollan funciones o pa-
peles comunes o similares, para estudiar y analizar pro-
blemas y producir soluciones de conjunto”. El taller com-
bina actividades tales como trabajo de grupo, sesiones 
generales, elaboración y presentación de actas e infor-
mes, organización y ejecución de trabajos en comisiones, 
investigaciones y preparación de documentos. Entre las 
ventajas del taller se encuentran las de desarrollar el jui-
cio y la habilidad mental para comprender procesos, de-

terminar causas y escoger soluciones prácticas. Estimula 
el trabajo cooperativo, prepara para el trabajo en grupo y 
ejercita la actividad creadora y la iniciativa. Exige trabajar 
con grupos pequeños, aunque conlleva a ser manejado 
por uno o dos líderes, por lo cual se debe manejar con 
propiedad técnica y poseer conocimientos adecuados 
sobre la materia a tratar. 

 2.7. Prácticas Educativas del profesorado de Jornada 
extendida. De Lella (1999), citado por Caranza, García 
& Loredo (2008, p.3), expresa que la práctica docente 
se concibe como: “la acción que el profesor desarrolla 
en el aula, especialmente referida al proceso de ense-
ñar, y se distingue de la práctica institucional global y 
la práctica social del docente”. Igualmente, el maestro 
desarrolla el proceso educativo en su salón de clases 
en donde se visualiza a los alumnos haciendo sus de-
beres con entusiasmo, motivación y deseo de trabajar; 
esta es la principal meta del docente, implementar 
acciones en sus prácticas educativas que incentiven 
al trabajo colaborativo, en las cuales los estudiantes 
comprendan con facilidad el tema planificado. De este 
modo, el proceso de enseñanza y de aprendizaje será 
más significativo, se desarrollarán competencias que 
les servirán a los discentes durante toda la vida. 

Por otro lado, Zabala (2002), citado por Carranza, Gar-
cía & Loredo (2008, p.4), señala que: el análisis de la 
práctica educativa debe realizarse a través de los acon-
tecimientos que resultan de la interacción maestro–
alumnos y alumnos–alumnos. Para ello es necesario 
considerar a la práctica educativa como una actividad 
dinámica, reflexiva, que debe incluir la intervención 
pedagógica ocurrida antes y después de los procesos 
interactivos en el aula. Esto significa que debe abarcar, 
tanto los procesos de planeación docente, como los de 
evaluación de los resultados, por ser parte inseparable 
de la actuación docente. 

En la práctica docente se desarrollan actividades to-
mando en cuenta las características de los alumnos, 
de sus aspiraciones, del entorno en donde viven, y sus 
perfiles de vida. Con esto, se logrará que ellos perciban 
que sus intereses se están tomando en cuenta, por lo 
que les ven más significado a las acciones que ejecuta 
su maestro, por tal razón la clase resulta más intere-
sante. Para aplicar esto, se debe reflexionar de las vi-
vencias ocurridas durante el desarrollo de la docencia, 
en donde se analiza: cómo quedó, que sucedió, que se 
puede mejorar, si los estudiantes lograron comprender 
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lo impartido, y cuáles otras estrategias, técnicas y ac-
tividades son pertinentes para cumplir con las metas 
propuestas al inicio de cada día. 

 2.8. Desarrollo de habilidades motoras por medio de 
talleres. Díaz (1999), citado por Tejedor (s.f., p.9), plan-
tea lo siguiente: el término habilidad proviene del la-
tín habilitas y hace referencia a la maña o la destreza 
para desempeñar una determinada acción. El término 
motriz se relaciona con el movimiento o la causa que 
lo produce, que es a lo que llamamos conducta motriz 
del ser humano, gracias a la cual podemos interactuar 
con las demás personas, objetos o cosas. Esta última es 
la causa por la que podemos diferenciar entre movi-
mientos reflejos, automáticos y voluntarios. 

Los seres humanos muestran mayor dominio que otros 
seres en un aspecto, pero, no en todos. Son capaces de 
resolver situaciones en actividades que se les presen-
ten en la vida diaria, realizando movimientos de forma 
coordinada con las manos y ojos, esto es una habilidad 
que los caracteriza. Sus habilidades son las facultades 
que poseen para ejecutar una acción correctamente y 
con facilidad. 

2.9. El uso de las TIC en las actividades Extracurricula-
res en los centros educativos de Jornada Extendidas. 
El uso de las TIC en los centros educativos se impone 
y sustituye a antiguos usos y recursos. El uso del or-
denador y el software educativo como herramienta 
de investigación, manipulación y expresión tiene una 
cualidad muy motivadora y atractiva para el alumna-
do de los distintos niveles educativos. En este mismo 
orden, (Bricall, 2000), citado por Castro, Guzmán y Ca-
sado (2007), plantea que: las tecnologías auguran, en 
el campo educativo, la progresiva desaparición de las 
restricciones de espacio y de tiempo en la enseñanza 
y la adopción de un modelo de aprendizaje más cen-
trado en el estudiante. Al mismo tiempo favorecen la 
comercialización y la globalización de la Educación 
Superior, así como un nuevo modelo de gestión de su 
organización (p.220). 

El trabajo cotidiano con y en la informática permite al 
alumnado una intervención creativa y personal, man-
tener un ritmo propio de descubrimiento y aprendi-
zaje, así como el acceso a la información más integral, 
permitiendo iniciar un proceso de universalización del 
uso y conocimiento de las TIC. El profesor ha de adqui-
rir un nuevo rol y nuevos conocimientos desde cono-

cer adecuadamente la red y sus posibilidades hasta 
cómo utilizarla en el aula y enseñar a sus alumnos sus 
beneficios y desventajas. 

En la actualidad, los niños asumen con total norma-
lidad la presencia de las tecnologías en la sociedad. 
Conviven con ellas y las adoptan sin dificultad para su 
uso cotidiano. En este sentido los docentes debemos 
propiciar una educación acorde con nuestro tiempo, 
realizando nuevas propuestas didácticas e introdu-
ciendo las herramientas necesarias para este fin. 

2.10. La importancia de la experimentación científica 
en el aula. Ramos, (2008), citado por Álvarez & Martí-
nez (2015), sostiene que: la experimentación científica 
en el aula lleva consigo la investigación y la búsqueda 
de información para la complementación de conoci-
mientos e ideas previas. Es conveniente que el proceso 
experimental se realice en un contexto flexible, crítico 
y cooperativo (p.11). Dicho lo anteriormente es impor-
tante el uso de la experimentación científica, pues esto 
prepara al estudiantado a buscar soluciones, a indagar 
sobre el origen y el porqué de las cosas, es decir prepa-
ra al estudiante a desarrollar habilidades por si mismo. 

El análisis de datos e informaciones por medio del 
método científico se dan en un entorno de tranquili-
dad, orden, respeto, comunicación y responsabilidad, 
puesto que, para su ejecución se necesita plena armo-
nía para que los sujetos participantes en una actividad 
tengan el derecho a pensar libremente. De este modo, 
la ciencia escolar es como un proceso de devolución 
de las ideas y habilidades de los estudiantes. Es decir, 
que para enseñar ciencia en el aula no se trata de lo 
que esta es, sino, cómo se hace, por lo que se va cons-
truyendo el conocimiento científico en los alumnos. 

Del mismo modo, Crujeiras y Jiménez (2012), citado 
por Álvarez & Martínez (2015, pp.11-12), manifiestan 
que: las experiencias de ciencias engloban tres com-
petencias científicas; la indagación científica en el aula 
que permita la planificación y puesta en práctica del 
alumno, explicación científica por medio de las teorías 
establecidas y la argumentación científica como mé-
todo para reflexionar acerca de la práctica en el aula. 
Estas competencias requieren de la participación ple-
na del estudiante para una posterior reflexión del sig-
nificado científico. Para realizar estas experiencias en el 
aula, es necesario flexibilizar el tiempo de realización 
y así conseguir los resultados idóneos. Trabajar sin la 
presión del contenido estimado de cada curso. “Un es-
pacio que promueve el aprender a hacer cosas, explo-
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rar, buscar, indagar, seleccionar, colaborar, sospechar, 
maravillarse, cuestionar, debatir, equivocarse, confron-
tar, argumentar, construir, socializar, proponer, parti-
cipar, negociar, dudar… sin miedo al fracaso” (Ramos; 
2008, p.74) citado por Álvarez & Martínez (2015, p.12). 

2.11. Actividades artísticas como herramienta pedagó-
gica en las escuelas de Jornada Extendida. De acuerdo 
a lo expuesto por Alcalde (2003, p.68), citado por Abad 
& García (2012, p.11), plantean que, en la infancia y, es-
pecialmente para los más pequeños, “el arte, como el 
juego, es, ante todo, un medio natural de expresión. 
Los niños son seres en constante cambio y la represen-
tación gráfica que realizan debe ser considerada como 
el lenguaje del pensamiento”. También, añade esta au-
tora que “la Expresión Plástica es un lenguaje de la co-
municación”, aunque no es necesario que exista inten-
ción comunicativa para que se dé el lenguaje. Dicho lo 
anterior, las actividades artísticas juegan un papel muy 
significativo en el estudiante, pues con esta adquieren 
habilidades y se nutren de conocimientos que le serán 
útil para la vida. Según Abad (2008), citado por Abad & 
García (2012, p.23), las artes permiten realizar una in-
terpretación de la cultura en cada contexto, y por tan-
to, ayudan a los niños en su propio proceso de identifi-
cación y desarrollo personal, ayudándoles a descubrir 
las tradiciones, costumbres, gustos; en definitiva, la 
sociedad y cultura a la que pertenecen y en la que se 
van a desarrollar. 

Las manualidades para niños no es tan sólo colorear di-
bujos, pegar bolitas de papel, o recortar plantillas para 
hacer un títere, no. Va mucho más allá. Las manualida-
des son una herramienta capaz de generar la adquisi-
ción de nuevos conocimientos, de despertar nuestros 
sentidos y los de nuestros hijos. Con las manualidades 
le ayudarás a enriquecer su capacidad de comunicarse 
y de expresarse, además de ampliar su capacidad de 
ver, comprender e interpretar el mundo. 

2.12. Proceso de Enseñanza aprendizaje de Calidad. 
Mallart (2001, p.43), citado por Lagua (2015, p.4), argu-
menta que: la enseñanza es la actividad humana inten-
cional que aplica el currículo y tiene por objeto el acto 
didáctico. Consta de la ejecución de estrategias prepa-
radas para la consecución de las metas planificadas, 
pero se cuenta con un grado de indeterminación muy 
importante, puesto que intervienen intenciones, aspi-
raciones, creencias, elementos culturales y contextua-
les, en definitiva. Esta actividad se basa en la influencia 
de unas personas sobre otras. Enseñar es hacer que el 
alumno aprenda, es dirigir el proceso de aprendizaje. 

Siguiendo este orden lógico, las estrategias de ense-
ñanza se definen como los procedimientos que el do-
cente utiliza en forma reflexiva y flexible para promo-
ver el logro de aprendizajes en los estudiantes. Por lo 
que para el maestro éstas serán la guía de las acciones 
que hay que seguir para desarrollar habilidades de 
aprendizaje en los estudiantes. “El uso de estrategias 
de enseñanza lleva a considerar al docente como un 
ente reflexivo, estratégico...” (Díaz Barriga, 2002, p.139), 
citado por Hernández (s.f.,p.5), Monereo (2004, p.27), 
citado por Hernández (s.f., p.6), define a las estrategias 
de aprendizaje como “procesos de toma de decisio-
nes en los cuales el alumno elige y recupera, de ma-
nera coordinada, los conocimientos que necesita para 
cumplimentar una determinada demanda u objeti-
vo, dependiendo de las características de la situación 
educativa en que se produce la acción”. Por ello, las es-
trategias de aprendizaje han de entenderse como los 
procedimientos que un estudiante emplea en forma 
consciente, controlada e intencional como instrumen-
tos flexibles para aprender y solucionar problemas. En 
ese sentido, Monereo (2004), citado por Hernández 
(s.f., p.8) menciona que “la utilización de estrategias de 
aprendizaje supone reflexionar sobre los procedimien-
tos que se utilizan para realizar una tarea específica”. 
Asimismo, la implementación de estrategias ayuda a 
que situaciones problemáticas tengan otro punto de 
partida para encontrar soluciones. Además, contribu-
yen a estimular a los estudiantes a observar, analizar, 
opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descu-
brir el conocimiento por sí mismos. 

Según Ascencio (2000), citado por Hernández (s.f., p.16), 
el proceso de enseñanza-aprendizaje se relaciona con 
la idea que el docente tiene sobre cómo se aprende y 
cómo se construye el conocimiento, es decir, bajo el 
concepto de educación, de enseñanza, de aprendizaje, 
de maestro, es que diseñará su programa, planeará su 
clase y entablará cierta relación con el estudiante. Por 
lo que, la planeación de las estrategias de enseñan-
za-aprendizaje implican para el docente estar atento, 
ser flexible y receptivo a las necesidades del estudiante 
para posibilitar que el proceso sea significativo. 

Los nuevos retos de la educación en un contexto glo-
balizado; han llevado a las organizaciones educativas a 
nivel mundial a realizar grandes esfuerzos para reorien-
tar la enseñanza, profundizando en el conocimiento y 
valoración de estrategias que permitan dar respuestas 
flexibles, y funcionales a los avances universales que 
está teniendo la ciencia y la tecnología. 
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Resultados de Mejora o de Innovación. Con la imple-
mentación de las actividades extracurriculares como 
estrategia de gestión para el proceso de enseñanza 
aprendizaje, se pudo lograr que los docentes imple-
mentaran las actividades que se realizaron en las inter-
venciones, también se logró que realizaran otras acti-
vidades que a su entender aplicaban para sus clases. 
Igualmente, se logró que los maestros se sintieran más 
relajados y menos preocupados en el horario de la tar-
de, ya que tenían planificado actividades motivadoras 
para sus estudiantes. 

Otro logro alcanzado fue el uso constante por parte de 
los docentes de los equipos tecnológicos en los salo-
nes de clases, y un último logro alcanzado fue que los 
estudiantes se sintieran a gusto y motivados en el ho-
rario de la tarde. 

Resultados Formativos para las personas implicadas. 
La realización de este proyecto de investigación-ac-
ción para las investigadoras fue de gran valor e im-
portancia, pues sirvió de enriquecimiento profesional 
porque ayudó al equipo investigador a que desarrolla-
ran competencias que les servirían en su vida docente. 
Además, llena de satisfacción, puesto que se observó 
en los docentes, habilidades que se pueden utilizar en 
lo adelante de la carrera docente. 

Resultados vinculados a la institución

La realización de éste proyecto de investigación-ac-
ción resultó muy significativo para el centro educativo, 
puesto que, el director y las coordinadoras se sintieron 
muy a gusto con las actividades realizadas, expresando 
que fueron muy fructíferas y dignas de imitar por los 
docentes de la escuela. Además, argumentaron que 
esperan que los docentes continúen con la implemen-
tación de las actividades extracurriculares, ya que para 
los estudiantes el aprendizaje será más significativo. 

Valoración del Impacto desde el punto de Vista interno. 
(Equipo) y externo (beneficiarios). Para el equipo inves-
tigador fue de gran valor la realización de este proyec-
to de investigación-acción, puesto que se obtuvo un 
acercamiento más profundo con los docentes, donde 
expresaban tan sinceramente los inconvenientes que 
tenían en sus aulas con los estudiantes, sobre todo en 

Mendoza, (2001, p.24), citado por Villegas (2008, p.7), se-
ñala que: “la creatividad es un proceso de descubrimien-
to o producción de algo nuevo que cumple determina-
das exigencias sociales y en el cual se da el vínculo de 
los aspectos cognitivos y afectivos de la personalidad”. 

2.13. Construcción de maquetas en Centro Educati-
vos. La construcción de maquetas sirve como una he-
rramienta que promueve la formación de estudiantes 
con pensamiento crítico, creativo, y analítico, cuando 
se invita a los estudiantes a indagar las condiciones 
de su entorno. Además de examinar las problemáticas 
de su comunidad, los estudiantes desarrollan la habi-
lidad para proponer soluciones a situaciones que se 
les presenten. Con esta metodología, se promueve el 
reciclaje, teniendo así un entorno más limpio y agrada-
ble, proponiéndoles a los alumnos que utilicen mate-
riales del medio ambiente para su elaboración. En este 
sentido, Palacios, (2016), expone que: “La elaboración 
de maquetas facilita la apropiación de conceptos que 
pueden ser abstractos para los estudiantes. Estas ac-
tividades también favorecen el explicitación de ideas 
y conocimientos que después, mediante el contraste, 
se modifican y se reelaboran” (p.2). Dicho lo anterior se 
considera que cuando el estudiante es capaz de cons-
truir y elaborar solo un tipo de maqueta, refleja que 
posee capacidad y que tiene habilidades desarrolladas 
y demuestra que el aprendizaje es significativo, por tal 
razón es capaz de elaborar cosas.

Método

El modelo asumido en esta investigación es el de Kem-
mis, el cual consiste en un proceso organizado por 
ciclos que lo componen cuatro momentos: planifica-
ción, acción, observación y reflexión. Kemmis (1989), 
expresa que: “El proceso lo organiza sobre dos ejes: 
uno estratégico, constituido por la acción y la reflexión: 
y otro organizativo, constituido por la planificación y la 
observación” (p.35). El proceso está integrado por cua-
tro fases o momentos interrelacionados: planificación, 
acción, observación y reflexión. Rodríguez, et al. (2010) 
expresan que: “la planificación se inicia con una idea 
general con el propósito de mejorar o cambiar algún 
aspecto problemático de la práctica profesional. Iden-
tificado el problema se diagnostica y a continuación se 
plantea la hipótesis acción o acción estratégica” (p.19).

Resultados
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el horario de la tarde, razón por la cual para los docen-
tes fue de gran impacto las actividades que se hicieron 
en cada intervención, también fue de gran impacto 
porque se pudo conocer y aprender otras estrategias 
de cómo los docentes pueden convivir durante una 
jornada de 8 horas, juntos en la escuela. Con la imple-
mentación de este proyecto los docentes se concien-
tizaron, que usando actividades novedosas, creativas 
y divertidas los estudiantes aprenden más fácil, tienen 
mayor concentración en los contenidos, y desarrollan 
habilidades para la vida.

Conclusiones

Con el desarrollo de las actividades extracurriculares 
en la tanda extendida en el Centro Educativo Nelo 
Marte, del Distrito Educativo 08-03, de Santiago para 
el mejoramiento de la gestión del proceso de ense-
ñanza aprendizaje, año escolar 2017-2018, el equipo 
investigador notó que los docentes se integraron ac-
tivamente en las acciones ejecutadas, lo que ocasionó 
curiosidad por aprender de lo tratado cada día y así po-
nerlo en marcha en sus clases áulicas, y de este modo 
cumplir con las exigencias del Ministerio de Educación 
de la República Dominicana.

En base a los objetivos propuestos, el equipo investi-
gador concluyó: cuando los docentes implementan 
actividades extracurriculares con sus estudiantes, sus 
prácticas pedagógicas resultan ser más significativa 
para los estudiantes, así se evidenció con el primer ob-
jetivo, el cual consistió en realizar experimentos cientí-
ficos y construcción de maquetas donde los docentes 
tomen como punto de partida su elaboración y temá-
tica para aplicarlo en las aulas. Se evidenció que los do-
centes realizaron todas las actividades muy motivados 
y entretenidos, y así mismo pasa con los estudiantes, 
se conectan con la realidad de cada cosa.

Con la puesta en marcha del segundo objetivo que ra-
dicó en: desarrollar talleres de expresión artística con 
manualidades de materiales reciclados que sean uti-
lizados para la expansión y desarrollo de habilidades 
motoras, al mismo tiempo que se le da uso a materiales 
desechados, se corroboró que cuando el docente im-
plementa diferentes manualidades con los estudian-
tes, le trabaja la concentración, la dedicación, la estéti-
ca y desarrollan habilidades que les ayuda a identificar 
cada detalle que poseen los diferentes objetos que hay 
en la naturaleza, además le dan importancia y valor. 

Por otro lado, al tercer objetivo se fundamentó en: de-
sarrollar talleres donde se utilice la TIC, para apoyar la 
práctica educativa en las aulas, utilizando las diferen-
tes herramientas de la web 2.0, con lo evidenciado en 
las intervenciones en donde se manifestó este objeti-
vo, se notó que otras actividades que son novedosas y 
significativa es la implementación de la tecnología en 
los salones de clases. Esto conecta directamente al es-
tudiante, además es una herramienta que le gusta, los 
atrae. Igualmente, cuando se utiliza la tecnología, los 
estudiantes están más atentos a la clase, aprenden con 
mayor facilidad y esos aprendizajes son significativos 
en la vida de cada uno.

En fin, cuando a las actividades extracurriculares se le 
da un enfoque motivador para implementarlo con los 
estudiantes, resulta más divertida, más significativa y 
menos cansona la tarea docente.
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Impacto de laplanificación efectiva en la Escuela 
de Matemática de la Universidad Nacional 
Evangélica y su Incidencia en la transformación de 
los planes de estudio. Enero-abril 2018, Santiago 
de los Caballeros, República Dominicana

Manuel Reyes-Huascar Ramírez

Objetivos y preguntas de investigación

Objetivo General: Analizar el Impacto de la Planifica-
ción Efectiva en la Escuela de Matemática de la Univer-
sidad Nacional Evangélica y su Incidencia en la Trans-
formación de los Planes de Estudio, Enero-abril 2018, 
Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 

Objetivos Específicos.

• Verificar los indicadores de calidad de la pla-
nificación efectiva en la escuela de matemá-
tica en la UNEV.

• Identificar los procedimientos de elabora-
ción de una planificación efectiva en la es-
cuela de matemática en la UNEV.

• Determinar la incidencia de la transforma-
ción de los planes de estudios en la Escuela 
de Matemática, Unev. 

Preguntas de investigación:

• ¿Cuáles indicadores de calidad tiene la plani-
ficación efectiva en la escuela de matemáti-
ca en la UNEV?

• ¿Cuáles son los procedimientos de elabora-
ción de una planificación efectiva?

• ¿Cómo incide la transformación de los pla-
nes de estudio en la escuela de matemática 
en la UNEV?

Resumen marco teórico

“Planificación Efectiva y su importancia en una escuela 
de Matemática moderna. La Matemática, como toda la 
Ciencia, es una Integración de experiencia y razón, y 
debe su nacimiento a la necesidad de simplificar la ex-
trema complejidad del mundo físico, para poder ma-
nejarlo. El hombre, a través de sus sentidos, percibe los 
hechos de la Naturaleza. 

Estos conocimientos primitivos, experimentales, los 
ordena y relaciona entre sí por medio de la razón. Y así 
es como, si llamamos científica a la organización racio-
nal de nuestros conocimientos, se constituye en su ori-
gen la Matemática como ciencia. 

Pierce, C.1(986). La ciencia de la semiótica. Nueva Vi-
sión. Bs. As. Es lo que hicieron los griegos con el descu-
brimiento de la razón: ordenar y sistematizar los cono-
cimientos empíricos del mundo antiguo, en particular 
de los egipcios, para construir la Matemática. Esta Ma-
temática de los griegos, que no niega la de los egip-
cios, sino que la supera, es una Matemática «moderna» 
con relación a la de éstos, que se hace clásica. 

El primer libro «moderno» de Matemática ha sido, 
pues, el de los Elementos de Euclides. ¿Cuáles son las 
diferencias esenciales entre una y otra Matemática? 
Fundamentalmente hay una, y es que la Matemática 
griega se organiza deductivamente. A partir de unos 
postulados básicos, que se consideran como verdade-
ros, se demuestran los teoremas. 

Gray, Jeremy (1992). «La geometría euclidiana y el 
postulado de las paralelas». Ideas de espacio. Madrid: 
Mondadori España. Los conocimientos dejan de ser 
productos de la experimentación para convertirse en 
entes de razón. Como consecuencia, las proposicio-
nes matemáticas son más generales, a la vez que más 
precisas. Más generales por cuanto abarcan a toda una 
clase de objetos, no sólo a uno singular. Por ejemplo, 
el teorema de Pitágoras es un teorema relativo a toda 
la clase de triángulos rectángulos, y no sólo al de lados 
3, 4 y 5 de los egipcios. Y son a la vez más concretas, 
puesto que su campo de validez viene precisado por la 
estructura definida por los postulados. 

El valor de utilización práctica en la Matemática egip-
cia no se disminuye con los griegos. La Matemática si-
gue siendo tan práctica, y aún más, pero a la vez viene 
enriquecida con un tesoro conceptual por liberación 
de la carga realista que pesaba sobre ella. • Los funda-
mentos de la matemática como un todo no apuntan a 
contener los fundamentos de cada tópico matemático. 
• Generalmente, los fundamentos de un campo de es-
tudio, se refieren a un análisis más o menos sistemático 
de sus conceptos más básicos, su unidad conceptual 
y su ordenamiento natural o jerarquía de conceptos, 
los cuales podrían ayudar a conectarlos con el resto 
del conocimiento humano. • El desarrollo, surgimiento 
y aclaración de los fundamentos puede aparecer tarde 
en la historia de un campo, y podría no ser visto por al-
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gunos como su parte más interesante. (rosoconsultor.
wordpress.com/, Página especializada en Planeación 
Estratégica, Reingeniería de Procesos, Administración 
de Proyectos, Gestión del Cambio y Sistemas de Eva-
luación del Desempeño Estratégico.,2011)

Método

Método del Nivel Teórico. Método Empírico- Funda-
mental. Método Empírico Complementario. Método 
Estadístico –Matemático.

Resultados

El primer objetivo del estudio consistió en, Verificar los 
indicadores de calidad de la planificación efectiva en la 
escuela de matemática de la UNEV. Entre los principales 
indicadores de calidad están: Proceso enseñanza-apren-
dizaje, información clara y completa, disponibilidad de 
recursos organizacional, determinar un marco teórico 
bajo el cual se diseñe la propuesta, caracterizar cada 
asignatura, su nivel educativo, contenido, enfoque y 
escribir el programa de evaluación de resultados. El se-
gundo objetivo del estudio consistió en, Identificar los 
procedimientos de elaboración de una planificación 
efectiva en la escuela de matemática en la UNEV. En 
los resultados se pudo observar que la mayoría de los 
docentes de dicha escuela considera: la reunión, capa-
citación, mesa de trabajo como la herramienta o proce-
dimiento principal a la hora de llevar a cabo una planifi-
cación efectiva en la escuela de matemática en la Unev.

Estos factores son de suma importancia en el procedi-
miento de la elaboración de dicha planificación. La re-
unión del equipo de trabajo es un elemento principal 
(ya que se genera la discusión, el debate, las sugeren-
cias y los lineamientos que debe tener la planificación 
efectiva), en tanto que la capacitación del personal, a 
través de talleres, conferencias y encuentros permiten 
que los actores principales (docentes y coordinado-
res) estén actualizados respecto a los nuevos cambios 
o lineamiento de planeamiento. El tercer objetivo del 
estudio consistió en determinar la incidencia de la 
transformación de los planes de estudios en la Escuela 
de Matemática de la Unev. Los docentes de la escuela 
de matemática entrevistados, consideran que se debe 
tomar en cuenta en la transformación de los planes de 
estudio el componente calidad (70%), un 10% impacto 
interno y externo y un 10% actitud. En tanto que los 
estudiantes expresaron que los componentes princi-
pales son calidad y procesos participativos.

Conclusiones

Al finalizar la investigación sobre: Impacto de la pla-
nificación efectiva en la Escuela de Matemática de la 
Universidad Nacional Evangélica y su incidencia en la 
transformación de los planes de estudios, Enero-abril 
2018, Santiago de los caballeros, República Dominica-
na, los sustentantes arribaron a una serie de descubri-
mientos, los cuales les permitieron verificar cada uno 
de los objetivos formulados al inicio del presente tra-
bajo de investigación. Por tanto, tales hallazgos han 
sido ordenados, atendiendo a los objetivos que orien-
taron la investigación de la forma siguiente:

Objetivo I: Verificar los indicadores de calidad de la 
planificación efectiva en la escuela de matemática. De 
acuerdo al presente objetivo los docentes expresa-
ron que los indicadores de calidad (proceso enseñan-
za-aprendizaje e información clara y precisa), se con-
sideran los más efectivos para la elaboración de una 
planificación efectiva. Según expresan los discentes, 
los indicadores utilizados por los docentes en la imple-
mentación de una planificación efectiva son; proceso 
enseñanza-aprendizaje e información clara y precisa. 

Objetivo II: Identificar los procedimientos de elabora-
ción de una planificación efectiva en la escuela de ma-
temática. Se observó que, según los resultados, la ma-
yoría de los docentes indicó que: Reunión, capacitación 
y mesa de trabajo son los procedimientos principales a 
tomar en cuenta en la elaboración de una planificación 
efectiva en la escuela de matemática. Por su parte los 
discentes consideraron los mismos indicadores en un 
gran porcentaje. En el mismo aspecto, los docentes de 
dicha escuela consideran que la planificación efectiva 
ha causado gran impacto en los educandos, verificán-
dose esta afirmación en los resultados obtenidos por 
los estudiantes en sus calificaciones.

Objetivo III: Determinar la incidencia de la transforma-
ción de los planes de estudios en la Escuela de Mate-
mática. Tanto docentes y discentes consideran como 
componente principal (calidad e impacto interno y 
externo) a la hora de llevar a cabo la transformación 
de los planes de estudios en dicha escuela de mate-
mática. Ambos factores son esenciales para tener pla-
nes de estudios de nivel, competitivos y que permitan 
alcanzar los aprendizajes proyectados. Respecto a la 
transformación de planes de estudios el componente 
calidad es el factor de mayor relevancia, pues creemos 
que se pueden elaborar diversos planes y programas 
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con mucho contenido, pero de poca calidad, en lo refe-
rente a profundizar, analizar y debatir sobre los temas a 
tratar en el desarrollo de cada asignatura.
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Calidad de la educación física, la actividad 
física, el deporte, la recreación y el currículo por 
competencias en República Dominicana: el caso 
Noroeste, UTESA

Luis Emilio Brito Arias

Objetivos y preguntas de investigación

General: Analizar las distintas opiniones de los profe-
sionales de la Educación Física, la Actividad Física, el 
Deporte y la Recreación, en relación a la calidad que 
promueve el currículo por competencias. 

Específicos: 1. Analizar la mirada sobre la E.F., la A. F., 
el deporte y la recreación que tienen los profesionales 
de la E. F. 2. Identificar el estado de salud de la E. F., la 
A. F., el deporte y la recreación en la región Noroeste. 
3. Relatar cuán determinante son la E. F., la A. F., el de-
porte y la recreación en la agenda pública del país. 4. 
Indicar el avance de las investigaciones en las áreas de 
E. F., la A. F., el deporte y la recreación en la República 
Dominicana. 

Preguntas de investigación ¿Qué mirada presenta para 
los profesores la calidad de la E. F., la A. F., el deporte 
y la recreación en relación al currículo por competen-
cias? ¿Cuál es el estado de salud de la E. F., la A. F., el 
deporte y la recreación en la zona Noroeste? ¿Cuán de-
terminante son E. F., la A. F., el deporte y la recreación 
en la agenda pública del país? ¿Cómo avanzan las in-
vestigaciones en relación a la E. F., la A. F., el deporte y 
la recreación en la República Dominicana?

Resumen marco teórico

La E. F., la A. F., el deporte y la recreación, están pasan-
do por una etapa de desarrollo, donde poco a poco, se 
han logrado algunos objetivos y se continúa trillando 
un camino que suele ser largo cuando se trata de desa-
rrollar una nueva forma de hacer y de enseñar a hacer. 
De manera, que se quiere aportar un documento cien-
tífico que exprese el sentir de la comunidad educativa 
de la región Noroeste del país. Con este estudio se bus-
ca conocer las distintas opiniones de los profesionales 
de la E. F., la A. F., el deporte y la recreación, de la región 
en cuestión. Y, así llamar la atención sobre las distintas 
problemáticas que afectan estas áreas del conocimien-
to y contribuir al desarrollo de una literatura científi-
ca especializada que ayude en la formación docente 
de las futuras generaciones y motive la investigación 

científica. La E. F., la A. F., el deporte y la recreación, son 
de suma importancia para la prevención y el manteni-
miento favorable de la salud de los dominicanos y por 
tal motivo es importante poner atención con respon-
sabilidad en los actores que guían el proceso de en-
señanza aprendizaje, para mejorar la práctica docente 
y el desarrollo de las competencias fundamentales y 
especificas del aprendizaje de las y los estudiantes. A 
partir del 2000, la evolución de la cultura de las organi-
zaciones educativas y deportivas, enfocan un progreso 
sustancial en la cultura de competencias. Sin embar-
go, la cultura de la calidad se instauró en la década de 
los 90, en tanto que la cultura de producción tuvo sus 
avances en los 70 (Figueroa, 2007). No obstante, en Re-
pública Dominicana, la cultura de las competencias es 
propia del nuevo currículo educativo, sin embargo, la 
calidad se ha venido promocionando desde el anterior 
currículo y mantiene su vigencia en el actual.

Método

Universo: corresponde a todos los profesores de E. F. de 
la Rep. Dom. Población. Todos los profesores de las dis-
tintas escuelas públicas de la zona noroeste. Muestra. 
Corresponde a 10 profesores de Educación Física de la 
zona en cuestión, seleccionados aleatoriamente. Téc-
nicas de recolección. Se ha elaborado un instrumento 
con preguntas abiertas, este consiste en una entrevista 
estructurada a partir de (Reyes, 2018). Procesamiento y 
análisis. Las unidades textuales se han procesado me-
diante un análisis de contenido cualitativo similar al de 
(Arias Brito, 2015). Aspectos éticos. Los resultados del 
estudio se ofrecerán conservando el anonimato de los 
participantes. Limitaciones. Los resultados ofrecidos no 
pueden ser generalizados al país por ser un estudio de 
caso, pero pudieran asemejarse a la realidad. Otra limi-
tación fue solo entrevistar a profesores profesionales, 
excluyendo los monitores y entrenadores deportivos

Resultados

El estudio presenta, las opiniones de profesionales de 
la educación física que se encuentran ejerciendo la 
profesión en la región Noroeste de la República Domi-
nicana, se ha tomado en cuenta que toda educación 
es trasmisora de valores (Duran, 2006), estos fomentan 
las actitudes, habilidades y competencias que se ad-
quieren a través de la experiencia de la persona. 

Por lo tanto, los profesionales de la E. F. observan que: 
“El sedentarismo actual ha provocado que la E. F., la AF, 
el deporte y la recreación tomen cada vez más rele-
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vancia, principalmente en las escuelas...” (Part. 1). “… la 
práctica del juego y de los deportes, producen efectos 
muy positivos en la salud de las personas” (Part. 1). “… 
se ha reforzado la valoración de la educación fisca ya 
que en el 2010 fue establecido en la constitución el de-
recho a la E. F, la A. F., el deporte y la recreación (Part.1). 
Además de la Constitución, refrendan este derecho la 
Ley General de Deporte, 356-05, la LOERD, 66-97, la Ley 
No. 33-98, que crea el Instituto Nacional de Educación 
Física, y la Ley 136-03 que protege los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. “… todavía la educación 
física sufre una serie de limitaciones, aunque las auto-
ridades luchan para superarlas, …hay que seguir tra-
bajando…” (Part. 2). 

El estado de salud: “… el estado de salud de la E. F., la A. 
F., el deporte y la recreación es bueno (…), contamos 
con un complejo deportivo que constituye un tesoro 
para la juventud” (Part.1). “Vamos avanzando… cada 
día decenas de personas se dirigen al complejo para 
practicar distintos deportes, mejorar su condición físi-
ca y su salud” (Part. 2). “No es muy bueno, ya que hay… 
profesores que no están totalmente capacitados” (Part. 
3). “Es crítico porque no hay desarrollo de profesionali-
dad, falta de experiencia y capacitación” (Part. 4). 

“La educación física aporta grandes potenciales para 
que la población escolar cambie malos hábitos por há-
bitos saludables fortaleciendo también los valores…” 
(Part. 8). “Si los jóvenes adoptan hábitos de vida salu-
dable traerá beneficios en las competencias motoras y 
cognitivas, también para las relaciones personales con 
los demás obteniendo bienestar físico y psicológico” 
(Part. 8). 

En cuanto a la determinación de la EF, la AF, el deporte 
y la recreación en la agenda pública del país, los pro-
fesores de E. F., piensan lo siguiente: “Tiene una acción 
determinante en la conservación y desarrollo de la sa-
lud. Facilita a los individuos alcanzar y comprender su 
propio cuerpo” (Part. 4). “Son elementos muy impor-
tantes, que tienen una acción determinante en la for-
mación integral del ser humano enseñando la mejor 
manera de cuidar su cuerpo...” (Part. 5). “… todavía ha 
faltado una política gubernamental de darle más prio-
ridad a la E. F., la A. F., el deporte y la recreación, porque 
cuando un país invierte muchos recursos en E. F., A. F., 
deporte y la recreación tiene que invertir menos en la 
salud” (Part. 6). 

 “La determinación que tiene es…poco desarrollada ya 
que nuestras autoridades competentes no invierten 
lo necesario...” (Part. 7). En relación a los avances de las 
investigaciones para el desarrollo de las competencias 
en la E. F., la A. F., el deporte y la recreación en la Repú-
blica Dominicana, los docentes piensan lo siguiente: 
“Avanza positivamente, ya que crea actividades de ob-
servación, análisis y discusión...” (Part. 3). “…las investi-
gaciones que se llevan a cabo no han sido publicadas 
ni conocidas” (Part. 7). “…avanzaría de manera eficaz. Si 
cada cierto tiempo se manda a hacer este tipo de tra-
bajo, de lo contrario siempre nos quedaremos con la 
duda” (Part. 9). “Avanza muy, pero muy lento, ya que en 
el área de Educación Física no hay libros oficiales que 
se pueda trabajar en el currículo (Part. 10).

Conclusiones

Se ha encontrado que el sedentarismo actual ha pro-
vocado que la E. F., la A. F., el deporte y la recreación 
tomen cada vez más relevancia. Además, la práctica 
del juego y los deportes facilitados por un profesio-
nal, producen efectos positivos para el desarrollo de la 
Competencia Ambiental y de la Salud, entre otras. Así 
mismo, se ha reforzado la valoración de E. F., la A.F., el 
deporte y la recreación, aunque, todavía existen una 
serie de limitaciones. Se puede afirmar que el estado 
de salud de la E. F., la A. F., el deporte y la recreación en 
la zona Noroeste es bueno, se cuenta con unos com-
plejos deportivos que constituyen un tesoro. Se está 
avanzando, cada día, en vista de que decenas de per-
sonas se dirigen a los complejos deportivos, malecón, 
playas y parques naturales para practicar distintas Acti-
vidades Físicas que les permiten mejorar su condición 
físico-psicológica y mantenerse saludables. 

Los profesores expresan que existen casos de profe-
sores, monitores y entrenadores que no están total-
mente capacitados para la profesión que ejercen en 
algunos casos, sin control estatal. Este aspecto, es crí-
tico porque no hay desarrollo de profesionalidad, falta 
de experiencia y capacitación. A este aspecto hay que 
ponerle mucha atención porque la educación física 
aporta grandes potenciales para que la población es-
colar cambie malos hábitos por hábitos de vida salu-
dables fortaleciendo también los valores; y dentro de 
esa escala de valores incide la salud, como también, el 
conjunto de valores relacionados con los derechos y 
obligaciones de los estudiantes. Por consiguiente, si 
las personas adoptan hábitos de vida saludable trae-
rá beneficios en las competencias motoras y cogniti-
vas, como también para las relaciones interpersonales 
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obteniendo bienestar físico y psicológico. Se puede 
mencionar que la E. F., la A. F., el deporte y la recreación 
tienen una acción determinante en la conservación y 
desarrollo de la salud. 

Facilita a los estudiantes alcanzar y comprender su 
propio cuerpo. Así mismo, son elementos muy impor-
tantes, que tienen una acción determinante en la for-
mación integral del ser humano enseñando la mejor 
manera de cuidar su cuerpo. Es cierto que a pesar de 
los esfuerzos que el estado está realizando, todavía 
hace falta una política gubernamental que le otorgue 
más prioridad presupuestaria y supervisión efectiva a 
la E. F., la A. F., el deporte y la recreación, en concreto, 
se debería invertir más en la prevención de las enfer-
medades y fomentar la salud de las personas. De igual 
manera, se puede indicar que la investigación avanza 
positivamente, ya que varias universidades han abierto 
la carrera de E. F., y varios profesionales se están preo-
cupando por realizar másteres y doctorados especiali-
zados. Una limitación es que algunas de las investiga-
ciones que se llevan a cabo no han sido publicadas ni 
conocidas por la comunidad científica local, nacional e 
internacional. 

 Se entiende, que avanzaría de manera eficaz, si se in-
vierte en la investigación científica especializada por-
que el avance es muy, pero muy lento, ya que no hay 
libros oficiales atinados al currículo actual. Se puede 
decir, que el currículo por competencias de la educa-
ción dominicana ha venido a transformar las buenas 
prácticas educacionales que se ejercen desde la Edu-
cación Física y esta asignatura acoge en su seno la A. 
F., el deporte y la recreación escolar que son la base del 
deporte olímpico nacional. 

 Finalmente, el currículo como herramienta guía para 
la planificación, acompañado de un seguimiento, su-
pervisión y control eficaz asegurarían la calidad. 
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Impacto del Planeamiento Educativo en el 
Desarrollo de Competencias en los Estudiantes 
del Primer Ciclo del Liceo Manuel Arturo Machado, 
Distrito Educativo 13-04, Dajabón, Período 
Septiembre 2017- Mayo 2018 

Agripina Moreta de los Santos 
Yngri Milagros Ramos Pimentel

Objetivos y preguntas de investigación

Objetivo General. Analizar el impacto del planea-
miento educativo en el desarrollo de competencias en 
los estudiantes del primer ciclo del Liceo Manuel Artu-
ro Machado, Distrito Educativo 13-04, Dajabón, perío-
do septiembre 2017 mayo 2018. 

Objetivos Específicos:

• Contrastar el nivel de dominio que tienen los 
docentes en el diseño curricular del primer 
ciclo.

• Identificar los factores que limitan el desa-
rrollo de las competencias.

• Verificar cómo aplican los docentes las estra-
tegias de enseñanza aprendizaje.

• Identificar cómo desarrolla el docente la pla-
nificación educativa en el aula. 

Preguntas de Investigación: 

• ¿Dominan los docentes el diseño curricular 
del primer ciclo?

• ¿Cuáles son los factores que limitan a los do-
centes en el desarrollo de las competencias?

• ¿Cómo aplican los docentes las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje?

• ¿Cómo desarrolla el docente la planificación 
educativa en el aula?

Resumen marco teórico

En este apartado se consultaron diferentes autores en 
torno a la nutrición y la disponibilidad de guías didácti-
cas. Williams (2002, p. 6), establece que “la nutrición suele 
definirse como la suma total de los procesos implicados 
en la ingesta y utilización de las sustancias alimentarias 
por parte de los seres vivos, es decir, la ingestión, la diges-
tión, la absorción y el metabolismo de los alimentos.” 

Castillo (2011, p.1), define la nutrición como el conjun-
to de procesos mediante los cuales el organismo vivo, 
y en nuestro caso el ser humano, utiliza, transforma e 
incorpora una serie de sustancias que recibe del mun-
do exterior y que forman parte de los alimentos con 
objetivos de suministrar energía. 

Rusch & Weineck (2004, p.11), señalan que una nutri-
ción errónea y unilateral y unos hábitos alimentarios 
poco razonables producen trastornos orgánicos, y re-
lacionados con las carencias de movimiento, pues son 
responsables de casos de sobrepeso y obesidad. 

Método

• Métodos del nivel teórico. -Método deductivo. Se uti-
lizó para analizar el impacto del planeamiento educa-
tivo en el desarrollo de competencias, partiendo desde 
lo general a lo particular. • Analítico. Comprenden los 
diferentes análisis a los datos e informaciones suminis-
tradas, recabadas por los instrumentos aplicados. 

• Métodos empíricos. -Método empírico fundamental. 
La observación, ya que se estuvo haciendo observacio-
nes directas en el lugar de los hechos, a las personas 
que están siendo objeto de estudio. -Método empírico 
complementario. La investigación partió de la obser-
vación para analizar cómo se iban desarrollando las 
informaciones sobre el objeto de estudio. • Encuestas. 
En esta investigación se utilizaron las técnicas o instru-
mentos del cuestionario y una entrevista focalizada. El 
cuestionario se aplicó a profesores estudiantes; cada 
instrumento constó de 14 preguntas aproximadamen-
te y una entrevista focalizada, dirigida a la directora, 
coordinadora, orientadora y psicóloga; con 6 pregunta.

Resultados

De acuerdo al objetivo específico No. 1: Contrastar el 
nivel de dominio que tienen los docentes del diseño 
curricular de primer ciclo: Un alto porcentaje afirma 
tener dominio total y/o suficiente sobre los compo-
nentes del nuevo diseño curricular, respuesta que es 
sustentada por la mayoría de los estudiantes encues-
tados; los cuales consideran que sus maestros tienen 
dominio porque explican con claridad lo que quieren 
lograr, usando diferentes ejemplos , además de utili-
zar varias formas y recursos para enseñar. También una 
cantidad considerable de los educandos perciben que 
sus maestros siempre van planificados.
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En cuanto a la entrevista, realizada al equipo directi-
vo del centro en cuestión, en relación a su valoración 
hacia la nueva versión del diseño curricular de secun-
daria, lo consideran como muy buena, porque es una 
herramienta que propicia el desarrollo integral y com-
petitivo de los educandos, centrando su atención en 
estos actores como protagonistas del proceso. En lo 
particular, es preciso señalar que el objetivo y en su 
relación la pregunta 1, fueron logrados en más de un 
50%. Ya que, los encuestados así lo afirman.

En lo concerniente al objetivo específico No. 2: Identifi-
car los factores que limitan el desarrollo de las compe-
tencias: El porciento más alto de los maestros encuesta-
dos respondió que es la oportunidad de capacitación, 
en un segundo plano está el factor tiempo y el recurso 
económico. Los maestros en su mayoría afirman que 
las limitaciones que más les impiden obtener un des-
empeño eficiente en su labor es, en orden jerárquico: 
las pocas oportunidades de capacitación que se les 
brindan, el tiempo y los recursos económicos.

Objetivo Específico No.3: Investigar cómo aplican los 
docentes las estrategias de enseñanza aprendizaje. Con 
relación a este objetivo, los maestros expresaron que las 
estrategias aplicadas en el proceso enseñanza/apren-
dizaje son en orden jerárquico: la recuperación de ex-
periencias previas (42%), expositiva de conocimientos 
elaborados y/o acumulados, la socialización centrada 
en actividades grupales (16%), descubrimiento e inda-
gación (14%) y en un menor porcentaje, (12%) la inser-
ción maestro/alumno en el entorno. Sin embargo, los 
estudiantes expresaron que las formas más utilizadas 
por sus maestros al momento de desarrollar un tema 
son: la socialización (56%), exposición (43%) y solo un 
(1%) dice que sus maestros exploran los saberes previos. 
Cabe destacar que, entre las respuestas obtenidas tanto 
por maestros como por estudiantes, existe una gran dis-
paridad. Tal y como afirma González Tourón: los esfuer-
zos del alumno junto a la dedicación del profesor son 
esenciales para su desarrollo y objetivo final.

Objetivo Específico No 4: Identificar cómo desarrolla 
el docente la planificación educativa en el aula. Con-
cerniente a este objetivo, un (60%) de los maestros 
encuestados afirma que con frecuencia cuenta con 
los recursos suficientes para el desarrollo de su plani-
ficación, la misma por proyecto participativo de aula. 
Además, expresaron que, para evaluar el aprendizaje 
de sus estudiantes, le dan seguimiento a su desarrollo 
académico a través de la autoevaluación, coevalua-
ción, hetero-evaluación y la observación.

En ese mismo orden, los estudiantes expresaron que 
los recursos didácticos utilizados por los maestros para 
impartir las clases son: libros de textos o impresiones 
(74%), carteles (19%), tecnológicos (7%) y los recursos 
del entorno, según los estudiantes, no son utilizados. 
En relación a lo antes expuesto, cabe mencionar que 
los docentes deben hacer mayor uso de los recursos 
tecnológicos y del entorno, ya que una de las priorida-
des para el desarrollo de competencias, es usar los re-
cursos del entorno, alternando la teoría con la práctica.

Conclusiones

Al concluir este estudio se determinó que el impacto 
del planeamiento educativo en el desarrollo de com-
petencias es muy bueno, ya que la población encues-
tada lo percibe como una herramienta excelente para 
la formación integral de los estudiantes, donde son 
ellos los protagonistas del proceso enseñanza/apren-
dizaje, aunque según las respuestas dadas por el equi-
po de gestión, los maestros y aun los estudiantes; to-
davía se requiere de empoderamiento sobre el buen 
uso y manejo del diseño curricular y de la planificación 
por competencias.
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Estudio sobre las necesidades para el fomento 
de la innovación educativa en el contexto de las 
universidades de República Dominicana

Roberto Batista 
José Luis Escalante 
Roberto Feltrero 

Objetivos y preguntas de investigación

• Desarrollar las competencias para la adecuación de 
las prácticas de los participantes a través de la forma-
ción en tecnologías y estrategias docentes innovado-
res. • Evaluar el efecto del Diplomado en las competen-
cias de los participantes y en la transformación de sus 
prácticas y estrategias en el aula. • Diseñar un modelo 
de implementación del Diplomado en la institución 
para las futuras ediciones del mismo. • Evaluar las posi-
bilidades de este programa de capacitación para dise-
ñar una maestría virtual en “Innovación Docente para 
el Desarrollo” que el ISFODOSU pueda ofertar interna-
cionalmente.

Resumen marco teórico

• La revisión de la bibliografía se enmarcó en la importancia 
de la tecnología para la innovación docente, puesto que 
se considera fundamental para crear espacios de apren-
dizaje diferentes a los tradicionales. Igualmente, se justi-
fica que las tecnologías digitales son importantes para la 
innovación docente, pero si no se aplican correctamente 
en estrategias y procesos, realmente innovadores, no son 
suficientes. Por ello, se exige a los profesores desarrollar 
competencias en la aplicación docente de las tecnologías, 
no sólo en su uso. En este orden, también se explica que 
cada vez un mayor número de profesores saben usar re-
cursos tecnológicos y usan algunos en sus labores, pero 
falta la reflexión sobre el carácter innovador de las estrate-
gias en las que los integran. Este tema se fundamentó con 
la normativa del MINERD sobre el desarrollo del enfoque 
por competencias en la enseñanza. Para Hernández Her-
nández (2015) los docentes utilizan, con pocas frecuencias, 
las tecnologías para actividades áulicas por la falta de ca-
pacitación tecnológica, donde se pierden muchas oportu-
nidades de aprendizaje, porque los recursos multimedia, 
tareas y cuestionarios promueven un aprendizaje significa-
tivo gracias a la interacción de los estudiantes en línea. En 
una segunda parte de este apartado del marco referencial 
del proyecto de investigación, se explican y justifican los 
instrumentos para el levantamiento de las informaciones. 
Se considera que los estudios que se encontraron al hacer 

una revisión bibliográfica se basan en el diseño y valida-
ción de instrumentos capaces de evaluar la competencia 
digital de los profesores universitarios, como el estudio de 
la Competencia Digital del Alumnado de Educación Supe-
rior (CDAES https://idus.us.es/xmlui/) y El CODIEU (Marcos 
Cabezas González, Sonia Casillas Martín, Manuela Sanches 
Ferreira, Fernando Luís Teixeira Diogo, 2016, http://revistas.
udc.es/index.)

Método

La muestra estuvo constituida por profesores y profe-
soras de una Institución de Educación Superior de Re-
pública Dominicana (n=25) (96% mujeres). Se utilizó el 
Cuestionario sobre las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación y el uso que les dan la labor docente 
universitaria (Orellana, et al 2004) conformado por 25 
preguntas, agrupadas en las siguientes dimensiones y 
con una escala de respuesta de cinco puntos: 1) Co-
nocimientos y competencias digitales; 2) Motivación 
docente estudiante y uso de las TICs); 3) Las TICs y la 
innovación docente 4) Las posibilidades y ventajas del 
acceso a internet y la docencia.

Se trata de un estudio exploratorio, con un enfoque 
metodológico cuantitativo, de diseño no-experimen-
tal descriptivo del tipo encuesta, en coherencia con el 
problema en estudio (Gay, L. R. & Airasin. P., 2000). Se 
realizó un análisis de frecuencias. En cuanto al procedi-
miento, los docentes responden al cuestionario a tra-
vés de la plataforma Moodle (computadora o celular), 
lo que facilita el registro de las respuestas y permite 
reducir los errores en la anotación; fueron informados 
de la confidencialidad de sus respuestas. 

Resultados

Los resultados todavía no se han analizado, ya que el 
diplomado aún está en desarrollo, sin embargo, para el 
19 de septiembre se espera obtener la totalidad de la 
información para su posterior presentación. En este or-
den, hemos realizado la propuesta de presentación en 
el precongreso para explicar el proceso del diplomado 
de innovación en conjunto con la investigación. 

Conclusiones

Los resultados todavía no se han analizado, ya que el 
diplomado aún está en desarrollo, sin embargo, para 
el 19 de septiembre se espera obtener la totalidad de 
la información para su posterior presentación. En este 
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orden, hemos realizado la propuesta de presentación 
en el precongreso para la explicar el proceso del diplo-
mado de innovación en conjunto con la investigación. 
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Modalidad blended learning a través de Moodle: 
diagnóstico de sus efectos en los estudiantes de 
las titulaciones de Educación

Roberto Feltrero
Lidia Losada  

Objetivos y preguntas de investigación

Este estudio tiene como propósito diagnosticar los 
efectos del empleo de la modalidad blended learning 
en los estudiantes de las titulaciones de Educación, in-
corporando la plataforma educativa Moodle al proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Este propósito se concreta 
en los siguientes objetivos: 

1. Identificar el grado de competencia tecnoló-
gica de los estudiantes sin experiencia en la 
modalidad blended learning.

2. Identificar el tipo de uso de la plataforma 
Moodle por parte del estudiante como apoyo 
en su proceso de enseñanza – aprendizaje.

3. Analizar la percepción de los estudiantes 
sobre sus conocimientos previos acerca de 
Moodle y su utilidad como entorno virtual 
para el aprendizaje.

4. Analizar el grado de satisfacción de los estu-
diantes con las herramientas de la platafor-
ma Moodle como elementos facilitadores de 
los aprendizajes.

El estudio pretende responder a los siguientes interro-
gantes: 

 - Si los estudiantes encuentran dificultades al 
incorporar el uso de la plataforma educativa 
a sus procesos de aprendizaje. 

 - En qué medida los estudiantes perciben el 
uso de la plataforma como herramienta fa-
cilitadora de la adquisición de aprendizajes y 
de mejora de sus estrategias para aprender. 

 - En qué medida los estudiantes se encuen-
tran satisfechos con la organización general 
de todas sus tareas de aprendizaje y comuni-
cación relacionadas con la asignatura a tra-
vés de una plataforma educativa integradora 
(LMS) como Moodle. 

Resumen marco teórico

Las instituciones de educación superior han ido incor-
porando paulatinamente las tecnologías en los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje. El modelo de plata-
forma educativa que integra diversas herramientas de 
software educativo en un espacio común -lo que en in-
formática se conoce como Learning Management Sys-
tem-, es el modelo más generalmente utilizado en ins-
tituciones de educación superior (Cole & Foster, 2009). 

En el recinto Emilio Prud’Home del ISFODOSU se ha 
planteado la progresiva implantación de una platafor-
ma educativa para el apoyo a la docencia con el fin de 
ir incorporando el modelo de aprendizaje combinado 
(b-learning) a los escenarios de aprendizaje. Con ello, 
se busca poner en marcha las estrategias docentes in-
novadoras que son posibilitadas por el uso sistemático 
y organizado de tecnologías educativas. Esta iniciativa 
ha sido posible gracias al apoyo de docentes extran-
jeros pertenecientes al programa de Profesores de 
Alta Calificación del Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología de la República Dominicana.  

Tomando como base los abundantes estudios sobre la 
incorporación de las tecnologías  a la enseñanza universi-
taria, y en concreto acerca del uso de Moodle (Cabero-Al-
menara, Marín-Díaz, & Sampedro-Requena, 2018; Calvo 
González & González, 2012; Godoy, Morales, & Pulido, 
2018; Gorospe, 2005; Padilla-Meléndez, Águila-Obra, & 
Garrido-Moreno, 2014), se ha diseñado un modelo para 
la implantación de la herramienta Moodle como re-
curso común a todas las asignaturas del EPH (José Sán-
chez-Santamaría, Antolín, & Pardo, 2012). Este proceso 
de implantación requiere, como primer paso, un estudio 
diagnóstico sobre las posibilidades de los estudiantes 
para incorporarse a un modelo de enseñanza mediado 
por recursos tecnológicos, en este caso una plataforma 
educativa. Para ello, se ha elegido un instrumento para 
identificar el uso, aprovechamiento y grado de satisfac-
ción de estas herramientas por los estudiantes (Sánchez 
Santamaría, Santamaría, Antolín, & Pardo, 2012).  

Este estudio, además, servirá para identificar procesos 
y estrategias docentes novedosas que resulten ser más 
eficaces y más fácil de incorporar por los alumnos en 
su quehacer diario (Domingo-Coscollola, Onsès-Sega-
rra, & Sancho-Gil, 2018; Muñoz, 2007; Sánchez, Ruiz, 
Sánchez, & Pina, 2013). Asimismo, conviene considerar 
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en esta investigación la importancia de las nuevas ne-
cesidades y posibilidades de los estudiantes nacidos 
en un entorno digital (Prensky, 2013). 

Método

La muestra estuvo constituida por estudiantes de una 
Institución de Educación Superior de República Domi-
nicana y se distribuyó en dos grupos (n=31) que cursa-
ron la asignatura Filosofía General en dos cuatrimestres 
diferentes. Un grupo estuvo conformado por 20 estu-
diantes (22% varones) de la Licenciatura en Educación 
orientada a la Educación Secundaria en el área de Mate-
máticas; de edades comprendidas entre los 17-22 años y 
que cursaron la asignatura en el primer cuatrimestre de 
2018.  El segundo grupo estuvo conformado por 11 es-
tudiantes (100% de mujeres) de la Licenciatura de Edu-
cación Primaria (Primer Ciclo); de edades comprendidas 
entre los 17-24 años y que cursaron esta asignatura en el 
segundo cuatrimestre de 2018. Se utilizó el Cuestiona-
rio sobre el uso de Moodle en la docencia universitaria 
(José Sánchez-Santamaría et al., 2012) conformado por 
100 preguntas, agrupadas en las siguientes dimensio-
nes y con una escala de respuesta de cinco puntos: 1) 
Conocimientos y competencias digitales (25 ítems); 2) 
Conocimientos y usos de Moodle (16 ítems); 3) Utilidad 
percibida sobre Moodle (17 ítems y una  pregunta abier-
ta); 4) Grado de satisfacción sobre Moodle (23 ítems); 5) 
Valoración global (16 ítems y dos preguntas abiertas). 

Se trata de un estudio exploratorio, con un enfoque 
metodológico cuantitativo, de diseño no-experimen-
tal descriptivo del tipo encuesta, en coherencia con el 
problema en estudio (Gay, L. R. & Airasin. P., 2000). 

El análisis de datos incluyó el cálculo del índice de consis-
tencia interna del cuestionario (alfa de Cronbach), tanto 
para la escala completa como para cada una de las di-
mensiones; estadísticos descriptivos y diferencia de me-
dias, utilizando el paquete estadístico SPSS. En cuanto al 
procedimiento, los estudiantes respondieron al cuestio-
nario a través de la plataforma Moodle (computadora o 
celular), lo que facilitó el registro de las respuestas y per-
mitió reducir los errores en la anotación; fueron informa-
dos de la confidencialidad de sus respuestas.

Resultados

Los resultados evidenciaron que los estudiantes po-
seían competencia digital general en un alto porcen-
taje de dominio de diversas herramientas, pero des-
conocían, en un 98% de los casos, la forma de uso y 

posibilidades de la plataforma Moodle como herra-
mienta para el aprendizaje en un entorno virtual. Se 
observó una utilidad percibida de moderada a alta en 
función de la herramienta concreta que se analizara. 

Los estudiantes percibieron como más útiles las siguien-
tes herramientas: foros, cuestionarios, repositorio de do-
cumentos, buzón de trabajo o envío de documentos, y 
el organizador. Los estudiantes informaron de un grado 
de satisfacción alto con las herramientas utilizadas. 

La valoración global del uso de Moodle ha sido alta, 
especialmente en los ítems relativos a aprendizaje 
colaborativo, participación activa y motivación para 
aprender. 

Conclusiones

Moodle es una de las plataformas más completas y ade-
cuadas para su aplicación en los planes de estudio de 
la Educación Superior (Cole & Foster, 2009; Rooij, 2012). 
Este estudio ofrece un diagnóstico de los efectos de la 
implementación de la modalidad blended learning en 
una asignatura de componente psicopedagógico de 
los planes de estudio de las titulaciones de Educación 
en una Institución de Educación Superior. 

Concretamente, permite establecer el grado de com-
petencia tecnológica de los estudiantes, el uso que 
hacen de las herramientas Moodle con fines académi-
cos, la utilidad percibida por los mismos y su grado de 
satisfacción, además de una valoración global sobre 
la plataforma educativa.  Los resultados de este estu-
dio sirven para analizar el desempeño en el uso de la 
plataforma Moodle en estos cursos piloto, utilizando 
instrumentos con suficientes propiedades métricas 
que permitan conocer las concepciones y usos peda-
gógicos de estos sistemas de gestión del aprendizaje 
en la docencia universitaria y sus posibilidades en la 
implantación de innovaciones educativas. La genera-
ción de propuestas de mejora en la implementación 
futura de esta modalidad favorece la optimización del 
éxito académico a través del aprendizaje en entornos 
virtuales como complemento a la docencia impartida 
de manera presencial.  

La finalidad última de los hallazgos es favorecer la re-
flexión y la toma de decisiones pedagógicas en cuanto 
a la incorporación del aprendizaje combinado e innova-
ciones que posibilitar a través de estrategias didácticas 
como la clase invertida (flipped clasroom), el aprendi-
zaje basado en proyectos o el trabajo colaborativo en 
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línea. De este modo, se podrá ajustar el rol y la función 
de Moodle en el proceso de enseñanza-aprendizaje ba-
sado en competencias profesionales al contexto de un 
país como la República Dominicana, y así avanzar en la 
compleja tarea de mejorar el nivel de calidad educativa 
en la educación superior del país.
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La pedagogía efectiva y la práctica reflexiva: un 
verano con DREAM en Cabarete 

Sophia D’Angelo  

Objetivos y preguntas de investigación

El objetivo de esta investigación es identificar las estra-
tegias pedagógicas efectivas para el aprendizaje de los 
estudiantes dominicanos en aulas multigrados duran-
te un campamento de verano. 

El campamento de verano, un programa impartido 
por The DREAM Project, una organización sin fines de 
lucro en la costa norte del país, es basado en proveer 
a estudiantes de un currículo innovador y basado en 
las realidades de las vidas cotidianas de los niños do-
minicanos. El campamento trae a maestros internacio-
nales a trabajar con maestros dominicanos locales, los 
cuales o ya tienen su licenciatura o están estudiando 
la educación actualmente. Los directores académicos 
del campamento proveen una semana de orientación 
con talleres enfocados en el marco lógico del campa-
mento de DREAM, el currículo específico de cada sitio, 
y la pedagogía y/o las estrategias del manejo del aula 
que promueve la organización. Después de la semana 
de orientación los maestros locales e internacionales 
trabajan juntos para planificar y partir cuatro semanas 
de clases interactivas y dinámicas. 

Esta investigación responde a dos preguntas: 

1) ¿Cuáles son las concepciones sobre la peda-
gogía efectiva de los profesores dominicanos? 

2) ¿De qué manera estas concepciones se pue-
den desarrollar a través de la práctica reflexiva 
y la documentación del aprendizaje?

Resumen marco teórico

Los dos conceptos principales de esta investigación 
son la pedagogía efectiva y la práctica reflexiva. La pe-
dagogía efectiva se conceptualiza como las estrategias 
de enseñanza que resultan en el aprendizaje de los ni-
ños sea un aprendizaje cognitivo, social, o emocional 
(Demetriou & Wilson 2008). 

El concepto se basa en una pedagogía adaptiva, in-
clusiva, y con relevancia cultural. Es decir, que para 
brindar una enseñanza efectiva, el maestro tiene que 
adaptar sus acciones basadas en las necesidades e 

intereses de los estudiantes (Vaughn 2015), para que 
todos los niños se involucren en la clase y tengan la 
misma oportunidad de aprender. El marco teórico 
también se basa en una pedagogía con relevancia cul-
tural para los niños y niñas dominicanos (Brown-Jeffy 
& Cooper 2011; Ladson-Billings 1995/2014). O sea, que 
el contenido del currículo, los materiales que se usan, y 
las estrategias de enseñanza son todos vinculados a la 
vida cotidiana de los estudiantes dominicanos. 

El segundo concepto importante es la reflexión. Es 
decir, que una manera en la cual los maestros pue-
den seguir mejorando su pedagogía para que sea más 
efectiva es a través de reflexionar (Schön 1983). Con-
versaciones reflexivas entre la investigadora y el maes-
tro permite que el maestro piense en lo que funcionó 
y lo que no funcionó dentro del aula y cómo seguir 
adaptando su práctica para abordar las necesidades 
de sus estudiantes. El uso de la documentación de 
aprendizaje (documentation of learning) (Krechevsky 
et al. 2013; Hattie 2012), en lo cual el maestro busca y 
colecciona evidencia del aprendizaje a través de gra-
bar videos, sacar fotos, o llevar un trabajo de estudian-
te a la conversación, también sirve como otro estímulo 
de la práctica reflexiva, ya que a través del análisis de 
la evidencia los maestros pueden seguir desarrollando 
su pedagogía, al final haciéndola más efectiva.

Método

Este estudio sirve como el estudio piloto de un estu-
dio más etnográfico en escuelas públicas de la Repú-
blica Dominicana. Hay dos métodos principales: las 
observaciones de lecciones con pre- y post- entrevis-
tas y otra entrevista final sobre la documentación de 
aprendizaje. La investigadora trabajaba en dos campa-
mentos de verano de la fundación DREAM por cuatro 
semanas, cada semana facilitando observaciones del 
aula con dos o tres maestros. En total, ocho maestros 
dominicanos fueron observados. Los maestros tenían 
entre tres meses y tres años de experiencia dando cla-
ses en las aulas. 

Por el hecho de que la investigación se enfoca en la 
pedagogía efectiva, los maestros pudieron escoger la 
lección que querían que la investigadora observara 
(Cooper & McIntyre 1996). Antes de cada observación 
una entrevista se hizo para hablar de los objetivos de la 
lección y tratar de entender como el maestro planificó 
la lección para explorar las decisiones que tomó para 
crear una clase efectiva. Al final de cada observación se 
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hizo otra entrevista para reflexionar sobre lo que se vio 
durante la clase y tratar de entender mejor la toma de 
decisiones del maestro. 

La segunda parte era sobre la documentación de 
aprendizaje. Unos maestros recibieron instrucciones 
para buscar y coleccionar evidencia del aprendizaje de 
su aula y llevarla a otra conversación reflexiva. Todas 
las entrevistas fueron semi-estructuradas para que los 
profesores pudieran llevar la conversación en la direc-
ción que quisieran. Después la investigadora transcri-
bió todas las entrevistas en completo y buscaba temas 
para codificar los resultados.

Resultados

Los resultados se pueden dividir en tres partes princi-
pales. Las primeras dos partes tienen que ver con la pe-
dagogía efectiva, mientras la tercera tiene que ver con 
la práctica reflexiva.  Primero, los maestros impartían 
un currículo y una pedagogía relevante a las comuni-
dades de los estudiantes: en un sitio del campamen-
to los maestros enseñaban sobre el cuerpo humano, 
las enfermedades de su comunidad que afectan sus 
cuerpos, y cómo cuidárselos; en otro sitio de campa-
mento los maestros enseñaban sobre el recurso del 
agua, cómo los seres humanos los afectamos—espe-
cialmente en su propia comunidad—y cómo cuidarla. 

Muy a menudo los maestros mencionaban cómo ellos 
querían “despertar la conciencia” de los estudiantes 
para que entendieran cómo sus comunidades y ellos 
mismos son afectados por estos temas. Además del 
contenido del currículo, muchos elementos de la pe-
dagogía, incluyendo los materiales usados, los temas 
de conversación, el uso de aprendizaje a través de la 
experiencia, y la manera en la que el maestro se rela-
cionaba con los estudiantes, servían como evidencia 
del marco teórico de la pedagogía con relevancia cul-
tural (Brown-Jeffy & Cooper 2011).  

En segundo lugar, los maestros demostraban el uso de 
adaptación y estrategias de diferenciación con los es-
tudiantes según su nivel de aprendizaje o sus intereses 
para poder brindar una pedagogía inclusiva. Esto se 
veía mucho por la manera en la que los maestros divi-
dían a los niños entre grupos. A menudo los maestros 
explicaban cómo dividían los niños en grupos para 
que los estudiantes más avanzados pudieran ayudar 
a sus compañeros, o como ellos ponían un líder en el 
grupo para que los estudiantes “se complementaran.” 
Para los niños en sobre-edad los maestros también 

tenían que tomar ciertos pasos para que se sintieran 
motivados y se integraran en la clase. Una maestra ha-
blaba de cómo ella tenía que “adecuarlos” escuchando 
sus propias experiencias y fijarse de lo que ellos sabían 
y no sabían, para poder llamarles más la atención. 

Para los niños más pequeños también se aplicaban 
ciertas estrategias para atender las necesidades de es-
tudiantes de esa edad. Por ejemplo, algunos maestros 
hicieron dinámicas para dar un descanso en medio de 
la lección y dejar que los niños se activaran, mientras 
otros profesores usaron estrategias de relajación para 
que después los niños se pudieran enfocar más en el 
aprendizaje. Es decir, que los maestros tomaron en 
cuenta, no solamente los requisitos académicos de los 
estudiantes, sino también sus intereses y necesidades 
socio-emocionales (Demetrious & Wilson 2008).   

En términos de la práctica reflexiva, las conversaciones 
antes y después de las observaciones servían como 
una plataforma para que los maestros pudieran empe-
zar a pensar en sus acciones, el tomo de decisiones, y 
como adaptar su práctica basado en lo que se hablaba 
y se observaba. Los maestros no siempre tenían el vo-
cabulario para poder describir o identificar sus estrate-
gias pedagógicas, pero a través de las conversaciones 
pudieron seguir desarrollando sus ideas y haciendo la 
pedagogía más efectiva. Una maestra hasta comentó 
que cuando contestó las preguntas antes de dar la cla-
se, se fijaba durante la lección cómo esas preguntas y 
sus respuestas se llevaban a cabo o no. Así ella podía 
ver cómo su planificación de la lección no siempre 
se lograba de la manera en la cual ella se imaginaba. 
También el uso de la documentación de aprendizaje 
y las conversaciones para analizar los artefactos ser-
vía como otra manera en la cual los profesores podían 
aprender de sí mismo y de sus estudiantes para poder 
aplicar nuevos aprendizajes en el aula y desarrollar-
se profesionalmente (Krechevsky et al. 2013; Hattie 
2012). 

Conclusiones

Los resultados de la investigación demuestran, no 
solamente el potencial que tiene una pedagogía con 
relevancia cultural, sino también el poder de tomar 
un currículo con relevancia cultural y adaptarlo a las 
necesidades e intereses individuales de cada estudian-
te. En todas las clases observadas los niños y las niñas 
dominicanos se integraban a la lección y participaban 
activamente. Sin embargo, existen algunas limitacio-
nes, ya que la eficacia de la pedagogía no fue medida. 
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Además, había momentos en los cuales los profesores 
hablaban de retos en las aulas, donde no tenían los re-
cursos o las estrategias pedagógicas para apoyar a al-
gunos estudiantes con necesidades especiales (niños 
sordomudos, específicamente). Aun así, la investiga-
ción sirve como un comienzo para poder conversar so-
bre la pedagogía innovadora en las aulas dominicanas. 
Además, el uso de reflexión, a través de conversaciones 
profesionales y la documentación de aprendizaje, pro-
veía un espacio para los profesores seguir pensando 
en su práctica y como mejorarla. Mientras no todos te-
nían el vocabulario para identificar ciertas estrategias, 
el articular lo que tenían en sus mentes servía como el 
primer paso de reflexión. 

Serviría otro estudio para ver cómo estos tipos de con-
versaciones reflexivas acompañadas por evidencia 
física del aprendizaje pueden servir como una forma 
de sistematización en la cual los docentes identifi-
can, describen, y analizan sus experiencias de cambio 
(UNESCO 2016).  

Finalmente, como esta investigación es solamente 
un estudio piloto, sería muy interesante ver cómo los 
resultados pudieron haberse desarrollado a través 
de más ciclos de observaciones y conversaciones re-
flexivas. El objetivo de la investigación es identificar 
las buenas prácticas de los profesores, no cambiarlas. 
Sin embargo, teniendo conversaciones reflexivas con 
ellos, los maestros mismos pudieron empezar a pensar 
en cómo cambiar y mejorar su práctica.
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Inserción del profesor principiante del Segundo 
Ciclo del Nivel Primario al sistema educativo 
dominicano, retos y desafíos

Wanda Román 
Martha Teresa Gabot
Rafelina López   

Objetivos y preguntas de investigación

Analizar el proceso de inserción del profesor principian-
te del Nivel Primario al Sistema Educativo Dominicano, 
retos y desafíos.   

Resumen marco teórico

Vaillant (2009), La inserción en la docencia parte del su-
puesto de que el logro en los aprendizajes de los estu-
diantes se relaciona con la preparación que los docentes 
reciben a lo largo de su vida profesional y, fundamental-
mente, en los primeros años de su ejercicio laboral.      

Marcelo (2008), Las etapas de la formación inicial, in-
serción y desarrollo profesional deberían de estar mu-
cho más interrelacionadas para crear un aprendizaje 
coherente.    

Avalo (2009), Los comienzos de los docentes princi-
piantes son difíciles, están marcados de diversas situa-
ciones que lo hacen ser inseguros de la profesión que 
han seleccionado.        

Método

Para validar los instrumentos y recoger las informa-
ciones se tomó en consideración varios procesos, una 
consulta de experto, referencias de otros instrumentos 
validados. Se evaluó la metodología utilizada por 15 do-
centes de distintas escuelas que impartían la asignatura. 

Instrumentos:  

Lista de cotejo, de observación de aula con la técni-
ca observación, el cual tenía 97 ítems. Buscaba medir 
comportamientos, situaciones y percepción acerca de 
los procesos, métodos, estrategias, contenidos, com-
petencias que se abordaban durante el proceso de en-
señanza aprendizaje.

Matriz de observación de clase: con la técnica graba-
ciones de videos para medir:  la metodología aplicada, 
las estrategias de evaluación planteadas por el currícu-
lo y las competencias artísticas desarrolladas.     

Guía de entrevista: con la técnica entrevista a profundi-
dad y la grabación en audio.   

Resultados

En construcción.  

Conclusiones

Después de culminar esta investigación se evidenció 
que hay que indagar si las dificultades de la iniciación 
docente se relacionan más con debilidades estructu-
rales de los procesos formativos, independientemente 
de las competencias básicas de los estudiantes de pe-
dagogía al ingreso a la carrera poseen. 

Las diferentes experiencias de los docentes, van 
conformando en ellos un conocimiento construido 
en la práctica que posibilita el desarrollo de estrate-
gias para “sobrevivir”, “adaptarse”, “desarrollarse” en 
el ejercicio laboral.  

La actitud con la que el profesor novel afronta por pri-
mera vez su actividad docente en la universidad es, por 
norma general, de interés y motivación. 

Las dificultades que afrontan van desde la misma for-
mación universitaria, donde algunos sienten que no se 
les ha enseñado lo suficiente para que sus habilidades y 
competencias puedan ser las esperadas al momento de 
enseñar. Lo que los lleva a hacer grandes esfuerzos por 
manejar el currículo con el que enseña, realizar planifi-
caciones efectivas, manejar la disciplina de sus alumnos, 
adecuar la enseñanza, estar actualizados y entablar en 
sus centros buenas relaciones interpersonales. 

Lo que sí es evidente, es que él mismo puede sobrepo-
nerse ante las dificultades y ese afán de superación lo 
lleva grandemente a superarlas y tratar de transmitir sus 
conocimientos de manera efectiva y significativa.
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Estrategia de atención para participantes con 
necesidades educativas especiales en el campus 
Virtual de la Universidad Abierta para Adultos

Dra: Olga Lidia Martínez  
Dra: Ursula Puentes  
M.A. Jovanny Rodríguez 

Objetivos y preguntas de investigación

Presentar dificultades para acceder a los aprendizajes 
que les corresponden por edad, o porque presentan 
desfases con relación al plan de estudio, servicio de 
apoyos especiales, adecuaciones en el contexto edu-
cativo o en la organización del aula. Estas pueden deri-
varse de factores relacionados con el desarrollo de las 
dimensiones del desarrollo humano tales como: facto-
res cognitivos, físicos, sensoriales, de la comunicación, 
emocionales y psico-sociales, entre otros. (Granado 
Alvarado E. 2010). Las NEE pueden ser por capacida-
des excepcionales (superdotados, talentosos) o por 
discapacidad (visual, auditiva, motora, cognitiva). En 
esta ocasión se centra la atención en personas disca-
pacitadas.

Resumen marco teórico

Históricamente, las personas con discapacidad, ya sea 
por su limitación física, mental o sensorial o por barreras 
que la misma sociedad les impone, han sido excluidas, 
rechazadas y marginadas al no permitirles el acceso a la 
educación, al empleo, a la protección social, a la salud, a 
la cultura, a los medios de transporte o a la información. 
Los estigmas y barreras que sufren estas personas son 
enormes y las consecuencias aún más graves. En el caso 
de la educación se observa que, al no estar en igualdad 
de condiciones, presentan niveles más bajos en sus lo-
gros educativos. De hecho, son considerados un colecti-
vo vulnerable que merece especial atención. Palmeros y 
Ávila G; Gairín Sallán J. (2016). 

Según la Organización Mundial de la Salud (2018), la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud (CIF) define la discapacidad 
como un término genérico que abarca deficiencias, 
limitaciones de la actividad y restricciones a la parti-
cipación. Se entiende por discapacidad la interacción 
entre las personas que padecen alguna enfermedad 
(por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y 

depresión) y factores personales y ambientales (por 
ejemplo, actitudes negativas, transporte y edificios pú-
blicos inaccesibles y un apoyo social limitado). 

Se calcula que más de mil millones de personas, es de-
cir, un 15% de la población mundial están aquejadas 
por la discapacidad en alguna forma. Tienen dificul-
tades importantes para funcionar entre 110 millones 
(2,2%) y 190 millones (3,8%) personas mayores de 15 
años. Eso no es todo, pues las tasas de discapacidad 
están aumentando debido en parte al envejecimiento 
de la población y al aumento de la prevalencia de en-
fermedades crónicas. La discapacidad es muy diversa. 
Si bien algunos problemas de salud vinculados con la 
discapacidad acarrean mala salud y grandes necesida-
des de asistencia sanitaria, eso no sucede con otros. 
Sea como fuere, todas las personas con discapacidad 
tienen las mismas necesidades de salud que la pobla-
ción en general y, en consecuencia, necesitan tener 
acceso a los servicios corrientes de asistencia sanitaria. 
En el artículo 25 de la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad se reconoce que las 
personas con discapacidad tienen derecho a gozar del 
más alto nivel posible de salud sin discriminación. 

Las personas con discapacidad tienen menos acceso a 
los servicios de asistencia sanitaria y, por lo tanto, ne-
cesidades insatisfechas a este respecto. En República 
Dominicana se hacen esfuerzos para lograr integrar a 
esas personas a la sociedad. Al respecto en uno de sus 
apartados en la Constitución de la República Domini-
cana se expresa en su Artículo 39; (pág. 12), sobre el 
Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres 
e iguales ante la ley, reciben la misma protección y tra-
to de las instituciones, autoridades y demás personas y 
gozan de los mismos derechos, libertades y oportuni-
dades, sin ninguna discriminación por razones de gé-
nero, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos 
familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, 
condición social o personal. 

En la Ley General 66/97 (2012), en el Art. 4 se plantea 
que es obligación del Estado, para hacer efectivo el 
principio de igualdad de oportunidades educativas 
para todas las personas, promover políticas y proveer 
los medios necesarios al desarrollo de la vida educati-
va, a través de apoyos de tipo social, económico y cul-
tural a la familia y al educando, especialmente de pro-
porcionar a los educandos las ayudas necesarias para 
superar las carencias de tipo familiar y socio-económi-
co. Teniendo en cuenta lo referido la educación univer-
sitaria debe lograr integrar a las personas con y sin dis-
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capacidad en sus aulas, sin tener en cuenta el tipo de 
limitaciones que posee y los obstáculos que cada per-
sona tiene para desarrollar su proceso de aprendizaje. 
En este sentido, la falta de estrategias pedagógicas por 
parte de las instituciones educativas y por parte de los 
docentes directamente, hace que las personas con dis-
capacidad y algunos otros estudiantes decidan aban-
donar sus estudios e interrumpir el proceso formati-
vo. Este es un problema muy actual que enfrentan las 
universidades con modalidades educativas a distancia 
o semipresenciales y que basan su modelo educativo 
en el uso intensivo de las TIC en entornos virtuales de 
aprendizaje. 

Lograr contextos de enseñanza-aprendizaje adapta-
tivos y accesibles y que favorezcan el desarrollo de un 
proceso educativo personalizado, accesible, ubicuo e 
inclusivo es una tarea compleja. El papel que pueden 
desempeñar las TIC en este proceso es fundamental. 
Se coincide con Pere Marqués, (2002), cuando señala 
que.... ‘las nuevas tecnologías pueden desempeñar un 
papel fundamental en la superación de las barreras que 
afrontan las personas con discapacidad. Son instrumen-
tos que proporcionan múltiples funcionalidades para 
este colectivo, facilitando la comunicación, el acceso y 
procesamiento de la información, el desarrollo cogniti-
vo, el acceso y participación en entornos educativos, la 
adaptación y autonomía ante el entorno, ocio y el des-
empeño de actividades laborales”. La construcción de 
ambientes virtuales de aprendizajes que permitan a los 
estudiantes tener experiencias educativas enriquecedo-
ras y productivas requiere de herramientas que provean 
información acerca de sus necesidades, preferencias, 
motivaciones, discapacidades, etc. 

Con este fin se coincide con Zubillaga Del Río, A. (2006) 
... cuando expresa que “los entornos educativos mo-
dernos deben adaptarse, con el fin de satisfacer las ne-
cesidades únicas de cada individuo que la conforma, 
independiente de las limitaciones físicas o sensoriales 
que puedan tener...”

 Para las personas con limitaciones funcionales, que 
les dificulta su desenvolvimiento en el mundo físico, el 
acceso a los contenidos educativos en ambientes vir-
tuales puede suponer una gran ventaja para superar 
los escollos de las barreras del medio físico. Conocer 
los procedimientos para hacer el contenido educativo 
en el ambiente virtual de aprendizaje accesible para 
todos debería ser parte indispensable de la forma-
ción de los diseñadores, desarrolladores y docentes 
que trabajan en estos ambientes. El primer paso es 

tomar conciencia de las necesidades de las personas 
con limitaciones funcionales o en sus dispositivos de 
acceso y conocer el procedimiento para acceder a los 
conocimientos necesarios que posibiliten la igualdad 
de oportunidades en el marco del diseño para todos 
y la accesibilidad universal. La accesibilidad constitu-
ye una línea de trabajo estratégica para la inclusión, 
donde las TIC están presentes por excelencia. Las tec-
nologías pueden considerarse como un instrumento 
fundamental para proporcionar igualdad de oportuni-
dades a quienes tienen dificultades de aprendizaje, o 
viven situaciones de discapacidad o desventajas que 
les impiden utilizar los medios, recursos y facilidades 
que brinda la web en forma eficiente. Por tanto, lograr 
la accesibilidad al contenido educativo en ambientes 
virtuales es lo primero que debe lograrse.

 Al crear el contenido se debe tener en cuenta que al-
gunas de las personas que navegan por la red pueden 
encontrarse en alguno de estos casos: • Pueden no ver, 
oír, moverse o no ser capaces de procesar fácilmente o 
en absoluto algunos tipos de información. 

• Pueden tener dificultad para leer o comprender un 
texto. • Pueden no tener o no ser capaces de utilizar un 
teclado o un ratón. • Pueden tener un dispositivo de 
salida sólo-texto o una pantalla pequeña. • Pueden en-
contrarse en entornos mal iluminados o ruidosos. Así 
pues, lograr un entorno virtual de aprendizaje accesi-
ble es cuando cualquier participante, con independen-
cia de sus limitaciones personales, las características 
de su equipo de navegación o el entorno ambiental 
desde donde accede al espacio de aprendizaje, pue-
de utilizar y comprender los contenidos de este en-
torno. Para abordar los requisitos de accesibilidad en 
un sistema de educación virtual, es necesario tener en 
cuenta que en determinadas circunstancias o debido 
a la diversidad funcional de las personas, no se puede 
acceder a la información por alguno de los canales o 
formatos por los que se transmite. La forma de solu-
cionarlo es especificar la información de manera que 
se pueda elegir el formato y canal por el que se quiere 
recibir la información, implementado en diferentes ex-
periencias con sistemas de aprendizaje personalizado 
(PLE), sistemas adaptables o de recomendaciones. Es 
evidente también, por los diferentes tipos y grados de 
discapacidad, que las personas con discapacidades no 
pueden ser consideradas como un grupo homogéneo, 
con necesidades y comportamientos comunes. Es por 
ello que es necesario basarse en un análisis y diagnós-
tico de necesidades inicial para identificar la interven-
ción a realizar.
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Método

La UAPA, tiene la misión de ofrecer educación superior 
y permanente de calidad a través de una modalidad a 
distancia que garantice la formación integral de profe-
sionales y líderes capaces de responder a las exigen-
cias de la sociedad del conocimiento. No puede dar la 
espalda a los participantes con necesidades educativas 
especiales, de ahí la necesidad de trazar una estrategia 
para poder lograr brindarles una atención integral. En 
esta ocasión, se entiende por estrategia un sistema de 
acciones encaminadas al logro de un objetivo deter-
minado, en este caso: ofrecer una formación de cali-
dad a los participantes discapacitados para un exitoso 
desempeño y bienestar emocional sin ningún tipo de 
exclusión. 

Los principios en los que se fundamenta la estrategia 
son los siguientes: l) La difusión: informar y sensibili-
zar a la población sobre las posibilidades que brinda 
el campus virtual de la UAPA a las personas con ne-
cesidades educativas especiales y como se ponen en 
función de esas necesidades a las TIC. 2) El diagnóstico 
de las necesidades educativas especiales, para una se-
lección personalizada de las estrategias pedagógicas 
y tecnologías más eficientes. 3) La capacitación de los 
actores del proceso: ü Brindar formación a los desarro-
lladores y administradores del entorno virtual respecto 
de su gestión como sitios accesibles (labor de sensibi-
lización: convencer a los que diseñan y programan de 
que la accesibilidad es factible si se programa desde el 
principio, mientras que cambiar una aplicación ya fina-
lizada es casi imposible). ü Ofrecer formación a los ges-
tores y facilitadores acerca de estrategias pedagógicas 
y didácticas con los participantes con necesidades 
educativas especiales para garantizar un aprendizaje 
al mismo nivel que el resto de los demás participantes. 

 El acceso real a la tecnología como soporte a la inte-
gración (nuevas formas de acceso a la información a 
través de variedad de dispositivos) La ayuda a los crea-
dores de contenidos tecnológicos educativos al hacer 
dichos contenidos accesibles para los participantes 
con cualquier tipo de discapacidad. 

Cuando se habla de “accesibilidad a los contenidos 
educativos” es ir más allá de la propia accesibilidad a 
las herramientas y al manejo de las mismas. Se refiere 
a que un participante con cualquier tipo de discapaci-
dad visual, auditiva o motora pueda utilizar el mismo 
programa que sus compañeros, de forma simultánea 
compartiendo un ordenador y consiguiendo los ob-

jetivos para los cuales está diseñada la actividad. Esto 
puede conseguirse desde el diseño de la actividad, la 
programación de la misma, la adaptación de conteni-
dos y la utilización en algunos casos de herramientas 
de apoyo. Existen experiencias y buenas prácticas a 
nivel internacional de adaptación de actividades, de 
contenidos y de textos. También diferentes herramien-
tas de apoyo que se utilizan en la actualidad que hay 
que explorar para incluirlos en la propuesta de la UAPA. 

Resultados

Desarrollo de aplicaciones informáticas. ü Aplicaciones 
no dirigidas, que son aplicaciones estándar, que, si-
guiendo una serie de pautas de diseño básicas, pueden 
ser manejadas con la ayuda de un revisor de pantalla. 
(Estas aplicaciones son adecuadas para alumnos con un 
manejo suficiente del teclado y del revisor de pantalla). 
ü Aplicaciones dirigidas, que son aplicaciones accesibles 
por sí mismas, sin la ayuda de revisores de pantalla. En 
ellas una locución o un personaje va dirigiendo al parti-
cipante en la realización de las actividades propuestas y 
dándole información sobre los resultados. 

La construcción de objetos virtuales de aprendizaje di-
rigidos a participantes con problemas de discapacidad 
auditiva disminuida. Los revisores de pantalla, que per-
miten a los estudiantes sin visión acceder a gran canti-
dad de información a través de Internet, a la comunica-
ción a través del correo electrónico. La aplicación en un 
escenario real de educación virtual y comprobar que 
este tipo de herramientas pueden influir positivamente 
en los procesos de formación de los participantes cuan-
do usan la plataforma de teleformación. 

Tan importantes como el acceso y manejo de la infor-
mación, son los beneficios que a nivel personal y social 
aporta la tecnología a los participantes con discapaci-
dades visuales, auditivas o motoras. El hecho de com-
partir herramientas y actividades de forma real con los 
compañeros de grupo aumenta la autoestima y la sen-
sación de competencia, mejorando las posibilidades 
de integración. Estas posibilidades de comunicación 
que se abren con las tecnologías facilitan a las perso-
nas con discapacidad la relación social y la participa-
ción activa en la comunidad universitaria, además de 
contribuir a su formación integral. 

Acciones que ya se han realizado en la universidad para 
el bienestar de los participantes Ø Construcción de 
rampas de entrada a la Sede y sus distintos edificios y 
espacios. Ø Ubicación de los participantes de la moda-
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lidad semipresencial en aulas del primer nivel. Ø En el 
Consultorio médico, existen baños acondicionados para 
ellos. Ø Compra de sillas de ruedas. Ø El Departamento 
de Servicios a los Participantes, aplica las pruebas escri-
tas en la oficina a todos aquellos que tienen alguna con-
dición física que les impida tomar los exámenes con el 
grupo en el aula. Ø En la Unidad de Prueba se desarrolló 
un software para examinar a las personas con discapa-
cidad visual. Ø Elaboración de una política institucional 
para la atención a los participantes discapacitados. (En 
proceso para su aprobación). 

Conclusiones

1. La atención a los discapacitados es una ne-
cesidad más que todo, humana.

2. 2Las tecnologías de la información constitu-
yen valiosas vías para la atención de los dis-
capacitados y los ayudan en su preparación 
y socialización de los aprendizajes, siempre y 
cuando se utilicen adecuadamente y tenien-
do en cuenta las particularidades de los dis-
tintos tipos de discapacidad.

3. La estrategia y política elaboradas en la uni-
versidad favorecerán la mejor formación de 
los participantes discapacitados, su inclusión 
en la vida social y desempeño profesional, lo 
que repercutirá en su bienestar emocional y 
adecuada autoestima.
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El Presupuesto como Herramienta de Planificación y 
Control para el Desarrollo Institucional en el Accionar 
Educativo del Instituto Superior de Formación 
Docente Salomé Ureña, Período 2012-2017 

Maria Marcelina Ventura Parra

Objetivos y preguntas de investigación

Objetivo general: Analizar el impacto del presupuesto 
como herramienta de planificación y control en el ac-
cionar educativo del Instituto Superior de Formación 
Docente Salomé Ureña. 

Objetivos específicos:

1. Identificar los lineamientos establecidos 
para distribuir los fondos asignados en el 
presupuesto.

2. Analizar la ejecución presupuestaria del IS-
FODOSU durante el período de la investiga-
ción.

3. Identificar el impacto de los órganos regula-
dores del estado frente al cumplimiento de 
los proyectos del presupuesto.

4. Identificar las limitaciones presupuestarias 
existentes.

5. Analizar el efecto de la ejecución presupues-
taria en el desarrollo institucional. 

Preguntas de investigación: ¿Conoce los lineamientos 
establecidos para distribuir los fondos asignados en el 
presupuesto? ¿Es el presupuesto una herramienta de 
apoyo que impacta la ejecución del presupuesto del 
ISFODOSU? ¿Cómo impactan los órganos reguladores 
del estado, las normativas y las fuentes de financia-
miento frente al cumplimiento del presupuesto de la 
institución? ¿Cuáles son las limitaciones presupuesta-
rias de la institución? ¿Cómo afecta la ejecución pre-
supuestaria el desarrollo institucional del ISFODOSU? 

Resumen marco teórico

Esta investigación se titula “El presupuesto como herra-
mienta de planificación y control para el desarrollo ins-
titucional en el accionar educativo del Instituto Superior 
de Formación Docente Salomé Ureña, durante el período 

2012-2017”. Esta investigación es significativa debido al 
impacto de la educación en el crecimiento económico, 
social y cultural del país, y es trascendental que se desa-
rrolle con calidad, razón principal por la que la asignación 
de recursos para la inversión en el sector educativo debe 
ser suficiente para llevar a cabo los proyectos propuestos 
por el ISFODOSU. El principal objetivo de esta investiga-
ción es analizar el impacto del presupuesto como herra-
mienta de planificación y control en el accionar educativo 
del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ure-
ña, durante el período 2012-2017. A nivel metodológico 
esta investigación contempló el tipo descriptiva, ya que 
se identificó el proceso llevado a cabo para la elaboración 
y ejecución del presupuesto, con el objetivo de identificar 
el impacto causado por este en el accionar educativo del 
ISFODOSU en el mejoramiento de la calidad educativa. 
Se analiza la actuación de las variables del presupuesto 
como herramienta de planificación y control en el accio-
nar educativo del ISFODOSU, según los datos recogidos 
en el instrumento de investigación. Las variables fueron 
procesadas a través de una matriz utilizando el programa 
de Excel; a través de este, se llevó a cabo un análisis es-
tadístico, cuyos resultados demuestran que dichas varia-
bles inciden en el impacto provocado por el presupuesto 
como herramienta de planificación y control en el ISFO-
DOSU. En el capítulo I, se desarrolló los aspectos genera-
les de la institución objeto de estudio, sus características, 
identidad, su oferta académica y todo lo relativo a su de-
sarrollo institucional. En el capítulo II, se analizó de mane-
ra teórica el presupuesto a nivel general, los tipos de pre-
supuestos, su importancia, características, mecanismos 
de vigilancia, así como la evolución del presupuesto del 
MINERD y el ISFODOSU, durante el período de investiga-
ción. En el capítulo III, se investigó sobre el presupuesto 
como herramienta de planificación, las finanzas públicas, 
y todo lo relacionado con esta. Por último, en el capítulo 
IV, se desarrolló con la presentación y análisis de los datos.

Método

El método deductivo fue utilizado para la investiga-
ción, ya que este va de lo general a lo particular y se 
caracteriza porque contiene un análisis. Esta investi-
gación es de tipo descriptiva, ya que se identificó el 
proceso llevado a cabo para la ejecución del presu-
puesto, con el objetivo de identificar el impacto cau-
sado por este en el accionar educativo del ISFODOSU 
en el mejoramiento de la calidad educativa. El diseño 
metodológico de esta investigación permitió diseñar 
las estrategias correctas para obtener las informa-

PANEL 3. EVALUACIÓN, POLÍTICAS EDUCATIVAS PÚBLICAS / EL APRENDIZAJE EN LA ESCUELA DOMINICANA
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tran la importancia de realizar mejoras en la gestión 
del ISFODOSU como institución estatal, que le permi-
ta medir los avances y logros alcanzados a través de 
la ejecución de su presupuesto, y consiguientemente 
contribuya al seguimiento y cumplimiento de los ob-
jetivos, metas y estrategias trazadas en su plan estraté-
gico institucional

Conclusiones

Analizados los resultados obtenidos durante la inves-
tigación relativa al presupuesto como herramienta de 
planificación y control para el desarrollo institucional 
en el accionar educativo del Instituto Superior de For-
mación Docente Salomé Ureña, período 2012-2017, se 
ha llegado a las siguientes conclusiones:

De acuerdo con el objetivo específico No. 1: Identificar 
los lineamientos establecidos para distribuir los fondos 
asignados para el presupuesto. Como respuesta a este 
objetivo se concluye que el 46.46% del personal de la 
institución no tiene conocimiento del presupuesto, y 
un 32.58% no conoce las políticas establecidas para la 
distribución de los fondos.

De acuerdo con el objetivo específico No. 2: Analizar 
la ejecución presupuestaria del ISFODOSU durante el 
período de la investigación. Se puede concluir que el 
24.08% del personal está de acuerdo en que el ISFO-
DOSU efectúa una adecuada ejecución presupuestal, 
no obstante, en los datos obtenidos un 20.40% no dio 
ninguna respuesta y un 19% está en total desacuerdo 
y un 18.70% totalmente en desacuerdo con respecto a 
si se realiza una adecuada ejecución.

De acuerdo con el objetivo específico No. 3: Identificar 
el impacto de los órganos reguladores del estado fren-
te al cumplimiento de los proyectos del presupues-
to. Como respuesta a este objetivo se concluye que 
el ISFODOSU asigna sus recursos de acuerdo con las 
políticas educativas establecidas por el Ministerio de 
Educación, quien es el principal órgano regulador de 
la institución y a la vez es quién establece las políticas 
educativas que debe seguir la misma.

De acuerdo con el objetivo específico No. 4: Identificar 
las limitaciones presupuestarias existentes. Se puede 
concluir que los responsables de elaborar el presu-
puesto conocen los objetivos que deben cumplir y 

ciones pertinentes, desarrollar las actividades que 
se realizan y alcanzar los objetivos deseados. Según 
los datos, publicados por el ISFODOSU, en el mes de 
diciembre 2017, contaba con un total de estudian-
tes, personal administrativo, docente y de apoyo de 
4,295. De esta población 338 son docentes, 586 per-
sonal administrativo y 3,371 estudiantes. 

La población para esta investigación consistió en una 
muestra del personal directivo, docente, administrati-
vo y de apoyo que labora en el ISFODOSU. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se usó un 
nivel de confianza de 95% (valor z de la curva normal 
1.96), una probabilidad a favor y en contra de 50%, un 
margen de error de 4%, con una población estima-
da de 4,295 miembros de la comunidad educativa, la 
muestra total fue de 353 personas.

Resultados

El objetivo principal de la presente investigación era 
analizar el presupuesto como herramienta de planifi-
cación y control para el desarrollo institucional en el 
accionar educativo del ISFODOSU. Para confirmar el 
efecto provocado por el presupuesto en el desarrollo 
de esta institución, se realizó una encuesta a la comu-
nidad educativa, se procedió a calcular la muestra y 
se procedió a establecer las preguntas necesarias de 
acuerdo con las variables de esta investigación, pre-
sentadas en este capítulo de análisis y presentación de 
los resultados. El universo equivale a 4,295 miembros 
de la comunidad educativa, de los cuales se asumió 
una muestra para la investigación de 353 personas. 

A través del instrumento de encuesta se identificó 
cada interrogante de acuerdo con la problemática 
planteada. Los datos estadísticos se lograron por me-
dio del instrumento aplicado, de manera que las infor-
maciones arrojadas en cada pregunta son descritas en 
los resultados, dichas informaciones se analizaron de 
manera correcta. Los resultados obtenidos demues-
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orientan sus planes a la consecución de estos. Tam-
bién, se evidencia en los resultados que las metas, es-
trategias y objetivos del plan estratégico se toman en 
cuenta en la elaboración del presupuesto, y que este 
sirve como instrumento para la óptima administración 
de los recursos públicos.

De acuerdo con el objetivo específico No. 5: Analizar el 
efecto de la ejecución presupuestaria en el desarrollo 
institucional. Como respuesta a este objetivo, los da-
tos arrojados sobre el presupuesto como herramienta 
de soporte de la planificación estratégica del ISFODO-
SU, el 38.24% está totalmente de acuerdo, 24.08% de 
acuerdo, 18.41% muy de acuerdo, 10.76% totalmente 
en desacuerdo y el 8.50% en desacuerdo. 
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Guía para el seguimiento de la implementación 
del enfoque de desarrollo competencial en las 
Licenciaturas en Educación 

Ana Teresa Valerio, ISFODOSU, EPH;  
Dr. Roberto Feltrero, ISFODOSU, EPH; 
Dra. Lidia Losada, UNED, ESPAÑA 

Objetivos y preguntas de investigación 

Este estudio tiene como propósito presentar el resul-
tado del proceso de elaboración de una herramienta 
innovadora para el seguimiento de la implementación 
de los nuevos planes de estudio de las Licenciaturas 
en Educación según el enfoque de desarrollo compe-
tencial. Este propósito se concreta en los siguientes 
objetivos: 1.- Identificar los elementos de la planifica-
ción del proceso de enseñanza y aprendizaje suscepti-
bles de evaluación y seguimiento de la aplicación del 
nuevo enfoque y desde la óptica de la vinculación de 
los aprendizajes al contexto. 2.- Promover la actitud re-
flexiva y crítica de los docentes de Educación Superior 
sobre su práctica educativa y las oportunidades de in-
novación a partir de la investigación educativa. 3. Justi-
ficar la herramienta diseñada a partir de los resultados 
de la primera fase de recogida de información por par-
te de los docentes y los coordinadores académicos. 4.- 
Analizar la percepción de los docentes sobre la utilidad 
de la herramienta y las dificultades encontradas a los 
fines de incorporar el modelo de competencias a sus 
prácticas de diseño y desarrollo curricular. 5.- Facilitar a 
los docentes una herramienta para la creación de prác-
ticas pedagógicas innovadoras imprescindibles en el 
proceso de implementación de los nuevos planes de 
estudio y en coherencia con el perfil del egresado de 
las Licenciaturas en Educación Primaria. 

El estudio pretende responder a los siguientes inte-
rrogantes: - En qué medida la herramienta innovadora 
contribuye al análisis del impacto de la innovación de 
la docencia en la educación superior. - En qué medida 
los profesores se encuentran satisfechos con la herra-
mienta en cuanto a su adecuación al nuevo sistema de 
enseñanza por competencias y al perfil del egresado 
de las titulaciones de Educación Primaria. - Si los pro-
fesores aplican la reflexión crítica como resultado de 
la utilización de la herramienta innovadora a la planifi-
cación de su práctica pedagógica. - En qué medida los 
profesores perciben la innovación a partir de la investi-
gación educativa como parte de sus funciones para el 
desarrollo curricular. 

Resumen marco teórico

El Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de 
Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT) de-
finieron los Perfiles Docentes para el sistema educativo 
dominicano en términos de competencias y elabora-
ron la Normativa 09-15 para la Formación Docente de 
Calidad en la República Dominicana. El ISFODOSU asu-
mió tal normativa vigente, de manera que los nuevos 
planes de estudio concibieran la enseñanza y el apren-
dizaje desde una perspectiva de desarrollo de compe-
tencias que exigiera movilizarse desde la práctica edu-
cativa centrada en los contenidos hacia una práctica 
centrada en las dimensiones del saber, saber hacer, ser 
y saber convivir. 

Con el fin de lograr una mayor eficacia en la formación 
docente se impulsó un proceso de rediseño curricu-
lar de las titulaciones en Educación que ofrecen las 
Instituciones de Educación Superior, cuyos referen-
tes han sido: la asunción de un enfoque pedagógico 
de formación basado en competencias; la revisión 
y actualización de los contenidos que se ofrecen en 
las asignaturas que configuran el plan de estudios.; 
la incorporación de técnicas y estrategias acordes al 
desarrollo de aprendizajes significativos; y la revisión 
del modelo de evaluación, incorporando técnicas e 
instrumentos para la valoración de las competencias 
desarrolladas.

En el marco de este proceso, el ISFODOSU tiene apro-
bado seis nuevos planes de estudio de los cuales Edu-
cación Inicial y Educación Primaria se encuentran en su 
primer año de implementación. De ahí, la importancia 
de contar con herramientas de seguimiento y evalua-
ción de la implementación de estos planes y la estan-
darización de los procesos futuros de seguimiento en 
cuanto los componentes de los syllabus de cada asig-
natura y la relación de las actividades con las compe-
tencias desarrolladas y el perfil de egreso, así como la 
coherencia de las estrategias metodológicas, los resul-
tados de aprendizaje y los criterios para su evaluación, 
sus técnicas e instrumentos. 

Método 

En la elaboración de la herramienta innovadora ha 
participado el equipo de coordinación académica de 
las Licenciaturas en Educación Primaria (primero y se-
gundo ciclo) del ISFODOSU. Los miembros de dicho 
equipo cuentan con una dilatada experiencia profesio-
nal como docentes de Educación Superior y han sido 
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partícipes de todo el proceso de implementación de 
la nueva normativa actualmente vigente en la institu-
ción. En el proceso se ha seguido una estrategia par-
ticipativa a través de grupos de discusión y reuniones 
con los docentes, en donde se analizaron los detalles 
del enfoque de desarrollo competencial, y todo el aba-
nico de normativas vigentes aprobadas por el MINERD, 
el MESCyT y el INAFOCAM, así como los documentos 
institucionales en cuanto a perfil del egresado, mallas 
curriculares, programas de las asignaturas y syllabus. 
Este trabajo procesual y constructivo fue fundamento 
para la consecución de una herramienta en consonan-
cia con el Plan Estratégico 2015-2019 del ISFODOSU. 
La primera fase de seguimiento, antes de la evaluación 
final, reporta sobre la utilidad de la herramienta para 
el propósito de la planificación de los procesos de en-
señanza y aprendizaje, de acuerdo al enfoque de com-
petencias, así como sobre la satisfacción en cuanto 
a herramienta facilitadora de la reflexión crítica, y su 
contribución al desarrollo de las prácticas pedagógicas 
coherentes con el perfil del egresado de las Licenciatu-
ras de Educación Primaria. Se trata de un estudio ex-
ploratorio y descriptivo de metodología mixta; incluye 
los resultados cualitativos de los grupos de discusión y 
los resultados cuantitativos de la técnica de encuesta. 
El análisis de resultados incluye el cálculo de los esta-
dísticos descriptivos de tendencia central y dispersión, 
así como la distribución de frecuencias y porcentajes. 

Resultados

La herramienta innovadora, resultante del proceso de 
indagación constructiva, tomó el nombre de Guía para 
el Seguimiento a la implementación de los Planes de 
Estudios de las Licenciaturas en Primaria por Compe-
tencias. Esta Guía se conformó con los siguientes apar-
tados: 1. Propósito, concepto de competencia, concep-
to de sílabo y datos del Plan de estudios y asignaturas. 
2. Relación de las actividades realizadas con las compe-
tencias fundamentales, genéricas y específicas. 3. Des-
cripción de la contribución de las actividades al perfil 
de egresado. 4. Selección de las estrategias metodoló-
gicas que garantizan la ejecución del sílabo. 5. Presen-
tación de evidencias de los resultados de aprendizajes 
logrados. 6. Valoración de los componentes del sílabo. 
7. Dificultades encontradas en la implementación. 

Esta guía pretende facilitar el trabajo de los docentes 
y coordinadores académicos en torno a los siguientes 
aspectos: - Presentar las competencias fundamentales, 
genéricas y específicas que atribuyen a cada asignatu-
ra y por área. - Describir la contribución de las diferen-

tes actividades al perfil de egreso. - Recoger las activi-
dades formativas, científicas, artísticas y de extensión 
realizadas en el marco de las asignaturas y del área. 
- Recopilar las estrategias metodológicas en un solo 
documento. - Compilar resultados de evaluación por 
asignaturas y por áreas. - Valorar los componentes de 
los syllabus. 

A partir de la aplicación de la técnica de encuesta, se 
obtuvieron resultados por parte de los docentes y los 
coordinadores académicos relativos a las dificultades 
o ventajas de la herramienta para la planificación y se-
guimiento de los procesos, así como para el estableci-
miento de relaciones coherentes con la práctica peda-
gógica entre los elementos propuestos en la Guía. 

Conclusiones

La Guía para el Seguimiento a la implementación de 
los Planes de Estudios de las Licenciaturas en Primaria 
por Competencias constituye una buena herramienta 
para el diagnóstico, seguimiento y evaluación de los 
nuevos procesos en los que se encuentra inmersa la 
educación en República Dominicana y, concretamen-
te, en el ISFODOSU. Asimismo, favorece el diagnóstico 
de la incorporación de estrategias innovadoras que sir-
van a los fines del enfoque de desarrollo competencial 
en las asignaturas.

Confiamos en que esta Guía contribuya a los procesos 
de estandarización que garanticen el logro de un per-
fil del egresado homogéneo con independencia del 
recinto en el que se titule un estudiante. Por tanto, la 
Guía serviría a los propósitos de aseguramiento de la 
calidad de las nuevas titulaciones en Educación, facili-
tando la recolección y presentación de evidencias para 
la acreditación de los títulos por parte de las agencias 
internacionales de evaluación de la calidad de los sis-
temas universitarios. 

Como líneas de indagación futuras se propone la eva-
luación y seguimiento del necesario cambio metodo-
lógico que promueva el desarrollo de las competen-
cias fundamentales y específicas y que contribuya a la 
consecución del perfil del egresado del estudiante del 
ISFODOSU. Así, el interés de la investigación educativa 
se focaliza en el estudio de la aplicación de estrategias 
de enseñanza y aprendizaje en las que se planifiquen y 
apliquen actividades y recursos innovadores, así como 
en el estudio de los resultados del diseño y desarro-
llo de estrategias de evaluación concebidas para el 
mismo propósito de evaluación de los resultados de 
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aprendizaje desde la perspectiva del enfoque de desa-
rrollo competencial. Nos enfrentamos al reto de la ca-
pacitación docente mediante experiencias formativas 
que apliquen estrategias de acompañamiento y ase-
soramiento colaborativo y personalizado, evitando la 
administración masiva de formación donde los docen-
tes consumen contenidos de escasa coherencia con las 
finalidades pretendidas. 
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Formación de docentes de educación superior: 
innovación desde la investigación educativa.

Dr. Roberto Feltrero, ISFODOSU, EPH; 
Dra. Ana Julia Suriel, ISFODOSU, EPH; 
Ana Teresa Valerio, ISFODOSU, EPH; 
Dra. Lidia Losada, UNED, ESPAÑA 

Objetivos y preguntas de investigación

Este estudio tiene como propósito el análisis del dise-
ño e implementación de un programa de formación 
en innovación e investigación educativas dirigido a 
docentes de educación superior. 

Objetivos: 1.- Identificar las necesidades de formación 
en innovación e investigación educativa de los docen-
tes en ejercicio de una Institución de Educación Su-
perior. 2.- Justificar la estrategia formativa diseñada a 
partir de los resultados del análisis de necesidades rea-
lizado. 3.- Identificar las dificultades del profesorado 
con las propuestas de formación continua cuando se 
incorpora el modelo de competencias a sus prácticas 
de diseño y desarrollo curricular. 4.- Identificar el tipo 
de uso que los profesores universitarios en licencia-
turas de Educación hacen de la literatura científica en 
educación. 5.- Analizar la percepción de los profesores 
sobre la necesidad de aplicar la investigación a la valo-
ración de sus innovaciones docentes. 

El estudio pretende responder a los siguientes interro-
gantes: - En qué medida los profesores se encuentran 
satisfechos con la organización general de todas sus 
tareas de formación continua para adecuarse al nuevo 
sistema de enseñanza por competencias. - Si los profe-
sores aprovechan y aplican lo aprendido en las activi-
dades de formación a su práctica diaria. - En qué me-
dida los profesores perciben la investigación educativa 
como parte de sus actividades y necesidades para el 
desarrollo curricular. 

Resumen marco teórico

La innovación es una actividad esencial para la mejora 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje y constituye 
una base para el diseño y desarrollo curricular (Medina 
Rivilla, Domínguez Garrido, & Sánchez Romero, 2011). 
Estos procesos de mejora requieren del profesorado 
una actitud y una práctica generadora de nuevo cono-
cimiento didáctico y profesional que requiere, a su vez, 
de una capacitación para que las actividades de inves-

tigación fundamenten y apoyen la actitud innovadora 
del profesorado (López & Hernández, 2018; Rius & Pa-
ñego, 2015). Para cumplir con estos objetivos, son ne-
cesarias actuaciones formativas que vinculen la inno-
vación y la investigación educativas. Cualquier acción 
formativa requiere de un análisis diagnóstico de las ne-
cesidades del profesorado y la institución correspon-
dientes para adaptar las estrategias formativas. De esa 
manera, se pueden diseñar estrategias de formación 
docente con la flexibilidad que exigen los docentes de 
educación superior. Una flexibilidad que, además de 
tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla la 
práctica docente, vincule la teoría y la práctica profe-
sional del docente en espacios de investigación, cola-
boración e intercambio de aprendizajes y experiencias 
(González-Maura, Valdivia-Díaz, & López-Rodríguez, 
2017; González-Tirados & González-Maura, 2007). 

Por otro lado, las acciones de formación también re-
quieren una revisión acorde a los nuevos sistemas edu-
cativos por competencias que reflejen, en los mismos 
procesos de formación, las necesidades de aprendiza-
je y mejora continua del docente y de sus estrategias 
(Monge-López, Torrego, & Montalvo-Saborido, 2018). 
En este sentido, las acciones formativas no pueden ser 
meramente teóricas, suponiendo aún mayor carga para 
el docente, sino que deben aportar resultados prácticos 
y aplicables directamente al quehacer innovador e in-
vestigador del docente. Por ello, se propone que las es-
trategias de formación deben ser también de acompa-
ñamiento personalizado para apoyar a cada docente en 
la elaboración de sus resultados prácticos (Cifuentes-Gil, 
2012; Rodíguez-Garrido, 2007). Todos estos objetivos de 
las estrategias de formación pueden ser contextualiza-
dos y adaptados en procesos de consulta y revisión de 
los propios programas de formación con la metodolo-
gía que se propone en el presente estudio.

Método

Estudio exploratorio y descriptivo de metodología 
mixta. En el estudio cuantitativo participaron 25 do-
centes de las titulaciones de Educación de una IES 
dominicana. En el estudio cualitativo participaron 
cuatro docentes y dos miembros del equipo directivo 
(dirección y vicerrectoría académicas). Se llevaron a 
cabo tres reuniones para la consulta a los docentes y 
posterior socialización de los resultados de la identifi-
cación de las necesidades de formación en innovación 
e investigación educativas. Se plantearon una serie de 
interrogantes para la discusión y exposición de ideas 
relativas a docencia y a investigación. 
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En concreto, los participantes de los grupos trabajaron 
en torno a los siguientes interrogantes: - Conocimiento 
sobre las herramientas y recursos TIC, nivel de compe-
tencia y actitudes. - Métodos de enseñanza-aprendi-
zaje utilizados y coherencia con el enfoque de desa-
rrollo competencial. - Práctica investigadora habitual 
y creencias sobre la utilidad de la investigación edu-
cativa para la innovación. - Experiencias de formación 
y preferencias de modalidad presencial o semipresen-
cial. - Manejo de las plataformas virtuales de enseñan-
za-aprendizaje y utilidad percibida. 

Los grupos de discusión se desarrollaron en un am-
biente no directivo, donde los participantes pudieron 
exponer sus ideas a partir de los interrogantes plantea-
dos. El cuestionario de seguimiento en línea fue elabo-
rado ad hoc y validado por tres jueces expertos que 
confirmaron la pertinencia de las preguntas y su ido-
neidad en la formulación; contiene 16 preguntas y una 
escala tipo Likert de cinco valores. El proceso sistemáti-
co de evaluación incluye tres fases de seguimiento. En 
la primera, los participantes respondieron al cuestio-
nario a través de la plataforma Moodle (computadora 
o celular), lo que facilitó el registro de las respuestas 
y permitió reducir los errores en la anotación. A partir 
de la información recogida mediante el cuestionario 
de seguimiento se calcularon descriptivos de tenden-
cia central y dispersión, distribución de frecuencias y 
porcentajes.

Resultados

Los resultados obtenidos a partir de los grupos de dis-
cusión permitieron identificar las necesidades de for-
mación en innovación e investigación educativas, así 
como la selección de la estrategia metodológica ade-
cuada a los fines y las estrategias de evaluación. Los 
resultados evidenciaron que los docentes requieren de 
un sistema de acompañamiento personalizado para 
poder superar las barreras, tecnológicas y pedagógi-
cas, que impiden los procesos de innovación y adapta-
ción de su diseño curricular para el modelo de diseño 
y desarrollo curricular por competencias. Asimismo, se 
identificó la necesidad de fomentar la investigación 
educativa para los fines de la innovación docente. El 
programa diseñado resultante tiene la particularidad 
de conjugar las siguientes características: enfoque de 
desarrollo competencial, modalidad blended-learning 
y estrategia de acompañamiento presencial denomi-
nada asesoramiento colaborativo y personalizado. El 
programa sigue una estructura modular que determi-
na: competencias generales y específicas, objetivos, 

estrategias, actividades y resultados de aprendizaje. La 
evaluación formativa y continua se configura como un 
espacio de auto, co y heteroevaluación, enfatizando la 
autonomía de cada participante y la evaluación com-
partida y responsable. 

A continuación, se presentan los resultados del estu-
dio de la primera fase de seguimiento. Los participan-
tes manifestaron una respuesta muy positiva hacia el 
desarrollo de competencias relativas a la innovación 
educativa en lo relativo a la aproximación al concepto 
y objetivos de la innovación y la planificación y puesta 
en práctica de actividades innovadoras, incorporando 
al menos unas estrategias de innovación educativa a 
su práctica docente. Por otra parte, los resultados evi-
denciaron una respuesta positiva moderada en cuanto 
al uso de recursos innovadores y herramientas para la 
evaluación en innovación.

Los resultados en cuanto a la investigación educativa 
evidenciaron una respuesta muy positiva en cuanto a 
actitudes y, en menor grado, en lo relativo a competen-
cias para la investigación, tales como identificar pro-
blemas educativos, elaboración y selección de instru-
mentos, tratamiento e interpretación de información 
relevante y búsqueda e interpretación de la literatura 
educativa científica, y procedimiento riguroso para 
citar autores y elaborar referencias bibliográficas. En 
cuanto a la percepción general, los participantes han 
manifestado que esta acción formativa ha facilitado la 
incorporación del modelo de aprendizaje por compe-
tencias a su práctica educativa. La estrategia metodo-
lógica de asesoramiento colaborativo y personalizado 
ha facilitado el desarrollo de las competencias de inno-
vación e investigación educativa.

El programa está cumpliendo sus expectativas previas y 
manifiestan interés por el aprendizaje de la herramienta 
Moodle a fines de incorporar su uso a su práctica do-
cente. Finalmente, los participantes se han manifestado 
acerca de las dificultades y obstáculos encontrados, así 
como los elementos del programa formativo en que el 
grado de satisfacción es mayor y menor. 

Conclusiones

De la interpretación de los resultados obtenidos se 
destaca la potencia de transferibilidad del programa 
para los propósitos de innovación en la educación su-
perior que demanda la sociedad dominicana y, espe-
cíficamente, la normativa vigente sobre educación en 
este país. Los resultados también nos han permitido 
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identificar cuestiones de tipo estratégico. Así, las inicia-
tivas de formación docente en la educación superior 
han de ser diseñadas, evaluadas y adaptadas al con-
texto y posibilidades de los participantes. El proceso 
de evaluación y contextualización del programa de 
formación en innovación e investigación docente que 
se ha presentado ha resultado en un consenso entre 
expertos y participantes sobre tres aspectos generales 
del programa de formación:

1) El desarrollo de competencias innovadoras 
de los docentes universitarios precisa una 
metodología participativa de enseñanza que 
apoye el protagonismo del estudiante en la 
búsqueda de soluciones eficientes y prácticas 
a las necesidades de su contexto profesional.

2) La evaluación de estos aprendizajes debe ser 
siempre formativa, en función de los logros, 
resultados y productos concretos de las in-
novaciones que se apliquen en el contexto 
real de desarrollo curricular.

3)  El fomento de las actividades de investiga-
ción relacionadas con la práctica docente es 
una necesidad ineludible en la institución es-
tudiada y debe hacerse tomando en cuenta 
las necesidades específicas en investigación 
educativa de los profesores de la misma. Esto 
incluye un modelo formativo de iniciación y 
acompañamiento en investigación y la cons-
trucción y fomento de espacios de investiga-
ción colaborativa que aseguren la sostenibi-
lidad del modelo de aprendizaje instaurado.

 En definitiva, el programa se está desarrollando con-
forme a sus objetivos y cumple expectativas docentes 
e institucionales, si bien se van a tomar en considera-
ción las propuestas de los docentes para procurar su 
mejora continua durante el proceso y para la obten-
ción de unos resultados óptimos al finalizar esta acción 
formativa.
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Estrategia docente reflexiva en la formación 
inicial del maestro de educación física del 
ISFODOSU y la UASD

Dr. Sandy Reynaldo Portorreal García 

Objetivos y preguntas de investigación

Objetivo General: Determinar las estrategias utilizadas 
en las prácticas docente reflexiva en la formación ini-
cial del profesorado de Educación Física en las univer-
sidades ISFODOSU y UASD.

Objetivos específicos: 

1. Determinar las propuestas metodológicas 
que definen la enseñanza reflexiva en la for-
mación inicial de los docentes. 

2. Identificar y clasificar el uso de las estrategias 
reflexivas utilizadas en la formación inicial de 
los docentes de educación física. 

3. Analizar la relación entre la enseñanza reflexiva 
y la enseñanza de la práctica motriz en la for-
mación inicial del docente de Educación Física. 

4. Comprender la casuística del uso de las estra-
tegias de enseñanza reflexiva utilizada por los 
docentes identificados como reflexivos. 

Preguntas 

1. ¿Cuáles son las propuestas metodológicas 
que definen la enseñanza reflexiva en la for-
mación inicial de los docentes de Educación 
Física? 

2. ¿Cuáles son las estrategias reflexivas utiliza-
das en la formación inicial de los docentes de 
Educación Física? 

3. ¿Cuál es la relación entre la enseñanza re-
flexiva y la enseñanza de la práctica motriz 
en la formación inicial del docente de Edu-
cación Física? 

4. ¿Cuál es la casuística del uso de las estrate-
gias de enseñanza reflexiva utilizada por los 
docentes identificados como reflexivos?"

Resumen marco teórico

La epistemología de la práctica reflexiva, en esta in-
vestigación, se fundamenta en los planteamientos de 
Schön, Dewey, Imbernón y otros, quienes abordan la 
formación del docente desde la perspectiva del co-
nocimiento práctico y la reflexión en la práctica; Para 
Ruffinelli (2017), al citar a (Schön, 1983) el cual expresa 
que “la práctica reflexiva concibe la docencia más cer-
cana al arte que a la ciencia, estimando que las ciencias 
aplicada y técnica son necesarias pero insuficientes 
para este ejercicio.” 

Así mismo, luego (Schön, 2010), analiza desde esta 
misma perspectiva, la práctica reflexiva y se refiere a 
esta como a un saber que se va construyendo sobre la 
propia experiencia y que es mediada por una reflexión 
en y sobre la acción. De aquí que se sustenta, en la 
práctica reflexiva, que no hay respuesta equivocada a 
los problemas y que lo que se busca es el abordaje del 
problema a partir de la reflexión como estrategia; to-
mando en cuenta las experiencias previas de quienes 
asumen la práctica, y basándose estas experiencias en 
situaciones y contextos similares. De esta realidad no 
escapan las universidades dominicanas, el Instituto 
Superior de Formación Docente Salomé Ureña -ISFO-
DOSU- y la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
-UASD-, como instituciones estatales y las de mayor 
formación de docentes de Educación Física del país. En 
estas, es donde se evidencian de manera más notable 
las deficiencias que afectan el proceso reflexivo, tales 
como: pocos espacios para la reflexión, clases expo-
sitivas y poco creativas, uso de estrategias y métodos 
que no promueven un accionar crítico, técnicas de tra-
bajos inadecuadas que dificultan la autonomía de los 
aprendizajes, falta de actitud abierta a la reflexión y a la 
creatividad, falta de una cultura de reflexión sobre sus 
prácticas docente, entre otras.

Método

La investigación cuantitativa, es pragmática, descripti-
va y está asentada en recabar informaciones a partir de 
los instrumentos de recolección de datos, como son el 
cuestionario y la entrevista a profundidad. El proceso 
investigativo se desarrolla a partir de la revisión de la li-
teratura concerniente a las prácticas reflexivas en edu-
cación física en el nivel superior, hasta la elaboración 
de las variables y los indicadores que guían el proceso 
investigativo, que sirven como elementos fundamen-
tales para la obtención de los datos obtenidos de los 
docentes universitarios, con el interés de integrar los 
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aportes teóricos, así como de la contribución de los 
docentes de educación superior desde su práctica re-
flexiva cotidiana.

Resultados

Sobre la práctica reflexiva: Los docentes definen la 
práctica reflexiva como una de las particularidades 
que deben tener en su desempeño docente, entre las 
cuales se encuentra una formación en valores que esté 
adecuado y que va más allá de los saberes del maestro, 
desarrollando estrategias que les permitan poder re-
conocer sus fortalezas y debilidades, y puedan obser-
var en su propio proceso de aprendizaje. Donde estos 
trabajen de acuerdo a los intereses que, como futuros 
educadores, necesitan para enfrentarse con la socie-
dad que los está formando. Mostrando que esta for-
mación en la reflexión es el motor para que el Sistema 
Educativo mejore constantemente, generar el pensa-
miento crítico en los estudiantes y hacer toma de con-
ciencia de la importancia y la responsabilidad que se 
debe tener al promover una formación crítica y reflexi-
va al cuidado de todo el sistema. Para los docentes la 
experiencia de profesional reflexivo está directamente 
ligada con el quehacer reflexivo.

En el ejercicio profesional aparece la relación que tiene 
la práctica reflexiva en la Educación Física con un buen 
desempeño en la formación inicial de los futuros do-
centes. Con la práctica reflexiva para formar docentes 
capaces de pensar y enseñar a pensar. Los docentes 
mostraron la relación entre la formación inicial basa-
do en la práctica reflexiva y la mejora de la calidad de 
los procesos de aprendizajes. La vinculación entre en-
señanza reflexiva se presenta que más del 86% de los 
docentes consideraron que es fundamental para obte-
ner resultados positivos; no obstante, se observó que 
la aplicación de los indicadores que determinan este 
tipo de práctica se ven seriamente afectados de mane-
ra negativa, ya que en las observaciones de la docencia 
de los docentes no se manifiestan en el mismo nivel 
que como estos se valoran. 

En el 90% de los casos estudiados, los docentes no mos-
traron ejecutar las estrategias que afirman emplean en 
sus clases. Sobre las estrategias reflexivas se evidencia 
una constante en la cual los docentes asumen que son 
reflexivos, sin embargo, los resultados contradicen esta 
afirmación, cuando al analizar el indicador Feedback 
interrogativo, este se asume que se realiza de manera 
cotidiana, pero la rutinización de esta acción hace que 

78% de los docentes estudiados no mostraron hacerlo 
en la realidad. El uso de estrategias que promueven la 
reflexión como son los estudios de casos, el aprendi-
zaje cooperativo, debates, estudio de la clase y otros 
mostraron ser de los menos aplicados en las clases de 
los maestros de Educación Física que imparten clases 
en el ISFODOSU y la UASD. Cuando se les cuestiona-
ba a los docentes si provocaba, mediante las tareas, 
situaciones de análisis y reflexión del alumnado antes 
y durante la ejecución de las mismas resultó ser poco 
realista, ya que los docentes prefieren cumplir con los 
contenidos a impartir. Sobre la vinculación entre las 
actividades motrices y la práctica reflexiva resultó casi 
inexistente, ya que los maestros dan más importancia 
a la parte motriz que a la reflexión. 

Conclusiones

De acuerdo al objetivo 1: Determinar las propuestas 
metodológicas que definen la enseñanza reflexiva en 
la formación inicial de los docentes. Se pudo determi-
nar que los docentes deben asumir la práctica reflexi-
va con todos sus componentes en procura de formar 
docentes críticos y reflexivos. La observación de los 
docentes universitarios y el uso de metodologías re-
flexivas las cuales demostraron usarla de manera defi-
ciente y hasta inconsciente. 

Sobre el objetivo 2: Identificar y clasificar el uso de las 
estrategias reflexivas utilizadas en la formación inicial 
de los docentes de educación física. Con relación a este 
objetivo se pudo analizar y clasificar las estrategias uti-
lizadas por los docentes y los resultados que se espe-
ran de su aplicación. Esta clasificación a partir de las 
observaciones y la recogida de datos directamente de 
estos, ya sea por su observación o por el cuestionario. 
En relación al objetivo 3: Analizar la relación entre la 
enseñanza reflexiva y la enseñanza de la práctica mo-
triz en la formación inicial del docente de Educación 
Física. Con la relación entre la práctica reflexiva y la 
práctica motriz fue necesario indagar profundamente 
al percibirse poca relación consciente en el ejercicio 
profesional de los docentes de Educación Física. De 
acuerdo al objetivo 4: Comprender la casuística del uso 
de las estrategias de enseñanza reflexiva utilizada por 
los docentes identificados como reflexivos. Al observar 
a los docentes considerados reflexivos, de acuerdo a su 
ejercicio profesional, se analizaron los casos de manera 
particular.
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Desarrollo de competencias informacionales en 
la asignatura Infotecnología para el Aprendizaje, 
aplicando la estrategia de aprendizaje basado en 
proyecto: Caso de estudio en la Universidad Abierta 
para Adultos. 

MS.c Yenieris Moyares Norchales.  
Dra. Ursula Puentes Puentes 

Objetivos y preguntas de investigación

Objetivo: Describir una buena práctica educativa para 
el logro de las competencias concretas de la asignatu-
ra Infotecnología del Aprendizaje, aplicando la estrate-
gia de aprendizaje basada en proyecto. 

Resumen marco teórico

En la Universidad Abierta para Adultos se imparte el 
programa de Infotecnología para el Aprendizaje en 
todas las carreras. Esta investigación brinda los princi-
pales resultados obtenidos por parte de un grupo de 
participantes de Ciclo Básico, en el desarrollo de las 
competencias concretas del programa, a partir de la 
estrategia de aprendizaje basada en proyecto. Se abor-
da la Infotecnología y la importancia que tiene para las 
instituciones educativas. Según la literatura consulta-
da, conceptualmente algunos autores definen que la 
Infotecnología incluye un conjunto de recursos y pro-
cesos que se deben llevar a cabo. Es entendida como 
el conocimiento, aplicación y cultura de trabajo de so-
fisticadas herramientas de navegación en la Web para 
la búsqueda, revisión y el procesamiento de informa-
ción en formato digital. Su utilización se ha extendido 
a todos los ámbitos de la sociedad y forma parte de la 
cultura básica de las actuales generaciones como ele-
mento consustancial de la vida social. (Fumero, Roca& 
Sáez, 2007), (EcuRed, 2017). 

Por lo tanto, la planificación, los proyectos y los progra-
mas educativos están en la actualidad soportados en 
la Infotecnología. (Zayas & Perea, 2011). 

En el sector de la Educación Superior se han llevado a 
cabo acciones que potencian el desarrollo de esta dis-
ciplina en el proceso formativo de los estudiantes. El 
conocimiento y habilidades que se adquieren con la In-
fotecnología les permite a los estudiantes (Andino, Varo-
na, & González, 2016): La identificación de las principa-
les fuentes y recursos de información. La selección y uso 

de herramientas adecuadas. La construcción de perfiles 
de búsqueda. El trabajo con bases de datos. La construc-
ción de bibliotecas personales. Elaborar artículos, ensa-
yos, trabajos científicos, informes para la comunicación 
y socialización de la nueva información creada.

Método

Las fuentes de información disponibles en internet 
constituyeron herramientas de búsquedas para la 
orientación, asesoría y capacitación de los jóvenes 
que pertenecen a los centros educativos objeto de 
análisis. Se diseñaron proyectos dirigidos a los centros 
educativos para solucionar las problemáticas existen-
tes, haciendo uso de las fuentes identificadas. Los pro-
yectos propuestos están formados por un conjunto de 
actividades creativas y dinámicas que promovieron la 
motivación en la población estudiantil de los centros 
educativos objeto de análisis y su implementación, po-
drá ser de gran beneficio, demostrando cómo la uni-
versidad desde los programas de asignaturas, puede 
desarrollar proyectos que tengan un impacto social. 
Se logró el desarrollo de las competencias informacio-
nales previstas en la asignatura, lo que contribuirá a la 
mejor formación de los participantes.

Resultados

Entrevistas no estructuradas. Análisis documental. 
Estrategia de aprendizaje basada en proyectos. He-
rramientas de la web 2.0. Los resultados obtenidos 
fueron los siguientes: Los participantes demostraron, 
a partir de una problemática real en un centro edu-
cativo, cómo se pueden utilizar las herramientas de 
búsquedas en internet, para el desarrollo de proyectos 
que ayuden a la solución de problemáticas existentes 
en los centros educativos diagnosticados. Se desarro-
llaron recursos digitales utilizando las tecnologías para 
el aprendizaje de los participantes de Ciclo Básico y la 
implementación de futuros proyectos de intervención 
en estos centros. Estos resultados demuestran que el 
aprendizaje basado en proyecto es funcional para ga-
rantizar el logro de las competencias previstas en el 
programa de Infotecnología para el Aprendizaje.
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Conclusiones

Se diagnosticaron más de 5 centros educativos, en los 
que evidenció la necesidad que existe entre sus jóvenes 
de realizar proyectos sobre educación sexual. Las fuen-
tes de información disponibles en internet constituye-
ron herramientas de búsquedas para la orientación, 
asesoría y capacitación de los jóvenes que pertenecen 
a los centros educativos objeto de análisis. Se diseña-
ron proyectos dirigidos a los centros educativos para 
solucionar las problemáticas existentes, haciendo uso 
de las fuentes identificadas. Los proyectos propuestos 
están formados por un conjunto de actividades creati-
vas y dinámicas que promovieron la motivación en la 
población estudiantil de los centros educativos obje-
to de análisis y su implementación, podrá ser de gran 
beneficio, demostrando cómo la universidad desde los 
programas de asignaturas, puede desarrollar proyec-
tos que tengan un impacto social. Se logró el desarro-
llo de las competencias informacionales previstas en la 
asignatura, lo que contribuirá a la mejor formación de 
los participantes. 
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Validación de una Escala de Interacción Trabajo- 
Familia en ISFODOSU

Emmanuel Silvestre 
Vladimir Figueroa

Objetivos y preguntas de investigación

Confirmar la validez factorial, consistencia interna y 
validez convergente de la versión española del cues-
tionario SWING. Comprobar la utilidad del cuestiona-
rio SWING para ISFODOSU como institución, a través 
del efecto que pudieran tener sus factores y las escalas 
correlacionadas de estresores y consecuentes sobre 
nuestros docentes.

Resumen marco teórico

• El equilibrio entre la vida laboral y familiar es 
motivo de mucha investigación por su im-
portancia para la productividad

• La psicología ocupacional positiva ha obliga-
do a centrarse en los aspectos positivos de 
este equilibrio 

• Por eso Geurts y colaboradores (2005) de-
sarrollaron el Cuestionario de Interacción 
Trabajo-Familia (Survey Work-Home Interac-
tion-Nijmegen, SWING)

• El SWING consiste en 22 ítems con formato de 
respuesta Likert en una escala de 4 grados (0 - 3).

• El SWING ha sido validado y ampliamente 
utilizado en EUA, Europa y América Latina 
(Moreno et al. 2009)

• El modelo teórico del SWING dice que el 
comportamiento de un trabajador es influi-
do por ideas y situaciones, positivas y nega-
tivas, que se han construido y vivido en am-
bos dominios, la casa y el trabajo.

• Modelo teórico de 4 factores:

• Interacción negativa trabajo-familia 
(INTF_1)

• Interacción negativa familia-trabajo 
(INFT_2)

• Interacción positiva trabajo-familia 
(IPTF_3)

• Interacción positiva familia-trabajo 
(IPFT_4) 

Método

• Muestra: 103 docentes de los 6 recintos de 
ISFODOSU, con 5 a 20 años de servicio, 53% 
mujeres y edades de 23 a 68.

• Diseño Correlacional: Variables Indepen-
dientes: Recinto (6), Sexo (2), Años de Servi-
cio (Numérica) y Edad (Numérica) Variables 
Dependientes: 1 a 4: Factores del SWING 
(Moreno et al., 2009) Estresores Laborales 5. 
Sobrecarga Laboral (Moreno et al., 2009) 6. 
Conflicto de Rol (INSHT, 1995) 7. Ambigüe-
dad de Rol (Moreno et al., 2009) Consecuen-
tes 8. Intenciones de Abandono (Batt & Bal-
cour, 2003) 9. Síntomas Psicológicos (Lobo 
& Muñoz, 1996) 10. Satisfacción con la vida 
(Cabañero et al., 2004)

• Análisis 1. Validez de Constructo: Análisis 
Factorial Confirmatorio, con el software 
AMOS, para verificar el número de factores 
y sus pesos estandarizados 2. Confiabilidad: 
Índice Alfa de Cronbach 3. Validez Conver-
gente: Correlaciones Pearson del SWING con 
los Estresores Laborales y los Consecuentes 
4. Comparación del ISFODOSU con la mues-
tra de validación: Pruebas t para muestras 
independientes 5. Utilidad del SWING y las 
demás escalas para ISFODOSU: a. Compara-
ción entre los Recintos y comparación entre 
Sexos con Análisis de Varianza b. Compara-
ción entre los años de servicio con Análisis 
de Regresión Múltiple; y entre las edades 
con pruebas t.

Resultados

AFC • El modelo teórico de 4 factores mostró un ajus-
te muy bueno con los datos: Chi-cuadrado, χ2 (207) 
= 272.091, p = .002 Valor Mínimo de la Discrepancia, 
CMIN = 1.314 (< 5) Índice de Ajuste Incremental, IFI = 
.939 (≈ 1) Índice Tucker-Lewis, TLI = .932 (≈ 1) Índice 
de Ajuste Comparativo, CFI = .936 (≈ 1) • Figura 1: Dia-
grama de Ruta con estimaciones estandarizadas, pesos 
factoriales de los ítems y errores de medición Pruebas 
t: comparación con la validación original • La influen-
cia negativa del trabajo sobre la familia obtuvo pun-
tuaciones más bajas en nuestro estudio. • La influencia 
negativa de la familia sobre el trabajo fue menor de la 
mitad que en la validación original. • En relación con 
las interacciones positivas, la influencia del trabajo so-
bre la familia salió mucho mejor evaluada en nuestro 
estudio. • Sucedió lo mismo con la influencia positiva 
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de la familia sobre el trabajo. • Diferencias entre los 
Recintos: • Conflicto de rol: F (5, 90) = 2.89, p = .018, 
f = .9, Potencia = 1 • Diferencias entre los Sexos: • No 
aparecieron diferencias debidas al Sexo en las pruebas 
t. • Diferencias entre los Años de servicio: • Regresión 
con Intenciones de Abandono: (B = -.348, t = -2.93, p = 
.005, R 2 Corregida = .107). A mayor cantidad de años 
de servicio correspondió una menor puntuación de in-
tenciones de abandono del puesto. Diferencias entre 
las Edades: • Regresión con Síntomas Psicológicos: (B 
= 11.391, t = 3.94, p = .000, R 2 Corregida = .113). A 
mayor edad tendríamos una puntuación más alta de 
sintomatología psicológica. • Regresión con Conflicto 
de Rol: (B = 1.583, t = 2.004, p = .048, R 2 Corregida = 
.142). A mayor edad tendríamos una puntuación más 
alta de conflicto de rol.

Conclusiones

1. Se confirmó la validez factorial del SWING. 
De los 4 factores, los 2 positivos están corre-
lacionados entre sí, al igual que los 2 nega-
tivos.

2. Se confirmó la confiabilidad de la escala.

3. En general, se confirmó la validez conver-
gente del SWING.

4. Se confirmó la utilidad práctica del SWING 
para ISFODOSU. a. En el recinto JVM se pre-
sentó un mayor nivel de conflicto de rol y 
en los recintos EPH y FEM un menor nivel 
de conflicto de rol b. A mayor cantidad de 
años de servicio disminuyeron las intencio-
nes de abandonar el servicio c. A mayor edad 
aumentó el nivel de sintomatología psico-
lógica Conclusiones 1. El SWING tiene ade-
cuadas propiedades psicométricas y su uso 
está bien justificado 2. Nuestro personal ma-
nifestó mejores relaciones entre la familia y 
el trabajo que en investigaciones anteriores 
3. Es necesaria más investigación sobre los 
factores: a. Diferencias por sexo, intenciones 
de abandono, sintomatología psicológica y 
conflictos de rol b. Muestras de docentes de 
otros niveles escolares 
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Metodología didáctica innovadora en el proceso 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura Evaluación 
Educativa en Diplomado de Habilitación Docente, 2018

Zamira Asilis de Estévez

Objetivos y preguntas de investigación

OBJETIVO GENERAL: Implementar una metodología 
didáctica innovadora en el proceso enseñanza-apren-
dizaje de asignatura Evaluación Educativa, Diplomado 
Habilitación Docente, UCNE, 2018.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Realizar diagnóstico previo para indagar los 
estamentos socioeconómicos, académicos, 
motivacionales y habilidades de los partici-
pantes en asignatura Evaluación Educativa.

2. Determinar los conocimientos previos de los 
participantes sobre la asignatura Evaluación 
Educativa.

3. Implementar una metodología innovado-
ra con aplicación de estrategias didácticas 
para fortalecer los procesos de enseñanza – 
aprendizaje; desarrollar liderazgo personal, 
trabajo en equipo y creatividad.

4. Evaluar la influencia de la metodología apli-
cada en el proceso enseñanza – aprendizaje, 
la motivación y el rendimiento académico de 
los participantes en la asignatura de Evalua-
ción Educativa.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:

1. ¿Cuáles son los estamentos socioeconómi-
cos, académicos, motivacionales y habilida-
des de los participantes en asignatura de 
Evaluación Educativa, Diplomado Habilita-
ción Docente?

2. ¿Cuáles son los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes sobre la asignatura 
Evaluación Educativa?

3. ¿Cuáles estrategias didácticas son las más 
adecuadas para fortalecer los procesos de 
enseñanza – aprendizaje y desarrollar lide-

razgo personal, trabajo en equipo y creativi-
dad de los participantes en la asignatura de 
Evaluación Educativa?

4. ¿Cómo influye la metodología utilizada por 
el profesor en el rendimiento académico y la 
la motivación de los participantes en asigna-
tura Evaluación Educativa?

Resumen marco teórico

“Según la UNESCO (2014): “La innovación educativa es 
un acto deliberado y planificado de solución de proble-
mas, que apunta a lograr mayor calidad en los apren-
dizajes de los estudiantes, superando el paradigma 
tradicional. Implica trascender el conocimiento acade-
micista y pasar del aprendizaje pasivo del estudiante a 
una concepción donde el aprendizaje es interacción y 
se construye entre todos”. Las estrategias de aprendizaje 
de acuerdo al (Consejo de Europa, 2001): “Son la forma 
en que enseñamos y la forma en que nuestros alumnos 
aprenden a aprender por ellos mismos. Para que una 
estrategia se produzca y funcione, se requiere de un lis-
tado o planificación de técnicas dirigidas a un objetivo. 
Pensando en dicho objetivo, trataremos de amoldarlo 
a las situaciones especiales de cada alumno, entorno”.

El concepto de evaluación de acuerdo a (Castillo y Ca-
brerizo, 2009): “La evaluación no se reduce a evaluar solo 
los aprendizajes de los alumnos, sino que interviene en 
otros ámbitos: programas escolares, centros escolares, 
actuaciones del profesorado, aprendizaje de los alum-
nos, materiales didácticos, técnicas o procedimientos, 
hábitos intelectuales del alumnado.

También se evalúa el sistema educativo en su conjun-
to y la propia evaluación (metaevaluación)”. El ámbito 
educativo garantiza la oportunidad de desarrollar la 
carrera docente. De acuerdo con la ley (66-97. Gene-
ral de Educación de la República Dominicana), en su 
Art.135: “Se entiende por carrera docente la vincula-
ción del servidor de la educación al conjunto de dispo-
siciones organizativas y legales que regulan el ingreso, 
la permanencia, la promoción y el retiro de los docen-
tes durante su ejercicio profesional; así como sus debe-
res y sus derechos laborales.

La carrera docente comprende también el conjunto de 
disposiciones atinentes a la clasificación y valoración de 
cargo, el reclutamiento, la selección, el nombramiento 
de personal, la estabilidad, y evaluación del personal que 

PANEL 4. ESTRATEGIA DOCENTE E INNOVACIÓN
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brinden a la educación los mejores recursos humanos”. 
Dentro del programa de estudios del Diplomado en Ha-
bilitación Docente, se encuentra la asignatura Evaluación 
Educativa, en la cual se aplicó un plan de acción, con el 
propósito de Implementar una metodología didáctica in-
novadora en el proceso enseñanza-aprendizaje.

La asignatura se impartió en julio 2018, en 4 semanas, 
4 horas-clase/semana, total 16 horas-clases presen-
ciales; participaron 25 estudiantes, profesionales con 
carreras no pedagógicas, con vocación de educar y de-
seos de insertarse al sistema educativo dominicano. El 
plan de acción se desarrolló en tres fases, para cumplir 
con el desarrollo de los objetivos específicos: 1era Fase: 
Evaluación diagnóstica previa a implementación de la 
metodología didáctica, a través de aplicación de en-
cuesta a todos los participantes, para: a) Averiguar Los 
estamentos socioeconómicos, académicos, motivacio-
nales, y habilidades de los participantes; b) Determinar 
los conocimientos previos que tenían los participantes 
sobre evaluación educativa.

2da. Fase: Implementación de una metodología inno-
vadora, aplicando estrategias didácticas a través de la 
lúdica, manualidades, trabajo en equipo y aplicación de 
Tic’s, para fortalecer los procesos de enseñanza – apren-
dizaje y desarrollar liderazgo personal, trabajo en equi-
po y creatividad de los participantes.

3era. Fase: Evaluación diagnóstica después de la imple-
mentación de la metodología, a través de la aplicación 
de encuesta para evaluar la influencia de la metodolo-
gía aplicada en el proceso enseñanza – aprendizaje, la 
motivación y el rendimiento académico de los partici-
pantes. Durante las cuatro sesiones de clases se aplica-
ron estrategias didácticas de:

• Recuperación experiencias y saberes previos.

• Búsqueda de información: bibliográficas, 
hemerográficas, webgráficas.

• Descubrimiento e indagación, asignación te-
mas para investigar.

• Creación y redacción, glosarios ilustrados de 
términos, brochures, mandalas y collages.

• Conocimientos elaborados: estudios de ca-
sos, mapas mentales.

• Exposiciones orales.

• Aprendizaje colaborativo: Entrevistas, Trabajo en 
equipo en evaluación de un centro educativo.

• Fomento del liderazgo y desarrollo perso-
nal: aplicaciones de tests de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. “

Método

Dentro del programa de estudios del Diplomado en Ha-
bilitación Docente, se encuentra la asignatura Evalua-
ción Educativa, en la cual se aplicó un plan de acción, 
con el propósito de Implementar una metodología di-
dáctica innovadora en el proceso enseñanza-aprendiza-
je. La asignatura se impartió en julio 2018, en 4 semanas, 
4 horas-clase/semana, total 16 horas-clases presencia-
les; participaron 25 estudiantes, profesionales con carre-
ras no pedagógicas, con vocación de educar y deseos 
de insertarse al sistema educativo dominicano. El plan 
de acción se desarrolló en tres fases, para cumplir con el 
desarrollo de los objetivos específicos:

1era Fase: Evaluación diagnóstica previa a implementa-
ción de la metodología didáctica, a través de aplicación 
de encuesta a todos los participantes, para: a) Averiguar 
Los estamentos socioeconómicos, académicos, motiva-
cionales, y habilidades de los participantes; b) Determi-
nar los conocimientos previos que tenían los participan-
tes sobre evaluación educativa.

2da. Fase: Implementación de una metodología inno-
vadora, aplicando estrategias didácticas a través de la 
lúdica, manualidades, trabajo en equipo y aplicación de 
Tic’s, para fortalecer los procesos de enseñanza – apren-
dizaje y desarrollar liderazgo personal, trabajo en equi-
po y creatividad de los participantes.

3era. Fase: Evaluación diagnóstica después de la imple-
mentación de la metodología, a través de la aplicación 
de encuesta para evaluar la influencia de la metodolo-
gía aplicada en el proceso enseñanza – aprendizaje, la 
motivación y el rendimiento académico de los partici-
pantes. Durante las cuatro sesiones de clases se aplica-
ron estrategias didácticas de: 

• Recuperación experiencias y saberes previos.

• Búsqueda de información: bibliográficas, 
hemerográficas, webgráficas.

• Descubrimiento e indagación, asignación te-
mas para investigar.
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• Creación y redacción, glosarios ilustrados de 
términos, brochures, mandalas y collages.

• Conocimientos elaborados: estudios de 
casos, mapas mentales.

• Exposiciones orales.

• Aprendizaje colaborativo: Entrevistas, Tra-
bajo en equipo en evaluación de un centro 
educativo.

• Fomento del liderazgo y desarrollo perso-
nal: aplicaciones de tests de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. 

Resultados

1era Fase: Estamentos socioeconómicos, académicos, 
motivacionales, competencias, destrezas y habilidades 
de los participantes en la asignatura: Estamentos so-
cioeconómicos: El 84 % de los participantes pertene-
cen al sexo femenino. El 52%, tiene entre 30-39 años 
de edad, un 36% entre 24-29 años y la minoría con un 
12%, de 40-49 años. En cuanto al estado civil, con un 
28% igualitario, tanto casado como soltero; Un 44%, 
conviven bajo unión libre.

Con relación al lugar de nacimiento y residencia de los 
participantes, la gran mayoría, 56%, residen en Nagua; 
un 12% igualitario, residen tanto en Sánchez y Samaná, 
la minoría reside en El Factor, Río San Juan, Cabrera y 
San Francisco de Macorís. Estamentos académicos: En 
cuanto a la universidad donde estudiaron los partici-
pantes, la mayoría, el 52%, estudió en la UASD, Recinto 
Nagua; el 28%, en la UAPA, Recinto Nagua; el 12%, en 
UTESA, Sto. Domingo; un 8%, en O&M, Moca. 

Con relación a la carrera que estudiaron; la mayoría, 
con un 20% igualitario, Contabilidad e Informática; 
con un 12%, tanto Derecho, como Administración de 
Empresas y Psicología; y la minoría; con un 8% igual 
para: enfermería, Administración Empresas Hoteleras, 
Agrimensura y Lenguas Modernas.

Con respecto a si ejercen su carrera; la mayoría, el 54%, 
contestó que No, y el 44% que Sí; lo cual es preocupante. 
Estamentos motivacionales: En cuanto a su motivación 
a participar en el concurso del MINERD para impartir do-
cencia en Educción Básica y Media; l a gran mayoría, un 
84%, contestó que Sí. Con relación al área que piensan 
concursar en el MINERD, un 20%, contestó en matemá-
ticas; con un 12% igualitario para cuatro áreas: moral y 

cívica, formación humana y religiosa, orientación edu-
cativa e informática; el resto, con un 8% igualitario para: 
ciencias sociales, lengua española, inglés y contabilidad.

Competencias, destrezas y habilidades: 60%, tiene ha-
bilidades para las manualidades y la educación artísti-
ca; 52%, para las matemáticas, lengua española y cien-
cias naturales; 48%, para inglés; 28%, para la música; 
20%, para la informática y la pintura; un 8% para len-
gua española y contabilidad. En cuanto a si los partici-
pantes tenían conocimientos previos sobre valuación 
educativa, 72%, contestó que No; y 28%, que Sí. 3era. 
Fase: Evaluación diagnóstica después de la implemen-
tación de la metodología:

a) La totalidad de los participantes, el 100%, contestó 
afirmativamente que la metodología de enseñanza 
– aprendizaje empleada en la asignatura Evaluación 
Educativa le había cumplido sus expectativas.b) En 
cuanto a las estrategias didácticas que más les gusta-
ron, un 72%, contestó que el Glosario de Términos; el 
60%, los Mapas Mentales; el 56%, la Evaluación de un 
Centro Educativo; el 52%, los Instrumentos de Evalua-
ción Docente; el 40%, los análisis de casos, y el 38%, las 
Exposiciones Orales en Grupo. Es evidente que las dos 
últimas, estrategias didácticas tradicionales, fueron las 
que menos gustaron. Entre las respuestas de los parti-
cipantes en cuanto a los beneficios del Glosario de Tér-
minos, se destacaba que el mismo implicaba trabajar a 
diario, desarrollar la creatividad, ser un modo de eva-
luación continua y que permitió aplicar las habilidades 
y destrezas manuales y lúdicas. c) Con respecto a las 
características de la metodología empleada; la gran 
mayoría, el 80%, la consideró dinámica, interactiva y 
creativa; el 60%, la consideró como didáctica, lúdica, 
realista y práctica; un 40%, opinó que aplicable para 
otras asignaturas y motivadora. d) Con respecto al ren-
dimiento académico de los participantes; el 60%, obtu-
vo A+ (95-100 puntos); el 40%, A (90-94 puntos). Cabe 
destacar que un 32% obtuvo la máxima calificación de 
100 puntos, lo que evidencia una gran motivación por 
la asignatura, un excelente rendimiento académico y 
eficiencia en la metodología didáctica implementada.

Conclusiones

Este plan de acción consistió en la implementación de 
una metodología pedagógica innovadora; resultó más 
útil, agradable y eficiente que la tradicional. Puede re-
sultar beneficiosa para todos aquellos docentes que 
quieran realizar su quehacer educativo de una manera 
atractiva, motivadora y novedosa para el alumnado. Es 
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una metodología enriquecedora a través de un proce-
so de enseñanza - aprendizaje basado en la vivencia 
individual y grupal; aprendido a través de aprendizajes 
significativos en el ámbito educativo, personal y social. 

Aportó contenidos, habilidades, destrezas y abundan-
cia de estímulos lúdicos. Aportó, además, la posibili-
dad a los participantes de conocerse a sí mismos con 
mayor profundidad y adquirir responsabilidades den-
tro de un grupo de convivencia, facilitando su proceso 
de maduración personal y desarrollo del liderazgo. Se 
implementaron un conjunto adecuado de actividades 
que evaluaron las competencias que habían sido esta-
blecidas con anterioridad. Los participantes asumieron 
nuevos roles en la evaluación innovadora como ges-
tores de su propio proceso de aprendizaje, asumieron 
la responsabilidad en la realización de sus tareas.}

Es recomendable cambiar los modos de evaluación 
para mejorar los resultados, generalmente, los instru-
mentos tradicionales no funcionan, suelen medir las 
habilidades de los estudiantes en un medio no rela-
cionado con el del trabajo real y su vida cotidiana, lo 
que implica que los estudiantes no se sienten parte del 
proceso de evaluación. La metodología utilizada en el 
proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura Eva-
luación Educativa, es una herramienta pedagógica que 
permite los beneficios de una evaluación integral del 
aprendizaje.
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Conocimiento que tienen los docentes de Educación 
Secundaria para integrar las TIC, Mediante el 
Modelo TPACK, RD.

Ceferina Cabrera Felix, 
Dilenia Altagracia Marte, 
Arelis Altagracia García

Objetivos y preguntas de investigación

Objetivo general: Determinar el conocimiento que tie-
nen los docentes de educación secundaria para inte-
grar las TIC, mediante el Modelo TPACK. Preguntas de 
investigación: 

• ¿Cuáles recursos tecnológicos poseen los cen-
tros educativos de la muestra seleccionada? 

• ¿Cuáles tipos de conocimientos poseen los do-
centes: ¿disciplinar, pedagógico y tecnológico? 

• ¿Qué relación existe entre los tipos de co-
nocimientos que poseen los docentes, pro-
puestos en el modelo TPACK?

Resumen marco teórico

Recursos tecnológicos: Rodríguez (2015), plantea que 
en la sociedad del presente se están implementando 
nuevos recursos TIC en las aulas, para ser empleados 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. Los alumnos 
también disponen de este tipo de herramienta tecno-
lógica, para su uso personal, lo que hace que la docen-
cia sea motivadora y esté acorde con las exigencias de 
la actualidad. Los recursos tecnológicos se clasifican 
en dos categorías: Los tangibles que son los equipos 
físicos, como computadoras, pantallas, celulares, en-
tre otros equipos que pueden ser aprovechados en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, mientras que los 
recursos intangibles se refieren a los programas, apli-
caciones y recursos de la Web disponibles en el proce-
so educativo.

La presencia de recursos tecnológicos en las aulas 
debe ser estimulante y crítica (Cacheiro, Sánchez y 
González (2016), y Rodríguez (2015), dicen que a través 
de su uso el alumno desarrolla la competencia digital 
donde puede ser capaz de usar las informaciones de 
forma responsable y crítica. La Web 2.0 es parte de los 
beneficios que ofrece Internet, la cual facilita el trabajo 
de forma interactiva, permite publicar, mezclar, com-
partir, relacionarse, cooperar y ofrece la oportunidad al 

alumno de construir su propio aprendizaje mediante 
la interacción con sus compañeros; es por eso que se 
convierte en instrumento que ayuda a los maestros a 
cambiar su forma de enseñar, en “el marco del Cono-
cimiento Tecnológico Pedagógico y de Conocimiento 
(TPACK) ha sido utilizado en el desarrollo profesional y 
demostrando conducir a un cambio efectivo en la pe-
dagogía de los profesores” (Boksz, 2012, parr 1). Ade-
más, favorece la participación de grupos para el dise-
ño de recursos, facilitando a los alumnos y profesores 
adaptarse a situaciones diversas que propicia el siste-
ma educativo dominicano, (Moreno, 2012).

Modelo TPACK: La Organización de los Estados Ibe-
roamericanos (2015), plantea en las metas 2021, que 
las TIC, especialmente el acceso a internet, se han 
estado posicionando en un lugar de relevancia en el 
sistema educativo, por esa razón estas deben ser inte-
gradas por los docentes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. El docente debe tener el conocimiento 
tecnológico, pedagógico y curricular que le permita 
superar las deficiencias de una enseñanza marcada por 
la repetición, haciendo uso de todos los recursos que 
ofrecen las tecnologías, los cuales facilitan la construc-
ción del conocimiento de sus alumnos.

El TPACK: El modelo TPACK contribuye al desarrollo 
profesional del profesorado (Özdemir, (2016). De ahí, 
que Cabero y Barroso (2016), plantean que este pue-
de contribuir a reorientar, centrar y filtrar los distintos 
usos educativos de las TIC. Desde el momento en que 
se enfatiza analizar el impacto del uso de las tecnolo-
gías en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se hace 
necesario reflexionar sobre nuestras prácticas con TIC 
de manera crítica. El desafío es integrar los tres tipos 
de conocimientos (tecnológico, pedagógico y disci-
plinar) en el proceso de enseñanza aprendizaje y los 
docentes de educación secundaria de la regional 08 de 
la provincia de Santiago de los Caballeros no son la ex-
cepción, ya el Sistema Educativo necesita un personal 
capaz de innovar su práctica educativa, utilizando los 
componentes que propone el modelo TPACK, con sus 
siete (7) dominios de conocimientos para hacer una in-
tegración eficaz de las TIC.

Conocimiento tecnológico: Hace referencia al dominio 
que poseen los seres humanos en el manejo de las he-
rramientas tecnológicas, atributo que desarrollan en 
el transcurso de su vida. Igualmente Padrón y Bravo 
(2014 y Gewerc, Pernas y Varela (2013) afirman que el 
conocimiento tecnológico se relaciona con “dominio 
de destrezas técnicas básicas, (hardware, gestión de 
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ficheros, navegación, diseño de aplicaciones multi-
media, páginas Web, software de autor, aplicaciones 
de Internet Conocimiento pedagógico García, Domín-
guez y Stipcich (2014), como Salinas, De Benito y Li-
zana (2014) y Erokten y Bahtiyar (2017), sostienen que 
el conocimiento pedagógico son procesos, prácticas 
o métodos empleados en la enseñanza y aprendizaje 
con la finalidad de construir conocimiento en los estu-
diantes y que a la vez adquieran habilidades. 

Conocimiento Disciplinar: Cabero (2014 y Swift 2017), 
dicen que para lograr resultados satisfactorios en el pro-
ceso enseñanza aprendizaje, los docentes deben poseer 
un adecuado dominio y conocimiento del contenido 
que imparte en su área de desempeño. Conocimiento 
pedagógico del contenido: El conocimiento pedagó-
gico del contenido está asociado con la pedagogía de 
enseñanza de los diferentes contenidos. En ese senti-
do, Shulman (1987) y Matthew, Koehler, Mishra y Cain 
(2015), expresan que este tipo de conocimiento hace 
referencia a las experiencias de clase, los cursos de pe-
dagogía y la experiencia como docente. Estos autores 
consideran el PCK como un resultado de la transforma-
ción del conocimiento pedagógico, del curricular y del 
contextualizado, que responde a la necesidad de los 
educandos. Conocimiento tecnológico del contenido: 
Es el conocimiento sobre cómo seleccionar las herra-
mientas y recursos que ayudarán a los alumnos a apren-
der. Considerando que el niño formado en un ambiente 
enriquecido con la tecnología tendrá más facilidad de 
resolución de problemas. Cabero, Marí y Castaño (2015), 
con relación al conocimiento tecnológico del conteni-
do, expresan que “alude a cómo representar conceptos 
con la tecnología en el universo cognoscitivo del docen-
te. Está referido al conocimiento de cómo la tecnología 
puede crear nuevas representaciones para contenidos 
específicos” (p. 9).

Conocimiento tecnológico pedagógico: El conoci-
miento tecnológico pedagógico (TPK) se enfoca en el 
conocimiento de las características y el potencial de 
las diversas tecnologías utilizadas en contextos de en-
señanza aprendizaje. Estas pueden cambiar la forma 
en que el maestro desarrolla el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Además, el TPK ayuda a la motivación de 
los alumnos en el aprendizaje, al trabajo cooperativo 
apoyado del uso de la tecnología. Los resultados de 
un estudio realizado por Bachy (2014, p.27), mostraron 
que existe “una correlación entre el conocimiento tec-
nológico y el conocimiento pedagógico”, ya que el uso 

de tecnologías en el aula favorece la optimización del 
proceso de enseñanza aprendizaje. Conocimiento tec-
nológico pedagógico del contenido: Cabero, (2014), el 
conocimiento tecnológico pedagógico del contenido 
“trata de capturar algunas de las cualidades esencia-
les del conocimiento requeridas por el maestro para 
integrar la tecnología en su enseñanza, haciendo refe-
rencia a la naturaleza complicada y polifacética de los 
conocimientos del maestro” (p. 28). Además, se trata 
del conocimiento que posee un docente sobre cómo 
organizar las actividades de las diferentes unidades de 
contenidos empleando las TIC para facilitar el aprendi-
zaje del estudiante. 

Método Enfoque metodológico: Los datos fueron reco-
gidos en el campo y su objetivo es comprobar una hi-
pótesis para poder validar y describir las estimaciones 
de los conocimientos tecnológicos expresadas por los 
participantes.

 El diseño del estudio fue correlacional. se usó una va-
riable independiente para validar las estimaciones que 
los participantes tenían sobre sus conocimientos tec-
nológicos en las diversas variables dependientes. 

 Las variables fueron medidas con escalas ordinales 
tipo Likert de 5 puntos donde se otorgó el 5 a Muy de 
acuerdo y el 1 a Muy en desacuerdo. Muestra y mues-
treo: Los participantes fueron un total de 257 docentes 
de 29 escuelas de educación media, seleccionadas por 
disponibilidad entre las 38 que poseen laboratorios de 
informática ubicadas en el casco urbano de Santiago. 
Para obtener los juicios de validación se incluyeron los 
29 dinamizadores TIC de cada escuela. 

El modelo muestral asumido fue el no aleatorio inten-
cional o de juicio. Trabajo de campo: Las técnicas de 
recogidas de datos utilizados fueron: Entrevista a los 
dinamizadores TIC y Cuestionario a los docentes. En-
trevista a los dinamizadores TIC: compuesta por 6 pre-
guntas abiertas, además de los datos generales. De 
éstas seleccionamos 3 que ofrecieron información al 
menos ordinal, sobre la frecuencia de utilización del 
laboratorio de informática por los docentes, la adecua-
ción del mantenimiento a estos equipos y la cantidad 
de docentes que usaban el laboratorio, también, se 
aplicó un cuestionario a los docentes. se clasificaron 
los centros educativos en estos dos niveles de Juicio 
Dinamizador para hacer las comparaciones entre ellos 
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y así validar las estimaciones de los docentes partici-
pantes. La lista de las escuelas clasificadas como Juicio 
Dinamizador Positivo (N = 15) y Negativo (N = 14) 

Método

 Método Enfoque metodológico: Los datos fueron re-
cogidos en el campo y su objetivo es comprobar una 
hipótesis para poder validar y describir las estimacio-
nes de los conocimientos tecnológicos expresadas por 
los participantes. El diseño del estudio fue correlacio-
nal. se usó una variable independiente para validar las 
estimaciones que los participantes tenían sobre sus 
conocimientos tecnológicos en las diversas variables 
dependientes. 

Las variables fueron medidas con escalas ordinales 
tipo Likert de 5 puntos donde se otorgó el 5 a Muy de 
acuerdo y el 1 a Muy en desacuerdo. Muestra y mues-
treo: Los participantes fueron un total de 257 docentes 
de 29 escuelas de educación media, seleccionadas por 
disponibilidad entre las 38 que poseen laboratorios de 
informática ubicadas en el casco urbano de Santiago. 
Para obtener los juicios de validación se incluyeron 
los 29 dinamizadores TIC de cada escuela. El modelo 
muestral asumido fue el no aleatorio intencional o de 
juicio. Trabajo de campo: Las técnicas de recogidas de 
datos utilizados fueron: Entrevista a los dinamizadores 
TIC y Cuestionario a los docentes. Entrevista a los di-
namizadores TIC: compuesta por 6 preguntas abiertas, 
además de los datos generales. De éstas selecciona-
mos 3 que ofrecieron información al menos ordinal, 
sobre la frecuencia de utilización del laboratorio de 
informática por los docentes, la adecuación del man-
tenimiento a estos equipos y la cantidad de docen-
tes que usaban el laboratorio, también, se aplicó un 
cuestionario a los docentes. se clasificaron los centros 
educativos en estos dos niveles de Juicio Dinamizador 
para hacer las comparaciones entre ellos y así validar 
las estimaciones de los docentes participantes. La lista 
de las escuelas clasificadas como Juicio Dinamizador 
Positivo (N = 15) y Negativo (N = 14) 

Resultados

Conclusiones En relación al conocimiento tecnoló-
gicos que poseen los sujetos que participaron en el 
estudio, en las estimaciones ofrecidas en estas frases, 
no aparecieron diferencias estadísticas significativas 
entre los participantes de las escuelas con Juicio Dina-
mizador Positivo y Negativo, más bien, la gran mayo-
ría estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con todas las 

frases, obteniendo la suma de estas dos categorías un 
promedio de 74%, mientras las casillas desacuerdo y 
muy en desacuerdo los resultados no fueron significa-
tivos. El promedio general de todas las preguntas del 
cuestionario para la suma de las categorías de acuerdo 
y Muy de acuerdo fue de 80% (DE = 10.4), En cuanto 
al conocimiento pedagógico, no se encontraron dife-
rencias significativas entre las estimaciones de los par-
ticipantes de los centros educativos comparados y su 
nivel de acuerdo general fue de 96%, es decir, casi to-
dos estuvieron de acuerdo en poseer ese conocimien-
to, lo referido al conocimiento pedagógico del conte-
nido, con relación a este conocimiento las respuestas 
fueron similares a lo anterior, ya que no encontraron 
diferencias significativas entre las estimaciones de los 
participantes provenientes de las los centros que par-
ticiparon en el estudio, con Juicio dinamizador positi-
vo y negativo, puesto que el por ciento promedio de 
acuerdo fue de 79%.

En relación al conocimiento tecnológico del conteni-
do en esta parte, se encontró que, al contrario, a lo 
que se esperaba, los por cientos de acuerdo de las 
estimaciones de los participantes provenientes de 
las escuelas con Juicio Dinamizador Negativo eran 
significativamente más altos que los de las escuelas 
con Juicio Dinamizador Positivo, χ2 (3) = 9.1, p = .019, 
con un tamaño del efecto grande (w = .41) y una po-
tencia muy alta (.999). Para este análisis tuvimos que 
fundir las 2 categorías de desacuerdo en una sola, 
para evitar las casillas muy vacías, y el resultado. De 
acuerdo al conocimiento tecnológico pedagógico, 
en correspondencia a esta sección de preguntas del 
cuestionario, no encontraron diferencias estadísticas 
significativas, pues su nivel promedio de acuerdo con 
ellas alcanzó un 90%.

Lo referido al conocimiento del contenido docente de 
Matemáticas, entre las preguntas que compusieron 
esta sección se encontró que dos donde aparecieron 
diferencias estadísticamente significativas entre las 
estimaciones de los participantes provenientes de los 
centros educativos participantes en el estudio, tal y 
como se esperaba, se encontró que los por cientos fue-
ron más significativamente más altos entre los partici-
pantes de las escuelas con juicio dinamizador positivo, 
χ2 (2) = 7.71, p = .02, con un tamaño del efecto grande 
(w = .48) y una potencia muy alta (.997). El Conocimien-
to del contenido docente de Ciencias Sociales, con 
relación al dominio de este tipo de conocimiento, se 
encontró unas diferencias entre las estimaciones de los 
participantes provenientes de los dos tipos de escuela 
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comparadas. En la pregunta, sé aplicar una competen-
cia de pensamiento histórico, tuvo más altos por cien-
tos de acuerdo, según lo esperado, en las estimaciones 
de los participantes de las escuelas con Juicio Dinami-
zador Positivo, χ2 (2) = 12.24, p = .002, con un tamaño 
del efecto grande (w = .49) y una potencia muy alta 
(.997). El Conocimiento del contenido docente de Len-
gua Española, de acuerdo a esta sección de preguntas, 
no produjeron diferencias estadísticamente significa-
tivas entre las estimaciones de los participantes de los 
dos tipos de escuela comparadas. El promedio general 
de los por ciento de acuerdo para esta fase fue de 84%. 
Los resultados de este estudio permiten inferir que los 
docentes de la regional 08 hacen buena integración 
de las TIC, ya que, de acuerdo a las opiniones de los 
directores, profesores y dinamizadores TIC, poseen los 
tres tipos de conocimientos (Tecnológico, pedagógico 
y disciplinar). Esto se puede apreciar durante los resul-
tados obtenidos en todo el proceso de investigación, 
en su mayoría de acuerdo al juicio dinamizador se pue-
de evidenciar que los participantes de los dos tipos de 
escuelas comparadas están de acuerdo con que cono-
cen las tecnologías digitales; que pueden impartir cla-
ses que combinan adecuadamente Lengua Española, 
tecnologías digitales y enfoques docentes; que tienen 
suficientes conocimientos y habilidades para indagar 
y crear en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 
matemáticas; y desarrollar un modelo de pensamiento 
y razonamiento matemático, acorde con las exigencias 
curriculares del área.

Conclusiones

Conclusiones En relación al conocimiento tecnológicos 
que poseen los sujetos que participaron en el estudio, 
en las estimaciones ofrecidas en estas frases, no apa-
recieron diferencias estadísticas significativas entre los 
participantes de las escuelas con Juicio Dinamizador 
Positivo y Negativo, más bien, la gran mayoría estuvo 
de acuerdo o muy de acuerdo con todas las frases, ob-
teniendo la suma de estas dos categorías un prome-
dio de 74%, mientras las casillas desacuerdo y muy en 
desacuerdo los resultados no fueron significativos. El 
promedio general de todas las preguntas del cuestio-
nario para la suma de las categorías de acuerdo y Muy 
de acuerdo fue de 80% (DE = 10.4). En cuanto al co-
nocimiento pedagógico, no se encontraron diferencias 
significativas entre las estimaciones de los participan-
tes de los centros educativos comparados y su nivel de 
acuerdo general fue de 96%, es decir, casi todos estu-
vieron de acuerdo en poseer ese conocimiento, lo re-
ferido al conocimiento pedagógico del contenido, con 

relación a este conocimiento las respuestas fueron si-
milares a lo anterior, ya que no encontraron diferencias 
significativas entre las estimaciones de los participan-
tes provenientes de las los centros que participaron en 
el estudio, con Juicio dinamizador positivo y negativo, 
puesto que el por ciento promedio de acuerdo fue de 
79%. En relación al conocimiento tecnológico del con-
tenido en esta parte, se encontró que, al contrario, a 
lo que se esperaba, los por cientos de acuerdo de las 
estimaciones de los participantes provenientes de las 
escuelas con Juicio Dinamizador Negativo eran sig-
nificativamente más altos que los de las escuelas con 
Juicio Dinamizador Positivo, χ2 (3) = 9.1, p = .019, con 
un tamaño del efecto grande (w = .41) y una potencia 
muy alta (.999).

Para este análisis tuvimos que fundir las 2 categorías de 
desacuerdo en una sola, para evitar las casillas muy va-
cías, y el resultado. De acuerdo al conocimiento tecno-
lógico pedagógico, en correspondencia a esta sección 
de preguntas del cuestionario, no encontraron dife-
rencias estadísticas significativas, pues su nivel prome-
dio de acuerdo con ellas alcanzó un 90%. Lo referido al 
conocimiento del contenido docente de Matemáticas, 
entre las preguntas que compusieron esta sección se 
encontró que dos donde aparecieron diferencias esta-
dísticamente significativas entre las estimaciones de 
los participantes provenientes de los centros educati-
vos participantes en el estudio, tal y como se esperaba, 
se encontró que los por cientos fueron más significa-
tivamente más altos entre los participantes de las es-
cuelas con juicio dinamizador positivo, χ2 (2) = 7.71, p 
= .02, con un tamaño del efecto grande (w = .48) y una 
potencia muy alta (.997).

El Conocimiento del contenido docente de Ciencias 
Sociales, con relación al dominio de este tipo de cono-
cimiento, se encontró unas diferencias entre las esti-
maciones de los participantes provenientes de los dos 
tipos de escuela comparadas. En la pregunta, sé aplicar 
una competencia de pensamiento histórico, tuvo más 
altos por cientos de acuerdo, según lo esperado, en las 
estimaciones de los participantes de las escuelas con 
Juicio Dinamizador Positivo, χ2 (2) = 12.24, p = .002, 
con un tamaño del efecto grande (w = .49) y una po-
tencia muy alta (.997). El Conocimiento del contenido 
docente de Lengua Española, de acuerdo a esta sec-
ción de preguntas, no produjeron diferencias estadís-
ticamente significativas entre las estimaciones de los 
participantes de los dos tipos de escuela comparadas. 
El promedio general de los por ciento de acuerdo para 
esta fase fue de 84%.
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Los resultados de este estudio permiten inferir que los 
docentes de la regional 08 hacen buena integración 
de las TIC, ya que, de acuerdo a las opiniones de los 
directores, profesores y dinamizadores TIC, poseen los 
tres tipos de conocimientos (Tecnológico, pedagógico 
y disciplinar). Esto se puede apreciar durante los resul-
tados obtenidos en todo el proceso de investigación, 
en su mayoría de acuerdo al juicio dinamizador se pue-
de evidenciar que los participantes de los dos tipos de 
escuelas comparadas están de acuerdo con que cono-
cen las tecnologías digitales; que pueden impartir cla-
ses que combinan adecuadamente Lengua Española, 
tecnologías digitales y enfoques docentes; que tienen 
suficientes conocimientos y habilidades para indagar 
y crear en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 
matemáticas; y desarrollar un modelo de pensamiento 
y razonamiento matemático, acorde con las exigencias 
curriculares del área.
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Innovación educativa en la didáctica de nivel 
medio, Liceo científico de Salcedo

Roberto Codazzi

Objetivos y preguntas de investigación

¿Qué significa hacer innovación en educación? ¿El curri-
culum dominicano permite innovar? ¿Cuáles son los mo-
delos, riesgos y sugerencias para innovar en educación? 

Resumen marco teórico

La investigación recoge las experiencias desarrolladas 
en el Liceo Científico Dr Miguel Canela Lázaro respecto 
a los proyectos de innovación educativa en ámbito de 
la educación media. Se analizan las pautas del curricu-
lum dominicano, las características del Liceo Científico, 
los desafíos de introducir innovaciones en educación y 
los modelos propuestos para la UNESCO

Método

La investigación se caracteriza por ser de “investiga-
cion acción”, recopila experiencias practicas, ejemplos 
aplicables en cualquier contesto escolar, subrayando 
los fundamentos teóricos y las justificaciones filosó-
ficas. Particular atención se pone en los feedback de 
profesores y estudiantes evidenciando las contromedi-
das necesarias para evitar que innovación se convierta 
en seguir una moda, ruido o improvisación. 

Resultados

1- El curriculum dominicano no solo permite inno-
var en la educación, sino está pensado para repensar 
la división entre materias, la repartición horaria y los 
contenidos que se imparten cuando el enfoque son 
las competencias 2- Innovar no es hacer mejor algo 
que se estaba ya haciendo, es revolucionar el sistema 
de pensamiento 3- La dirección de los centros tiene la 
responsabilidad de la innovación y de la protección de 
los docentes que experimentan 4- Hay innovación solo 
dentro de un esquema de trabajo circular que empieza 
por el análisis de la situación inicial y se desarrolla en 
etapas claras y definidas 5- Existen mulplices ejemplos 
de innovación, el importante es la vinculación con la 
realidad especifica del centro educativo.

Conclusiones

La escuela tiene que preparar jóvenes capaces de so-
brevivir en un mundo de cambios rapidos y repenti-
nos. Las competencias más importantes que hay que 
desarrollar son las de la creatividad y de pensamiento 
critico. Para eso es fundamental salir del esquema clá-
sico de docencia frontal, pero también de la división 
entre materias o de esquemas rígidos de segmenta-
ción horaria.
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PANEL 1: EVALUACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE

Competencias en la Educación Superior

Coral Vargas Osorio

Objetivos y preguntas de investigación

Identificar las competencias personales y sociales (di-
mensiones de la Personalidad Eficaz) y Competencias 
Emocionales (Intrapersonales e Interpersonales) en 
alumnos universitarios de República Dominicana.

Resumen marco teórico

La presente investigación mostró la relación teórica 
empírica entre los constructos de Personalidad Eficaz 
y Competencias Emocionales en contextos univer-
sitarios dominicanos. Para ello, el objetivo principal 
fue identificar las competencias personales, sociales y 
emocionales. Las competencias personales y sociales 
fueron analizadas desde el constructo de Personalidad 
Eficaz y las emocionales desde el constructo de Com-
petencias Emocionales, entendidas como capacidades 
adquiridas de la Inteligencia Emocional según Gole-
man. Otros objetivos fueron analizar la relación entre 
ambos constructos, conocer las diferencias entre las 
variables género, edad y nacionalidad en Personalidad 
Eficaz; determinar los tipos de Personalidad Eficaz, y 
describir la presencia de las dimensiones de Compe-
tencias Emocionales en las tipologías de Personalidad 
Eficaz obtenidas.

Método

Los datos presentados en esta investigación se abor-
daron desde un enfoque cuantitativo y se enmarcaron 
dentro del método descriptivo de corte transversal. Se 
utilizó una muestra de 1.000 estudiantes universitarios 
de la carrera de medicina de una Universidad privada 
de la región este del país. Se aplicaron dos instrumen-
tos, siendo el primero el Cuestionario de Personalidad 
Eficaz en el ámbito Universitario. El segundo, el Cues-
tionario de Competencias Emocionales Intrapersonal 
e Interpersonal de Daniel Goleman, adaptado a con-
textos universitarios chilenos por Tapia (2010). No se 
realizaron adaptaciones de ninguno de los cuestiona-
rios ya que eran comprensibles para la muestra objeto 
de estudio. Aplicados los procesamientos estadísticos 
se encontraron correlaciones significativas entre los 
factores de Personalidad Eficaz con la mayoría de di-

mensiones de Competencia Emocional Intrapersonal 
e Interpersonal. En cuanto a las variables sociodemo-
gráficas de género, edad y nacionalidad, no se encon-
traron diferencias significativas en función de las dos 
primeras, ni en la combinación de ninguna de las tres 
en las competencias enmarcadas en los constructos. 
Respecto a la nacionalidad, contemplada individual-
mente, hubo diferencias significativas con algunas de 
las dimensiones de Personalidad Eficaz y Competen-
cias Emocionales, pero con tamaño del efecto bajo.

Resultados

Los tipos modales de Personalidad Eficaz obtenidos 
en el estudio fueron acordes con los encontrados en 
investigaciones previas realizadas en España y Chile. 
Se encontraron cuatro tipos, contrapuestos dos a dos 
(Tipo Eficaz vs. Ineficaz y Tipo Eficaz Inhibido vs. Inefi-
caz Social). También se encontró una corresponden-
cia lógica al analizar la presencia de las Competencias 
Emocionales en las tipologías de Personalidad Eficaz. 
Se obtuvo que las puntuaciones más altas de Compe-
tencias Emocionales fueron obtenidas por el Tipo Efi-
caz, seguido por el Tipo Ineficaz Social, el Tipo Eficaz 
Inhibido y por último las puntuaciones más bajas las 
obtuvieron el tipo Ineficaz.

Conclusiones

A modo de conclusión, este trabajo pretende ser un 
aporte a los constructos de Personalidad Eficaz, plan-
teado por Martín del Buey y Martín Palacio (2012), y 
Competencias Emocionales, propuesto en principio 
por Salovey y Mayer (1990) y popularizado por Go-
leman (1995). Para ello, se relacionaron ambos cons-
tructos en el contexto cultural caribeño de estudiantes 
universitarios de República Dominicana. Igualmente, 
se identificaron y detallaron las fortalezas y debilida-
des que predominan en sus competencias persona-
les, sociales y emocionales. A modo de análisis de la 
situación educativa en estos contextos, se profundizó 
mediante el establecimiento de tipologías modales 
de Personalidad Eficaz y su descripción relacionada 
con Competencias Emocionales. Así mismo, estas ca-
racterísticas se estudiaron desde las perspectivas de 
género, edad y nacionalidad de los participantes. Con 
todo ello, se persiguió enriquecer y avanzar en las in-
vestigaciones de ambos constructos a nivel educativo 
y cultural.
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Evaluación de prácticas de laboratorio como estrategias 
para determinar la importancia biotecnológica de 
microorganismos fotosintéticos

Miguel Ángel Guevara Acosta

Objetivos y preguntas de investigación

El objetivo de la presente investigación fue evaluar 
prácticas de laboratorio sencillas como estrategias 
para determinar la importancia biotecnológica de 
microorganismos fotosintéticos. A partir de la formu-
lación de este objetivo general surgen las siguientes 
preguntas: ¿Con la realización de prácticas de labora-
torio sencillas, relacionadas con microrganismos foto-
sintéticos, se logrará determinar la importancia biotec-
nológica de estos organismos? ¿Permitirá este tipo de 
prácticas que los estudiantes adquieran destrezas en 
el manejo de equipos y técnicas básicas de laboratorio, 
relacionadas con la biotecnología de microrganismos 
fotosintéticos?

Resumen marco teórico

La biotecnología de microorganismos fotosintéticos 
está orientada hacia la evaluación de microalgas y 
cianobacterias como posibles productores de com-
puestos con interés comercial, industrial o energéti-
co, tales como pigmentos, proteínas, polisacáridos, 
lípidos, bioactivos, entre otros (Rizwan et al., 2018). La 
realización de prácticas sencillas de laboratorio puede 
llegar a constituir una estrategia educativa con múlti-
ples sentidos. Por una parte, brinda a los estudiantes la 
oportunidad de adiestrarse en técnicas de laboratorio 
y por otra, permite conocer la importancia biotecnoló-
gica de microrganismos fotosintéticos, los cuales en un 
futuro pueden ser incorporados en los planes guber-
namentales de producción masiva.

En esta investigación se diseñaron dos prácticas de 
laboratorio para evaluar a la cianobacteria Arthros-
pira platensis y a la microalga Dunaliella salina como 
posibles fuentes de pigmentos. Los cultivos de los dos 
microorganismos mencionados se realizaron en me-
dio f/2 (Guillard, 1975), bajo condiciones estándar de 
laboratorio y por espacio de 20 días. La cosecha de la 
biomasa se realizó, mediante centrifugación y los pig-
mentos fueron analizados espectrofotométricamente 
siguiendo recomendaciones de Wegmann y Metzner 
(1971) para los carotenoides y de Bennett & Bogorad 
(1973) para la ficocianina. Los resultados obtenidos 

evidenciaron que los estudiantes se familiarizan rápi-
damente con las técnicas de cultivo y análisis de pig-
mentos, logrando cuantificar contenidos de carote-
noides totales en la microalga D. salina de 15 µg/l de 
extracto y de ficocianina en A. platensis de 10 µg/ml de 
cultivo. Se concluye que la realización de prácticas de 
laboratorio sencillas, relacionadas con microrganismos 
fotosintéticos, logró determinar la importancia biotec-
nológica de estos organismos y que este tipo de prác-
ticas adiestran a los estudiantes en el manejo de equi-
pos y técnicas básicas de laboratorio, relacionadas con 
la biotecnología de microrganismos fotosintéticos.

Método

Para la realización de las prácticas de laboratorio se for-
maron tres grupos de trabajo, conformados con cuatro 
estudiantes cada uno, cursantes del 5to año de edu-
cación secundaria. Los estudiantes recibieron charlas 
e instrucciones sobre el tipo de actividades a realizar. 
Posteriormente, se permitió que cada grupo realizará 
los cultivos de los microorganismos, así como la cose-
cha y procesamiento de biomasa para la cuantificación 
de los pigmentos.

Para la realización de la presente investigación, se culti-
vó la microalga Dunaliella salina durante 20 días a 23 ± 
1°C en agua de mar (200 UPS) filtrada, esterilizada en au-
toclave y enriquecida con medio f/2 (Guillard, 1975) con 
una concentración de 0,5 mM de nitrato. La cianobac-
teria Arthrospira platensis se cultivó en agua destilada, 
fertilizada con abono foliar y con 16 g/l de bicarbonato 
de sodio. Los cultivos (1 l por triplicado) con aireación 
constante a 200 mL.min-1 fueron sometidos a una 
irradiancia de 5 000 lux con fotoperíodo de 12:12. Los 
análisis de carotenoides totales en D. salina se realiza-
ron al final del ensayo, de acuerdo a la metodología de 
Wegmann y Metzner (1971), para lo cual se filtró (filtros 
Whatman GF/C), en un equipo de filtración Millipore, 5 
mL de cultivo, por triplicado. Las biomasas retenidas en 
los filtros se sometieron a extracción durante 24 h a 4°C, 
con 5 mL de una mezcla acetona/ agua (90%).

A continuación, se centrifugó a 4000 rpm por 5 min 
y se determinó la absorbancia de los cultivos en un 
espectrofotómetro marca Jenway a la longitud de 
onda 453 nm. La cuantificación de ficocianina en A. 
platensis se realizó al final del ensayo, de acuerdo con 
Bennett & Bogorad (1973), para lo cual, la biomasa co-
sechada, por centrifugación, se sometió a tres rondas 



142 Memoria  Pre-Congreso 2018

de congelación: descongelación; posteriormente, se 
centrifugó y se leyeron en el sobrenadante las absor-
bancias en el espectrofotómetro a las longitudes de 
onda de 615 y 652 nm. 

Resultados

Después de una ronda de adiestramiento, los estu-
diantes involucrados en el desarrollo de las prácticas 
de laboratorio mostraron independencia y decisión en 
la ejecución de las actividades asignadas, siguiendo las 
directrices del protocolo suministrado. Esto permitió 
que observaran el desarrollo de los cultivos de ambos 
microorganismos y que cuantificaran los contenidos 
de carotenoides totales en D. salina, los cuales alcanza-
ron valores de 15 µg/l de extracto y de ficocianina en A. 
platensis con valores de 10 µg/ml de cultivo. Los conte-
nidos de pigmentos de estos dos microrganismos su-
gieren el potencial que poseen para ser usados en las 
industrias biotecnológicas, ya sea como materia prima 
para antioxidantes en la industria farmacéutica o como 
colorantes naturales en la industria alimenticia (Rodrí-
guez, 2016) Por otra parte, es importante acotar que 
estos estudios pueden realizarse con cepas de microal-
gas nativas de ambientes dominicanos, tales como las 
salinas de Bani y de Montecristi. 

Conclusiones

Las prácticas de laboratorio constituyen una estrate-
gia que permiten determinar la importancia biotec-
nológica de microorganismos fotosintéticos y a la vez 
aportan destrezas en el manejo de equipos y técnicas 
básicas de laboratorio.
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El Modelo Discursivo en la Formación Docente

Nour Adoumieh Coconas

Objetivos y preguntas de investigación

Proponer el modelo discursivo para el desarrollo de 
competencias discursivas y cognitivas que permitan 
desarrollar estrategias para aprender a pensar y seguir 
aprendiendo. ¿Qué se puede hacer desde las universi-
dades para desarrollar el potencial epistémico de la es-
critura académica?, ¿cuáles podrían ser las propuestas 
pedagógicas orientadoras para desarrollar esta habili-
dad de manera autorregulada y consciente?

Resumen marco teórico

La alfabetización académica es una exigencia en estos 
tiempos. Las universidades deben proveer a los estu-
diantes de programas que permitan establecer una 
afiliación institucional, en palabras de Coulon (1995). 
Por su parte, Alvarado (2000) plantea que es falsa la 
creencia de que los estudiantes deben estar capacita-
dos para escribir, según las exigencias de las universi-
dades, antes de iniciar sus carreras, puesto que la es-
critura posee un potencial epistémico propio en cada 
nivel. La afirmación anterior lleva a la reflexión sobre 
el escribir como generador de conocimiento, lo cual 
promueve un pensamiento crítico y reflexivo, es escri-
bir para transformar una realidad. El desarrollo de esta 
competencia no es un saber espontáneo, requiere de 
capacitación y los docentes de Educación Superior son 
los llamados a realizar este trabajo (Arnáez, 2008).

El modelo discursivo es un modelo de producción de 
textos escritos basado en la complejidad de la cons-
trucción discursiva. Se inserta en una disciplina espe-
cífica y a través de la autorregulación de los procesos 
cognitivos crea un marco de condiciones para reflexio-
nar y analizar el género discursivo y luego, haciendo 
uso de una competencia organizacional retórica, el es-
critor produce un texto de manera recursiva. Este mo-
delo privilegia el carácter social y cultural de la lengua. 
Lo complejo, sociocultural y dialéctico se tornan ele-
mentos clave para representar la realidad y crear una 
acción transformadora. Este modelo privilegia la pers-
pectiva teleológica (Adoumieh, 2016). El ambiente de 
trabajo se basa en un aprendizaje autónomo, colabora-
tivo y asistido por tutorías. Por considerar que la escri-
tura es una actividad humana compleja, la producción 
escrita es externa, pues las condiciones de cognición y 
comunicación requieren de un ambiente distinto al sa-

lón de clases. El trabajo colaborativo dentro del salón 
se dirige hacia el análisis y reflexión del texto, género, 
estructura retórica y la dialogicidad discursiva

Método

Esta investigación se sitúa dentro del paradigma pos-
tpositivista, específicamente en el paradigma crítico, 
conocido también como modelo socio-crítico (Pérez 
Serrano, 1998), pues el interés se centra en compren-
der, interpretar y transformar la realidad educativa. Los 
investigadores de la Escuela de Frankfurt son los repre-
sentantes de esta visión. Realmente, se cohesiona con 
las ideas de Freire (1990), seguidor de la Escuela citada, 
al fundamentarse en una acción social desde una diná-
mica liberadora y emancipadora.

La investigación más pertinente dentro del paradigma 
descrito, se orienta hacia los estudios hermenéuticos, 
ya que se espera una interpretación y reflexión de la 
realidad para luego generar cambios en la acción pe-
dagógica. La investigación cualitativa, de este tipo, 
aprueba la interpretación de los fenómenos vistos a 
través del estudio documental y de la experiencia pe-
dagógica. De este modo se generarán acciones trans-
formadoras que a su vez otorgan la posibilidad de 
aprender de éstas y así crear un cuerpo teórico sobre el 
tema estudiado. Es importante destacar que esta pre-
sentación responde a una investigación de mayor en-
vergadura en la que se abordó la investigación acción. 

Resultados

Elementos del Modelo Discursivo. Proceso de cons-
trucción discursiva. Para el modelo discursivo, el pro-
ceso de construcción discursiva escrita se basa en un 
problema retórico dirigido hacia las necesidades so-
ciales específicas de la comunidad donde se escribe. 
Es decir, en el ámbito universitario debe enfocarse en 
temas relacionados al saber disciplinar. En este senti-
do, el propósito de la producción escrita estriba en la 
generación de conocimiento que permita una trans-
formación social en el sujeto e incluso en su audiencia. 
Este modelo, circunscrito al paradigma de la comple-
jidad, busca a través del cuestionamiento y del desa-
rrollo de la competencia organizacional retórica que el 
escritor entienda el porqué de lo que está escribiendo 
y que de esta manera pueda hacer uso de la escritu-
ra en su nivel epistémico y no sólo instrumental. Cada 
actividad de composición es un acto contextualizado 
que dependerá de un tiempo y espacio específico con 
interlocutores concretos que comparten un mismo có-
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valor epistémico de la lengua. En el caso del modelo 
discursivo, centra su interés en la escritura bajo un en-
foque de procesos, por lo tanto, se enfatiza en la auto-
rregulación de los procesos cognitivos de producción. 
Su orientación debe guiarse hacia conocimientos te-
máticos, lingüístico, procedimentales y estructurales 
propios de cada género discursivo, lo cual crea un an-
damiaje para abarcar y comprender las macromovidas, 
movidas y pasos desde la comunidad académica como 
un evento social. 

Conclusiones

Este modelo hace el abordaje pedagógico desde una 
perspectiva transversal e implique una visión profunda 
de la enseñanza como un acto de despertar la concien-
cia sobre los propios procesos adoptados en la mate-
rialización de las ideas. Es decir, de la abstracción a la 
concreción de los procesos mentales realizados para 
el logro de las metas dispuestas. Al mismo tiempo, re-
conoce que la producción escrita es una construcción 
discursiva que se nutre a través del diálogo y privilegia 
el proceso de reconstrucción externo al salón de clases, 
pues requiere de la activación de procesos cognitivos, 
búsqueda de información y organización metódica de 
las ideas a través de la recursividad como subproce-
so clave. De esta manera, se postula un modelo que 
evidencie como finalidad el desarrollo de la escritura, 
circunscrito a una comunidad científica, y no centrado 
en el aprendizaje de normas y preceptos lingüísticos. 
Esto quiere decir que se reconoce el carácter social y 
cultural de la lengua.

Lo complejo, sociocultural y dialéctico se tornan ele-
mentos relevantes, pues se busca hacer una represen-
tación de la realidad. La conformación de un equipo 
interdisciplinario capaz de reconocer el protagonismo 
de la escritura en las distintas disciplinas es indispen-
sable, pues únicamente en equipo se podría lograr una 
visión integral de la escritura. Los procesos curriculares 
exigen un modelo discursivo que provea de estrategias 
para el desarrollo de una competencia retórica que a 
su vez permite procesar significantes, descomponer 
significados y sentidos e identificar propósitos enun-
ciativos. Además de desarrollar una actitud positiva y 
crítica en el individuo hacia el proceso escritural. Todo 
ello exige un contexto no tradicionalista, sino crítico – 
constructivo- donde se privilegie el respeto colectivo 
hacia las ideas de los demás, con un docente mediador 
y pluralista que promueva la transformación social y 
cultural y que genere impacto social. 

digo. Además, locutores e interlocutores deben com-
partir una concepción de mundo, unos conocimientos 
enciclopédicos, una misma base cultural.

Periferia de la competencia organizacional retóri-
ca. Para este estudio, la competencia organizacional 
retórica es la capacidad de interactuar discursivamen-
te en el marco de un acto comunicativo para producir 
textos en contextos situados. Al mismo tiempo, los tex-
tos son sistemas complejos de unidades lingüísticas de 
diferentes niveles y de reglas y de criterios de organiza-
ción empleados por la escritura, debido a la naturaleza 
pragmática del canal escrito. Esta competencia implica 
que el escritor debe desarrollar habilidades para com-
prender y construir organizacionalmente la estructura 
prototípica del texto a escribir (Parodi, 2009). Para que 
este desarrollo se dé, el escritor construye hipótesis 
sobre la situación comunicativa basado en interpre-
taciones producto de inferencias, realizadas desde el 
análisis del género discursivo. Esos análisis se hacen a 
textos modélicos, de la disciplina en la que se esté tra-
bajando. Además, el escritor es activo, cuyo rol discur-
sivo está vinculado a autopresentarse como miembro 
de una comunidad específica.

Procesos cognitivos. Desde los inicios de los estudios 
psicosociolingüísticos, se ha otorgado una marcada re-
levancia a la necesidad de aprender a pensar como el 
verdadero camino para lograr el aprendizaje significa-
tivo, tanto de lengua como de otros conocimientos. En 
este sentido, se trata de una cognición situada y con-
textualizada que pretende llevar al sujeto cognoscente 
a la construcción y (re) construcción de las situaciones 
en beneficio del desarrollo del pensamiento lógico y 
crítico, capaz de hacer que el ser humano logre ob-
tener nuevos conocimientos. En este modelo de pro-
ducción escrita académica, se articulan seis procesos 
cognitivos a manera de fases, los cuales presentan 
recursividad: reflexión, análisis, planificación, produc-
ción, revisión y acción transformadora. Cada uno de 
estos genera discusión sobre la construcción del pro-
pio escrito, en cuyo proceso, se crean nuevos proble-
mas sobre los cuales hablar o discutir.

Acción educativa. Todo modelo de producción de 
textos lleva de modo implícito una proyección di-
dáctica que contribuye a favorecer la enseñanza y el 
aprendizaje de la escritura. Ello se traduce en que el 
empleo de determinados enfoques, conduce al logro 
de los aprendizajes dirigido hacia los procesos más 
que a un producto y de este modo generaría un co-
nocimiento en quien lo utiliza, es decir, se presenta el 
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Impacto de la Participación de los Padres de los 
Alumnos en la Mejora de la Gestión del Centro 
Educativo Napoleón Alberto Casilla Díaz, Distrito 
06 Haina-Nigua, Regional 04 San Cristóbal, Año 
Escolar 2017-2018 

Teresa Maria Castro De Díaz.

Objetivos y preguntas de investigación

Determinar el impacto de la participación de los pa-
dres de los alumnos en la mejora de la gestión del cen-
tro educativo Napoleón Alberto Casilla Díaz, Distrito 06 
de Haina-Nigua, Regional 04 San Cristóbal, año escolar 
2017-2018.

¿Cuál es la percepción de los actores del proceso sobre 
el nivel de integración de los padres en la gestión del 
centro educativo Napoleón Alberto Casilla Díaz? 

¿Cuáles son las posibles causas de la limitada integra-
ción de los padres al proceso de enseñanza-aprendiza-
je de sus hijos del centro educativo Napoleón Alberto 
Casilla Díaz? 

¿Cuáles estrategias se implementan en el centro educa-
tivo Napoleón Alberto Casilla Díaz para integrar a los pa-
dres al proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos? 

¿Cuál es el nivel de satisfacción de los actores del pro-
ceso con el nivel de integración de los padres a la ges-
tión educativa que se ejecuta en el centro educativo 
Napoleón Alberto Casilla Díaz? 

¿Qué impacto produce la participación de los padres 
en la mejora de la gestión del centro educativo Napo-
león Alberto Casilla Díaz?

Resumen marco teórico

La participación de los padres en educación no es 
asunto sencillo de resolver en términos históricos. Sus 
voces no son aprehensibles con facilidad; como acto-
res o sujetos sociales ocupan un lugar marginal dentro 
de la historiografía; como tema y problema histórico 
son de esos grandes silencios de la historia, cuya pre-
sencia apenas empieza a ser develada. Según García 
Alcaraz, M. (2000), Valentina Torres Septién ha realiza-
do a lo largo de la última década, una profunda inves-
tigación sobre las escuelas particulares en el siglo XX, 

dentro de sus estudios ha dedicado especial atención 
a la Unión Nacional de Padres de Familia. Existe un sin-
número de investigaciones que se refieren a la partici-
pación de los padres de los estudiantes en los procesos 
administrativos y pedagógicos de los centros educati-
vos y sus expectativas sobre dicho proceso 

Método

Tipos de estudios. Para la realización de esta investi-
gación, se implementaron los siguientes tipos de es-
tudios: Descriptivo: Porque esta investigación permite 
describir y especificar las propiedades, características 
y rasgos importantes de un fenómeno objeto de estu-
dio, el cual consiste en: “Impacto de la Participación de 
los Padres de los Alumnos en la Mejora de la Gestión 
del Centro Educativo Napoleón Alberto Casilla Díaz, 
Distrito 06 Haina-Nigua, Regional 04 San Cristóbal, Año 
Escolar 2017-2018”. Cuantitativo: Se utilizó este tipo de 
investigación, ya que luego del análisis y procesamien-
to de los datos obtenidos, a través del cuestionario 
aplicado a los actores del proceso, se ofrecerán resul-
tados cuantitativos en base a cada variable estudiada.

Resultados

2.6. Operacionalización de las Variables e Indicadores. 
Objetivos. Variables. Indicadores. Fuente Técnica. Esca-
la. Reactivo 1. Establecer la percepción que tienen los 
actores del proceso sobre el nivel de integración de los 
padres en la gestión del centro educativo Napoleón Al-
berto Casilla Díaz. Percepción. ¿Responden los padres 
a las invitaciones que les hace el centro educativo? ¿Los 
padres se muestran interesados en participar en las ac-
tividades realizadas por el centro educativo? ¿Visitan 
los padres el centro para ver el rendimiento académico 
de sus hijos? ¿Se integran los padres en las actividades 
curriculares de sus hijos en el centro? ¿Se integran los 
padres en las actividades extracurriculares de sus hijos 
en el centro? ¿Se involucran los padres voluntariamen-
te en los proyectos participativos de aula? ¿Colaboran 
los padres con los docentes en el aula en el momento 
en el que se les requiere para apoyar los aprendizajes 
de sus hijos? -Padres -Docentes -Alumnos -Equipo de 
gestión Encuesta. Entrevista Nominal a) Siempre, b) 
Casi siempre, c) A veces, d) Pocas veces, e) Nunca
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Conclusiones

Por tanto, se hace necesario que los padres y la comu-
nidad educativa trabajen de la mano, dando el apoyo 
necesario, de acuerdo con sus posibilidades y capaci-
dades intelectuales, para de esta manera, lograr mejo-
res resultados en los alumnos.
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Desarrollo de competencias geográficas en 
estudiantes de formación docente, Isfodosu, 
recinto Félix Evaristo Mejía, período 2018 

María Montero Lajara 

Objetivos y preguntas de investigación

1. Reconocer cuáles son los métodos y técni-
cas implementados por los docentes en la 
enseñanza de la geografía en estudiantes de 
formación docente del Recinto Félix Evaristo 
Mejía

2. Identificar cuáles factores, inciden en el de-
sarrollo de competencias geográficas en es-
tudiantes de formación docente del Recinto 
Félix Evaristo Mejía. 

3. Reconocer cuáles son las estrategias meto-
dológicas implementadas por los docentes 
en la promoción de las competencias his-
tóricas geográficas, que favorecen la cons-
trucción de conocimientos a estudiantes de 
formación docente del Recinto Félix Evaristo 
Mejía. 

4. Valorar cómo es el modelaje de los docen-
tes a la hora de considerar los problemas de 
manera rigurosa y reflexiva de conocimien-
tos tanto teórico como práctico asociados 
a competencias histórico geográficas y que 
favorecen la construcción de aprendizajes 
de estudiantes de formación docente del Re-
cinto Félix Evaristo Mejía.

5. Identificar cuáles son las actividades que fa-
vorecen el Saber, saber hacer, y saber ser y 
el desarrollo de competencias histórico geo-
gráficas a estudiantes de formación docente 
del Recinto Félix Evaristo Mejía. 

6. Caracterizar los recursos utilizados por los 
docentes, en la enseñanza de la geografía a 
estudiantes en formación docente del Recin-
to Félix Evaristo Mejía. 

7. Identificar cuáles instrumentos de evalua-
ción son aplicados por los docentes a estu-
diantes en formación docente del Recinto 
Félix Evaristo Mejía. 

Resumen marco teórico

La Geografía: disciplina que en las últimas décadas ha 
sufrido una intensa evolución y un debate abierto en 
torno a la caracterización de su objeto de estudio y el 
modo de abordar su análisis. Se trata de una ciencia que 
se ha solapado con otras ramas del conocimiento en 
múltiples ámbitos de su sentido epistemológico, tales 
como la Geología, la Física, la Edafología o la Economía. 
La “Enseñanza de la Geografía se torna necesaria ante 
el nuevo orden internacional” y constituye por lo tanto 
un reto para el docente, quien tiene compromiso peda-
gógico-histórico de “Actualizar” la realidad histórica en 
todos sus niveles y sectores, para divulgar los conoci-
mientos que definen el marco referencial y la dimensión 
del cambio dado en el espacio Geográfico Mundial, por 
condiciones históricas concretas. De este modo, cual-
quier conocimiento, el “saber”, en especial en Ciencias 
Sociales, debe ser adquirido de una forma diferente a la 
tradicional, que radicaba básicamente en conocimien-
tos memorísticos (Herrero y Pastor, 2011. Según (Jerez, 
2011; 2014), las competencias geográficas que, a su 
modo de entender, deberían alcanzar los estudiantes 
de los Grados en Educación, pueden ser organizadas 
en tres ámbitos: Competencias conceptuales: conocer 
la estructura, organización y funcionamiento de los sis-
temas naturales y sociales desde una perspectiva sisté-
mica, integrada, holística, local y a la vez global. Com-
petencias procedimentales: utilizar, leer e interpretar el 
significado del medio geográfico a través de lenguajes 
verbales, no verbales, como el cartográfico, el fotográfi-
co, cinematográfico, pictórico, así como diseñar, elabo-
rar e implementar salidas de trabajo de campo, itinera-
rios didácticos por el medio natural, rural, urbano, con 
el fin de alcanzar los objetivos educativos programados. 
Competencias actitudinales: comprender, valorar, eva-
luar el impacto sobre el medio de las actividades hu-
manas y desarrollar un juicio crítico y una “inteligencia 
ecológica” para minimizar, a través de la educación, los 
problemas ambientales y sociales. 

Método. Camino para llegar a un fin. Manera ordena-
da de proceder para alcanzar unas finalidades previstas. 
Los métodos expositivos o conductistas (el profesor lle-
va el peso del proceso), interactivos o cooperativo (per-
miten que el alumnado sea el eje del proceso, es decir, 
que trabajen en equipo), o el individual (centrados en el 
alumno, que éste aprenda por sí solo). Lo ideal sería po-
der integrar los tres métodos. Aunque probablemente 
la orientación más eficaz sería la que dé prioridad a las 
estrategias basadas en la cooperación, la interacción y la 
participación activa, espontánea, voluntaria u obligada.



150 Memoria  Pre-Congreso 2018

Método

En esta investigación se implementó el Paradigma 
Cualitativo. El término cualitativo es opuesto al térmi-
no cuantitativo. La diferencia concierne principalmen-
te a las formas de representaciones que se enfatizan al 
presentar un cuerpo de trabajo. El pensamiento cuali-
tativo está ubicado en los asuntos humanos, en espe-
cial participa en revelar no solo las cualidades del aula, 
la escuela, alumnos y maestros, sino también los pro-
cesos de enseñanza. Para Eisner son seis los rasgos del 
estudio cualitativo. (1998) La investigación cualitativa 
trata de identificar la naturaleza profunda de las rea-
lidades, su estructura dinámica, aquella que da razón 
plena de su comportamiento y manifestaciones. De 
aquí que lo cualitativo no se opone a lo cuantitativo, 
sino que lo implica y lo integra, especialmente donde 
sea importante.

La investigación cualitativa emplea habitualmente 
formas múltiples de evidencia y es en última instan-
cia, una materia de persuasión de ver las cosas de una 
manera que es útil para los propósitos que nos seña-
lamos. En la investigación cualitativa no hay pruebas 
estadísticas, al final lo que cuenta es una cuestión de 
juicio. Esto no significa que las conclusiones extraídas 
sobre las escuelas, aulas, profesores y alumnos tengan 
solo una vida breve Esta investigación es descriptiva 
inductiva y holística, ya que abarca el fenómeno estu-
diado en su conjunto. Es humanista, de diseño flexible, 
de carácter interpretativo. 

Universo de la población: 200 estudiantes, 10 docen-
tes. Muestra: 40 estudiantes. 5 docentes de geografía. 
Técnicas: entrevistas, observación y análisis de docu-
mentos o casos documentados bibliográficamente. 
Instrumentos: Cuestionarios

Resultados

Se estableció una primera comunicación con los maes-
tros con el fin de proyectar la nueva enseñanza de la 
geografía. Tenía como objetivo conocer el campo de 
estudio de la geografía. Se imparten cursos de actuali-
zación y formación docente: Ciencias Sociales con el fin 
de revisar las asignaturas de ciencias sociales, corres-
pondiente a la Geografía Mundial y actualizar el cono-
cimiento y la práctica docente. Aplicación de encuesta 

para determinar si el típico maestro de Ciencias Sociales 
es el licenciado en derecho y el maestro de Ciencias So-
ciales egresado de la Escuela Normal Superior. 

Conclusiones

La enseñanza de la Geografía no debe quedarse en 
el marco de una simple repetición de conceptos que 
nuestro alumno abordó en etapas anteriores de su 
vida escolar. La enseñanza de la Geografía debe estar 
en constante revisión en cuanto al conocimiento y en-
foques psicoeducativos. Las estrategias docentes en la 
enseñanza de la geografía juegan un papel esencial en 
el proceso enseñanza-aprendizaje. El conocimiento de 
técnicas y estrategias que involucran las tres etapas: 
organizativas, de enseñanza y aprendizaje, es parte 
fundamental en el plan de clase del maestro. La acti-
tud positiva, entusiasmo con que el maestro presenta 
su clase son vitales en el inicio y desarrollo de la clase. 
El dominio del conocimiento geográfico actualizado 
es el basamento que le da al maestro el carisma y la 
autoridad frente al grupo.

Se considera que debe tomarse en cuenta el origen de 
profesión, y su acercamiento al mundo social que de 
hecho lo involucra más en la enseñanza de la historia 
que en la enseñanza de la geografía. Este amplio ám-
bito del docente historiador ha influido en cierta me-
dida en la reducción del contenido original del texto 
de Geografía, así como la reducción del tiempo dentro 
del módulo. El maestro debe involucrarse más en el sa-
ber geográfico, asistiendo a los cursos de actualización 
y mejoramiento de su enseñanza. Se deben explorar 
las diversas estrategias didácticas que implicaban 
también las organizativas y de aprendizaje, con el fin 
de ubicar al docente en el contexto del aula. El abuso 
de la exposición del tema por parte del maestro, solo 
demuestra la falta de planeación de estrategias de en-
señanza y aprendizaje. El maestro de Geografía debe 
llevar al alumno a la reflexión y análisis de los procesos 
del medio físico, social, económico y político que invo-
lucra a todas las naciones del mundo.



IDEICE 2019 151

Referencias bibliográficas

Acevedo C, Carolina. Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje. Empleadas en la transmisión del cono-
cimiento en un aula universitaria. TESIS. FF y L. Post-
grado. UANL San Nicolás de los Garza, N. L. 1999 

AISENBERG, Beatriz y Alderoqui, Silvia. Didáctica de las 
Ciencias Sociales. Aportes y reflexiones Ed. Paidós, 
Educador B. Aires, Arg. 1994. 

Álvarez, Mª.F., Moraleda, C. y Sanz, Mª.G. (2001), “Pro-
puesta para la sistematización del conocimiento 
geográfico en la formación de maestros”, en Mª.J. 
Marrón (ed.), La formación geográfica de los ciuda-
danos en el cambio de milenio, Madrid, Grupo de 
Didáctica de la Geografía de la Asociación de Geó-
grafos Españoles y Departamento de Didáctica de 
las Ciencias Sociales de la Universidad Compluten-
se de Madrid, pp. 281-294 

Buquets, J. (2001), “El valor de la Geografía en la ense-
ñanza de los valores”, en Mª.J. Marrón (coord.), La 
formación geográfica de los ciudadanos en el cam-
bio de milenio, Madrid, Grupo de Didáctica de la 
Geografía de la Asociación de Geógrafos Españoles, 
pp. 169-176. 

Capel, H. (2009), “La enseñanza digital, los campus vir-
tuales y la Geografía”, Revista electrónica de recursos 
en Internet sobre geografía y ciencias sociales, 125, 
http://www.ub.edu/geocrit/aracne/aracne-125.htm 
(16-12017). 

García, A.L. (2003), El conocimiento del medio y su en-
señanza práctica en la formación del profesorado 
de educación primaria, Granada, Natívola. 

Jerez, O., Rodríguez, Mª.A., Zamora, F. y Martín, J. 
(2010), “Geografía y su didáctica. Una propuesta 
para la formación de maestros en la Universidad 
de Castilla-La Mancha”, en Mª.J. Marrón y Mª.L. de 
Lázaro (eds.), Geografía, educación y formación del 
profesorado en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior, Madrid, Grupo de Didáctica de 
la Geografía de la Asociación de Geógrafos Espa-
ñoles y Departamento de Didáctica de las Ciencias 
Sociales de la Universidad Complutense de Madrid, 
pp. 423-439. 

Jerez, O. (2011), “Competencias geográficas del profeso-
rado de Educación Básica”, en E. Nieto, A.I. Callejas y 
O. Jerez (coords.), Las competencias básicas. Compe-
tencias profesionales del docente, Ciudad Real, Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, pp. 221-231. 

Marrón, Mª.J. (2007), “Desarrollo sostenible, globaliza-
ción y educación en valores ambientales desde la 
Geografía. Una propuesta metodológica en el mar-
co europeo de Educación Superior”, en Mª.J. Ma-
rrón, J. Salom y X.M. Souto (eds.), Las competencias 
geográficas para la educación ciudadana, Valencia, 
Grupo de Didáctica de la Geografía de la Asociación 
de Geógrafos Españoles y Universidad de Valencia, 
pp. 133-146. 

Marrón, Mª.J. (2011), “Educación geográfica y forma-
ción del profesorado. Desafíos y perspectivas en 
el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES)”, Boletín de la A.G.E., 57, pp. 313-341. 

Martínez, L.C. (2014a), “Diseño de un catálogo de re-
cursos en la Red para la enseñanza activa de la Geo-
grafía escolar”, en R. Martínez y E.Mª. Tonda (eds.), 
Nuevas perspectivas conceptuales y metodológi-
cas para la educación geográfica. Vol. II, Córdoba, 
Grupo de Didáctica de la Geografía de la Asociación 
de Geógrafos Españoles y Universidad de Córdoba, 
pp. 395-414. 

Martínez, L.C. (2014b), “Educación para la Paz y la Igual-
dad: una propuesta de contenidos desde la Geogra-
fía”, Tabanque. Revista pedagógica, 27, pp. 217234. 





IDEICE 2019 153

Variables que inciden en la elección de carrera 
y universidad en un grupo de jóvenes de Santo 
Domingo

Andrea Manjarres Herrera

Objetivos y preguntas de investigación

Analizar los factores asociados a la elección de carrera 
y universidad de los jóvenes dominicanos para poste-
riormente (B2) determinar la influencia del Departa-
mento de Orientación y Psicología (DOP) en la elec-
ción de las carreras y Universidades.

1. ¿Cuáles son las variables que inciden en la 
elección de una carrera y de una universi-
dad?

2. ¿Cómo influye el factor sociodemográfico 
en la elección de una carrera y de una uni-
versidad?

Resumen marco teórico

La elección de la profesión constituye un problema 
complejo para la juventud a nivel mundial. Según 
González (2013), muchos son los factores que influ-
yen en la elección profesional y, por supuesto, el aná-
lisis e interpretación de cómo y por qué elegir una 
profesión, está en dependencia de la posición teórica 
que se asume respecto a la definición de la vocación 
y la orientación vocacional. Pero todo lo antes men-
cionado, sería factible si realmente existiera desde las 
escuelas secundarias, un programa de orientación 
vocacional o profesional que amarrara el proceso y 
no dejara huecos en este proceso de elección. Es por 
lo tanto y basada en lo que plantea González (2009), 
que no se exagera cuando se dice que la elección 
profesional es un proceso complejo para el cual los 
jóvenes no siempre están preparados, en el que par-
ticipan y se integran en dinámicas diferentes, y a ve-
ces, contradictorias, factores motivacionales, intelec-
tuales, personales y sociales; lo que suele expresarse 
en elecciones impensadas, inseguras, matizadas de 
conflictos o simplemente asumidas a partir de las de-
cisiones de otros. Es por ello que la posición que asu-
men en la elección profesional, constituye un factor 
determinante en la calidad de la misma.

Método

Se realizó un estudio de tipo mixto, realizando una 
triangulación de los datos cualitativos y los cuantitati-
vos. Se hicieron análisis desde estadística descriptiva e 
inferencial; con relación a los datos cualitativos se hizo 
desde un paradigma histórico hermenéutico, realizan-
do un análisis del discurso por categorías mixtas. La 
población de interés está compuesta por un total de 
174 estudiantes que se encuentran en 5 Y 6. En un se-
gundo momento se tomó una muestra de estudiantes, 
egresados, padres de familia, maestros y directivos. Se 
utilizó varios instrumentos para la recolección de in-
formación: Cuestionarios Ad hoc diseñados para los 
estudiantes, egresados y padres, que posteriormen-
te fueron validados estadísticamente y se mostraron 
como instrumentos confiables. En los datos cualitati-
vos fueron recolectado a través de grupos focales con 
estudiantes, padres de familia, maestros y directivos. 

Resultados

Entre las carreras más elegida por los estudiantes 
como primera opción se encuentra: Medicina (17.2%); 
Negocios Internacionales y Arquitectura con un 7.5% 
respectivamente. En tercer lugar, están con un 5.7 
Negocios internacionales, Ingeniería Civil y Derecho. 
Las personas que más influyen en la toma de deci-
sión de los estudiantes se encuentra en primer lugar 
los padres, luego los amigos y después que nadie es 
tan importante. Es decir, los padres tienen una gran 
influencia en la toma de decisión de la carrera de sus 
hijos; lo mismo ocurrió con los egresados en donde un 
porcentaje considerable asume esa influencia. Mien-
tras que los padres dicen que ellos influyen menos en 
las carreras que estos quieren seleccionar (25%) y más 
en la universidad a las que ellos quieren elegir (63.9%). 
Los estudiantes sí tienen muy presente el momento de 
tomar esta decisión de elegir una carrera, factores que 
los pueden desorientar como son: prestigio de la carre-
ra, trabajar de forma rápida, mejorar su calidad de vida, 
horario, cómo ganar buen dinero.
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Conclusiones

El aspecto económico no ha influido en nada en la 
toma de decisión de la carrera, pero si en el de elección 
de la Universidad. Las instituciones Educativas tienen 
una importante labor en la elección vocacional, pues 
lo jóvenes manifiestan abiertamente, necesitar infor-
mación y orientaciones profesionales. Cada vez más 
existe mayor autonomia por parte de los jóvenes en 
la toma de decisiones vocacionales, siendo los padres 
acompañantes en el proceso, sin quitarles su poder de 
decisión.
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Estrategias de alfabetización académica y 
Lectoescritura en el Nivel Superior

Madeleine Permuy Leyva

Objetivos y preguntas de investigación

OBJETIVOS: Ofrecer un conjunto de estrategias de en-
señanza en lectura y escritura en el nivel superior. Iden-
tificar y evaluar las estrategias que son implementadas 
en la carrera de Comunicación Social para alcanzar el 
nivel adecuado de alfabetización académica y las com-
petencias de lectura y escritura en el nivel superior. 
-Evaluar distintas estrategias didácticas que potencian 
la lectoescritura y contribuyen al máximo desarrollo y 
uso de competencias de lectura y escritura en el nivel 
superior. -Diseñar un conjunto de estrategias efectivas 
que potencialicen la lectura y escritura en los distintos 
programas de asignaturas del nivel superior. 

La Sistematización del problema está conformado por 
las siguientes preguntas: - ¿Cuáles son las estrategias 
que existen en la carrera de Comunicación Social para 
alcanzar la alfabetización académica y las competen-
cias de lectoescritura? - ¿Cómo guiar la lectoescritura 
en el nivel superior? - ¿Qué estrategias didácticas son 
efectivas para desarrollar competencias esenciales de 
lectoescritura en la carrera de Comunicación Social?

Resumen marco teórico

El presente estudio se propone plantear mejoras en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y en las gestiones 
de los programas de la comunidad educativa universi-
taria,; pretende demostrar la efectividad de las distintas 
estrategias en cuanto a alfabetización académica con 
el fin de alcanzar logros en alfabetización académica y 
las competencias en los egresados del nivel superior; 
se espera contribuir a un mayor desarrollo del lenguaje 
escrito y hablado que permita las adquisiciones de las 
competencias necesarias del siglo XXI.

A través de este estudio descriptivo se recolectaron da-
tos de forma no experimental. La población objeto de 
estudio estuvo constituida por los estudiantes, los do-
centes en sus prácticas, incluyendo directivos y coordi-
nadores, con vista a la revisión de criterios en cuanto a 
la atención a la lectura y a la escritura en las planifica-
ciones de las distintas asignaturas que se imparten en 
la carrera de Comunicación de la Universidad Católica 
de Santo Domingo. Como un viejo dicho dicta: “Pasas-

te por la universidad o ella pasó por tí”, es demandan-
te la función de ocuparse de deficiencias tanto en la 
comprensión como en lectura y escritura. Solo así los 
estudiantes lograrán asimilar los objetivos de los currí-
culums con eficacia. Con este estudio se previsualizan 
mejoras y cambios en los resultados de la docencia y 
en el desarrollo de competencias en lectura y escritura 
de los estudiantes del nivel superior. En la experiencia 
cotidiana se observa que los estudiantes solo alcanzan 
la comprensión relacional entre ideas, conceptos, au-
tores, enfoques y no llegan al nivel ampliado para un 
aprovechamiento óptimo de las asignaturas de la ca-
rrera, demostrando estas deficiencias posteriormente, 
en el ejercicio cotidiano de su profesión.

Método

Entre los métodos de investigación que se utilizaron 
están el analítico, el sintético y el inductivo. Las técni-
cas que se utilizaron: revisión documental, entrevistas, 
cuestionarios, encuesta.

Resultados

Valorando los resultados desde las observaciones de 
clases, y de la prueba aplicada, las encuestas, cuestiona-
rios, entrevistas, hemos llegado a las siguientes conclu-
siones. De la prueba, descubrimos que, cuando los estu-
diantes expresan por escrito los comentarios u opinión 
crítica sobre un autor o texto literario leído, se aprecia 
una deficiente argumentación del contenido, desorden 
en la secuencia de ideas y carencia de un punto de vista 
donde el alumno tenga que adoptar una posición y la 
defienda; siempre se reduce al comentario superficial 
sin orientación ni estructuración adecuadas del texto, 
demostrando así, cierto grado de deficiencia para asu-
mir una actitud crítica. Por lo encontrado consideramos 
que para aportar a que los estudiantes ingresen a la 
universidad con las herramientas para convertirse en 
lectores plenos de la comunidad disciplinar en las que 
se están formando los docentes, podemos elaborar dis-
tintas estrategias claves que posibiliten prácticas que 
otorguen sentido a la preparación académica y científi-
ca que aporta la universidad.

Se ha identificado un grupo de estrategias que, sin mi-
ras de colocar absolutos han demostrado resultados 
eficaces a partir de las propias asignaturas, porque solo 
el contacto con la lectura y la escritura lo tienen en el 
contexto de la asignatura. Con este estudio se ha re-
visado las prácticas docentes, las formas de organizar 
las interacciones en clase que favorecen el trabajo con 
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los textos que han de producirse o comprenderse para 
aprender a partir de las asignaturas, las intervenciones 
de los profesores, etcétera, y las estrategias que facilitan 
la participación de los alumnos en las acciones retóricas 
típicas de cada materia; también, por último, se añade 
cómo los entornos digitales son útiles para apoyar las 
alfabetizaciones académicas en la universidad. El traba-
jo de lectoescritura y alfabetización académica es para 
el aquí y el ahora, no se iguala a ningún propedéutico. 
En este estudio ya se ha señalado lo relevante al leer los 
textos académicos; al escribir, uno de los aspectos más 
importantes brindados en el planteamiento es la jerar-
quización de las ideas, lo esencial de las representacio-
nes gráficas para la comprensión de textos, la búsqueda, 
el análisis crítico y las inferencias hacen que la universi-
dad cumpla su cometido.

Las estrategias mostradas para la carrera de Comuni-
cación, de la UCSD constituyen un modelo para otras 
carreras, y lo importante para alcanzar esto son las 
prácticas docentes y la atención y el seguimiento. Pro-
poniéndose esto cada docente, los resultados van a ser 
diferentes. El conjunto de estrategias propuestas no es 
que sean únicas, pero se ha comprobado el buen fun-
cionamiento para alcanzar las competencias a las que 
aspira cada carrera en la formación de los universitarios.

Conclusiones

Del análisis, cuantificación e interpretación de los datos 
en las escuestas a los estudiantes de cuarto año, se ob-
servan con más detalles problemas en el procesamiento 
de bajo nivel (gramática, ortografía y léxico), tanto a ni-
vel discursivo como metadiscursivo, y dificultades recu-
rrentes en el procesamiento de alto nivel (organización 
y jerarquización de las ideas, y monitoreo del proceso). 
Estas dificultades se infieren, fundamentalmente, a par-
tir de la escasa verbalización sobre estos procesos y de 
la calidad de los productos escritos obtenidos. Los resul-
tados de esta investigación son de especial relevancia 
para un replanteo de la didáctica en el nivel superior 
mediante el uso de la lectura y escritura. 
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PANEL 2: GESTIÓN EDUCATIVA Y BUENAS PRÁCTICAS

Una forma novedosa de monitorear los 
aprendizajes a través del Playposit

Jeanette Chaljub Hasbún

Objetivos y preguntas de investigación

Determinar el nivel de conocimiento de los docentes 
acerca del Playposit.

Resumen marco teórico

Esta experiencia trata sobre Recursos Educativos 
Abiertos (REA) para dinamizar las clases. En esta oca-
sión comparto la innovación de vídeo interactivo con 
la aplicación Playposit. Esta herramienta permite que 
el docente pueda insertar preguntas en el vídeo que 
es descargado desde Youtube o creado por el propio 
docente. Así, el estudiante puede verlo las veces que 
sea necesario y el profesor puede retroalimentar al es-
tudiante para ir aclarando dudas. El vídeo permite una 
analítica que puede ser un insumo importante para el 
diseño de la clase en cuanto a los resultados espera-
dos. Se aplicó el playposit en un curso APA para 75 do-
centes de UNICARIBE con el fin de dar a conocer el es-
tilo para redacción académica, dando como resultado 
que la mayoría de los docentes estuvo muy satisfecha 
con el vídeo. Afirmaron que es una buena metodolo-
gía para estudiar y repasar conceptos y que les gustaría 
extrapolarlo a sus clases. 

Método

En la clase de Desarrollo Profesoral de los docentes de 
UNICARIBE sobre el curso APA, se seleccionaron a los 
asesores de Trabajo de Grado, docentes que están reali-
zando algún tipo de investigación y aquellos que impar-
ten docencia en las asignaturas de Ciclo Común, con el 
fin de que puedan ser multiplicadores y que los requisi-
tos de trabajos y entregas de documentos sea similares 
a lo largo de la carrera. Entendiendo que la mayoría de 
los docentes tiene alguna noción de este estilo, se co-
menzó por recabar información sobre saberes previos 
acerca de los distintos tipos de citación. En grupos de 
dos, crearon citas y referencias usando como base sus 
nombres y elaborando ideas propias. Esto, con el fin de 
ir generando en los participantes la chispa de la produc-
ción escrita. Una vez, realizadas las ideas y sus citas, se 
copiaron en cartulinas para comparar los productos de 

los distintos grupos. De ahí, se analizaron los aciertos y 
los errores de acuerdo a la norma APA, versión 6. En un 
foro colaborativo, los grupos iban colocando la forma 
correcta de construir la cita. Una vez revisados los pro-
ductos se compararon con lo estipulado en las normas 
APA con ideas y citas de artículos indexados. Como cie-
rre de la clase, se pasó el vídeo interactivo con la apli-
cación de Playposit sobre las normas APA, como podrá 
observarse en la sección que sigue. Los docentes par-
ticipantes iban respondiendo a las preguntas de forma 
grupal. Pero, luego, se colocó el video en la plataforma 
Blackboard para que puedan repasarlo y enviar las pre-
guntas las veces que sea necesario. Manteníamos un re-
gistro de las respuestas y, por el foro virtual y colaborati-
vo, dimos seguimiento aclarando dudas e inquietudes, 
con el fin de que los docentes participantes pudieran 
elaborar un documento, con extensión de una hoja, con 
un tema de su interés de corte académico para ser usa-
do en sus clases.

Resultados

Dentro de los resultados obtenidos, podemos mencio-
nar: lo interesante que resultó para los docentes parti-
cipantes. Les gustó la parte interactiva y la forma de las 
preguntas insertadas en el vídeo a través del Playpo-
sit. Pudieron analizarlo una y otra vez y comparar los 
resultados de sus trabajos. Mejoraron las respuestas 
y pudieron concretizar en sus conocimientos. La ma-
yoría se interesó en utilizar este recurso en sus clases. 
Dentro de las limitaciones que presenta es que mu-
chos docentes no tienen suficiente tiempo para nave-
gar en la web para seleccionar el recurso idóneo para 
su clase. Mucho menos cuentan con el espacio y los 
recursos para crear sus propios vídeos. Sin embargo, 
es un tiempo que ha de invertirse para ir innovando en 
las clases. Los docentes debemos estar en constante 
actualización profesional para atender a los intereses 
de los estudiantes e ir acorde con la demanda de los 
aprendizajes de los nuevos tiempos.

Otro aspecto es la selección de las preguntas adecuadas 
al proceso de enseñanza y ajustadas a los resultados es-
perados. Como en cualquier prueba de evaluación, es 
necesario conectar las actividades evaluativas con lo en-
señado en clase. Debe haber siempre una coherencia.
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Conclusiones

En el caso de los Recursos Educativos Aabiertos (REA), 
su implantación, de forma coherente con los resulta-
dos esperados puede hacer que se faciliten los apren-
dizajes de los estudiantes. Pensar en el estilo de apren-
dizaje y niveles 

de conocimiento es importante a la hora de planifi-
cación de la guía didáctica. Esto hace que se dinami-
cen los procesos y que cada cual pueda aprender de 
acuerdo a su itinerario de aprendizaje. Tal como re-
fieren Mauri, Coll y Onrubia (2008), el rol del profesor 
no es solo como agente de los contenidos, sino que, 
además, ha de impulsar que los estudiantes puedan 
lograr un control progresivo sobre sus propios apren-
dizajes. Para la fase de cierre de la clase, mostramos el 
vídeo, de forma grupal con la aplicación del vídeo in-
teractivo con Playposit. Curso Normas APA-UNICARIBE. 
Esta herramienta permite que se puedan ir insertando 
preguntas. En este caso, diseñamos las siguientes acti-
vidades: -Preguntas de selección múltiples, preguntas 
abiertas.

Como se ha de notar, esta actividad de evaluación se 
puede hacer de forma grupal, como lo hicimos en esta 
experiencia didáctica, al final de la clase, dentro del 
componente del cierre en las secuencias didácticas. 
Como facilitadora, recogimos los elementos esenciales 
de los aprendizajes, reforzamos lo aprendido y aclara-
mos las dudas que quedaban. No obstante, enlazamos 
el vídeo al curso en la plataforma para que los parti-
cipantes pudieran autodirigir su proceso y repasar los 
conceptos, ya sea de forma individual o a través del 
foro. Sus repuestas llegan al correo y, con ellas, pu-
dimos monitorear los avances. Por medio del mismo 
foro, en conjunto con los demás compañeros.
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La Neurociencia y su incidencia en la práctica 
docente del instituto de formación Docente, 
Salome Ureña, Recinto Eugenio María de Hostos, 
Sto. Dgo. 2018

Cristian Beltré

Objetivos y preguntas de investigación

Determinar la incidencia de la Neurociencia en la prác-
tica docente. Establecer la relación entre el currículo 
por competencia y los fundamentos de la neurocien-
cia. Enumerar los diseños curriculares relacionados 
con la neurociencia implementados en la práctica 
docente de la carrera de educación física. Determinar 
la incidencia del equipo de gestión en la supervisión, 
control y seguimiento de la práctica docente.

Resumen marco teórico

La investigación se centra en un estudio descriptivo con 
enfoque metodológico positivista, bajo una modalidad 
de estudio cualitativo. Es de mencionar que el escenario 
de estudio se centra en el (ISFODOSU) específicamente 
en los estudiantes de la carrera de educación física cur-
sante de la práctica docente. La muestra para la aplica-
ción de instrumento de recolección de datos serán los 
mismos estudiantes del área mencionada, ya que ellos 
se consideran para la investigación como informantes 
claves, así como también a autoridades universitarias 
con trayecto en la rama para facilitar la confiabilidad de 
la investigación y su desarrollo. Uno de los factores cen-
trales de la investigación es que los institutos y univer-
sidades se realicen investigaciones sobre el aprendizaje 
partiendo desde el estudio del cerebro y su sistema de 
funcionamiento y procesamiento.

Es importante señalar que la neurociencia va dirigida 
exclusivamente a la carrera de educación, ya que esta 
disciplina busca encontrar elementos que ayuden en el 
aprendizaje como tal. Los avances educativos cada vez 
son más exigentes, ya que de la educación depende 
casi en su totalidad el desarrollo de naciones enteras y 
hasta del planeta, si así lo identificamos. La investiga-
ción como tal se desarrolla bajo un contexto netamen-
te educativo como lo es el Instituto de Formación Do-
cente Salome Ureña, Recinto Eugenio María de Hostos. 
Este como instituto superior de formación docente, 
que se especializa en la formación de maestros peda-
gogos con una calidad integral en valores, principios, y 
calidad moral. Este busca en su visión ser una institu-

ción innovadora, competente, crítica y con espíritu de 
investigación. Basados en lo expuesto anteriormente, 
el Recinto Eugenio María de Hostos, (REMH) mantiene 
en su malla curricular de educación, las prácticas do-
centes las cuales son la visión de la investigación para 
el desarrollo de la misma. Son estas las más importan-
tes para desarrollar avances educativos e investigacio-
nes que logren desarrolla la capacidad docente en los 
practicantes.

Método

La investigación nace de la necesidad de avanzar en los 
conocimientos científicos y educativos que permitan 
continuar, no solo en el área donde se utiliza la investi-
gación, sino que también sea extensiva en la República 
Dominicana, en virtud de la necesidad que se encuen-
tra en perfeccionar el sistema educativo de la nación. La 
neurociencia es una de las disciplinas que en la actua-
lidad busca descubrir las necesidades neurológicas del 
individuo para la adquisición del conocimiento en su 
proceso enseñanza-aprendizaje. En la actualidad apli-
car esta disciplina en las prácticas docentes del Instituto 
de Formación Docente Salome Ureña, Recinto Eugenio 
María de Hostos, permitirá desarrollar habilidades en los 
practicantes para su formación profesional y que estos 
puedan alcanzar la capacidad de avanzar en los objeti-
vos educativos de la nación.

El método de la investigación se basa en un de tipo cua-
litativo bajo la modalidad acción participativa. El con-
texto de la investigación permite establecer parámetros 
científicos como los que se presentarán a continuación 
para especificar la metodología utilizada con los méto-
dos requeridos. Existe una realidad y es la necesidad de 
implementar estrategias que permitan avanzar en el de-
sarrollo de la educación en la República Dominicana, la 
implementación de esta investigación traerá como ob-
jetivo la contribución en dicho planteamiento. El análisis 
de la investigación se enmarca en la búsqueda de res-
puestas relacionadas a la temática y que comprueben 
que antecedieron a esta investigación, para dar aporte 
al desarrollo y establecer una línea investigativa. Se pre-
tende reunir los elementos necesarios que permitan de-
sarrollar la investigación, cuya base se fundamentará en 
las variables investigativas que dan su origen en el ob-
jetivo general planteado para el desarrollo de la misma.
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La población estará integrada por los estudiantes de 
práctica docente del Instituto de Formación Docente 
Salome Ureña, Recinto Eugenio María de Hostos. (189) 
así como de los docentes que hacen vida académica en 
el área de práctica docente (15).

Resultados

Encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de 
educacion física Ítem 1 ¿Conoce usted qué es la Neu-
rociencia? En la gráfica presentada en el ítem 1 obser-
vamos cómo el 60 % de la población encuestada par-
ticipa que desconoce lo que es la neurociencia. Esto 
arroja un resultado favorable para la aplicación de la 
investigación en la aplicación de métodos enfocados 
en la enseñanza de la neurociencia en la práctica do-
cente de la carrera de educación física. 

Ítem 2 ¿Conoce usted qué es la Neuroeducacion? En la 
gráfica presentada en el ítem 1 observamos cómo el 60 
% de la población encuestada participa que descono-
cen lo que es la neuroeducación, esto arroja un resul-
tado favorable para la aplicación de la investigación en 
la aplicación de métodos enfocados en la enseñanza de 
la neuroeducación en la práctica docente de la carrera 
de educación física. Ítem 3 ¿Conoce los avances de la 
Neurociencia en el sector Educativo? La gráfica puede 
demostrar cómo un 70% de la población encuestada 
desconoce acerca de los avances que existen el el sec-
tor educativo, lo que implica que en la actualidad los 
estudiantes de educación física van al campo laborar sin 
comprender como actúa la neurociencia en la educa-
ción y en que esta contribuye al avance significativo de 
la educación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Ítem 6 ¿Crees que sería importante estudiar la Neuro-
ciencia desde la práctica Docente? El 80 % de los en-
cuestados considera en su totalidad que sería importan-
te estudiar la Neurociencia desde la práctica Docente. El 
resultado de este ítem no da más aspectos positivos en 
la ejecución de la propuesta de investigación. 

Análisis y resultados en la aplicación de las encuestas 
a los docentes de la carrera de educación física. Ítem 
1 ¿Conoce usted sobre la Neurociencia? Según los en-
cuestados el 80% expresa conocer sobre la neurocien-
cia, lo que implica que se podrían lograr los objetivos 
de la investigación si se cuenta con la disposición de 
los Docentes del área. Ítem 2 ¿Sabes de la relación 
existente entre la Neurociencia y la Educación? En el 
análisis del presente gráfico, los encuestados hacen 
mención, mediante los indicadores, que de alguna u 
otra manera comprenden de la relación entre la neuro-

ciencia y la educación. Ítem 3. ¿Consideras importante 
el conocimiento de la neurociencia? Un 100% de la po-
blación docente encuestada expresa que es importan-
te el conocimiento de la neurociencia. Ítem 4. ¿Crees 
importante manejar contenidos en la práctica docente 
sobre la Neurociencia? La práctica de contenidos so-
bre la neurociencia es considerada por los encuesta-
dos de manera efectiva en su aplicación, estos en un 
70% consideran que hay que manejar contenidos re-
lacionados con la neurociencia en la práctica docente. 
Ítems 5. ¿Consideras que la neurociencia dé avances 
significativos si se analiza en las prácticas docentes? Si 
la Neurociencia se aplica en la práctica docente dará 
excelentes resultados, este es el resultado en el ítem de 
la encuesta donde el 90% respondió de manera efec-
tiva. Ítem 6 ¿Crees importante articular la neurocien-
cia y la neuroeducación en las prácticas docentes? Los 
encuestados en su totalidad expresaron la importancia 
de articular, en la práctica docente, la neuroeducacion 
y la neurociencia.

Conclusiones

Los resultados obtenidos, de acuerdo al diseño me-
tedológico creado, permiten llegar a las siguientes 
conclusiones según los objetivo y preguntas de inves-
tigación planteados: en general, al determinar la inci-
dencia en la práctica de la neurociencia del Instituto 
de Formación Docente, Salomé Ureña, Recinto Euge-
nio María de Hosto, en una escala valorativa cualitativa 
no es buena, ya que los profesores afirman conocer-
la, pero no aplican estas estrategias neurodidácticas, 
mientras que al analizar la relación entre el currículo 
por competencia que se desarrolla en los estudiantes, 
luego de recibir varias unidades del contenido de neu-
rociencia, el resultado que se verifica es muy bueno.

En lo relacionado con la pregunta que se refiere, ¿cuá-
les serían los avances que aportaría conocer los dise-
ños curriculares de la neurociencia en la práctica do-
cente? La institución está proyectando en sus áreas 
de práctica docente que está constituida por seis (6) 
prácticas en su plan de estudio (malla curricular) espe-
cíficamente en la práctica cuatro (4) y cinco (5) desa-
rrollar el programa de Neuroética que se implementó 
en un diplomado auspiciado por el banco BHD León 
y el grupo CACATU a varios profesores de las diferen-
tes áreas curriculares. Esto puede ser un referente en 
la planificación de los docentes para que incluyan 
métodos y técnicas vinculadas a la neurociencia con 
el fin de que los estudiantes construyan nuevos cono-
cimientos, aunque es notoria la falta de conocimien-
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to de estas estrategias y sus aplicaciones, hay mucho 
interés de implementarlas. Establecer control y segui-
miento de las prácticas en el diseño curricular sobre la 
neurociencia para mejorar a través de las experiencias 
educativas. Desarrollar estrategias de formación en la 
neurociencia y promover esta ciencia como práctica 
en los avances de educación. Determinar la necesidad 
de establecer como contenidos requeridos en la malla 
curricular de la carrera de educación física. 
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Estrategias en la Gestión Educativa para mejorar la 
Convivencia en el Centro Educativo de La Palmita, 
Distrito 04-03, San Cristobal, Año Escolar 2017-2018

Carmencita Ramírez Céspedes

Objetivos y preguntas de investigación

1. ¿Cuál es el nivel profesional de los docentes 
en el centro educativo La Palmita, Distrito 
04-03, San Cristóbal?

2. ¿Cuáles son las estrategias que implementa 
la gestión del centro para mejorar la convi-
vencia en el contexto educativo?

3. ¿Cuáles son las estrategias de apoyo a la con-
vivencia utilizadas por los actores del centro 
educativo?

4. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los acto-
res del proceso con la convivencia que se de-
sarrolla en el centro?

5. ¿Cuáles son los factores principales que afec-
tan la convivencia en el Centro Educativo La 
Palmita?

Objetivos de Investigación 

Objetivo General Determinar las estrategias que se 
implementan dentro de la gestión educativa para me-
jorar la convivencia en el Centro Educativo La Palmita, 
Distrito 04-03, San Cristóbal, año escolar 2017-2018. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar el nivel profesional de los docen-
tes en el centro educativo La Palmita, Distrito 
04-03, San Cristóbal. 

2. Describir las estrategias que implementa la 
gestión”

Resumen marco teórico

Una de las preocupaciones de la sociedad dominicana 
y especial las autoridades educativas, es el elevado índi-
ce de violencia e intolerancia en los diferentes ámbitos 
del sistema educativo, razón por la que asociaciones y 
organizaciones se han unificado para erradicar desde 
sus instancias este fenómeno, el cual se ha apodera-
do masivamente de nuestra sociedad y se ha filtrado 
en la población escolar, generando preocupación en: 

maestros, madres, padres, así como en las demás per-
sonas de la comunidad educativa y su relación con los 
estudiantes como es el caso encontrado en el centro 
educativo que se estudia. Considerando que lo men-
cionado anteriormente, es un problema que afecta el 
contexto educativo, donde las escuelas de la Provincia 
San Cristóbal no están ajenas a esta realidad, se optó 
por realizar la presente investigación que lleva como 
tema: “Estrategia en la Gestión Educativa para mejorar 
la Convivencia en el Centro Educativo La Palmita, Dis-
trito 04-03, San Cristóbal, Año Escolar 2017-2018.

Método

Los procedimientos o métodos generales aplicados 
en la presente investigación, fueron los siguientes: • 
Teórico: Con el mismo se sistematizaron los referen-
tes bibliográficos acerca del tema de investigación: • 
El Análisis. Se utilizó en este estudio para interpretar 
los documentos, recursos y medios consultados, como 
también para la interpretación de los resultados de los 
instrumentos aplicados en el área objeto de estudio. • 
La Síntesis. Se usó para realizar las conclusiones de las 
fuentes y medios consultados, así como para hacer las 
recomendaciones y sugerencias pertinentes.

 • Empírico: Porque la investigación se apoya en infor-
maciones que provienen de la observación, encuestas 
y entrevistas realizadas en el centro educativo objeto 
de estudio. 3.3. Técnicas de Investigación para la con-
formación y estructuración de este proyecto de tesis, 
fueron utilizadas las siguientes técnicas de investiga-
ción: • Consulta Bibliográfica: Se realizaron varias con-
sultas de fuentes documentales sobre el tema de con-
vivencia

Resultados

Luego de presentar y describir los resultados del tra-
bajo de campo, a continuación, se formula el siguiente 
análisis de datos por cada objetivo de estudio: Objeti-
vo No. 1. Identificar el nivel profesional de los docentes 
en el centro educativo La Palmita, Distrito 04-03, San 
Cristóbal. 

Con respecto al nivel profesional de los docentes del 
centro, se puede destacar que la mayoría posee título 
de licenciatura (77.8 %), un 5.5 % de los mismos es ba-
chiller. Con respecto a los años en servicio docente, la 
mayoría está entre 1 y 5 años de servicio (38.8 %), aun-
que también se destaca un 31.6 % entre 6 y 10 años. 
De los docentes, cabe señalar además que el 45 % de 
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los mismos lleva entre 1 y 5 años laborando en el cen-
tro educativo. Ninguno de los docentes lleva más de 
10 años trabajando en este centro. La mayoría de los 
docentes ha cursado cursos de actualización pedagó-
gica, entre ellos la Planificación por Competencias, 35 
%, y el uso de las TICs, 30 %. No obstante, la mayoría de 
los padres (72.5 % siempre y 15 % casi siempre) señala 
que los docentes necesitan capacitarse más para reso-
lución de conflictos en el aula.

Por su parte el personal administrativo, cuenta con el 
50 % de sus integrantes con un título de bachillerato, 
un 12.5 % posee licenciatura y el 37.5 % restante se-
ñaló otro título no especificado. En cuanto al tiempo 
en servicio docente, el 50 % está entre los 6 y 10 años, 
destaca además la presencia de un miembro con más 
de 10 años en servicio docente y además en el mismo 
centro educativo. 

Conclusiones

La mayoría de los docentes posee título de licenciatura 
y tienen una experiencia equivalente al mismo tiempo 
que llevan en el centro educativo. Los mismos tienen 
preferencia por realizar cursos de capacitación peda-
gógica, como planificación por competencias y el Uso 
de las TICS, aunque cabe señalar que dicha capacita-
ción no es suficiente para la resolución de conflictos 
en el aula. El personal administrativo mayormente con 
título de bachillerato, aunque con presencia de licen-
ciado y otros. Destaca que en promedio tienen más 
años laborando en el centro y en el servicio docente 
que los profesores. El objetivo 2- Respecto a las estra-
tegias implementadas por la gestión del centro para 
resolver problemas, se destaca mayormente la convo-
catoria a reuniones, seguida de las charlas y en menor 
medida de la escuela de familias. El centro educativo 
siempre realiza actividades con el fin de fortalecer la 
convivencia. El centro además propicio en sus emplea-
dos las formas de crecer académicamente y desarro-
llarse como personas.
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La transición educativa del nivel de educación 
inicial a primaria. Análisis de los factores y 
procesos en dos casos de República Dominicana.

Emelinda Padilla Faneytt

Objetivos y preguntas de investigación

Esta investigación se propone generar nuevos cono-
cimientos sobre la transición por la que atraviesan los 
estudiantes en su paso del nivel de educación inicial al 
de educación primaria. Dentro del amplio campo de 
posibilidades para este estudio, nos hemos planteado 
analizar esta transición en dos centros educativos ubi-
cados en el Gran Santo Domingo, República Domini-
cana. 

Para abordar esta investigación, partimos de las si-
guientes preguntas:

1. ¿Cómo contemplan y planifican los centros 
la transición?

2. ¿Qué estrategias desarrollan los centros edu-
cativos para la transición de los estudiantes 
entre el nivel de educación inicial y primaria?

3. ¿Qué estrategias desarrollan los docentes 
y las familias para la transición de los estu-
diantes entre el nivel de educación inicial y 
primaria?

4. ¿Qué problemáticas enfrentan los estudian-
tes en el proceso de transición entre ambos 
niveles?

5. ¿Con qué problemáticas se encuentran do-
centes, directivos y familias para afrontar el 
proceso de transición entre ambos niveles?

6. ¿Qué acciones predominan positiva y/o ne-
gativamente en el proceso de transición de 
los estudiantes entre el nivel de educación 
inicial y primaria?

Resumen marco teórico

El recorrido teórico de la investigación inicia con el 
análisis a la atención a la primera infancia, desde un 
enfoque humano integral y de derechos (Cunningham 
1999), que se coloca en las principales agendas de to-
dos los países (Haddad, 2002), los compromisos asu-
midos por cada uno de ellos (Vargas-Barón, 2006), la 
importancia de la educación en esta etapa, tal como 

lo señalan los estudios de Baker-Henningham & López 
Boo, 2010 y su relación con la calidad de la misma (Al-
varado & Carreño, 2007). 

Método

El enfoque metodológico de la investigación es el cua-
litativo del tipo descriptivo-interpretativo. La estrate-
gia de investigación es el estudio de casos múltiples, 
con dos centros educativos que tienen como unidades 
de análisis básicas a los estudiantes del grado pre-pri-
mario, a los de primero y a sus docentes. 

Resultados

Al término de esta primera fase de recolección y análi-
sis de los datos, los resultados ya triangulados, nos per-
miten construir algunas conclusiones preliminares que 
tienen que ver con la ausencia de normativas, progra-
mas y actividades formales para trabajar la articulación 
educativa entre los dos niveles, que debe realizarse 
desde la gestión de los centros educativos y en la que 
intervienen los docentes, las familias y otros agentes 
de la comunidad educativa. Esto sucede, a pesar de 
que también se evidencia un alto nivel de conciencia 
sobre la importancia del abordaje de este tema, las 
consecuencias que para muchos niños conlleva esta 
transición y las altas expectativas que tanto escuela-fa-
milia tienen ante este proceso. 

Resultados y conclusiones preliminares:

Al término de la fase de recolección y análisis de los da-
tos, los resultados ya triangulados, nos permiten cons-
truir algunas conclusiones preliminares que tienen 
que ver con la ausencia de normativas, programas y 
actividades formales para trabajar la articulación edu-
cativa entre los dos niveles, que debe realizarse desde 
la gestión de los centros educativos y en la que inter-
vienen los docentes, las familias y otros agentes de 
la comunidad educativa. Esto sucede, a pesar de que 
también se evidencia un alto nivel de conciencia sobre 
la importancia del abordaje de este tema, las conse-
cuencias que para muchos niños conlleva esta transi-
ción y las altas expectativas que tanto escuela-familia 
tienen ante este proceso. 
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Incidencia de la Práctica Lúdica en el Aprendizaje 
del Niño del Nivel Inicial en el Centro de Atención 
Integral a la Primera Infancia (CAIPI), Municipio 
de Yaguate, Año Escolar 2017-2018

Ramona Mateo Medina

Objetivos y preguntas de investigación

Determinar la Incidencia de la práctica lúdica en el 
Aprendizaje del Niño del Nivel Inicial en el Centro de 
Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), Munici-
pio de Yaguate, Año Escolar 2017-2018. 

Preguntas de investigación

1. ¿Cuál es la situación socioeconómica y so-
cioeducativa de las familias de los niños del 
Nivel Inicial que asisten al Centro de Aten-
ción Integral a la Primera Infancia (CAIPI), Se-
mana Santa, Yaguate?

2. ¿Cuál es el nivel académico que poseen las 
docentes para implementar con mayor efec-
tividad, la práctica lúdica como forma de 
mejorar el aprendizaje de los niños del Nivel 
Inicial de dicho centro?

3. ¿Cuáles estrategias lúdicas implementan 
las docentes del Nivel Inicial para elevar el 
aprendizaje en sus alumnos?

4. ¿Qué medidas toma el centro para fomentar 
la práctica lúdica como forma de fortalecer 
el aprendizaje de los niños del Nivel Inicial?

5. ¿Cómo incide la práctica lúdica en el apren-
dizaje de los niños del Nivel Inicial en el cen-
tro objeto de estudio?

Resumen marco teórico

Esta investigacion trata de concientizar sobre la im-
portancia de la implementacion de la práctica lúdica 
o juego en el nivel inicial. El hombre juega desde la in-
fancia hasta la vejez, aunque la actividad lúdica se cen-
tra de forma peculiar en los primeros años de la exis-
tencia, constituyendo la expresión natural del niño. El 
aprendizaje del niño comienza al nacer. Su cuidado y 
desarrollo deben estar presente en su primera infan-
cia, lo que contribuye a mejorar sus posibilidades de 
rendimiento y aprendizaje educativo para el resto de 
su vida, en ese sentido, desde hace tiempo el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2005), 
apoya los esfuerzos e incitativas a favor de la práctica 
lúdica, como son los programas de atención y desarro-
llo en la primera infancia.

En un estudio realizado por Gómez Rodríguez, T., Mola-
no, O. y Rodríguez Calderón, S. (2015), se concluyó que 
la actividad lúdica es un elemento importante, carac-
terístico e innato en los niños y su desarrollo, permite 
que el aprendizaje sea divertido y natural, esta a su vez, 
brinda una serie de actividades agradables, divertidas, 
que relajan, interesan o motivan, pero que también se 
han visto limitadas únicamente a ciertas circunstancias 
de tiempos y lugares socialmente aceptados. Por eso 
se debe incluir dentro de los espacios de aprendizaje 
como impulsor de éste, la implementación de la activi-
dad lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer 
el interés y habilidades en el aprendizaje.

El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, 
pues se refiere a la necesidad del ser humano, de co-
municarse, de sentir, expresarse y producir una serie 
de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 
diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, 
gritar e inclusive llorar, en una verdadera fuente gene-
radora de emociones. Dentro de las contribuciones de 
las actividades lúdicas al aprendizaje de los niños está 
el desarrollo físico. Desde el punto de vista de la lúdica, 
es el juego un factor de evolución de la personalidad. 
La teoría de la autoexpresión encuentra en el juego un 
modo de manifestar necesidades que buscan ser satis-
fechas. Dentro de ese mismo existen juegos entre los 
cuales se encuentran juegos de actitudes; los cuales 
son todas aquellas actividades que realiza el individuo 
a través de ejercicios físicos, generan un desgaste de 
energía. Este tipo de juego es común durante los pri-
meros dos años de vida, ya que son juegos libres y es-
pontáneos, los niños los realizan cada vez que les pro-
voca, de manera libre, sin reglas, ni reglamentos.

Es considerada una etapa exploratoria y mientras dura, 
los niños adquieren conocimientos sobre su entorno e 
influyen en el desarrollo de su ingenio y su iniciativa. 
Diagnóstico: Planeación: Se presentan y seleccionan 
los juegos a utilizar de acuerdo con objetivos plantea-
dos previamente y la temática que se va a abordar. 

Método

Esta investigación, por su naturaleza, se inscribe en el 
enfoque mixto: Cuantitativo, por los procedimientos 
estadísticos utilizados en su desarrollo. Cualitativo, 
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porque se observan o describen las cualidades del fe-
nómeno estudiado, los actores del proceso y del cen-
tro educativo en cuestión. Se concibe, además, como 
una investigación Descriptiva, pues se parte de la uti-
lización de datos levantados de actores por medio de 
los instrumentos aplicados a cada uno de ellos, los cua-
les se procesan de manera estadística para analizar la 
incidencia de la práctica lúdica en el aprendizaje del 
niño en el Nivel Inicial en el Centro de Atención Inte-
gral a la Primera Infancia (CAIPI), Semana Santa, Distri-
to Educativo 04-05 Yaguate, San Cristóbal, Año Escolar 
2017-2018. Del mismo modo, diagnosticar el nivel de 
relación que existe entre escuela-familia-comunidad. 
Luego, sobre la base de estas informaciones y datos, 
se perfila un plan de acción estratégico, que servirá de 
marco de referencia para contribuir a elevar la calidad 
de este proceso. Lo que la hace también una investiga-
ción Propositiva. 

3.2. Métodos de Investigación • Analítico-Sintético: Se 
utilizará durante el estudio de la bibliografía especiali-
zada para la determinación de las regularidades epis-
temológicas del centro objeto de estudio, con el fin de 
establecer las líneas teóricas y conceptuales en que se 
debate la temática en cuestión. • Empírico: Porque la 
investigación se apoya en informaciones que provie-
nen de la observación, encuestas y entrevistas realiza-
das en el centro educativo objeto de estudio. 

3.3. Técnicas de Investigación • Consultas Bibliográficas 
y/o Documentales: Se realizará una revisión de diferen-
tes fuentes documentales, como: tesis, libros, revistas, 
artículos publicados en páginas WEB, leyes, ordenan-
zas, informes institucionales, entre otras; que posibili-
ten definir con claridad el problema de investigación y 
su marco conceptual. 

• Entrevista: Será aplicada con el fin de obtener datos 
e informaciones sobre el contexto y tema de investi-
gación. • Encuesta: Permitirá a través de la aplicación 
de instrumentos, recolectar los datos que permitirán 
conocer la problemática desde el mismo lugar donde 
ésta se manifiesta. 

3.4. Instrumentos de Investigación. Puesto que el dise-
ño de investigación es mixto, es necesario mencionar 
que los procedimientos de recolección de datos y los 
instrumentos de evaluación serán seleccionados para 
cada una de las etapas metodológicas de la investi-
gación, respondiendo a los objetivos y características 
particulares de cada una de ellas. Es así como, en la 
“etapa de categorización” se utilizan los procedimien-

tos de observación y un auto informe, en un tiempo 
de duración aproximado de un mes. Los instrumentos 
diseñados corresponden a registros de observación y 
entrevistas semiestructuradas dirigidas a los actores 
involucrados en el estudio, guiados por sus indicado-
res de evaluación respectivos, los que permiten reco-
lectar datos de tipo cualitativo. En cuanto a la “etapa de 
propuesta”, la recolección de datos se realizó a través 
de pruebas, observaciones y auto informes, y tiene una 
duración de tres días. Entre los instrumentos que se 
utilizan, están las pruebas diseñadas específicamente 
para el estudio (pre y post test), registros de observa-
ción participante, registros anecdóticos, listas de cote-
jo y plenario, que entregan información cuantitativa y 
cualitativa en esta fase del estudio. 

3.5. Población y Muestra de Estudio. La población y 
muestra de estudio

Resultados Cuadro 2: Descripción de la población y muestra

ACTORES POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE
Docentes 04 04 100%

Equipo de Gestión 03 03 100%

Padres 37 37 100%

Total 44 44 100%

Fuente: Estadística del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), 
Semana Santa, Yaguate,

Nota: Para la obtención de la muestra, se trabajó con 
toda la población objeto de estudio, ya que es un gru-
po reducido, lo que facilita la investigación con una 
muestra representativa de un 100%. En el caso de los 
padres, se decidió tomar una población de 37 a conve-
niencia y mejor presentación de la muestra.

Resultados

En cuanto al cumplimiento de dicho objetivo, se de-
terminó que las docentes objeto de estudio, siempre 
desarrollan en un 100% actividades como estrategias 
lúdicas durante el proceso de aprendizaje de los niños 
del nivel inicial. En se sentido, los resultados evidencia-
ron, que dentro de las estrategias lúdicas que siempre 
implementan las docentes del Nivel Inicial para elevar 
el aprendizaje en sus alumnos, está en un 100% el jue-
go de puesta en escena y la expresión verbal. En un 
50% se determinó que siempre hacen uso de la crea-
tividad expresiva, los juegos individuales y asociati-
vos; y la imitación diferida. En cambio, para el 66.7% 
de los miembros del equipo de gestión, los docentes 
prefieren hacer uso siempre de los juegos individua-
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les y asociativos, así como las expresiones verbales. Es 
decir, que, dentro de las estrategias lúdicas, las docen-
tes dan mayor preferencia a los juegos de puesta en 
escena, expresiones verbales y los juegos individuales 
y asociativos. Con relación a los juegos de ejercicios, 
el 100% informó que prefiere usar siempre el razona-
miento práctico, el juego de control de cuerpo y el jue-
go motriz. Mientras que un 75% hace siempre uso de 
los juegos de manipulación. Un 50% los movimientos 
prácticos en el espacio. Sin embargo, un 75% hace uso 
a veces de los juegos individuales y asociativos. Infor-
mación que comparte el 66.7% de los integrantes del 
equipo de gestión. Esto significa, que, dentro de los 
juegos de ejercicios, las docentes dan mayor uso a los 
juegos de control de cuerpo y los juegos motrices. 

De acuerdo a los juegos de ensamblajes, se evidenció 
que el 100% utiliza siempre los juegos individuales o 
asociativos. Un 75% siempre utiliza los juegos de armar 
objetos y la conservación de cantidades. Un 50% pre-
fiere siempre hacer uso de la concentración y pacien-
cia. Mientras que un 75% prefiere casi siempre el reco-
nocimiento social. De igual forma, para el 100% de los 
miembros del equipo de gestión, los docentes siempre 
utilizan los juegos individuales o los asociativos, y para 
un 66.7% los juegos de reconocimiento social.

 En resumen, se observa, que la mayoría de las docen-
tes encuestadas da mayor prioridad a los juegos indi-
viduales o asociativos dentro de la categoría de juegos 
de ensamblajes. Con respecto a los juegos de reglas, 
fue evidente que el 100% de las docentes encuesta-
das siempre da mayor uso de los juegos de mesa o de 
suerte, las relaciones espaciales, razonamiento concre-
to y enumeración, reconocimiento verbal y expresión 
verbal. El 75% de los docentes, hace uso frecuente de 
los juegos competitivos y de reconocimiento social. 
Mientras que un 50% indicó que da mayor uso a la 
discriminación visual. En cambio, para el 66.7% de los 
integrantes del equipo de gestión, los docentes pre-
fieren siempre los juegos de relaciones espaciales, ra-
zonamiento concreto y enumeración; las expresiones 
verbales y el reconocimiento verbal. 

Observando esto resultados que, como juegos de re-
glas, las docentes del nivel inicial se inclinan con mayor 
frecuencia, por las relaciones espaciales, razonamiento 
concreto y enumeración, reconocimiento verbal y ex-
presión verbal. Concerniente a estrategias pedagógi-
cas implementadas por las docentes para desarrollar 
la práctica lúdica en el aprendizaje de los alumnos del 
Nivel Inicial, los resultados muestran que en un 100%, 

las docentes siempre utilizan los juegos de explora-
ción activa, las estrategias de socialización centrada en 
actividades grupales, los juegos abiertos o libres y las 
expositivas de conocimientos elaborados. Asimismo, 
el 50% da mayor uso a las estrategias de inserción en 
el entorno e indagación dialógica o cuestionamiento. 
Sin embargo, el 66.7% de los miembros del equipo de 
gestion, de la evaluación participativa, continua y sis-
temática. Mientras que en un 75%, la evaluación pro-
cesual y la globalizadora. En cambio, para el 100% de 
los integrantes del equipo de gestión, los docentes ha-
cen mayor uso de la estrategia de evaluación continua 
y para un 66.7% prefieren siempre la participativa y la 
sistemática. Es decir, existe mayor inclinación por parte 
de las docentes del nivel inicial por el uso de las estra-
tegias de evaluación: participativa, continua y sistemá-
tica, como forma de comprobar el aprendizaje adqui-
rido por sus alumnos durante las actividades lúdicas.

En lo que concierte a las técnicas de evaluación utiliza-
das por las docentes para evidenciar el aprendizaje ad-
quirido por los alumnos del Nivel Inicial durante las acti-
vidades lúdicas, los resultados revelan que en un 100% 
dan mayor utilidad a la observación y en un 75% a la 
revisión de producciones. De igual forma, para el 66.7% 
de los miembros del equipo gestor, los docentes utilizan 
siempre la observación y la revisión de producciones. Es 
evidente que existe mayor preferencia por las docentes 
del nivel inicial por el uso de la observación, seguido de 
la revisión de producciones, como técnicas de evalua-
ción para reflejar el aprendizaje adquirido por sus alum-
nos durante las actividades lúdicas.

En cuanto a los instrumentos de evaluación usados por 
las docentes para evidenciar el aprendizaje adquirido 
por los alumnos del Nivel Inicial durante las activida-
des lúdicas, se pudo determinar que hace mayor uso 
del registro de grado (en un 100%), la lista de cotejo 
(en un 75%) y el registro anecdótico (en un 50%). Mien-
tras que para el 100% de los integrantes del equipo 
gestor, los docentes dan mayor prioridad al registro 
de grado. Por lo que se puede ver, que las encuestadas 
coincidieron en su totalidad, que el registro de grado 
es el instrumento de evaluación de mayor preferencia 
por estas para observar el aprendizaje adquirido por 
sus alumnos durante las actividades lúdicas.

Con relación a los recursos y/o materiales didácticos 
utilizados por las docentes para desarrollar las activi-
dades lúdicas en los niños del Nivel Inicial, se deter-
minó que el currículum del área es el de mayor uso 
por las encuestadas (en un 100%). Un 75% da mayor 
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preferencia a los libros complementarios, las revistas y 
periódicos, los recursos del medio y los dibujos. Mien-
tras que un 50% se inclina al uso frecuente de los libros 
de textos y las láminas. En ese sentido, para el 100% 
de los integrantes del equipo de gestión, los docentes 
siempre dan mayor uso al currículum del área. Según 
se observa, a la hora de utilizar recursos y/o materia-
les didácticos para llevar a cabo las actividades lúdicas 
en los niños del Nivel Inicial, las docentes utilizan con 
mayor frecuencia, el currículo del área. Con respecto 
a recursos tecnológicos empleados por las docentes 
para desarrollar las actividades lúdicas en los niños del 
Nivel Inicial, hubo mayor inclinación por las encuestas 
en la cámara digital y la TV (en un 100%). Mientras que 
un 75% de los docentes prefieren siempre utilizar la 
radio y el Internet. Sin embargo, para el 100% de los 
miembros del equipo de gestión, los profesores usan 
con mayor frecuencia la PC. Destacándose como re-
cursos de mayor uso por parte de lo profesores para 
implementar las actividades lúdicas con sus alumnos, 
la cámara digital y la TV.

De acuerdo a las orientaciones para la organización del 
ambiente y selección de recursos materiales utilizadas 
por los docentes para facilitar el aprendizaje de la prác-
tica lúdica en los alumnos del Nivel Inicial, se determi-
nó en un 100% que las encuestadas siempre fomentan 
las relaciones, el sentido de pertenencia, la autonomía 
e independencia, y hacen presencia de las produccio-
nes de los niños. Mientras que el 50% da mayor senti-
do a la estética: el orden, la armonía y la belleza a las 
producciones de los niños. En cambio, para el 100% de 
los integrantes del equipo gestor, los profesores se in-
clinan siempre con mayor frecuencia, al fomento de las 
relaciones y el sentido de pertenencia del alumno. De 
igual forma, sólo un 50% de las docentes informa a los 
padres de los niños del nivel inicial sobre las activida-
des que desarrollan como estrategias lúdicas para ele-
var su aprendizaje. Resultado compartido por el 66.7% 
de los miembros del equipo de gestión. 

En ese sentido, esta información se puede considerar 
no muy positiva, pues es muy necesario que todos los 
profesores del centro mantengan al tanto a los padres 
de sus alumnos, ya que eso les garantiza un mayor se-
guimiento de las actividades que estos realizan y, por 
consiguiente, un mayor aprendizaje. 

En el caso de los padres, los resultados hacen constar 
que sólo un 43.3% de los padres conoce lo necesario 
sobre lo que son actividades lúdicas o juegos educa-
tivos. De igual forma, un 81.1% informó que conoce 

sobre juegos, actividades educativas y/o recreativas 
que realizan las docentes en su jornada escolar diaria 
con sus hijos. En ese orden de idea, un 64.9% de los pa-
dres indicó que los profesores de sus hijos hacen uso 
frecuente de los bloques, rompecabezas y la pintura, 
como juegos, actividades educativas y/o recreativas 
en su jornada escolar diaria. Para un 32.4% realizan ac-
tividades de canto, brincar, tareas, dibujos, bailes, etc. 
Mientras que un 2.7% sostuvo que no sabe. Informa-
ción que se puede considerar muy importante, ya que 
el conocimiento que tengan los padres sobre las prác-
ticas pedagógicas que desarrollan los profesores con 
sus hijos, es un factor determinante en su aprendizaje. 

Objetivo No. 4. Establecer la importancia que presta el 
centro al fomento de la práctica lúdica como forma de 
fortalecer el aprendizaje de los niños del Nivel Inicial: 
Para cumplir con este objetivo, los resultados del tra-
bajo de campo, permiten establecer que el centro edu-
cativo presta la debida importancia al fomento de la 
práctica lúdica como forma de fortalecer el aprendiza-
je de los niños del nivel inicial, de acuerdo al 75% de los 
docentes y el 66.7% de los integrantes del equipo de 
gestión encuestados. En ese mismo tenor, la mayoría 
de los padres consideran como importantes los juegos 
y/o actividades lúdicas para el desarrollo físico, men-
tal y emocional de sus hijos. Información que apoya el 
64.9% de los padres al estar totalmente de acuerdo y 
un 35.1% de acuerdo. 

Otra tarea importante en el desarrollo de los niños del 
nivel inicial, tiene que ver con la frecuencia de quienes 
supervisan la enseñanza que se imparte a sus hijos. En 
tal sentido, sólo el 40.6% de los padres encuestados 
expresó que realiza esta siempre. Lo que representa 
un dato no muy positivo, ya que esta práctica debe ser 
implementada por cada padre como parte de su res-
ponsabilidad para con sus hijos. Otro de los aspectos 
importantes que se deben tomar en cuenta, que los ni-
ños del nivel inicial aprendan con calidad, los represen-
ta las condiciones del centro. Al respecto, los resulta-
dos evidencian que el 51.4% de los padres consultados 
está totalmente de acuerdo en que el CAIPI reúne las 
condiciones necesarias para impartir una educación 
inicial de calidad a sus hijos, el 37.8% estuvo acuerdo y 
sólo 10.8 % parcialmente de acuerdo. 

Las dificultades que se presentan a los docentes du-
rante su práctica pedagógica, provocan que éstos no 
desarrollen sus estrategias lúdicas y pedagógicas en 
el salón de clases de manera afectiva. En ese orden 
de ideas, en el CAIPI objeto de estudio, se destacaron 
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como las principales, aulas no adecuadas (con un 75%), 
así como la falta de recursos y de capacitación (con un 
50%). Mientras que para el 66.7% de los miembros del 
equipo de gestión, está la falta de capacitación y aulas 
inadecuadas. Con relación a las acciones que se llevan 
a cabo en el CAIPI objeto de estudio para mejorar esta 
problemática, se evidenció en un 50% supervisión, mo-
nitoreo y evaluación. En un 25% gestión de recursos y 
en otro 25% acompañamiento pedagógico. Mientras 
que para el 66.7% de los integrantes del equipo gestor, 
está el acompañamiento pedagógico y para un 33.3% 
supervisión, monitoreo y evaluación.

Conclusiones

Luego de la presentación y análisis de los datos, se 
ofrece las conclusiones siguientes: La situación socioe-
conómica y socioeducativa de las familias de los niños 
del Nivel Inicial que asisten al Centro de Atención In-
tegral a la Primera Infancia (CAIPI), Semana Santa, Ya-
guate, se compone principalmente, de una población 
de pocos ingresos económicos por debajo de los RD$ 
5,000.00 al mes, cuyos miembros en su mayoría, termi-
naron el bachillerato, pero no han ingresado aun a la 
universidad. Es decir, muy pocos son profesionales, lo 
que agrava más su situación familiar, ya que son hoga-
res que poseen de 1-4 hijos que mantener. La mayoría 
son mujeres jóvenes en edades entre los 21-30 años, 
que viven con sus parejas en unión libre y residentes 
en la zona rural, que sólo se dedican a los quehaceres 
domésticos; las pocas que trabajan, realizan trabajos 
informales de manera independiente, muy pocas son 
empleadas públicas y privadas.

En cuanto a la formación académica que poseen las 
docentes para implementar con mayor efectividad la 
práctica lúdica como forma de mejorar el aprendizaje 
de los niños del Nivel Inicial de dicho centro, es eviden-
te que la mayoría continúan superándose profesional 
y personalmente, ya que actualmente existe una im-
portante cantidad que ha realizado o está realizando 
alguna maestría en su área. De igual forma, las docen-
tes han participado en cursos de actualización peda-
gógica, sobre el uso de estrategias lúdicas para el Nivel 
Inicial, planificación por competencia, uso de estrate-
gias pedagógicas para el Nivel Inicial, uso de las TIC, 
atención a la diversidad y aprendizajes significativos, 
entre otros.

Las docentes del Nivel Inicial utilizan con frecuencia 
diversas estrategias lúdicas para elevar el aprendizaje 
en sus alumnos, dentro de las cuales se destaca como 

la de mayor uso, los juegos de puesta en escena, ex-
presiones verbales y los juegos individuales y asocia-
tivos. Dentro de las estrategias de juegos de ejercicios, 
dan mayor uso a los juegos de control de cuerpo y los 
juegos motrices. Entre los juegos de ensamblajes, uti-
lizan con mayor frecuencia, los juegos individuales o 
asociativos. 

En la categoría de juegos de reglas, prefieren las rela-
ciones espaciales, razonamiento concreto y enumera-
ción, reconocimiento verbal y expresión verbal. Dan 
mayor uso a los juegos de exploración activa, a la so-
cialización centradas en actividades grupales, los jue-
gos abiertos o libres y las expositivas de conocimien-
tos elaborados, como estrategias pedagógicas para 
desarrollar la práctica lúdica en el aprendizaje de los 
alumnos del Nivel Inicial. Utilizan como estrategias de 
evaluación para evidenciar el aprendizaje adquirido 
por sus alumnos durante las actividades lúdicas, las es-
trategias participativa, continua y sistemática. Mientras 
que prefieren la observación, seguido de la revisión de 
producciones, como técnicas de evaluación. Y como 
instrumentos de evaluación, el registro de grado. 

Dentro de los recursos y/o materiales didácticos, las do-
centes se inclinan con mayor frecuencia, por el currículo 
del área para desarrollar las actividades lúdicas en los 
niños del Nivel Inicial. Como recursos tecnológicos se 
destaca principalmente, la cámara digital, TV y algunas 
veces la PC. Las docentes suelen fomentar las relaciones, 
el sentido de pertenencia, la autonomía e independen-
cia, y hacen presencia de las producciones de los niños; 
como orientaciones para la organización del ambiente 
y selección de recursos materiales para facilitar el apren-
dizaje de la práctica lúdica en sus alumnos. 

Para la mayoría de los padres, las docentes usan como 
estrategias para realizar sus actividades lúdicas, los blo-
ques, rompecabezas y la pintura; así como actividades 
de canto, juegos donde sus hijos adquieren habilidades 
para brincar y saltar, tareas, dibujos, bailes, entre otros. 
Juegos y/o actividades que consideran importantes 
para el desarrollo físico, mental y emocional de sus hijos. 

 Para los padres encuestados, sus hijos siempre se di-
vierten en el tiempo libre, jugando con sus amiguitos 
en el barrio, viendo la TV, jugando solos y con juguetes, 
utilizando la PC o escuchando la radio. A pesar de este 
dato, los padres suelen muy poco jugar con sus hijos, 
supervisar sus tareas o integrarse al proceso de ense-
ñanza - aprendizaje de sus vástagos.
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 Los resultados del estudio evidencian que el centro 
presta la debida importancia al fomento de la práctica 
lúdica como forma de fortalecer el aprendizaje de los 
niños del Nivel Inicial. Sin embargo, existen algunas difi-
cultades para que los docentes no desarrollen de mane-
ra adecuada, sus estrategias lúdicas y pedagógicas en el 
salón de clases, como, por ejemplo, aulas con condicio-
nes deficientes, falta de recursos y de capacitación.

Las acciones que se llevan a cabo en el CAIPI objeto de 
estudio para mejorar estas deficiencias, son principal-
mente, supervisión, monitoreo y evaluación. Lo que ha 
permitido que las docentes, equipo de gestión y pa-
dres se sientan satisfechos con la gestión que realiza el 
centro en el fomento de las actividades lúdicas como 
forma de elevar el aprendizaje en los niños del nivel 
inicial. Se determinó que la práctica lúdica ha tenido 
una incidencia positiva en el aprendizaje de los niños 
del Nivel Inicial que asisten al CAIPI, ya que estas activi-
dades han permitido elevar su aprendizaje, mejorar su 
desarrollo cognitivo y motriz, una mayor integración al 
grupo, más confianza en ellos mismos, así como una 
respuesta más efectiva a la clase.
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Programa de Jornada Escolar Extendida: efectos 
en los alumnos del Nivel Primario del Centro 
Educativo República de Colombia, del Distrito 
Educativo 15-02

Pedro Aguasanta

Objetivos y preguntas de investigación

1-Verificar los avances en el rendimiento académico 
generado por el programa de Jornada Escolar Exten-
dida en la escuela República de Colombia. 2- Determi-
nar el comportamiento de los indicadores de eficiencia 
interna en la escuela República de Colombia, después 
de la implementación de la Jornada Escolar Extendida. 

1- ¿Cómo han sido los avances en el rendimiento aca-
démico generado por el programa de jornada esco-
lar extendida en la escuela República de Colombia? 
2- ¿Cuál es el comportamiento de los indicadores de 
eficiencia interna en la escuela República de Colombia, 
después de la implementación de la jornada escolar 
extendida?

Resumen marco teórico

El Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-
2030, explica que la República Dominicana ha con-
traído compromisos y suscrito acuerdos nacionales e 
internacionales para elevar la calidad y equidad de la 
educación. El Plan Decenal de Educación 2008-2018, 
plantea entre sus políticas el estricto cumplimiento 
de un horario y un calendario escolar que posibiliten 
el aprendizaje de los estudiantes. De acuerdo con la 
Ordenanza 1-2014, se establece que la Jornada Escolar 
Extendida, constituye un marco potente para articular 
compromisos e iniciativas en beneficio de los estu-
diantes, ofrece oportunidad para aprovechar al máxi-
mo el tiempo, enfatizando en la necesidad de concre-
tar aprendizaje significativo.

En las Metas Educativas 2021, elaborada en el 2008, se 
estableció la opción de ampliar el tiempo de escola-
rización, mejorar la calidad de la educación y el currí-
culo escolar. Desde la década del ochenta se registran 
investigaciones que detectan que la simple extensión 
del tiempo escolar asignado en forma oficial, podría 
tener un impacto positivo en los aprendizajes, sobre 
todo en los países en vías de desarrollo y en los alum-
nos de menor nivel socioeconómico (Fuller y Clarke, 
1994, Heyneman y Loxely, 1983). Citados por Veleda 

(2013). De acuerdo a Veleda (2013), la política de pro-
longar la jornada escolar se debe a diferentes causas: 1 
-La necesidad de extender el cuidado y la protección 
social para los niños de los sectores mas postergados 
en un contexto de incorporación de la mujer al mer-
cado laboral y desigualdad social persistente. 2 -Las 
evaluaciones internacionales y nacionales, que fueron 
señalando los bajos niveles y las profundas desigual-
dades de aprendizajes reflejados en altas tasas de fra-
caso escolar: la repitencia y la sobre edad. 3 -Las trans-
formaciones de la educación primaria para garantizar 
los saberes fundamentales y responder a la creciente 
complejidad de la cultura contemporánea.

Método

La investigación se realizó desde un enfoque cuanti-
tativo y alcance descriptivo, permitiendo medir y ana-
lizar datos, así como describir el comportamiento de 
cada una de las variables en el contexto en que se rea-
lizó la investigación. La población objeto de estudio se 
conformó por los docentes y estudiantes de la escuela 
República de Colombia. Para el caso de los estudiantes, 
el tipo de muestra utilizado fue el no probabilístico. Se 
privilegió utilizar instrumentos como el cuestionario 
y la revisión documental, incluyendo los registros de 
grado, y otros registros estadísticos disponibles en el 
centro. El instrumento utilizado fue validado por ex-
pertos a fin de que estuviese acorde con las variables 
que pretendía medir. Los datos fueron analizados des-
de la óptica de la técnica de procesamiento, de forma 
estadística y cualitativa. Para dicho procesamiento se 
utilizó el softwar SPSS desde donde se generaron los 
resultados para presentarlos de manera grafica, luego 
estos resultados se organizaron por objetivos para fa-
cilitar su análisis y discusión. 

Resultados

El promedio obtenido por los estudiantes alcanzó un 
incremento en todas las asignaturas evidenciando que 
la JEE ha ido favoreciendo la mejora de los aprendi-
zajes según datos de Pruebas Nacionales 2014-2015, 
2015-2016 y resultados 2016-2017. Según la tasa de 
promoción como indicador de eficiencia interna, los 
resultados obtenidos revelan que, en el centro edu-
cativo objeto de estudio no se muestra una variación 
significativa respecto de este indicador previo a la JEE 
y después de la implementación de esta modalidad. En 
relación a la tasa de repitencia, podemos apreciar un 
ligero incremento de los resultados de este indicador 
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después de la implementación de la JEE. Obviamente, 
se trata de algo muy insignificante y no necesariamen-
te atribuible a la modalidad de JEE. 

En sentido general, este centro se mantiene muy por 
debajo de la media nacional en lo que respecta a este 
indicador. La tasa de sobre edad muestra un compor-
tamiento no lineal en el centro educativo analizado, 
mostrando una fluctuación de 8% a 6% y vuelve por 
encima de 8% por año de escolaridad. Esta inconsis-
tencia lleva a interpretar que la sobre edad en este cen-
tro es atribuible a factores externos. Con relación a la 
tasa de abandono, los resultados indican que el centro 
educativo mantiene una tasa extremadamente baja de 
abandono, lo que probablemente la JEE ha venido a 
consolidar.

Conclusiones

Los estudiantes han ido incrementando paulatina-
mente sus niveles de rendimiento académico con la 
JEE. En cuanto a los indicadores de eficiencia interna, 
el análisis de la realidad del centro República de Co-
lombia en los últimos tres años escolares evidenció 
que ha mantenido de manera consistente, un compor-
tamiento favorable de dichos indicadores desde antes 
de la implementación de JEE, lo que invita a que esta 
situación sea simplemente sostenida bajo esta nueva 
modalidad. Hay muestra de fortalezas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y al mismo tiempo oportuni-
dades de mejora en el marco de esta nueva modalidad, 
como serían que se fortalezcan los procesos de evalua-
ción formativa y la retroalimentación a los estudiantes. 
Finalmente, se recomienda mayor esfuerzo para inte-
grar a las familias a la escuela.
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PANEL 3: ESTRATEGIAS DOCENTES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Los hábitos lectores de los estudiantes de la 
carrera de Educación Inicial

Bilda Elizabeth Valentín Martínez

Objetivos y preguntas de investigación

Preguntas: ¿Cómo son los hábitos lectores de los estu-
diantes de la Carrera de Educación Inicial? ¿Cuáles son 
las motivaciones que tienen estos estudiantes para 
acercarse al libro? ¿Con qué frecuencia leen los estu-
diantes de la carrera de Educación Inicial? ¿Qué tiempo 
dedican los estudiantes de educación Inicial a la lectura? 
¿Qué cantidad y tipos de libros leen los estudiantes de la 
carrera de Educación Inicial? Objetivos: Analizar los há-
bitos lectores de los estudiantes de la Carrera de Educa-
ción Inicial. Identificar las motivaciones que tienen estos 
estudiantes para acercarse al libro. Indagar sobre la fre-
cuencia con las que leen los estudiantes de la carrera de 
Educación Inicial. Verificar los tiempos dedicados a leer 
y el tipo de lectura que realizan. 

Resumen marco teórico

Según Akanda, Hoq y Hason (2013), los estudiantes 
universitarios leen libros y otros materiales con un 
sentido de propósito y con objetivos específicos; pero 
no por diversión. Awodun (2016), Owusu-Acheaw y 
Larson (2014) y Akabuike y Asika (2012) coinciden en 
señalar que la lectura diaria es fundamental para con-
formar el hábito lector; por lo tanto, ésta se convierte 
en sí misma en un componente principal del estudio. 
Las actividades cotidianas de lectura en las que los es-
tudiantes participan pueden, por lo tanto, influir consi-
derablemente en sus habilidades y en su rendimiento 
académico posterior. (Awodun 2016- p. 222) Chettri y 
Rout (2013) afirman que para que la acción de leer se 
cimente como un hábito, tendría que ejecutarse siste-
máticamente de manera repetitiva. Este autor lo defi-
ne como un hábito a largo plazo que comienza con las 
edades muy tempranas. “Se puede asumir como una 
práctica que ayuda a los individuos a ganar creatividad 
y desarrollar sus capacidades de pensamiento crítico”. 
(p. 13) Tanto el Equipo Peonza (2011) como Awodun 
destacan (2016) que para que los buenos hábitos de 
lectura se formen, se requiere de una práctica regular-
mente con permanencia y continuidad. Esto muchas 
veces se hace de manera inconsciente convirtiéndose 
en una parte integrante de la vida de una persona y 

es por esto que los hábitos de lectura han sido con-
cebidos como positivos, ya que contribuyen signifi-
cativamente al crecimiento, desarrollo y progreso de 
las personas que participan en los hábitos. (Awodum, 
p.223) Cerrillo, Larragaña y Yubero (2007) afirman que 
la aproximación del niño a la lectura debe hacerse des-
de temprana edad, puesto que quien no adquiere este 
hábito desde la niñez o la adolescencia es más difícil 
que puedan alcanzarlos años después. De ahí que los 
profesores de estos niños deben ser excelentes media-
dores de este proceso. 

Método

En este estudio se plantea una investigación cuantita-
tiva de carácter descriptivo. Para el estudio se procuró 
obtener informaciones consultando a 107 estudiantes 
del décimo cuatrimestre de la carrera de Educación Ini-
cial. Se seleccionó este grupo tomando en cuenta que 
ya poseen varios cuatrimestres en la institución, han 
asumido una cultura institucional y tienen una trayec-
toria académica más constante y sistemática que los 
estudiantes que pudiesen tener menos tiempo en la 
universidad. 

La técnica prevista para el levantamiento de datos fue 
la entrevista a través de una encuesta con preguntas 
cerradas y con opciones de respuestas múltiples. En 
relación a los sujetos, este estudio se llevó a cabo en 
5 de los 6 recintos del Instituto Superior de Formación 
Docente Salomé Ureña, puesto que son solo estos los 
que imparten la carrera de Educación Inicial. La edad 
de los participantes oscilaba, desde los 19 años hasta 
los 25, con una media de 23 y una desviación típica mí-
nima de 3 años. 

La media de edad en el LNNM fue significativamente 
mayor que en los demás recintos. Se utilizó un instru-
mento de 27 ítems que recogen las variables del estu-
dio. Este instrumento se sometió a juicio de experto y 
prueba piloto. Las variables e indicadores que se anali-
zaron en este estudio fueron: actitud frente a la lectura, 
frecuencia de la lectura, cantidad y tipos de libros que 
leen, tiempo dedicado a la lectura académica y no aca-
démica, motivación en entorno familiar, motivación en 
entorno académico. 
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 Dentro de las variables sobre el hábito lector, se con-
sideró como dimensiones la actitud frente a la lectura 
y la motivación hacia la lectura; viendo a ambas como 
una postura positiva o negativa hacia la lectura o el 
impulso de leer como resultante de un conjunto de 
creencias. 

Resultados

Aun encontrándose débil los hábitos lectores de los 
estudiantes de Educación Inicial, es importante desta-
car que sí se pueden observar evidencias de lecturas. 
Retomamos a Larragaña (2004) para señalar que este 
poco hábito lector de los futuros profesores no se pue-
de atribuir a la falta total de lectura, sino a que esta lec-
tura únicamente se da en la selección de documentos 
reglamentarios. Un porcentaje muy poco significativo 
asume que lee todos los días, por lo que no se puede 
observar un hábito lector, ya que este requeriría una 
sistematicidad de esta tarea. De igual manera, un libro 
leído en un mes, tampoco se considera significativo 
para afirmar que existe un hábito lector. Las motivacio-
nes que llevan a los estudiantes a leer es también una 
variable vinculada con los hábitos lectores. 

Las preguntas planteadas por los docentes tienen un 
puntaje relevante al momento de decidirse por ha-
cer una lectura. Lo que indica que los docentes jue-
gan un papel fundamental para incidir en lo que leen 
los estudiantes. Tal como lo señala Granado (2014) la 
educación de lectores en el ámbito escolar reside en 
su mayor parte en el perfil de lector que proyecte el 
profesorado y, por tanto, en el vínculo personal que 
tenga este profesional con la lectura. (p.67) Es notorio 
observar cómo la lectura aumenta después de iniciada 
la carrera. Esto se evidencia en la cantidad de tiempo 
que dedican a la lectura académica. Sin embargo, esto 
no puede ser considerado tampoco como aumento 
del hábito lector, ya que el tipo de lectura que realiza 
es solo académico. 

Al igual que lo plantean Akabuike y Asika (2012), mu-
chos estudiantes leen para aprobar su examen y no 
por el placer de adquirir conocimientos. En esta in-
vestigación se puso en evidencia que una de las ma-
yores razones por las cuales los estudiantes acceden 
a la lectura académica es para estudiar para una ex-
posición, seguida para trabajar en una investigación. 
Dentro de los materiales académicos que más leen los 
estudiantes se encuentran informes de investigación 
y sus propios apuntes. Esto muestra la gran relevancia 
que puede tener para los estudiantes los informes de 

investigación que podría proporcionarles los propios 
maestros, pero también se asemeja a los resultados de 
la investigación de Granado (2014) al señalar el predo-
minio de lectura instruccionales de los docentes. Coin-
ciden los resultados de la investigación con el estudio 
de Granado y Puig (2014) en cuanto a que los títulos 
citados de los libros que leen los docentes se centran 
básicamente en textos de mucha publicidad, esto re-
vela la existencia de un lector inexperto o que hace 
lectura de poca duración. 

En los listados proporcionados por los estudiantes 
investigados, se pudo observar un porcentaje mayor 
cuando se suman los libros de religión, académico y de 
autoayuda, que los libros de literatura y ficción, lo que 
indica también un recorrido lector débil. Un porcentaje 
bajo de los estudiantes investigados poseen pocos há-
bitos lectores coincidiendo con el patrón que hallaron 
Granado y Puig (2014) al determinarse que leen muy 
pocos libros en un mes. Coinciden por otro lado estos 
hallazgos con los de Vera (2017) cuando apunta a que 
los estudiantes que ingresan a la universidad muestran 
poco interés por la lectura. Este estudio nos permite 
confirmar que, para los futuros docentes en formación, 
la lectura académica y reglamentaria dentro de un pro-
grama es la que más realizan de manera sistemática. 
De igual manera, recurren a la lectura obligatoria en la 
docencia como un requisito para obtener una califica-
ción en un plan de estudio, no como una acción que 
debe realizarse como parte relevante de su desarrollo 
profesional. 

Conclusiones

Dado los resultados de esta investigación es importan-
te plantear estrategias para mejorar los hábitos lecto-
res de los futuros docentes del nivel Inicial. Destacan 
Akanda, Hoq y Hasan (2013) que al mejorar los hábi-
tos lectores de los estudiantes se está contribuyendo 
a formar un ser humano que será estudiante de por 
vida, lo cual es muy importante para construir una so-
ciedad del conocimiento. Es relevante implementar 
estrategias de promoción de la lectura, puesto que los 
hábitos de lectura determinan los logros académicos 
de los estudiantes en gran medida. “La lectura y los lo-
gros académicos están interrelacionados y dependen 
uno del otro”. (Owusu-Acheaw y Larson, 2014, p.2) Los 
docentes lectores son importantes en las aulas para 
poder iniciar a otros en la lectura. 
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Cremin (2014) señala al respecto, que son muchas las 
ventajas que pueden obtenerse cuando los maestros 
comparten su amor por la lectura con los estudiantes 
más jóvenes y que los profesores que leen ofrecen apo-
yo activo y estratégico para los lectores infantiles. Es 
importante exponer a los jóvenes a múltiples lecturas, 
pues mientras más leen más podrán inculcar a otros el 
interés por los libros. Owusu-Acheaw y Larson (2014) 
destacan la importancia del atractivo en los libros. Se-
ñalan que mientras más atractivos e interesantes son 
los libros, mayor interés despertará en ellos. Los buenos 
contenidos por sí solo no son suficientes para garanti-
zar la legibilidad. Su diseño y presentación también son 
de primordial importancia para mantener el interés de 
los lectores (p. 70). Aunque la lectura académica es fun-
damental para el desarrollo profesional, leer por placer 
es una herramienta auténtica y debería estar al alcance 
de todos los estudiantes, iniciando por textos literarios 
que favorezcan sus habilidades de análisis e integración 
de las ideas. (Dezcallar et. al 2014, Vera, 2017; Granado, 
2014 y Hernández, Falcón & Torrijo (2017)

Referencias bibliográficas

Akabuike, I. G., & Asika, I. E. (2012). Reading habits of un-
dergraduates and their academic performances: Is-
sues and perspectives. African Research Review, 6(2), 
246-257. http://dx.doi.org/10.4314/afrrev.v6i2.22 

Akanda, A. K. M., Hoq, K. M. G., & Hasan, N. (2013). 
Reading Habit of Students in Social Sciences and 
Arts: A Case Study of Rajshahi University. Chinese 
Librarianship, (35). 

Awodun, A. (2016) Reading habit and interest as corre-
lates of students’ academic performance in physics 
in secondary schools in Ekiti state, Nigeria. Interna-
tional Journal of Multidisciplinary Research and De-
velopment Volume 3; Issue 6; June 2016; Page No. 
222-225 

Cerrillo, P. Larragaña, E. y Yubero, S. (2007) Libros, lec-
tores y mediadores, en Cerrillo, P Y Yubero, S. La 
formación de mediadores para la promoción de la 
lectura. Cuenca: CEPLI., 277-284 

Chettri, K., & Rout, S. K. (2013). Reading habits-An over-
view. IOSRJournal of Humanities and Social Science, 
14(6). 

Cremin, T. (2014). Reading teachers: Teachers who read 
and readers who teach. In Building Communities of 
Readers: Reading for Pleasure (pp. 67–88). 

Dezcallar, T., Clariana, M., Cladellas, R., Badia, M., & Got-
zens, C. (2014). La lectura por placer: su incidencia en 
el rendimiento académico, las horas de televisión y 
las horas de videojuegos. Ocnos: Revista de estudios 
sobre lectura, (12). Recuperado de http://www.revista.
uclm.es/index.php/ 

Equipo Peonza (2001), El rumor de la lectura. Anaya: 
Madrid. Gil Flores, J. (2011). Hábitos lectores y com-
petencias básicas en el alumnado de educación se-
cundaria obligatoria. 

Granado, C. y Puig, M. (2014). ¿Qué leen los futuros maes-
tros y maestras? Un estudio del docente como sujeto 
lector a través de los títulos de libros que evocan. Oc-
nos, 11, 93- 112. Recuperado de http://www.revista.
uclm.es/index.php/ocnos/article/view/441





IDEICE 2019 179

Accionar docente en el proceso b-learning en las 
asignaturas de Grado en la Universidad APEC

Jenniffer Soto De La Cruz

Objetivos y preguntas de investigación

Interpretar el accionar docente en el proceso b-lear-
ning durante el desarrollo de sus asignaturas de Grado. 
Específicos

• Diagnosticar los métodos y técnicas de en-
señanza – aprendizaje que utilizan los do-
centes que están cursando el Diplomado 
Experto en Docencia Universitaria en las 
asignaturas que imparten.

• Determinar las estrategias didácticas em-
pleadas por los docentes para lograr un 
aprendizaje significativo mediante el em-
pleo de recursos tecnológicos en las asigna-
turas semipresenciales. 

1.1 Preguntas de la investigación:

• ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del 
proceso b-learning en UNAPEC?

• ¿Cuál es el mayor reto que enfrenta UNAPEC 
con respecto al proceso de enseñanza - apren-
dizaje en las asignaturas semipresenciales?

• ¿Cuáles son las técnicas y métodos pedagó-
gicos que utilizan los docentes para impartir 
sus clases?

• ¿Los docentes contemplan la secuenciación 
de contenido en sus asignaciones de manera 
que exista una continuidad a nivel presencial 
y virtual?

• ¿Cuáles herramientas del EVA utilizan y con 
qué propósito?

• ¿Las herramientas del EVA son suficientes 
para lograr un efectivo proceso enseñanza – 
aprendizaje? ¿Cuáles son innecesarias y cuá-
les necesitarían incluirse?

• ¿Los docentes utilizan e-actividades distin-
tas a las que proporciona el Entorno Virtual 
de Aprendizaje (EVA)? ¿Cómo cuáles?

• ¿Cuáles son los elementos diferenciadores 
en el diseño de contenido del EVA que utiliza 
el docente para personalizar el entorno de 
aprendizaje?

Resumen marco teórico

En la actualidad las universidades han tenido que adap-
tar sus métodos de enseñanza a las necesidades de 
los estudiantes. Por esta razón, en su oferta académica 
existen programas semipresenciales a nivel de Grado. 
El blended learning, b-learning o aprendizaje mixto 
se trata de un concepto didáctico de modalidad semi-
presencial basado en la combinación de contextos de 
aprendizajes virtuales y no virtuales. (Trujillo, Pérez, & 
Essenwanger, 2013) Bachmann, Dittler, Lehmann, Glatz 
y Rösel (2002) y Dittler y Bachmann (2005) citados en 
Trujillo, Pérez & Essenwanger (ob.cit) establecen una 
escala de virtualización en escenarios de aprendizaje 
mixto “que iría desde clases únicamente presenciales 
con algunos materiales disponibles en internet hasta 
escenarios completamente en línea, con una sesión 
presencial de toma de contacto” (p. 101). No obstante, 
reconocen que, aunque no es un concepto nuevo, “lo 
fundamental en esto es la combinación de elementos 
virtuales y no virtuales que dan lugar a espacios didácti-
cos que fomentan el autoaprendizaje” (p.101). 

La selección de una metodología adecuada permite un 
aprovechamiento óptimo de las clases en un contexto 
b-learning. Ortiz y Mariño (2004) proponen algunas 
recomendaciones psicodidácticas: • El profesor debe 
priorizar la orientación del contenido y el trabajo inde-
pendiente de los alumnos. • La orientación del conte-
nido deberá incluir cómo asimilarlo; debe estimularse 
el aprender a aprender. • Combinar actividades presen-
ciales con tareas virtuales, que permitan el vínculo de 
la teoría con la práctica. • Propiciar alternativas para la 
coevaluación y la autoevaluación, y que sea mínima la 
heteroevaluación del profesor. • Provocar un aprendi-
zaje independiente y creador. 

La Universidad APEC encamina sus pasos en la virtua-
lización mediante normativas: Reglamento de modali-
dad académica semipresencial (2010); Procedimiento 
para someter materiales didácticos para la puesta en 
red de asignaturas (2013); Libro de estilo para la puesta 
en red de asignaturas (2013); Normativa para la puesta 
en red de asignaturas para la EaD.

Método

3.1 Tipo de estudio. El presente estudio se enmarca 
en la investigación cualitativa, ya que pretende inter-
pretar el accionar docente en el proceso b-learning de 
las asignaturas de Grado que se imparten en UNAPEC. 
Para ofrecer una visión holística del tema, se han de 



180 Memoria  Pre-Congreso 2018

considerar la calidad en la práctica docente, las técni-
cas y métodos pedagógicos, así como el uso efectivo 
del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). 

 3.2 Enfoque de investigación El enfoque de la inves-
tigación es cualitativo hermenéutico, que consiste en 
una interpretación del lenguaje de los actores sociales 
a través de un diálogo profundo y guiado, con miras 
a interpretar la práctica docente en el proceso b-lear-
ning en UNAPEC. 

3.3 Actores sociales. Para realizar esta investigación se 
han seleccionado tres docentes, quienes se encuen-
tran cursando el Diplomado Experto en Docencia 
Universitaria en el período académico enero – agosto 
2018. La intencionalidad investigativa consiste en dar 
la palabra a estos actores sociales para conocer e inter-
pretar las técnicas y métodos que estos emplean con la 
finalidad de conocer su accionar docente en el proceso 
b-learning. Se estipuló la participación de una docente 
que es referente nacional en el tema del b-learning, a 
la par de entrevistar una alumna de Negocios Interna-
cionales, quien ha tomado clases con uno de los ac-
tores sociales que forman parte de esta investigación 
con el propósito de incluir una mirada desde el punto 
de vista del estudiante en el contexto b-learning. 

3.4 Técnicas e instrumentos. Las técnicas utilizadas fue-
ron la entrevista en profundidad y el testimonio foca-
lizado, las cuales estarán sustentadas por un guión de 
preguntas que permiten obtener información valiosa 
con respecto al proceso b-learning desde la experien-
cia de los actores sociales, objetos de estudio. 

Resultados

Los resultados de esta investigación arrojaron una vi-
sión del proceso b-learning en UNAPEC, que podría 
resumirse en las siguientes categorías que emergie-
ron de los cinco actores sociales. Categoría 1: Secuen-
ciación del contenido Docente LDL: Si contempla la 
secuenciación de contenido en sus asignaciones de 
manera que se fusione lo presencial con lo virtual. Do-
cente JZ: Es una transición fácil, sencilla, lo cual hago 
sencilla para los estudiantes, para que ellos sepan que 
tienen que ir al EVA a continuar estudiando lo que vi-
mos en clase. Docente EP: Cuando se está diseñando la 
materia hay que tener en cuenta eso de la sistematici-
dad. Y que la materia vaya en orden, de acuerdo con el 
programa... Cuando son semipresenciales o modalidad 
b-learning… si el estudiante no va secuencialmente 

correcto se puede perder ahí. Estudiante MP: Tener el 
material siempre disponible. Experta EM: Procura siste-
matización de procesos formativos. 

Categoría 2: Automatización de los procesos de eva-
luación. Actor JZ: Una de las ventajas del EVA es que 
puedo evaluar por allí mismo, puedo crear estadísticas 
de cómo están las calificaciones de los estudiantes… 
Tengo una prueba diagnóstica colgada en el EVA. Ac-
tor EP: Hacíamos el examen en la plataforma, pero en 
el aula. Categoría 3: Flexibilidad en la presentación de 
los contenidos. Actor EP: Cuando tienes flexibilidad, ya 
el estudiante puede en cualquier ambiente, relajado, 
estudiar, aprender, investigar. Actor MP: El no tener que 
asistir y la constancia de entrega de tus tareas. Catego-
ría 4: Retroalimentación. Docente EP: Para que la evalua-
ción sea completamente efectiva debemos de tener un 
proceso de retroalimentación. Cuando se hace de ma-
nera virtual, tienes que ir estudiante por estudiante, ir 
observando cuáles son sus puntos de mejora en la tarea 
y retroalimentarlo de cara a formarlo y que él tenga un 
aprendizaje de esa actividad que realizó. Experta EM: 
Comunicación y retroalimentación permanente para los 
involucrados en el proceso formativo. 

Categoría 5: Accionar docente. Docente LDL: Trato de 
incluir mucha práctica, que conlleva al hacer, entre-
nando la reflexión y el juicio crítico. Docente EP: Cada 
tema está relacionado con una actividad práctica para 
que el estudiante vaya al hacer con el contenido teóri-
co que tuvo en la materia. Docente JZ: Trato de traerle 
los casos reales que están allá afuera para que puedan 
así adaptarse a lo que va a encontrar cuando salgan 
de la universidad. Estudiante MP: Siempre que termi-
naba la clase anunciaba una tarea virtual que subir en 
el EVA, grupales generalmente. 

Categoría 6: Competencias institucionales. Docente 
EP: Trato de llevarlo al proceso de enseñanza de la mis-
ma hacia al modelo de competencias. Y dándole priori-
dad evidentemente a las competencias institucionales 
de la Universidad APEC, entre ellas lo relativo a la ética, 
la investigación. Docente JZ: Está el liderazgo, donde 
fomento mucho lo que es trabajar en equipo, está la 
igualdad, está el respeto a los demás… la moral, la 
ética y más bien en los negocios. Estudiante MP: Hay 
muchos desvíos de honestidad… Pudieron haberte 
hecho la tarea, haberte mandado las respuestas. Ex-
perta EM: Estar en consonancia con las tendencias en 
la educación superior a nivel internacional.

Conclusiones
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Las principales conclusiones de esta investigación son: 
• El accionar docente demuestra que los profesores 
utilizan técnicas para desarrollar las competencias del 
estudiante, a pesar de que el programa actual está di-
seño por objetivos. • Es una práctica del docente b-lear-
ning seguir una secuenciación del contenido en el aula 
de clases y en la plataforma virtual (EVA). • El proceso 
b-learning en UNAPEC está caracterizado por la in-
teractividad del docente y el estudiante en entornos 
virtuales, a través de foros creados en el EVA. • El pro-
ceso de evaluación y calificación del estudiante puede 
realizarse en formato digital gracias a las herramientas 
del EVA. • Mediante la plataforma del EVA se realiza una 
retroalimentación personalizada con el estudiante, de 
manera que el docente pueda compartir los aspectos 
de mejora con estos. • Los docentes adaptan sus pro-
gramas y sus metodologías pedagógicas para formar 
profesionales con el perfil requerido del siglo XXI. • El 
proceso b-learning permite flexibilidad en la presenta-
ción del contenido de la asignatura, gracias a que no 
está condicionado totalmente a espacio ni tiempo. • 
Los docentes que cursaron el Diplomado Experto en 
Docencia Universitaria conocen las competencias ins-
titucionales y las incluye en sus programas de clases. 
• Un hallazgo interesante es que los docentes sujetos 
de estudio son egresados de la Universidad APEC: dos 
de ellos en modalidades de Grado y Posgrado, y una 
en Posgrado. • Los docentes o actores sociales de esta 
investigación tienen edades comprendidas entre los 
25 y 35 años de edad. A modo de síntesis la experta 
en b-learning, Moquete (2018), resume el desafío que 
tiene la universidad con la semipresencialidad al pun-
tualizar que “el reto está sustentado en las siguientes 
aristas: la sistematización del proceso, la capacitación 
apropiada de los actores que intervienen; así como el 
desarrollo de una cultura de innovación tecnológica y 
de manejo eficiente de los recursos tecnológicos”.
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Prácticas docentes en relación al proceso de 
enseñanza de la lectura en el nivel inicial

Leidy Albania Taveras Gabín

Objetivos y preguntas de investigación

Analizar la práctica docente en relación al proceso de 
enseñanza de la lectura en el nivel inicial, partiendo 
de los lineamientos y estrategias que propone el cu-
rrículo para dicho nivel. ¿Cómo trabaja el docente el 
proceso lector?

Resumen marco teórico

El término práctica docente abarca todo cuanto el 
maestro hace para generar situaciones de aprendizaje, 
donde la totalidad de sus acciones van a facilitar o en-
torpecer el proceso formativo del niño. En vista de lo 
anteriormente expuesto el currículo dominicano trata 
de orientar dicha práctica al logro de las competencias 
que se desea y el niño desarrolle al concluir este ni-
vel, dejando evidenciado que la finalidad de este nivel 
según el (Minerd) Ministerio de Educación de la Re-
pública Dominicana, no es enseñar al niño a leer, sino 
más bien, propiciar el desarrollo de sus potencialida-
des, posibilitando el despliegue de sus capacidades y 
previniendo dificultades que pudiesen manifestarse 
en etapas posteriores. En el año 2000 Stella Vosniadou 
en su libro “Cómo aprenden los niños”, recoge de ma-
nera resumida los resultados de una serie de investi-
gaciones las cuales dan a conocer elementos impor-
tantes que facilitan el aprendizaje en los niños entre 
los cuales se resalta la participación social y activa, 
actividades significativas y los conocimientos previos 
que posee el niño el cual según señala Dewey no llega 
como una pizarra en blanco. En tal sentido, es impres-
cindible que el maestro se convierta en investigador 
dentro del aula, aprovechando la cercanía que tiene 
con los pequeños. Un buen diálogo con los niños so-
bre cómo pasaron el día anterior, o sobre lo abordado 
en la clase pasada, podría ser una buena forma de in-
vestigar hasta dónde sabe o asimiló el niño en torno 
a un determinado tema. Esto se debe a que en este 
nivel los niños no son conscientes de que están siendo 
evaluados, por lo que dominar o no un contenido, no 
genera en esta tensión, situación que permite que los 
mismos se expresen y comuniquen libremente lo que 
saben o creen saber.

Método

Se trata de una investigación de tipo exploratorio, de 
enfoque cualitativo; se realizó con un total de 10 maes-
tros y 15 niños, de 3 Centros Educativos de Santo Do-
mingo, pertenecientes a los sectores público y privado. 
Los centros fueron seleccionados por conveniencia de-
bido a la cercanía entre estos, mientras que los parti-
cipantes fueron seleccionados al alzar. Las técnicas e 
instrumentos utilizados fueron la entrevista semi-es-
tructurada, lista de observación para los maestros y 
una lista de cotejo para los alumnos. 

La lista de cotejos. Este instrumento está compuesto por 
12 ítems, los cuales fueron sustraídos de los indicadores 
de logros, establecidos en el Currículo para este nivel. Se 
utilizó para conocer las destrezas que logró desarrollar el 
niño en torno al proceso lector, durante todo el año esco-
lar partiendo de lo que se espera y este domine. Entrevis-
ta con el cuerpo docente a participar. Estas se realizaron 
de manera individual a cada maestro en dos ocasiones, 
con dos finalidades específicas, la primera, era conocer si 
las preguntas estaban bien formuladas, de forma tal que 
el maestro comprendiera, y la segunda, era ver si su res-
puesta inicial coincidía con su respuesta final. 

Guía de observación. Se elaboró considerando elemen-
tos y prácticas relacionados con proceso lector. Es im-
portante señalar que, para la realización del proceso de 
observación, los docentes no fueron notificados del día 
específico que se llevaría a cabo este proceso, esto con 
la finalidad de no generar tensiones que pudiesen in-
fluir en la forma diaria de realizar su práctica. Dichas ob-
servaciones se realizaron en un periodo de 3 semanas 
y media, distribuidas entre los 3 centros participantes.

Resultados

Según los resultados obtenidos, se observan ciertas di-
ferenciaciones en cuanto a lo que el maestro dice hacer 
y lo que este realmente hace para trabajar en proceso 
lector, resaltando entre las diferencias encontradas, tres 
elementos específicos, los cuales pueden ser vistos al 
comparar las respuestas de los docentes con las obser-
vaciones realizadas. Iniciando con uno del instrumento 
de organización Pedagógica por excelencia, “La Plani-
ficación”. La cual no está presente en el quehacer diario 
de la mayoría de los docentes participantes, aún sabida 
su importancia y utilidad como herramienta clave en la 
práctica diaria, gracias a que permite organizar la misma 
y dirigir esfuerzos hacia objetivos específicos. La ausencia 
de esta, le da a la enseñanza un cierto grado de impro-
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visación la cual en definitiva no es favorable. El segundo 
elemento es la frecuencia y el tiempo invertido por el 
maestro, el cual según nuestros resultados es muy poco. 
Pero, ¿cómo podría esto influir en el proceso de adquisi-
ción de la habilidad lectora? Si algo ha quedado claro son 
los beneficios que se obtienen cuando los niños se rela-
cionan con personas que son lectores asiduos, tal y como 
observó Dolores Durkin, y es que esta convivencia, podría 
ser considerada como un potente estímulo, donde a pe-
sar de que el niño no provenga de una familia de lectores, 
si el maestro logra integrar la lectura como parte de su 
rutina diaria, los resultados podrían ser sorprendentes. Se 
trata en sí de mostrarle a los niños la utilidad y beneficios 
que brinda la lectura, no con palabras sino con hechos, 
donde el maestro no les presente el libro solo para traba-
jar las actividades y leer cuentos, donde las secciones de 
clase no sean recitadas apoyadas en el conocimiento que 
poseen. Es decir, lo que debe procurarse es que el niño 
pueda observar cómo el maestro utiliza la lectura hasta 
para realizar actividades tan sencillas como lo es leer las 
instrucciones de un juego, o actividades diarias como leer 
el pronóstico del tiempo.

Conclusiones

La práctica de los docentes participantes se centra en 3 
áreas específicas, siendo las dos últimas las menos traba-
jadas, situación que queda evidenciada en el escaso tiem-
po invertido y en la escasez de estrategias implementa-
das. Esas áreas y las principales formas de trabajarlas son:

1) Reconocimiento de letras, utilizando como 
estrategia el recorte y pega, coloreado, en-
cerrar en círculo, trazo y la asociación de las 
letras con objetos.

2) Articulación y reconocimiento de sonidos, 
utilizando como medio de trabajo el canto, 
poemas, trabalenguas y adivinanzas.

3) La motivación en los niños, la cual trabajan 
auxiliándose de imágenes al leer, realizando 
preguntas sobre una lectura determinada, vi-
sitando la biblioteca y colocando cuentos en 
el ordenador. Pese a la diferencia de resultados 
entre los sectores públicos y privados, ambos 
grupos presentaron dificultades comunes, las 
cuales son de gran influencia para la adquisición 
de la habilidad lectora. En vista de esto, enten-
demos que de ser esta situación un reflejo de lo 
que acontece a nivel nacional, parte del proble-
ma lector pudiese tener sus orígenes en el nivel 
inicial, partiendo de la siguiente conclusión: El 

Escaso tiempo invertido a la lectura por parte 
de los docentes en las aulas, además de la forma 
recitada de impartir la enseñanza, pudiesen ser 
factores clave que influyen en la concepción de 
los niños respecto a la importancia de la lectura. 
El modo de emplear cada estrategia es tan im-
portante como la selección de la misma, ya que 
influye en los resultados finales.
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Estrategias para desarrollar la Inteligencia 
Emocional en niños de Nivel Inicial

Maribel Beltré Ramírez 

Objetivos y preguntas de investigación

¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional en los 
niños de Nivel Inicial? ¿Qué estrategias podemos de-
sarrollar para trabajar la inteligencia emocional en los 
niños? ¿Qué actividades podemos implementar para 
ayudar a los niños a aprender a identificar su estado 
emocional? ¿Cuáles recursos podemos utilizar para ha-
bilitar un espacio donde los niños gestionen su esta-
do emocional? ¿Qué estrategias podemos utilizar para 
orientar a los padres sobre la importancia de educar las 
emociones a temprana edad?

Objetivos: General: Implementar estrategias para el 
desarrollo de la Inteligencia Emocional en niños del 
Nivel Inicial.

Específicos: Diseñar y ejecutar estrategias para desa-
rrollar la inteligencia emocional en los niños del ni-
vel Inicial para su mejor integración en los procesos 
de aprendizaje. Orientar a los padres acerca de la im-
portancia de educar las emociones a temprana edad. 
Crear un espacio donde los niños puedan equilibrar 
sus emociones. Desarrollar actividades para que los 
niños gestionen sus emociones. Ejecutar actividades 
que permitan al niño identificar las emociones propias 
y de los demás.

Resumen marco teórico

Las emociones son reacciones a las informaciones 
que recibimos. Según Del Barrio (2005) los desajustes 
emocionales alteran toda la vida de la persona, desde 
lo personal hasta la convivencia en la sociedad actual. 
Goleman (1995) enfatiza que todas las emociones son, 
en esencia, impulsos que nos llevan a actuar, progra-
mas de reacción automática con la que nos ha dotado 
la evolución. Por otro lado, la Inteligencia Emocional 
es la “habilidad de las personas para atender y perci-
bir los sentimientos de forma apropiada, capacidad 
para asimilarlos y comprenderlos de manera adecua-
da y destreza para regular nuestro estado de ánimo o 
el de los demás” (Lantiere, 2010). Explica Vivas (2007), 
que las emociones no deben suprimirse, sino mane-
jarlas y transformarlas, de tal manera que la persona 
sea capaz de tomar el control de las situaciones que 

les toque vivir. “El autocontrol emocional persigue en-
contrar el equilibrio emocional para alcanzar la auto-
nomía y el bienestar personal”. Según Ortiz (2005), la 
calidad de las relaciones interpersonales entre el edu-
cador y el alumno son las claves de entrada para crear 
un ambiente compatible para el desarrollo pleno de la 
persona. Este desarrollo se da mediante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, por lo que Ortiz considera im-
portante la creación de un ambiente donde el alumno 
se sienta emocionalmente bien y pueda desarrollarse 
como persona. Explica Ortiz que las emociones posi-
tivas como el humor y el amor, y las negativas como 
el miedo, la rabia y la tensión ejercen una poderosa 
influencia en la persona en el momento de aprender, 
dependiendo de las emociones que el maestro va a in-
cidir en su aprendizaje ya sea negativo o positivo. Las 
anteriores teorías nos orientaron para la ejecución de 
estrategias que permitieron gestionar las emociones 
en los niños, teniendo en cuenta las situaciones emo-
cionales que se presentaban. 

Método

Este estudio fue realizado, tomando como base la in-
vestigación-acción, la cual hace referencia a una am-
plia gama de estrategias realizadas para mejorar una 
situación problemática. Para realizar este proyecto 
nos sustentamos en esta metodología de investiga-
ción-acción, ya que esta nos permite que a medida 
que se va desarrollando la investigación podamos ir 
accionando y reflexionando para llegar a resultados 
más concretos y efectivos. En este tipo de investiga-
ción, el modelo que decidimos utilizar es el de Kem-
mis. Este está organizado sobre dos ejes: uno estra-
tégico, constituido por la acción y la reflexión; y otro 
organizativo, constituido por la planificación y la ob-
servación. Ambas dimensiones están en continua in-
teracción, de manera que se establece una dinámica 
que contribuye a resolver los problemas. Las técnicas 
utilizadas para la recogida de información durante 
el proceso de investigación fueron la observación, 
la entrevista y fichas, ya que mediante estas técnicas 
pudimos observar, acumular e interpretar las actua-
ciones, comportamientos y hechos de las personas u 
objetos, tal y como las realizan habitualmente y que 
cosas sentían al momento de experimentar, ya sea 
emociones negativas o positivas. Por otro lado, las 
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notas de campo nos permitieron realizar apuntes en 
el momento de la actuación y fueron soportes para 
refrescar la memoria acerca de lo que se ha visto.

Resultados

Los resultados mostrados a continuación se presenta-
rán por los objetivos planteados. Uno de los objetivos 
propuestos fue el diseñar y ejecutar estrategias de las 
cuales pueden desarrollar la inteligencia emocional en 
los niños de Nivel Inicial, para que estos tengan una 
mejor integración en los procesos de aprendizaje. Este 
objetivo fue evidenciado durante todo el proceso de 
acción, ya que cada una de las intervenciones fue rea-
lizada con miras a que los niños se integren de manera 
eficaz tanto en su entorno como también al proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Además, podemos decir 
que, con la ejecución de actividades del interés de los 
niños y estrategias para educar las emociones, los ni-
ños se integraron de manera más activa al proceso de 
aprendizaje, ya que eran conscientes de las emociones 
que experimentaban, tenían una mayor tolerancia al 
enfrentamiento de situaciones adversas, auto-moti-
vándose y motivando a sus compañeros, por lo tanto, 
fomentó el trabajo en equipo.

Por otro lado, nos planteamos orientar a los padres 
sobro cómo podían ayudar al desarrollo de la inteli-
gencia emocional de sus niños, pero logramos poco 
apoyo, ya que convocamos a estos en determinadas 
ocasiones y su colaboración fue mínima. Tomamos 
otra alternativa más accesible, con la creación de un 
brochour, pudimos llevar información para que estos 
tengan en cuenta que pueden contribuir con las emo-
ciones desde el hogar y que su impacto puede tener 
grandes beneficios si los niños se educan a temprana 
edad. Al momento en que los niños se encontraban 
en situaciones emocionales inapropiadas se puso en 
función el rincón de paz, un espacio donde los niños 
podían ir a calmarse y equilibrar su estado de ánimo. 
Podemos decir que este rincón influyó de manera po-
sitiva en los niños que lo visitaron, conscientes de que 
iban para regular su estado emocional. Con este logra-
mos el objetivo propuesto de la creación de un espacio 
para regular el estado emocional.

El objetivo que buscaba desarrollar actividades para 
que los niños gestionen sus emociones, fue alcanzado, 
ya que en actividades como Me conozco y, ¿Quienes 
me quieren?, pudimos observar el cambio que experi-
mentaron los niños, ya que se automotivaban toman-
do factores extrínsecos para equilibrar sus estados 

emocionales. Otras de las actividades que ayudó a la 
gestión de las emociones de los alumnos fue El Semá-
foro de las Emociones, que no solo nos ayudó a que 
los niños controlen sus emociones negativas, sino tam-
bién con la disciplina e incentivar el pensamiento críti-
co para la resolución de problemas de convivencia. Po-
demos decir que los niños aprendieron a identificar las 
emociones propias y la de los demás. Gracias a sus sa-
beres previos y a las diferentes actividades efectuadas, 
los niños obtuvieron un mayor conocimiento sobre las 
emociones que experimentaban; aunque queda un 
camino largo por recorrer observamos cómo los niños 
experimentaron un cambio en sus comportamientos y 
actitudes lo que repercutió de manera favorable con el 
desarrollo de las actividades diarias del aula.

Conclusiones

Las diferentes acciones que fueron implementadas 
para desarrollar la inteligencia emocional en los niños 
de Nivel Inicial, podemos decir que los resultados ob-
tenidos fueron evidenciados a medida que se desarro-
llaban las mismas. En cada objetivo, tomamos en cuen-
ta a Vivas, quien en su libro “Educar las emociones” nos 
explica que “las emociones no deben suprimirse, sino 
manejarlas, regularlas y transformarlas, de tal manera 
que la persona sea capaz de tomar el control de las si-
tuaciones que les toque vivir”. Podemos decir que los 
niños aprendieron a identificar las emociones propias 
y la de los demás, ya que en el transcurso de las inter-
venciones pudimos notar cómo la identificaban me-
diante las diferentes actividades realizadas.

Teniendo en consideración todo lo antes mencionado, 
afirmamos que las estrategias implementadas en la 
fase de acción del proyecto respondieron de manera 
positiva y satisfactoria nuestro principal objetivo. Per-
mitir situaciones donde los niños aprendan a gestio-
nar sus emociones para su mejor inserción en su am-
biente social y escolar, es sin duda alguna una acción 
relevante en el aula. En el mismo orden, se confirma 
que nuestra hipótesis fue válida, ya que, por medio de 
las estrategias y actividades, podemos potencializar 
la inteligencia emocional. Al concluir el proyecto de 
investigación-acción confirmamos que los niños de 
Pre-primario C son capaces de gestionar y equilibrar 
sus emociones y además de reconocer las emociones 
propias y las de los demás, lo que le ayudará a una me-
jor inserción en su entorno social y familiar.
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Estrategias para el desarrollo de la atención en el 
aula del Nivel Inicial en niños de cinco años de edad

Waly Medina, Isaury Escalante y Daniela Familia

Objetivos y preguntas de investigación

Preguntas de investigación

¿Cuáles tipos de estrategias existen para atraer la aten-
ción de los niños? ¿Cómo podríamos orientar a los pa-
dres y las madres en torno a la manera de aumentar el 
nivel de atención en sus hijos? ¿Cómo podemos utili-
zar actividades lúdicas para aumentar la atención de 
los niños? ¿De qué manera podría utilizarse la literatu-
ra infantil para mejorar la capacidad de atención de los 
niños? ¿Cuáles herramientas tecnológicas nos permi-
tirían ayudar al niño a desarrollar su atención? ¿Cuáles 
actividades serían adecuadas para captar la atención 
de los niños al momento de la clase?

Objetivos:

Orientar a padres y madres en torno a cómo aumentar 
el nivel de atención en sus hijos. Contribuir a aumentar 
la atención de los niños a través del desarrollo de acti-
vidades lúdicas.

Mejorar la capacidad de atención mediante la literatu-
ra infantil.

Desarrollar la capacidad de atención mediante la utili-
zación de medios tecnológicos.

Resumen marco teórico

La atención es de gran importancia en las relaciones 
interpersonales y en la adaptación del medio en que 
vivimos, por ende, los niños deben poseer una buena 
atención para lograr un mayor aprendizaje en el pro-
ceso de la enseñanza. Según Piaget, (en Cook, Klein y 
Tessier, 2008) la atención es cuando el niño se enfoca 
solamente en algo específico que está ocurriendo en 
su ambiente. Sin embargo, esto no fue observado a la 
hora de realizar nuestras intervenciones educativas, ya 
que los niños desviaban la atención de las actividades 
que realizamos.

Como equipo investigador, decidimos realizar inves-
tigaciones más profundas para solucionar esta pro-
blemática, debido a que esta falta de atención podría 

traer consecuencias futuras en el niño, como, ser iden-
tificados como distraídos, desorganizados, despreo-
cupados o vagos, provocando en ellos un aislamiento 
que les impida tener un buen rendimiento en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje. En teoría, encontramos 
a James, citado por Vila (2005), quien afirmaba: “todo 
el mundo sabe lo que es la atención. Es tomar posesión 
de la mente, de una forma clara y vívida, de uno de los 
que parecen ser diferentes objetos o líneas de pensa-
miento que suceden de forma simultánea. Su esencia 
son la localización y la concentración de la conciencia. 
Implica dejar de lado algunas cosas para poder tratar 
de forma efectiva otras”. (Pág. 1) De igual manera se-
ñalaba que la atención involuntaria es deliberada y re-
quiere un esfuerzo, mientras que la voluntaria es libre 
y espontánea.

La motivación y el cambio de estímulos son dos de 
los principios que rigen la atención, pues una repen-
tina disminución de este nivel se percibe como una 
novedad momentánea. En consecuencia, de lo que 
realmente comanda nuestra atención es el cambio de 
estimulación. Desde el campo de la Neurología, Sopra-
no (2009), considera que la atención es una función 
esencial para transitar por la vida de un modo adapta-
do. Por lo general necesitamos atender para entender 
y aprender.

La mayor parte de los actos de nuestro quehacer co-
tidiano requiere un mínimo de atención para que se 
lleve a cabo exitosamente. La atención facilita rendi-
mientos óptimos en el enfrentamiento con el medio 
restringido, al mismo tiempo que los fenómenos apre-
hendidos en forma consciente, según Rohracher cita-
do por Vila (2005). Mientras que, según Zweig citado 
por castillo (2012) “la atención no es solamente la ca-
pacidad mental para captar la mirada en uno o varios 
aspectos de la realidad y prescindir de los restantes, es 
tomar posesión por parte de la mente, de forma clara y 
vívida de uno, entre los que aparecen simultáneamen-
te varios posibles objetos de pensamientos”. Su esen-
cia está constituida por focalización, concentración y 
conciencia.

Atención significa dejar ciertas cosas para tratar efec-
tivamente otra. El conocimiento obtenido a través de 
estas teorías, nos ayudó a mejorar la capacidad de 
atención por parte del alumnado, lo que permitió un 
mayor auge en la calidad de la educación y en el de-
sarrollo de su capacidad cognitiva, impidiendo que los 
niños puedan tener consecuencias de un desajuste en 
sus capacidades de atención.
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Por otro lado, nos permite despertar en los docentes 
la necesidad de adquirir nuevos conocimientos para 
la mejora de esta problemática, aportando de manera 
significativa las herramientas, estrategias y técnicas que 
propicien un ambiente de escolaridad más adecuado.

Método

Como equipo investigador, decidimos utilizar la me-
todología investigación-acción, porque esta permite 
al profesorado investigar, para desarrollar estrategias 
favorables en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 
compresión de esta ayuda a resolver problemas que 
surgen en las prácticas educativas y permite su aplica-
ción al centro educativo. Kemmis (1984) expresa que la 
investigación-acción es una forma de indagación auto-
rreflexiva realizada por quienes participan (profesora, 
alumnado, o dirección) en las situaciones sociales (inclu-
yendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la 
justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; 
b) su compresión sobre la misma; y c) las situaciones e 
instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o 
escuelas). La investigación-acción no solo se constitu-
ye como ciencia práctica y moral, sino también como 
ciencia crítica. Mientras que, Bartolomé (1986), expresa 
que la investigación-acción es un proceso reflexivo que 
vincula dinámicamente la investigación, la acción y la 
formación, realizada por profesionales de las ciencias 
sociales acerca de sus propias prácticas. Se lleva a cabo 
con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo.

El modelo asumido por parte del equipo investigador 
es el modelo de Kemmis (1989), este modelo muestra 
la investigación a través de dos ejes: uno estratégico, 
constituido por la acción y la reflexión; y otro organiza-
tivo, constituido por la planificación y la observación. 
Iniciamos nuestro proceso a través de la observación, 
mediante el cual pudimos identificar las necesidades 
presentadas por parte del equipo investigador. Lue-
go reflexionamos acerca de qué estrategias debíamos 
utilizar para mejorar, utilizando la planificación para 
la ejecución futura de las acciones. Este modelo es 
espiral, por tanto, nos permitió ir reflexionando en la 
práctica, de manera tal, que al momento de planificar 
pudimos reflexionar y mejorar.

Resultados

Cada una de las estrategias implementadas en la ela-
boración de este proyecto fue utilizada con el propó-
sito de alcanzar una meta. Como lo señala Camacho 
y Calderón (2010), “La palabra estrategia nos remite a 

la idea de un plan de acción, de un diseño o arreglo 
de las actividades para lograr una meta”. Como gru-
po investigador nos planteamos diferentes objetivos, 
uno de esto era contribuir a aumentar la atención de 
los niños a través del desarrollo de actividades lúdicas. 
Este objetivo fue alcanzado y evidenciado mediante 
todo el proceso de nuestras acciones, ya que pudimos 
lograr que los niños logren mantener su atención en 
cada una de nuestras actividades. Para el desarrollo de 
las actividades lúdicas realizadas con los niños, mantu-
vimos presente uno de los modos que indica el autor 
Rief (2004), para lograr la atención de los niños “Em-
plear técnicas divertidas”, el cual fue utilizado a través 
de la actividad llamada ́ ´atiendo y me divierto´´. Como 
equipo investigador, podemos asegurar de que, a tra-
vés de diferentes actividades lúdicas, se alcanza man-
tener no solo la atención en los niños, sino la motiva-
ción y concentración en ellos. Otro de los momentos 
donde pudimos evidenciar el cumplimiento de este 
objetivo, fue mediante la actividad “Un amiguito me 
vino a visitar”, ya que pudimos observar cómo los ni-
ños focalizaron su atención para comprender y desa-
rrollar de una manera significativa la actividad.

Podemos asegurar que a través de la utilización de re-
cursos tecnológicos se puede desarrollar la capacidad 
de atención en los niños. Objetivo que fue alcanzado 
y comprobado por medio de las actividades realiza-
das en el aula de Pre-Primario B. Una de las activida-
des en la cual podemos evidenciar este objetivo es 
“Cine-atención”. Como equipo investigador, reflexio-
namos y llegamos a la conclusión, de que una de las 
maneras más eficaz para motivar y despertar el interés 
en los niños es a través del cambio y las innovaciones, 
ya que son las fuentes que transforman y permiten 
que el aprendizaje de los niños sea más significativo. 
Al implementar la lectura para mejorar la capacidad 
de atención en los niños, fomentamos nuevos apren-
dizajes. Este objetivo se alcanzó al máximo en nuestro 
proyecto, ya que pudimos evidenciarlo en nuestra últi-
ma actividad relacionada a la lectura, llamada “Pienso 
y luego existo”. Con esta actividad dimos a los niños la 
oportunidad de concentrar su atención para plasmar 
sus propios pensamientos mediante la elaboración de 
un cuento.

Orientar a padres y madres en torno a cómo aumen-
tar el nivel de atención en sus hijos, es un componen-
te muy importante en este proceso, ya que los niños 
no solo trabajarían actividades de atención en el aula, 
sino, que siempre mantendrán presente estos conoci-
mientos. Los padres serán forjadores de este aprendi-
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zaje, a través de diversas actividades que desarrollarán 
con ellos en casa. Este es otro de los logros que alcan-
zamos con la elaboración de este proyecto, el cual fue 
valorado y evidenciado, a través de la actividad titula-
da: “Ayudo a desarrollar la atención de mis hijos”. Con 
esta actividad pudimos obtener resultados positivos, 
porque logramos que los padres se involucren de una 
manera muy satisfactoria en este proceso.

Conclusiones

La atención es el eje del aprendizaje, sin ella no hay co-
nocimiento alguno, basta tener falta de atención para 
fracasar en cualquier proyecto de vida, ya que se nece-
sita focalización para alcanzar cualquier meta propues-
ta. La experiencia al poner en práctica diferentes estra-
tegias y actividades para las acciones, ha sido el eje 
principal en el desarrollo de este proyecto, porque nos 
ha permitido lograr y encaminar los diversos objetivos 
propuestos. A través de la implementación de estas es-
trategias, obtuvimos los resultados esperados en cada 
uno de nuestros objetivos, ya que, se hizo notorio que 
el desarrollo de actividades lúdicas fue una estrategia 
que nos permitió mantener el aula más interesada a la 
hora de impartir nuestras clases. También, obtuvimos 
una mejoría en la capacidad de atención de los niños a 
la hora de utilizar la literatura infantil como estrategia. 
Por otro lado, la utilización de medios tecnológicos fue 
un soporte en todo el proceso de implementación de 
nuestro proyecto, porque nos permitió introducir las 
nuevas tecnologías e impedir que las clases se hicieran 
monótonas y poco interesantes. Cabe destacar, que 
la orientación a padres y madres en torno a cómo au-
mentar el nivel de atención en sus hijos, fue una buena 
estrategia, que nos permitió incluir en la casa las estra-
tegias desarrolladas en el aula.

Finalmente, en coherencia con nuestra hipótesis, po-
demos asegurar que utilizar estrategias y actividades 
adecuadas, nos permitió ayudar a estimular la concen-
tración para lograr la atención de los niños en el aula, ya 
que se evidenció que la falta de estrategias impide aca-
parar la atención de los niños, por lo tanto, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje no se efectúa adecuadamente.
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Estrés y estrategias de afrontamiento en docentes

Ivanova Veras de Jesús

Objetivos y preguntas de investigación

Objetivos: 

Objetivo General 

1. Evaluar el estrés docente y sus componentes 
y los mecanismos de afrontamiento utiliza-
dos por quienes participen en el estudio.

Objetivos Específicos 

1. Conocer la estrategia de afrontamiento más 
reportada por los participantes. 

2. Analizar si existe una correlación entre los 
componentes del estrés docente y las estra-
tegias de afrontamiento evaluadas. 

3. Observar si existen factores sociodemográficos 
que influyen en las variables en cuestión.

Resumen marco teórico

En la República Dominicana, la salud mental dentro 
del sistema educativo ha recibido escasa atención y, 
en las ocasiones que ha sido objeto de estudio, es-
tas investigaciones se han centrado, en su mayoría, 
en los estudiantes, dejando a un lado a los docentes. 
Muchas investigaciones reportan el impacto del estrés 
docente en la calidad educativa. Este estudio consis-
tió en evaluar el estrés docente, sus componentes y 
las estrategias de afrontamiento utilizadas por quie-
nes participaron en el estudio, conocer la estrategia 
de afrontamiento más reportada por los participantes, 
así como analizar si existía una correlación entre los 
componentes del estrés docente y las estrategias de 
afrontamiento evaluadas. Se administraron las esca-
las “Escala de Estrés Docente: ED-6” y “Brief COPE” a 11 
docentes de secundaria. Los resultados muestran que 
la estrategia de afrontamiento más reportada por los 
participantes fue Religión y que la Desmotivación jue-
ga un papel importante en la salud mental de quienes 
formaron parte del estudio. A pesar de los esfuerzos 
constantes, aún queda un largo camino por explorar 
en aras de mejorar la salud mental dentro del sistema 
educativo dominicano.

Método

Métodos y materiales de Diseño: Para la realización 
de esta investigación se asumió un diseño pre-experi-
mental cuantitativo en vista de que el análisis de datos 
se fundamentó en procedimientos estadísticos para 
establecer los resultados. Se trata de un estudio des-
criptivo, que explora asociación entre variables especí-
ficas (Ruiz-Matuk, s.f.). Participantes: Esta investigación 
se llevó a cabo con una muestra de 11 docentes de se-
cundaria en una localidad dentro de Santo Domingo, 
República Dominicana. De estos, cinco laboraban en 
una escuela privada y seis en una pública. Así mismo, 
siete del total de participantes se identifican con el gé-
nero femenino y cuatro con el género masculino. La 
edad media de los participantes fue de 44.40. 

Instrumentos Socio-demográfico. Se creó un cuestio-
nario destinado a la recolección de datos como edad, 
sexo, estado civil, entre otros. Brief COPE. Este inventa-
rio fue desarrollado para evaluar un amplio abanico de 
estilos de afrontamiento y clasifica las respuestas en-
tre aquellas consideradas funcionales o disfuncionales 
(Carver, Scheier & Weintraub; 1989). 

Escala de Estrés Docente (Escala ED-6). Esta escala fue 
creada para la medición del estrés o malestar docente. 
Procedimiento: La muestra fue seleccionada a través 
de un muestreo no probabilístico intencional tras ob-
tener la aprobación del Comité de Ética de la Universi-
dad Iberoamericana (UNIBE). Se eligió una escuela del 
sector público y una escuela del sector privado en una 
localidad predeterminada de Santo Domingo. 

Se procedió a solicitar la autorización de las mismas; 
posteriormente se entregaron los cuadernillos de le-
vantamiento de datos a un representante de cada 
institución para que fuesen distribuidos entre los do-
centes. Luego se acudió a las escuelas para recoger los 
cuadernillos que estuviesen completados (11 en total). 
Finalmente se procedió con la digitación de respues-
tas y corrección de instrumentos para la ejecución del 
análisis de datos.

Resultados

Quienes participaron en el estudio reportaron con 
más frecuencia la utilización de Religión como estra-
tegia de afrontamiento. Los datos muestran una corre-
lación negativa entre los índices de Desmotivación y 
los de Planificación. De igual forma, los datos indican 
una correlación positiva entre los niveles de Desmoti-



194 Memoria  Pre-Congreso 2018

vación y los de Mal afrontamiento. Por otro lado, los 
resultados muestran una correlación positiva entre las 
puntuaciones de Aceptación y las de Planificación. Las 
respuestas de los participantes indican una correlación 
positiva entre Actitud desvinculante y las Horas de tra-
bajo diario. Así mismo, los datos obtenidos indican 
que existe una correlación negativa entre los índices 
de Desmotivación y los de Ingreso mensual.

Conclusiones

A modo de conclusión, estos resultados exponen la 
religión como la estrategia de afrontamiento más re-
portada entre quienes participaron en el estudio. Los 
resultados indican que la desmotivación es una varia-
ble relevante a la hora de abordar el estrés docente, así 
como el nivel de ingreso y otros factores sociodemo-
gráficos que mostraron tener cierta relación tanto con 
el estrés docente como con las estrategias de afronta-
miento. Las variables abordadas en este estudio son 
componentes de suma importancia en la salud men-
tal de las personas, como tal, deben recibir la atención 
pertinente y seguir siendo estudiadas en búsqueda de 
la obtención de alternativas para la prevención e inter-
vención de patologías e incremento de la calidad de 
vida de los y las docentes en nuestro país.
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Perspectiva Interdisciplinar en la Formación 
Docente del Siglo XXI

Fátima Virginia Pons Peguero

Objetivos y preguntas de investigación

PROPÓSITOS GENERALES - Presentar a los/as partici-
pantes una Perspectiva Interdisciplinar, con las apor-
taciones hechas por los expositores del Simposio For-
mación Docente del Siglo XXI, - Exponer una síntesis 
de las distintas ponencias que le han dado estructura, 
tales como, Ética, Investigación, Tecnología, Perfil del 
Docente, Calidad, etc. -Interactuar centrados en las co-
municaciones presentadas por investigadores, docen-
tes y administrativos que nos han enriquecido con sus 
aportaciones para que recojamos líneas de acción que 
nos ayuden en la creciente complejidad de enseñar a 
pensar, comprender, criticar y a construir una sociedad 
más justa, igualitaria y democrática. 

 ESPECIFICOS - Estimular en los participantes, interac-
tuar centrados en las comunicaciones presentadas por 
investigadores, docentes y administrativos que nos en-
riquecieron con sus aportes en el Simposio Formación 
Docente del Siglo XXI, - Fomentar la implementación, 
que responda a los desafíos y expectativas educacio-
nales. - Sistematizar las discusiones sostenidas, enfa-
tizando particularmente las prioridades y estrategias 
adoptadas con miras a la creciente complejidad de 
enseñar a pensar, comprender, criticar y construir una 
sociedad más justa, igualitaria y democrática. - Priori-
zar la atención y el apoyo a la capacidad creadora de 
los actores. 

Resumen marco teórico

Perspectiva Interdisciplinar en la Formación Docente 
del Siglo XXI (García, A., Correa A. / Escarbajal F., Izquier-
do, T. 2011) escriben: “La sociedad actual se encuentra 
inmersa en un proceso de constantes cambios sociales, 
económicos y culturales que están suponiendo nuevas 
y continuas demandas en el sistema educativo. Esto 
debe plasmarse en la formación inicial y permanente 
del profesorado de todas las etapas educativas que 
exige la sociedad”. Eduard Punset dice: “Debemos, no 
tenemos más remedio, que transformar la educación 
de nuestros maestros… No nos sirven maestros que 
solo destilen contenidos académicos en las mentes de 
los estudiantes… Hoy sabemos que es importantísimo 
que estos maestros aprendan a gestionar las emocio-

nes.”. Porque precisamente el docente que vive en la 
era digital, la sociedad del conocimiento y las migra-
ciones dinámicas de poblaciones tiene que aprender 
a educar integralmente en aprendizajes significativos 
para los ciudadanos nacidos en la era digital y en un 
mundo cada vez más intercultural. Los nuevos roles 
tienen que aprenderlos en un sistema de formación, 
dominarlos en el proceso de enseñanza–aprendizaje, 
autoevaluarse, que implica una capacidad de conocer-
se a sí mismo y saber gestionar habilidades sociales y 
emocionales. Como dice Robert Roeser: ser competen-
tes en la interacción con personas de distintas culturas; 
en responsabilizarse del bienestar de los demás; y en 
su capacidad de atención”. 

La profesión docente requiere replantearse desde la 
selección de quiénes se formarán para ser docentes, su 
propia formación inicial. Cada etapa de esta nueva es-
trategia exige un esfuerzo articulado que inspire con-
fianza y esperanza. Como lo expresa Denise, Vaillant 
(2006) en el artículo “Atraer y retener buenos profesio-
nales en la profesión docente: políticas en Latinoamé-
rica”: “Plantear este cambio de perspectiva exige un 
apoyo decidido de los propios maestros, de la admi-
nistración educativa y del conjunto de la sociedad “.

Método

Simposio Perspectiva Interdisciplinar en la Formacion 
Docente en el Siglo SXXI. Un panel con la participa-
ción de autoridades nacionales, así como expertos 
educacionales y estudiantes. Sistematización realizada 
durante la experiencia. El Simposio tuvo muy buena 
recepción por parte de los participantes en el mismo 
momento de explicado el programa, con mucho en-
tusiasmo y acatando las normas establecidas, para el 
buen desarrollo del mismo.

Las exposiciones de los expertos, provocó una inten-
ción meta reflexiva, generando ideas y sugiriendo ar-
ticulaciones con sus experiencias educativas, las ideas 
que quedaron, lo importante, los conocimientos que 
ellos fueron construyendo a partir de la interacción. 
Logística de recibimiento de invitados, realizadas por 
los estudiantes. Advertimos un gran entusiasmo, por 
compartir vivencias y desarrollar ideas y opiniones 
personales. Se socializó, inició una reflexión- oración 
colaborativa, la retroalimentación de normas, ritual del 
desayuno. Es importante resaltar el papel de la con-
ductora-presentadora con intervenciones oportunas, 
pertinentes y relevantes en cada oportunidad, reci-
biendo halagos por su destacada participación.
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A continuación, detalles: 9:00 a.m Registro de partici-
pantes. Equipo de Recepción 9:30 a.m Himnos Nacio-
nal e ISFODOSU 9:40 a.ma Palabras de bienvenida Dr. 
Marcos Vega Gil Vicerrector Ejecutivo *RFEM-ISFODO-
SU 9:50 a.m Palabras de Apertura Dra. Rosa Kranwinkel 
Vicerrectora Académica-ISFODOSU DESARROLLO DEL 
SIMPOSIO HORA TEMA DISERTANTE 10: 00 a.m El Perfil 
del Docente del Siglo XXI Dr. Braulio de los Santos Di-
rector Académico Recinto Félix Evaristo Mejía 10:20 a 
m Perspectiva del Programa de Profesores de Alta Ca-
lificación (PAC). Dra. Lidia Losada Pedagoga-Programa 
PAC-ISFODOSU 10:40 a.m Investigación y Educación 
Dra. Andrea Paz Vicerrectora de Investigación y Publi-
cación ISFODOSU 11: 00 a.m La Tecnología y su Impac-
to en la Educación en RD. Dr. Ramón Vilorio Director de 
Tecnología ISFODOSU 11:20 p.m Ética y Educación Te-
resa Mercedes Bautista, MA Coordinadora de Ética del 
ISFODOSU 11:40 p.m Desafíos para la Calidad de Edu-
cación Dominicana Dra. Dinorah García Rectora Centro 
POVEDA 12: 10 p.m Espacio de Preguntas y respuestas 
12:30 p.m Clausura Francisco Antonio Pimentel, MA 
Coordinador de Socio Pedagogía-RFEM

Resultados

Los temas que se trataron en el Simposio Perspectiva 
Interdisciplinar en la Formacion Docente en el Siglo 
XXI fueron los siguientes: El estado de la educación en 
la región: las principales tendencias en la formación 
docente, ya que el pilar principal de una educación de 
calidad son los docentes, se necesitan nuevas formas 
de enseñanza. Cómo apoyar y entregarles la motiva-
ción, el conocimiento y las herramientas necesarias 
para volverlos conscientes del poder transformativo 
que tienen, garantizar que las estructuras de la carrera 
docente sean diseñadas de forma que se valore, moti-
ve y profesionalice; establecer una carrera basada en 
la meritocracia, por medio de evaluaciones continuas; 
flexibilidad en las carreras docentes, que permita car-
gos a nivel administrativo; Desarrollo profesional de 
los docentes a través de una mejora en los programas 
de formación, la calidad de la formación y el liderazgo 
escolar; Calidad mediante una formación de calidad: 
brindar capacitación continua; identificar las necesi-
dades de las escuelas y de la formación y alinear los 
planes de estudio de la formación docente;, para que 
sean educadores, inculcando conductas y actitudes 
que sean valoradas en la sociedad. 

• Un enfoque innovador de la educación de 
calidad para el desarrollo sostenible, en el 
contexto del aprendizaje a lo largo de la vida 
(contextos de aprendizaje, perspectivas, di-
mensiones, igualdad e inclusión, mecanis-
mos de evaluación, etc.); La calidad de la 
educación: El desafío. Las transformaciones 
globales del orden internacional y el avance 
del reordenamiento de las economías mun-
diales en torno al valor de la tecnología han 
puesto en el ojo de la mira a los sistemas 
educativos. Esta realidad, que marca la de-
manda que hoy se hace a la educación, con-
trasta con otra realidad bastante conocida; 
hoy, por tal y como están: 

A. Complejo y totalizante: concepto totalizan-
te, multidimensional. Permite ser aplicado a 
cualquiera de los elementos de lo educativo. 
Hablar de calidad del docente, de los apren-
dizajes, de la infraestructura, de los procesos. 
Todos ellos suponen calidad. 

B. Social e históricamente: Se lee de acuerdo 
con los patrones históricos y culturales con 
una realidad específica, con una formación 
social concreta, en un país concreto y en un 
momento concreto. 

C. Se constituye en imagen-objetivo de la Trans-
formación educativa. En una sociedad se de-
fine a través de su ajuste con las demandas 
(que cambian con el tiempo y el espacio). 

D. Se constituye en patrón de control, además 
de servir de norte para orientar la dirección 
de las decisiones. 

• Investigación; un cambio de paradigma, a 
la vez que se asegura la responsabilidad y 
rendición de cuentas colectivas. Incluir ca-
pacitación de ciudadanía como un criterio 
para la acreditación de las instituciones de 
formación docente; revisar los planes de es-
tudio de la formación docente. La educación 
tiene que preparar a los ciudadanos para el 
mundo actual, con ética, valores e inculcan-
do habilidades cognitivas y no cognitivas, y 
la importancia de reducir las barreras para el 
desarrollo de habilidades tecnológicas para 
el siglo XXI. En estos próximos 80 años por 
venir del siglo XXI se hace imperativo replan-
tear la profesionalización de los docentes 
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desde nuevas perspectivas pedagógicas, 
que gestione con genuino rechazo a la re-
signación en el ámbito de las escuelas y pro-
vocar el nuevo estado de resolución por el 
cambio hacia la construcción de nuevos co-
nocimientos, el trabajo en equipo, la motiva-
ción por el estudio permanente, el desarrollo 
de habilidades didácticas, el uso y dominio 
de las Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones como herramientas de apoyo 
para aprender y la formación del carácter. Y 
así “Garantizar una educación de calidad in-
clusiva, equitativa y promover las oportuni-
dades de aprendizaje permanente”.

Conclusiones

Buena experiencia, con resultados ÓPTIMOS, para la 
formación, con facilidad o posibilidad de ser replica-
dos en los recintos. Las exposiciones provocaron una 
intención meta reflexiva, generando ideas y sugirien-
do articulaciones con experiencias, ideas, conocimien-
tos a partir de la interacción. La experiencia interactiva, 
incitó a una construcción colectiva, se generó un valio-
so punto de partida para pensar en actividades. Descu-
brimos que: Establece cuestiones en forma discursiva, 
ya que la vivencia es parte del contenido. Oportunidad 
para movilizar y potenciar. Promover construcciones 
colaborativas. 

Crear y hacer: La importancia de posibilidades, motivar 
y despertar entusiasmo: Iniciativa. Valorar la vida coti-
diana: Espacio en donde existen contenidos sustan-
ciales. Desarrollar la capacidad de preguntar: más que 
recetas, interrogantes que nos llevan a repensar lo que 
hacemos, que nos invitan a buscar ideas. Se evidenció 
un amplio conocimiento, con relación a los temas, las 
exposiciones se manejaron, sin contratiempos. Es fun-
damental desplegar esfuerzos para seguir realizando 
trabajos así. Contempla la posibilidad de replicarlo, se 
aprende con las experiencias y se va afianzando. Utili-
zaron los diversos componentes para ser aplicados. 

Dificultades o Limitaciones. Se plantearon aspectos 
que facilitan el desarrollo satisfactorio de la formación. 
La asistencia y participación con efecto positivo. Nin-
guna dificultad. 

Relaciones con las Actuaciones. La experiencia con-
firma la potencialidad de ir dando espacio a una pro-
puesta diferente en materia de experiencias, abren las 
puertas de la integración. A la vez, el entusiasmo re-

quiere, una mirada prudente. Surgen posibilidades di-
dácticas que deben explorarse. El objetivo general se 
logró en su totalidad, tomando como evidencia, cómo 
el Auditorio interactuó, manifestando dominio de los 
temas. Sin duda, el entusiasmo y el compromiso, nos 
brindan pistas que sugieren que, al caminar juntos, es-
tamos haciendo camino al andar... como sintetiza una 
participante: “Aprender con otros y de otros”. Formar 
personas éticas, con espíritu investigativo, críticos, con 
calidad, fomentando la tecnología.
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PANEL 4: APRENDIZAJE EN LA ESCUELA

Impacto de las buenas prácticas pedagógicas en 
el rendimiento académico de los estudiantes del 
centro de Excelencia Prof. Melba Báez de Erazo, 
Distrito Educativo 06 de Haina-nigua, Regional 
04 San Cristobal, Año Escolar 2017-2018 

Marlen Providencia Canelo Melenciano

Objetivos y preguntas de investigación

Determinar el impacto de la práctica pedagógica en el 
rendimiento académico de los estudiantes del centro 
de excelencia Prof. Melba Báez de Erazo, Municipio de 
Haina, Distrito Educativo 06, Regional 04 San Cristobal, 
Año Escolar 2017-2018 

Resumen marco teórico

Antecedentes históricos de la práctica pedagógica. Ca-
brejo (2012) señala que durante varias décadas se tra-
bajó en el sector educacional bajo el supuesto de que el 
peso de las condiciones socioeconómicas y culturales 
externas al sistema educativo sobre las posibilidades 
del éxito de los escolares es tan fuerte, que muy poco 
podía hacerse al interior de la escuela, para contrarres-
tarlas. Desde los años cincuenta hasta los ochenta, la 
investigación educativa reforzó este supuesto. El resul-
tado más consistente de la investigación educativa en 
estos años se refería a la capacidad explicativa del con-
texto socioeconómico y cultural sobre los logros de la 
gestión escolar.

En el último decenio en el sistema educativo mundial, 
se ha privilegiado los esfuerzos encaminado al mejora-
miento de la calidad de la educación y en este empeño 
se ha identificado la variable “buenas prácticas para el 
desempeño profesional del futuro maestro” como muy 
influyente, determinante, para el logro del salto cua-
litativo de la gestión escolar. Hoy se aprecia un cierto 
consenso en la idea de que el fracaso o el éxito de todo 
sistema educativo, depende fundamentalmente de la 
calidad del desempeño o de las buenas prácticas pe-
dagógicas de sus docentes, 

Método

Tipos de investigación: Diagnóstica-Descriptiva por 
que se hizo un diagnóstico donde se describió el im-
pacto de las buenas prácticas pedagógicas en el ren-
dimiento académico de los estudiantes. y Cuantitativa 
por que los resultados se ofrecen a partir del rendi-
miento de cada indicador. Los métodos de investiga-
ción utilizados fueron: Deductivo, Inductivo, Históri-
co-Lógico y Estadístico-Matemático 

Resultados

El 65% de los docentes encuestados pertenece al gé-
nero femenino; 35% corresponde al masculino. El 80% 
de los docentes encuestados tiene un nivel académico 
de licenciatura y el 20% restante ha logrado obtener 
magister. Con relación a los años que tienen los do-
centes brindando servicio, el 76% expresó tener de 6 a 
10 años; 12% de 1 a 5 años y otro 12% respondió que 
tenía mas de 10 años. Se destaca que la mayoría de es-
tos maestros se encuentran con seis o mas años en el 
ejercicio de la profesión docente.

En relación a los cursos de actualización pedagógica 
que han realizado los maestros, el 39% respondió que 
han realizado planificación por competencia; el 35% 
en usos de las tics; el 12% dijo que en buenas prácticas 
pedagógicas; un 6% en actualización didáctica; un 4% 
en actualización de los contenidos y los cursos de eva-
luación de los aprendizajes e investigación científica 
obtuvieron un 2% cada uno.

Con relación a las buenas prácticas y el rendimiento 
académico de los estudiantes, el 25% de los docentes 
encuestados respondió que se refleja en mejores resul-
tados de aprendizaje; el 23% contestó que impacta un 
mejor uso de la TICS por los estudiantes; el 22% dijo 
que se expresan mejores resultados en las evaluacio-
nes; un 20% que hacen que los estudiantes estén más 
motivados por clases. 

Las variables de mayor integración de los padres al 
centro y mayor participación del estudiantado obtu-
vieron un 5% cada uno. Al preguntar a los estudian-
tes el nivel de satisfacción de la clase que imparte su 
profesor, el 40% dijo estar muy satisfecho,36% contes-
tó que estaba satisfecho; 24% restante se encontraba 
parcialmente satisfecho. 
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Conclusiones

Luego de haber analizado debidamente los resultados, 
se pudo llegar a las siguientes conclusiones. En cuan-
to al nivel de formación que tienen los docentes como 
parte de desempeño pedagógico, se determinó que la 
mayoría de los docentes del centro educativo poseen 
licenciatura, sin embargo, se destaca también una mi-
noría con maestría incluyendo la directora. En cuanto 
al servicio se puede señalar que los mismos cuentan 
con experiencia laborar, aunque es un personal relati-
vamente joven. Con relación a las acciones que se lle-
van a cabo en dicho centro educativo para mejorar la 
práctica pedagógica, se pudo describir que implemen-
tan la suspervisioón, monitoreo, evaluación y acompa-
ñamiento pedagógico.

Sin embargo, se descuidan aspecto como la capacita-
ción continua la cual surge de los docentes y no del 
centro. De acuerdo a la forma que ha impactado la 
buena práctica pedagógica en el rendimiento acadé-
mico de los estudiantes del centro, los resultados reve-
lan que esta impacta de distintas formas, especialmen-
te en mejores resultados de aprendizajes, mayor uso 
de las TISC y buenas calificaciones en las evaluaciones 
de los alumnos. 
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Clima de aula y Aprendizaje

Mery Montero Encarnación 
Edilyn Guzmán Dipré 
Crucita Bautista Díaz

Objetivos y preguntas de investigación

Lograr el desarrollo de habilidades pedagógicas para 
la generación de un clima de aprendizaje favorable

Resumen marco teórico

Según Marchena (2005, pág. 198), el clima de aula “es 
una construcción originada por las relaciones sociales 
que entablan los protagonistas de una clase, así como 
por la forma de pensar de cada una de ellos, por sus 
valores, esta es por la cultura existente en el aula”. Los 
alumnos son los principales actores del proceso ense-
ñanza-aprendizaje, y ellos traen consigo un contexto 
distinto que influye en el trato con sus compañeros y el 
docente. Por esta razón según Sánchez (2009), citado 
por Barreda (2012 pág. 4), el clima supone las interac-
ciones de tipos socio-afectivas producidas durante la 
intervención en el aula dentro del proceso enseñan-
za-aprendizaje. Esto quiere decir que si los elementos, 
tales como: Manejo del tiempo, Uso de recursos, Do-
minio del currículo, Empatía, Liderazgo del maestro, 
Relaciones entre los distintos actores, Estilos de apren-
dizajes de los alumnos, Organización del espacio y la 
Motivación, si no se articulan es imposible gestionar 
un clima de aula favorable.

Para Barreda (2012 pág. 5), el clima se crea a partir de 
varios factores, principalmente las relaciones sociales 
alumnos/alumnos, y maestro/alumno, siendo el docen-
te el encargado de gestionar mediante las normas y la 
metodología adecuadas a cada momento. Además, dice 
que forma parte del clima las características físicas y am-
bientales del aula, las cuales favorecen dicha gestión. 

Método

La metodología utilizada en el desarrollo del proyec-
to es: la investigación-acción. Según Elliott (1993), de-
fine la investigación-acción como “un estudio de una 
situación social con el fin de mejorar la calidad de la 
acción dentro de la misma”. Es decir, que se entiende 
como una reflexión sobre las acciones humanas y las 
situaciones vividas por el profesorado que tiene como 
objetivo ampliar la compresión de los docentes de sus 
problemas prácticos. (Latorre, 2007)

Resultados

Algunos de los resultados: “la cima de aula fue mejo-
rando en el transcurso de las intervenciones, los niños 
fueron familiarizándose con los acontecimientos lo 
que facilitó un avance notable en el aprendizaje de 
los mismos’’. “Los dicentes manifestaron su entusiasmo 
por la ambientación del aula respecto al tema a traba-
jar, colaboraron en la organización del aula, durante 
el desarrollo de las actividades se mantuvieron muy 
atentos a cada acontecimiento. Se identificaron con las 
actividades realizadas”. 

Conclusiones

Algunas de nuestras conclusiones: el propiciar un cli-
ma de aula favorable desarrolla el hábito lector de los 
alumnos. Que el fomentar en nuestras prácticas peda-
gógicas el desarrollo de actividades lúdicas de acuer-
do a los estilos de aprendizajes promueven la empatía. 
Utilizar una comunicación efectiva en el aula eleva el 
logro de los aprendizajes en los estudiantes. Desper-
tar el interés y la motivación de los dicentes a través 
de recursos y dinámicas lúdicas acelera la adquisición 
de los conocimientos. Valorar los aprendizajes de los 
alumnos nos permite identificar si los indicadores de 
logros propuestos, por el equipo investigador, fueron 
alcanzados. 
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Experiencias para promover el desarrollo del 
lenguaje oral a través de la música en niños 
preescolares

Ada Luisa Nolasco Peña

Objetivos y preguntas de investigación

Indagar sobre las experiencias de las maestras al utili-
zar la música como estrategia instruccional para pro-
mover en los niños preescolares, un desempeño oral 
acorde con su desarrollo y nivel educativo.

Preguntas de investigación: 1) ¿Cuáles estrategias mu-
sicales utilizan las maestras para promover el desarro-
llo del lenguaje oral de los niños? 2) ¿Qué opinan las 
maestras sobre la manera en que la música influye en 
el desarrollo del lenguaje oral en los distintos periodos 
de la vida del niño? 3) ¿Cuáles aptitudes verbales ob-
serva que desarrollan los preescolares que se exponen 
a la música como estrategia instruccional para promo-
ver el desarrollo del lenguaje oral? 4) ¿Qué beneficios 
ha observado que aporta la música en el desarrollo del 
lenguaje oral de los niños preescolares? 5) ¿Qué retos 
enfrentan las maestras en la utilización de estrategias 
musicales en el preescolar? 

Resumen marco teórico

Este estudio está enmarcado en las teorías cognosci-
tivas de Piaget y Vygotsky, relacionadas con el desa-
rrollo cognitivo. Ambos teóricos postularon que el co-
nocimiento se construye por cada sujeto y no por el 
resultado de una adquisición de respuestas.

Sin embargo, las bases teóricas difieren ya que, Vygots-
ky plantea que el desarrollo depende del aprendizaje y 
los niños aprenden por medio de la interacción social. 
En cambio, Piaget plantea que el aprendizaje depende 
del desarrollo, que la inteligencia proviene de la ac-
ción y no de influencias externas. Por una parte, Piaget 
explica que, el niño interpreta el mundo y construye 
activamente su conocimiento, en un proceso de inte-
racción entre el sujeto y el ambiente físico.

Piaget (1965) asume que esta interacción es uno de los 
aspectos que promueve el desarrollo de la estructura 
de la mente humana. Se enfoca en los cambios cua-
litativos de los hechos y las habilidades, que son cau-
sados por las transformaciones radicales de cómo se 
organiza el conocimiento que tiene lugar en la forma-

ción mental de la persona, desde el nacimiento hasta 
la madurez (Piaget & Inhelder, 2007). Por otra parte, 
Vygotsky (1962) sustenta que, el conocimiento no se 
construye de modo individual como propuso Piaget, 
sino que es un fenómeno social que se co-construye 
entre las personas a medida que interactúan. Se basa 
principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada 
individuo y por lo tanto contextualizado en el medio 
ambiente en el cual se desarrolla. Vygotsky pone de 
relieve las relaciones del individuo con la sociedad, y 
explica que no es posible entender el desarrollo del 
niño, si no se conoce la cultura donde se cría, y que 
los patrones de pensamiento no se deben solamente 
a factores innatos, sino más bien, son producto de las 
instituciones culturales y de las actividades sociales 
(Vygotsky 1962).

Método

La metodología de esta investigación siguió un enfoque 
cualitativo, entendida por Taylor and Bogdan (1986, p. 
20) como un proceso “que produce datos descriptivos: 
las propias palabras de las personas, habladas o escritas, 
y la conducta observable”. El diseño fue el estudio de 
caso simple. Definido por Yin (2011, p. 17) como “el es-
tudio de un fenómeno (mejor conocido como el caso), 
en su contexto real”. Por lo que, el tema abordado, es 
el caso o fenómeno en sí, y se circunscribe a las maes-
tras que utilizan de forma consciente la integración de 
la música para promover el desarrollo del lenguaje oral 
de los niños del nivel preescolar. El plantel seleccionado 
fue un centro de desarrollo preescolar. El mismo posee 
un currículo contextual, titulado “Currículo preescolar 
integral, emergente y transformativo, que promueve el 
aprendizaje activo, a la vez que contempla los aspectos 
característicos del desarrollo físico, social, emocional, 
lingüístico, cognoscitivo y creativo de la niñez preesco-
lar. Se identificaron tres maestras del nivel preescolar, se-
leccionadas siguiendo un muestreo intencional, ya que 
serían particularmente informativas del tema, según 
McMillan (2008). Los datos fueron recopilados mediante 
entrevistas semi-estructuradas, observaciones no parti-
cipantes a las maestras en su contexto natural de cla-
ses, para observar el uso y aplicación estratégica de las 
técnicas y los recursos de la música en el ambiente de 
enseñanza. Análisis de documentos curriculares (plani-
ficaciones). Se aplicó la técnica de la triangulación de los 
datos provistos por la observación con las entrevistas a 
los maestros y el análisis de documentos y verificación 
por miembro, para aumentar la credibilidad del estudio. 
Como técnica de análisis de los datos recopilados se uti-
lizó el modelo de análisis de Wolcott (1994), quien su-
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giere una variedad de estrategias para la exploración e 
interpretación de los datos cualitativos. Estas estrategias 
son: (1) descripción, (2) análisis y (3) interpretación.

Resultados

Las maestras consideran fundamental, que los cen-
tros preescolares cuenten con programas musicales 
dentro del currículo. Integrar estrategias y actividades 
musicales al proceso del desarrollo de los preescolares. 
Investigar y observar los intereses, necesidades y par-
ticularidades de los niños, para planificar estrategias y 
actividades.

Como criterio, plantean objetivos alcanzables con fines 
formativos, que cubran todas las áreas del desarrollo. 
Eligen canciones con vocabulario sencillo y variedad 
de ritmos, tomando en cuenta la diversidad cultural. 
La música es un elemento que favorece e influye en el 
desarrollo integral de los preescolares, impactando el 
área cognitiva, psicomotora, emocional y social.

Hay una relación estrecha entre la música y el desarro-
llo motriz, de forma que, al integrar la música, los mo-
vimientos corporales son necesarios. Ellas confirman 
la relación entre la música y el desarrollo del lenguaje. 
Afirman que acompañar las actividades con canciones, 
contribuye a que los preescolares adquieran y generen 
nuevo vocabulario, desarrollen su lenguaje y puedan 
corregir cualquier problema del habla. La música favo-
rece el desarrollo y la adquisición de las aptitudes ver-
bales, principalmente el lenguaje oral, escrito, corpo-
ral y, el lenguaje receptivo y expresivo, sobre todo, en 
aquellos niños que se exponen a ella constantemente. 

Para ampliar y fortalecer el vocabulario, recurren a es-
trategias como, identificar los instrumentos musicales 
por sus nombres, introducir vocabulario mediante el 
sentido auditivo y, mientras escuchan y cantan repe-
titivamente fijan variedad de palabras. Ante el estí-
mulo musical, los niños autocorrigen pronunciación. 
Los niños con necesidades especiales, también se be-
nefician con el uso de la música, pueden percibir las 
ondas sonoras y sentir las vibraciones que esta emite. 
Modificando los ritmos, utilizando elementos visua-
les, por imitación, ella facilita el proceso de aprendi-
zaje de estos niños de manera que puedan obtener 
un aprendizaje efectivo. La música como estrategia 
instruccional es una de las más utilizadas en los salo-
nes de clase. De igual manera llevan las canciones por 
escrito, subrayando las palabras, así, en la medida que 
enfatizan en el lenguaje escrito, los niños van graban-

do las palabras. Seleccionan canciones que enfaticen 
los conceptos de los temas que están trabajando, tra-
tando siempre de crear un balance entre canciones 
que contengan ritmos preestablecidos y patrones que 
brinden a los niños la posibilidad de expresar sus sen-
timientos. Previendo la diversidad, las maestras selec-
cionan estrategias diversas, divertidas, para cubrir sus 
necesidades y particularidades. Conocen la importan-
cia que tiene el involucrar a los padres, por lo que les 
invitan a formar parte de las actividades realizadas en 
el salón de clases. Los padres a su vez, se convierten 
en colaboradores activos al solicitarles a las maestras 
las canciones para trabajar en sus hogares. Interpretar 
canciones provoca en ellos, el deseo de expresarse y 
de comunicarse.

Los beneficios que se obtienen de integrar la música 
en los salones preescolares son innumerables, desarro-
lla en ellos la capacidad cognitiva, fomenta en ellos la 
creatividad y les ayuda a cumplir mandatos. En el con-
texto social, les brinda la oportunidad para que inte-
ractúen entre sí y con los adultos. También beneficia su 
desarrollo auditivo, sensorial, motriz, la concentración 
y la atención. Además, fortalece su autoestima y esti-
mula el desarrollo físico y socioemocional.

Uno de los mayores retos que enfrentan las maestras 
es, no contar con una preparación especialmente enfo-
cada en la música; con los instrumentos necesarios que 
le sirvan de soporte para implementar la música en los 
salones y las limitaciones que surgen con el idioma al 
momento de realizar las actividades que integran can-
ciones. No contar con los recursos humanos, que com-
partan con los niños los conocimientos musicales. 

Conclusiones 

Conclusiones por preguntas 

1. ¿Cuáles estrategias musicales utilizan para 
promover el desarrollo del lenguaje oral…? 
Cantar canciones referentes a los temas. Lle-
var las canciones por escrito. Mantener una 
conversación constante. La lectura de libros 
de cuentos. Formular preguntas abiertas. 
Rotular los espacios. Mostrar videos, láminas 
con imágenes y palabras. Los finger puppets. 
Integrar la familia. 

2. ¿Qué opinan las maestras sobre como la músi-
ca influye en el desarrollo del lenguaje oral…? 
El uso de la música en el proceso enseñanza 
– aprendizaje de los preescolares, influye tan-
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to en el lenguaje oral como en otras áreas del 
aprendizaje. Es Necesaria para fomentar y 
fortalecer su vocabulario en los diferentes pe-
ríodos de sus vidas. Es importante tomar en 
cuenta el período específico en que el niño se 
está desenvolviendo, para que las interven-
ciones reflejen si los niños están asimilando 
y/o fijando los conceptos transmitidos. 

3. ¿Cuáles aptitudes verbales desarrollan los 
preescolares que se exponen a la música 
…? La aptitud que con más frecuencia se 
desarrolla es el lenguaje verbal. El lenguaje 
receptivo y expresivo. El lenguaje no verbal 
o corporal. 

4. ¿Qué beneficios aporta la música al desarrollo 
del lenguaje oral…? La música utilizada como 
recurso estratégico: Beneficia las habilidades 
lingüísticas, amplía el vocabulario y ayuda al 
desarrollo del sentido auditivo. Favorece el 
desarrollo integral, las áreas cognitivas, afec-
tiva y psicomotor. Activa la imaginación y la 
creatividad. Aumenta el nivel de concentra-
ción y atención. La parte social y emocional. 
Fortalece la motricidad fina y gruesa. 

5. ¿Qué retos enfrentan las maestras, en la uti-
lización de estrategias musicales…? Aplicar 
estrategias musicales diariamente, aun sin 
tener una preparación específica en el área 
musical. Preparar, planificar y elegir una va-
riedad de estrategias y actividades que sean 
atractivas para los niños. No contar con to-
dos los instrumentos necesarios. El acceso a 
las canciones en español es limitado.
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Desarrollo del Pensamiento Lógico-Matemático 
en el Nivel Inicial

Daneñi J. Rodríguez Santos 
Johanna T. Santos

Objetivos y preguntas de investigación 

Promover estrategias y actividades que permitan de-
sarrollar el pensamiento lógico-matemático en el nivel 
Inicial.

Diseñar un espacio con juegos didácticos que favorez-
can y estimulen el desarrollo de las destrezas del pen-
samiento lógico-matemático en los niños y niñas del 
nivel Inicial.

Desarrollar actividades lúdicas que motiven a los niños 
a participar e integrarse en el aula.

Ejecutar actividades que los niños puedan identificar, 
comparar, clasificar, seriar los diferentes objetos de 
acuerdo a sus características. 

Preguntas de investigación

¿Cómo trabajar con niños los números, los símbolos y 
dar sentido a las cantidades? ¿Cómo enseñar a los ni-
ños la seriación y la clasificación de cantidades? ¿Cómo 
podríamos estimular el desarrollo del pensamiento ló-
gico- matemático del Nivel Inicial? ¿Cómo ejecutar es-
trategias y actividades que permitan el desarrollo del 
pensamiento lógico-matemático? ¿Cómo favorecer el 
uso de recursos que contribuyan en la motivación e in-
tegración de los niños? 

Resumen marco teórico

Según Piaget (1967) el conocimiento lógico-matemá-
tico es el que construye el niño al relacionar las expe-
riencias obtenidas en la manipulación de los objetos. 
El conocimiento lógico-matemático “surge de una 
abstracción reflexiva”, ya que este conocimiento no es 
observable y es el niño quien lo construye en su men-
te a través de las relaciones con los objetos, desarro-
llándose siempre de lo más simple a lo más complejo, 
teniendo como particularidad que el conocimiento 
adquirido una vez procesado, no se olvida, ya que la 
experiencia no proviene de los objetos, sino de su ac-
ción sobre los mismos.

Mientras que para Alaminos (2009) las matemáticas en 
la escuela están plenamente justificadas, no solo por-
que se trata de relaciones, de la cantidad de la medida, 
sino porque puede aplicarse a múltiples situaciones y 
actividades de la vida ordinaria, desarrolla la intuición y 
los procesos lógicos mediante la experiencia. La mate-
mática, para Bonilla, es la manipulación de materiales 
concretos donde lo abstracto aparece luego de proce-
sos mentales como la reflexión, la síntesis y el análisis. 
Alegre 2002, plantea que el desarrollo lógico, permite 
al estudiante iniciar el proceso del pensamiento ma-
temático y a la vez es un pensamiento concreto que 
representa objetos y acciones.

Kamii (1981), distingue tres tipos de conocimientos: 
Físico, Social y lógico- matemático. El conocimiento fí-
sico se adquiere actuando sobre los objetos y el descu-
brimiento del comportamiento de los mismos se pro-
duce a través de los sentidos; el conocimiento social 
se obtiene por trasmisión oral. El conocimiento lógi-
co-matemático se construye por abstracción reflexiva. 

Además, los conocimiento físico y social tienen en co-
mún que ambos necesitan una información de origen 
externo al niño; el conocimiento físico está basado en 
la regularidad de las reacciones de los objetos, mien-
tras que el social es arbitrario, se origina en acuerdos y 
consensos y no se puede deducir lógicamente.

Método

En este estudio el tipo de investigación que utilizamos 
fue la investigación- acción, ya que esta nos permite 
reflexionar sobre una problemática específica. Dentro 
de la investigación-acción el modelo que utilizamos es 
el propuesto por Kemmis (1989), ya que este se apoya 
en el modelo de Lewis y afirma que es uno de los más 
adecuados para aplicarlo a la enseñanza. También uti-
lizamos varias técnicas para obtener el resultado de-
seado. Una de estas fue el análisis de documentos. Se 
utilizó desde el primer día de nuestra visita a la escuela 
al revisar el proyecto de centro para recopilar informa-
ción sobre el contexto geográfico del centro educati-
vo: el universo, población y muestra.

Se continuó con la observación, ya que la utilizamos 
desde el inicio de nuestra visita a la escuela para obte-
ner y profundizar sobre nuestra problemática: el perfil 
del aula en general, la planta física, la ambientación, 
características de los estudiantes y perfil del salón 
de clases. Utilizamos las notas de campo, ya que esta 
técnica fue utilizada para recopilar información sobre 
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acontecimientos que se presentaron en el salón de cla-
ses, así como el desarrollo de los niños en las activida-
des y trabajos en el aula.

La fotografía fue la técnica que más utilizamos para la 
recolección de evidencias durante la visita a la escuela 
y de igual manera capturar el desarrollo de las activida-
des que la maestra realizó con los estudiantes. Asimis-
mo, utilizamos la entrevista para realizar preguntas a la 
maestra y la coordinadora para conocer más el centro 
y el apoyo a nuestra problemática. El Centro Educativo 
San José Fe y Alegría, tiene 1,700 estudiantes en total. 
En el nivel Inicial cuenta con 700 niños y la población 
donde se realizó el trabajo es de veintiséis (26) alum-
nos en kínder A.

Resultados

Como resultados principales de nuestra investigación 
podemos destacar que se crearon recursos que ayuda-
ron en el proceso de desarrollo de capacidades en los 
niños en el área del pensamiento lógico-matemático. 
Estos recursos contribuyeron, además en los procesos 
de integración de los estudiantes. Por otro lado, logra-
mos motivar al niño a integrarse, en las actividades y 
a participar en el proceso de desarrollo lógico-mate-
mático, también a través de acciones y actividades. Los 
estudiantes, aun en edades de 3 a 4 años, identificaron 
y compararon de acuerdo a las características de los 
objetos. Se alcanzó que los niños desarrollen nociones 
lógicas-matemáticas, además estos utilizaron su cuer-
po como objeto de seriación organizándose en un or-
den lógico.

Los estudiantes pudieron, también, desarrollar la ha-
bilidad de identificar elementos mayores y menores; 
además de esto, aprendieron que hay objetos meno-
res que otros y que hay objetos de la misma forma, 
pero de tamaños diferentes. Integrar a los padres de 
nuestros alumnos fue un gran logro y que estos se 
dejen orientar, para conocer sobre la importancia de 
desarrollar el pensamiento lógico-matemático a tem-
prana edad en sus niños, fue algo sorprendente para 
nosotras.

Los niños, a través de ejercicios, fueron desarrollando 
la cantidad y estos de manera inmediata identificaban 
algunos lugares del aula donde había muchos y pocos 
objetos. Ver que nuestros alumnos lograron asociar sus 
partes del cuerpo con algunos números fue significa-
tivo y observar que en ellos había mucha seguridad y 
que estaban completamente seguros de lo que esta-

ban diciendo fue más que logró para el equipo investi-
gador. De manera inmediata, los niños comenzaron a 
notar que había objetos pequeños que pesaban mu-
cho más, que algunos objetos más grandes. A la luz de 
este descubrimiento, los niños comenzaron a pesar to-
dos los objetos del aula y determinaron que el peso de 
un objeto no depende de su forma. Además, siempre 
estaban midiendo los objetos con sus manos para dar-
se cuenta de cuánto medía cada uno. 

Estos resultados fueron muy significativos para noso-
tras, al ver cómo estos construían sus propios apren-
dizajes significativos y observar en las caritas de cada 
alumno la emoción de realizar cada actividad y ver 
cómo disfrutan de cada una de estas.

Conclusiones

Mediante la integración de recursos didácticos en el 
desarrollo de nuestro proyecto de investigación-ac-
ción, logramos confirmar que nuestros objetivos, tan-
to el general como los objetivos específicos fueron 
cumplidos de manera eficaz. Por medio del diseño de 
recursos didácticos, pudimos promover estrategias y 
actividades que permitieron integrar al niño en el pro-
ceso del pensamiento Lógico-Matemático en los niños 
del nivel Inicial.

Durante la ejecución de nuestro proyecto de investi-
gación aprendimos que los niños empiezan a familiari-
zarse con el desarrollo del Pensamiento Lógico-Mate-
mático a través de la manipulación de los objetos y la 
estimulación que se le dé. En este proyecto de investi-
gación, pudimos confirmar lo que afirma (Piaget, 1967) 
que el conocimiento lógico-matemático es el que 
construye el niño al relacionar las experiencias obteni-
das en la manipulación de los objetos. Por ejemplo, el 
niño diferencia entre un objeto de textura áspera con 
uno de la textura lisa y establece que son diferentes.

Al concluir, con este proyecto de investigación, como 
equipo investigador, confirmamos que los niños en 
edad de Kínder, son capaces de adquirir, la estructura-
ción e incorporación de las nociones de objetos, espa-
cio, tiempo y número a través de estimulación tempra-
na. Además, se obtuvieron buenos resultados, porque 
al final del proceso evaluamos a los niños al pedirles 
que expresen lo que recordaron de todo el proyecto. 
De esta forma los estudiantes iniciaron expresándose 
de cada una de las actividades y recordando hasta el 
nombre que llevaba cada una de ellas. 
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El método multisensorial como estrategia para 
la enseñanza de las matemáticas

Franchely Sierra 
Luis Daniel Sea Sosa 
Luis Enrique Polanco Acosta 

Objetivos y preguntas de investigación 

General: “Utilizar la estrategia multisensorial en la en-
señanza de las matemáticas”.

Específicos:

• Presentar a la comunidad educativa nuestro 
plan de mejora.

• Realizar actividades que despierte la moti-
vación y atención de los estudiantes en las 
clases de matemáticas. Ø Utilizar los sentidos 
en diversas actividades para favorecer el de-
sarrollo de las competencias específicas del 
área de matemática.

• Realizar actividades que les permitan mani-
pular, experimentar y expresar resultados.

• Realizar juegos de razonamiento lógico que 
favorezcan el pensamiento lógico concreto.

• Evaluar el plan de mejora a través de diversas 
estrategias. 

Preguntas de investigación ¿Cómo podemos llevar una 
secuencia didáctica de actividades que involucren los 
sentidos? ¿Cuáles actividades serían las más idóneas 
para trabajar las matemáticas? ¿Cuáles estrategias se-
rían pertinentes para trabajar la disciplina? ¿Qué ele-
mentos son importantes para el manejo del tiempo en 
las actividades?

Resumen marco teórico

Según Ros R. (2017), plantea que nos ponemos en comu-
nicación con el mundo a través de los sentidos, de igual 
forma dice que el cerebro del niño se va desarrollando 
poco a poco a lo largo de los primeros años. Morín A. 
(2014), este autor nos dice que la enseñanza multisenso-
rial no está solo limitada a leer y escuchar. El Diseño curri-
cular del nivel primario, segundo ciclo, plantea una serie 
de estrategias que juegan un papel fundamental en la 
enseñanza del método sensorial. Estas estrategias propi-
cian un escenario para el desarrollo de las competencias.

La teoría de Piaget expone que el pensamiento lógi-
co-matemático surge de abstracción reflexiva, es decir, es 
un pensamiento que se construye en la mente del niño 
partiendo de lo más simple hasta lo más complejo. Fer-
nández J. y Bosco (2000), el método multisensorial se de-
sarrolla en una secuencia de aprendizaje, la cual nos obli-
ga a enseñar y discutir acciones, que lleven al alumno a 
entender los contenidos de aprendizaje planteados a tra-
vés de los procesos de autoaprendizaje y responsabilidad 
compartida. Por lo tanto, debe estar enfocada a través del 
ensayo error. Ramírez, M. (2015), particularmente en Edu-
cación Infantil, los estudiantes construirán el conocimien-
to matemático tocando y manipulando recursos y mate-
riales que les permitirán comprender, construir y asimilar 
conocimientos propios del pensamiento lógico-matemá-
tico mediante la acción concreta sobre objetos reales y 
la utilización de los sentidos. (Martínez y Sánchez, 2016, 
pág. 30 hasta 35).

En las diversas investigaciones realizadas por Piaget, Sar-
lé, Kamie, Bandet y otros vinculando el juego y las mate-
máticas concluyen; que el juego es uno de los mejores 
vehículos que los niños tienen para explorar y dominar su 
entorno, estos pueden proporcionar una vía interesante y 
significativa para aprender. (Avarada paucar, 2012, Pag. 3)

Método

Descripción de la investigación-acción. La metodolo-
gía seleccionada para nuestro estudio fue la investiga-
ción-acción, que pertenece a la tradición sociocrítica 
de la investigación educativa, es cualitativa y es defini-
da por Eliot (1993), citado por Latorre (2007) como “un 
estudio de una situación social con el fin de mejorar la 
calidad de la acción dentro de la misma”. Se entiende 
como una reflexión sobre las acciones humanas y las si-
tuaciones sociales vividas por el profesorado que tiene 
como objetivo ampliar la comprensión de los docentes 
de sus problemas prácticos. Lomax (1990), define la in-
vestigación-acción como “una intervención en la prácti-
ca profesional con la intención de ocasionar una mejora” 
(p.24). La intervención se basa en la investigación debi-
do a que implica una indagación disciplinaria. 

Importancia de la investigación-acción. La importancia 
que tiene la investigación-acción en un proyecto inves-
tigativo es que tiene como propósito principal mejorar 
y comprender la situación en la que tiene lugar la prác-
tica a partir del aprendizaje y las consecuencias y los 
cambios. La investigación-acción es un poderoso ins-
trumento para reconstruir las prácticas y los discursos. 
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Modelo de investigación-acción seleccionado. Para 
la realización de esta investigación hemos asumido 
el modelo de Kemmis que organiza el proceso sobre 
dos ejes: uno estratégico, constituido por la acción y la 
reflexión: y otro organizativo, constituido por la plani-
ficación y la observación. Aquí la investigación-acción 
está íntimamente comprometida con la transforma-
ción de la organización y práctica educativa, pero tam-
bién con la organización y práctica social. Este modelo 
representa una espiral de ciclos, cada ciclo lo compo-
nen cuatro momentos.

Resultados 

De mejora o innovación para las personas implicadas 
y para la institución. Con la implementación del méto-
do multisensorial en matemática, se alcanzó un mayor 
grado de comprensión en dichos contenidos. A noso-
tros como equipo investigador nos dio la oportunidad 
de corregir y fortalecer nuestra práctica docente, por 
lo que nos ha permitido ser docentes más activos e 
innovadores. Al utilizar los sentidos en diversas activi-
dades nos permitió asimilar e implementar con mayor 
destreza y habilidades las estrategias que propone el 
currículo de una forma más dinámica y creativa. 

En cuanto a los alumnos podemos decir, que las estra-
tegias y actividades utilizadas fueron beneficiosas para 
los alumnos, ya que, les brindaron la oportunidad de 
poder aprender y asimilar los contenidos trabajados 
de forma cotidiana y natural. También podemos desta-
car que con estas estrategias innovadoras y retadoras 
pudimos atraer la atención de los niños y que pudieran 
adquirir los conocimientos. Al implementar nuestro 
proyecto en la institución permitió cambios pertinen-
tes al innovar en los contenidos curriculares permi-
tiendo así, una mejora de las prácticas ayudando así 
al avance de proyecto de centros con la inserción de 
recursos reciclados en algunas de nuestras prácticas. 

 Valoración de la experiencia y su impacto sobre las 
prácticas. De las experiencias vividas con los alumnos, 
podemos decir que este fue un proceso constructivo, 
ya que a través de este pudimos conocer y mejorar la 
realidad del aula, por tanto, en esta experiencia pudi-
mos reforzar nuestras debilidades en el proceso de en-
señanza aprendizaje. 

Cabe señalar que cada una de las actividades que imple-
mentábamos en la práctica nos facilitaba la integración 
y el dinamismo a la hora de impartir las clases de ma-
temáticas. Más adelante nos dimos cuenta que los es-

tudiantes tienen un estilo y ritmo único de aprendizaje, 
por tanto, esto nos retaba cada día más a hacer activi-
dades retadoras que incluyeran a la mayor parte de los 
sentidos. Lo que antes era un enemigo mortal para no-
sotros es decir “la indisciplina” aprendimos a controlarla 
un poco más utilizado las debidas estrategias. 

Como equipo investigador podemos decir, que cada 
una de estas experiencias nos permitió reforzar nues-
tras debilidades y enriqueció nuestras habilidades a la 
hora de impartir una clase, con estrategias innovado-
ras y retadoras. De esta manera es relevante decir que 
cada una de nuestras intervenciones fueron de gran 
beneficio y gran ayuda, ya que estas nos permitieron 
adentrarnos en la realidad educativa antes de ejercerla 
como profesión. Además, estas experiencias nos han 
permitido mejorar el manejo del tiempo al realizar las 
intervenciones, poder llevar una secuencia didáctica 
en las actividades a realizar en la clase y mantener la 
disciplina en cada uno de los momentos de la clase 
permitiendo así, un mejor manejo del proceso de en-
señanza aprendizaje.

 Valoración de los integrantes del equipo investigador. 
Al realizar este proyecto pudimos cultivar principios 
éticos y morales, destacando así la vocación y el amor 
por nuestra profesión docente por lo que esta nos per-
mitió ver lo que éramos antes y lo que somos ahora, 
luego de terminar nuestro plan de mejora y poder 
evidenciar los objetivos planteados y logrados, por lo 
que damos gracias a todos los que pudieron influir en 
este proyecto, por lo que nos ha permitido adquirir los 
conocimientos y herramientas necesarias para nuestro 
accionar docente del mañana. 

Gracias a cada una de las intervenciones, nosotros hi-
cimos posible el cumplimiento de nuestro objetivo ge-
neral y tema de investigación, mientras que en todo el 
proceso en algunas ocasiones tuvimos algunas dificul-
tades al realizar algunas actividades, al final las enfren-
tamos y obtuvimos buenos resultados.

Conclusiones

Fingermann H. (2015), el valor que tienen los sentidos 
en el aprendizaje es innegable, ya que son la ventana a 
nuestro entorno. Es decir, que saborear, oler, tocar, es-
cuchar y ver lo que se quiere aprender forma parte de 
un aprendizaje vivenciado y esas experiencias que ob-
tienen los niños no se olvidan. Siendo estas, parte de 
su proceso de enseñanza-aprendizaje en el que par-
ticiparon de forma activa y creativa. MINERD, (2017), 



IDEICE 2019 213

el Diseño curricular del nivel primario, segundo ciclo 
plantea una serie de estrategias que juegan un papel 
fundamental en la enseñanza del método sensorial. 

En cuanto a la implementación del método multisen-
sorial, podemos decir que las estrategias y actividades 
utilizadas fueron beneficiosas para los alumnos, ya 
que, les brindaron la oportunidad de poder aprender y 
asimilar los contenidos trabajados de forma cotidiana 
y natural. Además, es importante destacar la importan-
cia del método multisensorial por lo que este puede 
ser utilizado en cualquiera de las áreas del conoci-
miento. Sabiendo que este puede beneficiar a todas 
las personas inclusive a los estudiantes con alguna dis-
capacidad intelectual, es muy importante mencionar 
que en la ejecución de este proyecto descubrimos que 
los sentidos siempre estarán involucrados en nuestras 
actividades y por esa razón es indispensable la ense-
ñanza a través de ellos de manera, que podemos con-
tribuir con la educación y la inclusión de la diversidad y 
diferentes estilos de aprendizajes en las escuelas. 

En conclusión, pudimos determinar que al utilizar el 
método multisensorial se pueden desarrollar las com-
petencias específicas del área de matemáticas, se des-
pierta la motivación y atención de los estudiantes en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, se pueden mani-
pular y expresar resultados, permitiéndole desarrollar 
su pensamiento lógico-matemático y sobre todo con 
la buena utilización de este método, los niños pueden 
aprender matemáticas.
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Recursos didácticos en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de las matemáticas

Ana Mirelina Vallejo Cruz 
Kevin Xavier Castro Felix 
Rosa Maria Mireles Nova

Objetivos y preguntas de investigación 

Objetivo General: Desarrollar un plan de acción que fa-
cilite el manejo de los recursos didácticos con el fin de 
lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo 
de las matemáticas. 

Objetivos Específicos: · Presentar a la comunidad edu-
cativa nuestro proyecto de investigación. · Favorecer el 
desarrollo de los procesos cognitivos mediante el uso 
de los recursos didácticos coherente con el contenido 
del grado. · Usar recursos y materiales didácticos que 
estimulen la imaginación a través de actividades mo-
tivadoras. · Implementar actividades con recursos del 
medio que les ayuden al desarrollo del pensamiento 
crítico y creativo. · Usar juegos que permitan entender 
situaciones problemáticas y buscar soluciones varia-
das. · Implementar estrategias que permitan al estu-
diante aprender de lo concreto a lo abstracto. · Elabo-
rar recursos didácticos que promuevan el ingenio, la 
creatividad e imaginación. · Evaluar el plan de mejora 
mediante una olimpiada de juegos. 

Preguntas de Investigación: ¿Cuáles características de-
ben poseer los recursos didácticos a emplear para la 
enseñanza de las matemáticas? ¿Cuáles recursos utili-
zar para motivar a los niños? ¿Cómo diseñar activida-
des que ayuden a desarrollar las habilidades y compe-
tencias matemáticas de los niños? 

Resumen marco teórico

Los recursos de aprendizaje favorecen el desarrollo de 
competencias, ayudan a organizar el conocimiento, fa-
cilitan el proceso de investigación, promueven el auto 
aprendizaje, estimulan la imaginación y dan soporte al 
desarrollo de procesos educativos dinámicos y partici-
pativos. Conociendo que el pensamiento de los niños y 
niñas de la Educación Primaria se encuentra en la etapa 
de las operaciones concretas, MINERD (2016). Corrales 
M. (2002), plantea que los recursos didácticos son instru-
mentos que, por una parte, ayudan a los formadores en 
su tarea de enseñar y, por otra, facilitan a los alumnos el 
logro de los objetivos de aprendizaje. En ese mismo or-

den, Gartner S. (2005), destaca algunos materiales didác-
ticos que ayudan de forma directa al aprendizaje de los 
niños, en sus diferentes grados y temas. Algunos de estos 
son: puzzle, bloques multibase, bloques lógicos, torre de 
hanói, bingo de sumas, entre otros.

Por otro lado, Vicens V. (1998), afirma que los niños apren-
den utilizando recursos en diferentes niveles; en el primer 
nivel el niño aprende mediante actividades de lápiz y pa-
pel, ya que pueden despertar su creatividad y hacer cosas 
nuevas y en el segundo nivel el niño adquiere progresivi-
dad en el aprendizaje.

Sin embargo, el tipo de actividades propias para este 
debe involucrar, recursos manipulativos, materiales con-
cretos, juegos de contenidos matemáticos, entre otros. 
Cofre A. (1997), señala que la matemática tiene una for-
ma de como aprenderla, es ahí donde entra en funciona-
miento el razonamiento lógico-matemático. Este indica 
que el niño aprende, manipulando, experimentando y 
descubriendo.

Es bueno destacar que la neurociencia demuestra que 
el elemento esencial en el aprendizaje es la emoción. En 
efecto, Mora F. (2013), dice que el cerebro emocionado 
es el que aprende, ya que con la activación del sistema 
límbico y de la amígdala permite que se consoliden los 
recuerdos de manera más eficiente.

Método 

Para Lomax (1990), la investigación-acción es una in-
tervención de la práctica profesional con la finalidad 
de ocasionar una mejora. La intervención se basa en 
la investigación debido a que implica una indagación 
disciplinada. Así mismo Bartolomé afirma que la in-
vestigación acción es un proceso reflexivo que vincula 
dinámicamente la investigación, la acción y la forma-
ción, que lleva a cabo un equipo, con o sin ayuda de 
un facilitador externo al grupo. Para realizar esta inves-
tigación nos hemos basado en el modelo de Kemmis. 
Este organiza el proceso sobre dos ejes: el primero es-
tratégico, constituido por la acción y la reflexión: y el 
segundo organizativo, constituido por la planificación 
y la observación. En este modelo, la investigación-ac-
ción está estrechamente comprometida con la trans-
formación de la organización y práctica educativa, así 
como también con la práctica social. En este proceso 
se encuentran integradas 4 fases que son: planifica-
ción, acción, observación y reflexión.
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Conclusiones 

En el transcurso de este proceso investigativo, eviden-
ciamos lo importante que es integrar los recursos di-
dácticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
las matemáticas, ya que los aprendizajes obtenidos por 
los estudiantes son más significativos. Cabe destacar 
que, para obtener un aprendizaje en los alumnos, pri-
mero debemos reflexionar sobre nuestra propia prácti-
ca, teniendo en cuenta que al implementar materiales 
y recursos diversos se eleva el interés y el entusiasmo 
en los estudiantes por aprender.

Por otro lado, destacamos algunos aspectos eviden-
ciados durante el proceso. Los recursos didácticos 
se caracterizan por ayudar tanto al docente como al 
alumno, además mantienen a los estudiantes motiva-
dos. Los recursos didácticos facilitaron el proceso de 
enseñanza aprendizaje, ayudando a estimular en los 
niños el pensamiento lógico, crítico y creativo. Las ac-
tividades bien diseñadas desarrollan en los niños las 
habilidades y competencias matemáticas, al igual que 
los recursos como los bloques lógicos, bloques de pa-
trones etc. permiten a los niños obtener aprendizajes 
significativos. Los recursos de aprendizaje favorecen 
el desarrollo de competencias, ayudan a organizar el 
conocimiento, facilitan el proceso de investigación, 
promueven el auto aprendizaje y estimulan la imagi-
nación. MINERD (2016). 

Por medio de esta investigación pudimos constatar 
cómo los niños ven y aprenden las matemáticas. Se-
gún Blaker B. (2011), aprender matemáticas no consis-
te sólo en memorizar una serie de destrezas, sino en 
tener ideas, comprender conceptos para saber en qué 
ocasiones y con qué problemas se utilizan y cada uno 
de estos aspectos que vimos presente durante el pro-
yecto. En definitiva, cuando los docentes se enfocan en 
utilizar los recursos didácticos adecuados los estudian-
tes cambian su comportamiento y sus aprendizajes 
son más significativos.

Cada una de las fases implica una mirada retrospectiva, 
y una intención prospectiva que forman conjuntamen-
te una espiral auto reflexiva de conocimiento y acción. 
La elección de este modelo ha sido de un manejo útil 
y efectivo para el uso de las informaciones y el mane-
jo del tiempo y de esa manera tener una organización 
más definida y delimitada. Por ello nos enfocamos en 
la importancia que tiene este modelo para recolección 
de todos los elementos que tenemos que utilizar para 
el cambio y mejora de las prácticas. Entonces hemos 
tomado todas las pautas de evaluación para orientarla 
a una mejora profesional, ya que la investigación-ac-
ción exige de una evaluación constante en el proceso 
a la retroalimentación.

Resultados

Conocer una gran variedad de recursos didácticos varia-
dos es importante para el aprendizaje de los estudiantes. 
Tener un mejor manejo del tiempo, tomando en cuenta 
que, del buen manejo de este, dependerá el desarrollo 
de la clase. Diseñar actividades propias al contenido y al 
grado de los estudiantes. Manejar la disciplina de los/as 
estudiantes. Utilizar diversas estrategias para trabajar en 
el aula. Elaborar recursos con los estudiantes, de manera 
que ellos mismos pongan en práctica sus aprendizajes. 
Conocer técnicas que nos ayuden a mantener a los estu-
diantes atentos a la clase. Elaborar actividades que invo-
lucren juegos tradicionales y convencionales.

Las actividades bien diseñadas desarrollan en los estu-
diantes las habilidades y competencias matemáticas 
Los recursos como: los bloques lógicos, bloques multi-
base etc. permiten a los niños obtener aprendizajes sig-
nificativos. El entorno es parte esencial para el desarro-
llo de una clase, ya que existe un sin fin de recursos que 
no tenemos en el aula pero que sí podemos utilizar en el 
entorno, como, por ejemplo, palitos de paletas, piedras, 
hojas de los árboles, etc. Los recursos didácticos facili-
taron el proceso de enseñanza-aprendizaje, ayudando 
a estimular en los niños el pensamiento lógico, crítico y 
creativo.

Mediante la elaboración de recursos innovadores se 
obtienen mejores resultados en el aprendizaje de los 
alumnos. Las actividades realizadas de inicio ayudaron 
a los niños a tener ideas más claras sobre el contenido a 
trabajar. El estudiante aprende a través de la interacción 
con los objetos, es decir aprende de lo concreto a lo abs-
tracto. Toda acción debe llevar un orden lógico, es decir 
un inicio, desarrollo y cierre, de manera que el estudian-
te pueda comprender todo el proceso.
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Desarrollo de competencias investigativas en 
los estudiantes de la Carrera de Publicidad de la 
Universidad APEC-UNAPEC

Alfredo Fernández Dotel

Objetivos y preguntas de investigación 

Diagnosticar las competencias investigativas en los estudian-
tes de la Carrera de Publicidad de la Universidad APEC. - Es-
tablecer las principales características de la enseñanza basada 
por competencias en la carrera de Publicidad. - Desarrollar 
una tarea en aula como ejercicio auto-evaluativo relativo al 
desarrollo de las competencias investigativas de los estudian-
tes. - Establecer recomendaciones y estrategias necesarias 
para el desarrollo de las competencias investigativas.

Resumen marco teórico 

La Universidad APEC, que tiene como función sustan-
tiva la docencia, la extensión y la investigación como 
parte de ese sistema, se propuso en el 2012, reorganizar 
la estructura y su funcionamiento con el objetivo de fo-
mentar la investigación y la innovación a través de un 
nuevo liderazgo y mejora de los procesos de gestión 
(2015). En un estudio realizado por Morales (2016) sobre 
la Gestión y el Desarrollo práctico de la investigación y 
la innovación en la universidad, algunos resultados ob-
tenidos de grupos focales de estudiantes de las Carreras 
de Publicidad y Mercadeo con respecto a la formación 
de competencias investigativas, señalan que existe una 
gran desmotivación en las asignaturas de metodología 
de investigación y su práctica educativa al no ver la rela-
ción entre el aprendizaje de la metodología y los cono-
cimientos específicos de su área o carrera y no toman 
en cuenta a los estudiantes para investigación. A esto 
último, hay que agregar que (Fernandez, 2017) en un 
trabajo de investigación-acción en el aula indica que, a 
partir de la aplicación del Aprendizaje Basado en Pro-
yectos en trabajos finales asignados a los estudiantes, 
se convierten en proyectos de investigación y en el que 
estos se involucran en un proceso de investigación bus-
cando desarrollar competencias investigativas.

La formación de competencias investigativas de acuer-
do a Febles (2017), es un proceso intencional que la uni-
versidad debe estructurar en todos los niveles, para con-
tribuir al desarrollo técnico y científico de un país, sobre 
la base de la actividad de investigadores, grupos e insti-
tuciones. En tanto, Balbo (s.f.), asevera que la formación 

en competencias investigativas es un nuevo reto que se 
le asigna a las universidades, producto de los cambios 
que se han dado en el contexto social en el cual desem-
peñan sus funciones los futuros egresados.

Método

En términos metodológicos, la metodología empleada 
fue el Enfoque mixto: Cualitativo y cuantitativo que de 
acuerdo a (Sampieri, 2016), los métodos mixtos repre-
sentan un conjunto de procesos sistemáticos, empíri-
cos y críticos de investigación e implican la recolección 
y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 
como su integración y discusión conjunta, para realizar 
inferencias producto de toda la información recabada 
y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 
estudio. Las ventajas que aporta el método seleccio-
nado es que, al ser un enfoque mixto, permite al inves-
tigador utilizar de manera integrada las herramientas 
tanto cuantitativa como cualitativa o como bien señala 
Sampieri (ob. cit.), que el enfoque mixto ofrece varias 
ventajas para ser utilizado como lograr una perspecti-
va más amplia y profunda del fenómeno y que nuestra 
percepción de éste resulta más integral, completa y 
holística.

Los instrumentos de recolección de datos de acuerdo 
al enfoque mixto y bajo el enfoque cualitativo, fue-
ron los métodos participativos como parte de la in-
vestigación-acción que posibilitaron diagnosticar las 
competencias investigativas. En una primera etapa, se 
utilizaron herramientas como las entrevistas a profun-
didad y grupos focales con estudiantes de la carrera. 
Así mismo, se desarrollaron metodologías que permi-
tían mediante rubricas elaboradas evaluar y dar se-
guimiento de los aprendizajes, de las cuales se deben 
derivar aquellas recomendaciones y estrategias nece-
sarias para implementar un plan para el desarrollo de 
las competencias investigativas en los estudiantes de 
la carrera de publicidad.

Con el enfoque cuantitativo se busca recoger los da-
tos, analizar e interpretar los datos y discusión de re-
sultados, mediante el uso del cuestionario como ins-
trumento de recolección. En una asegunda etapa se 
formula un plan para el desarrollo de las competencias 
investigativas como resultado del levantamiento de 
las informaciones que forma parte del diagnóstico. 
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Resultados 

De los cinco docentes de la Carrera de Publicidad al 
que se les entregó el cuestionario auto administrado y 
aunque asumieron el compromiso de responder, solo 
una docente que imparte la asignatura de Publicidad II, 
devolvió debidamente completo su cuestionario. Esto 
muestra cierta resistencia cuando se trata de evaluarse 
así mismo en aspectos tales como búsqueda de infor-
mación, dominio tecnológico, dominio metodológico, 
dominio de la comunicación de resultados y metodo-
logía de enseñanza en el aula. En la búsqueda de infor-
mación relevante en libros y revistas académicas, así 
como buscar en base electrónica de datos, la docente 
encuestada expresó tener un alto dominio, mientras 
que tiene un buen dominio en la búsqueda de infor-
mación relevante en revistas electrónicas, elaboración 
de fichas documentales y empleo de sistemas de refe-
rencias de fuentes consultadas. La persona encuestada 
dijo tener un alto dominio tecnológico en el manejo 
de Word, Excel, PPT, Internet y bases de datos especia-
lizados para la investigación. Mientras que es alto en el 
dominio metodológico que incluye el planteamiento 
del problema y la definición de la pregunta de investi-
gación. Igualmente, tiene un alto dominio en la redac-
ción de objetivos de la investigación, diseño de inves-
tigación, delimitación de la población, selección de la 
muestra, técnica de recolección de información y cons-
trucción del instrumento. En cuanto a la comunicación 
de resultados, la docente dijo tener un alto dominio en 
presentar conclusiones derivadas de los resultados, re-
dactar el reporte de investigación con una adecuada 
claridad y un buen dominio en la redacción de artícu-
los de investigación para su publicación, presentar in-
forme en forma clara y precisa entre otros indicadores. 

En la metodología de enseñanza en el aula, expresó te-
ner un alto dominio en el desarrollo de competencias 
investigativas en el alumno y asignación de tareas de 
elaboración de proyectos de investigación, mientras 
que su participación en planes de formación docente 
sobre temas de investigación es buena. Por otro lado, de 
los 77 estudiantes encuestados, el 41.5% (Bueno) dijo 
saber delimitar un tema de investigación siendo equi-
parable este porcentaje con el 40.5% (entre las catego-
rías de respuestas no desarrollado, insatisfactorio, hasta 
mínimo necesario) lo cual es una brecha que habría que 
superar (Ver Tabla 1). Igualmente sucede en cuanto a 

elaborar proyectos de investigación desde la asignatura 
donde un 36 % consideró como bueno y un 40.5% su-
mado en el rango que va desde no desarrollado, insatis-
factorio y mínimo necesario. Vale destacar que un 23.5% 
respondió como alto (Ver Tabla 4). En cuanto a elaborar 
fichas documentales, en el rango de las categorías que 
van desde no desarrollado, insatisfactorio, hasta míni-
mo necesario correspondió a un 51%, mientras que el 
36.3% respondió como bueno y un 13% como alto lo 
que indica que, aun así, no supera al porcentaje indica-
do anteriormente, reflejando una brecha significativa 
que habría que superar (Ver Tabla 7). 

 En la búsqueda de información relevante en libros y 
revistas académicas, cerca del 30% respondió como 
bueno, en tanto un 61% contestó en el rango desde 
no desarrollado, insatisfactorio hasta mínimo necesa-
rio. Igualmente, la valoración obtenida como bueno 
(32.5%) en cuanto a analizar e interpretar tablas y gráfi-
cos queda por debajo del 52% que respondió en las ca-
tegorías que van desde no desarrollado, insatisfactorio 
hasta mínimo necesario, aun sumando el 16% que ex-
presó como alto. Un aspecto importante valorado está 
referido a delimitar un problema de investigación y en 
el que los estudiantes encuestados expresaron saber 
delimitar el problema con un 41.5% (Bueno), sin em-
bargo, desde el rango de no desarrollado, insatisfacto-
rio y mínimo necesario alcanzó el 43.2% superando la 
anterior respuesta de bueno (Ver Tablas 8 y 10).

Conclusiones 

Los docentes que imparten las asignaturas de publici-
dad muestran cierta resistencia al momento de autoe-
valuarse cuando se trata de evaluar sus competencias 
investigativas en aspectos tales como búsqueda de 
información, dominio tecnológico, dominio metodo-
lógico, dominio de la comunicación de resultados y 
metodología de enseñanza en el aula. Entre los estu-
diantes encuestados, existen limitaciones al momento 
de delimitar un tema de investigación. Igualmente su-
cede en cuanto a elaborar proyectos de investigación 
desde la asignatura. Igualmente, para elaborar fichas 
documentales, búsqueda de información relevante en 
libros y revistas académicas, a analizar e interpretar ta-
blas y gráficos, así como delimitar el problema.
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PANEL 5: ESTRATEGIA DOCENTE E INNOVACIÓN

Conocimiento para la enseñanza de la resolución 
de problemas en matemáticas. Un enfoque 
curricular comparativo

César Abel Santil Glass

Objetivos y preguntas de investigación

Objetivo General - Caracterizar los elementos del Cono-
cimiento Profesional para la Enseñanza de la Resolución 
de Problemas que están presentes en los currículos ofi-
ciales de Singapur, Estonia, Islandia, España, Perú y Re-
pública Dominicana. Objetivo específico 1: Identificar 
los elementos referentes al Conocimiento Profesional 
para la Enseñanza de la Resolución de Problemas que 
figuran en los currículos oficiales de Singapur, Estonia, 
Islandia, España, Perú y República Dominicana. 

Objetivo específico 2: Describir las diferencias y simi-
litudes observadas al comparar los resultados obteni-
dos por los diferentes países en el análisis en base a 
los niveles de rendimiento en resolución de problemas 
matemáticos según el estudio PISA 2015. Pregunta 
de Investigación: ¿Cuáles elementos del Conocimien-
to Profesional para la Enseñanza de la Resolución de 
Problemas se encuentran plasmados en los currículos 
oficiales de secundaria de Singapur, Estonia, Islandia, 
España, Perú y República Dominicana?

Resumen marco teórico

Este estudio describe las características del Conoci-
miento Profesional para la Enseñanza de la Resolución 
de Problemas en Matemáticas presentes en los currí-
culos de secundaria de Singapur, Estonia, Islandia, Es-
paña, Perú y República Dominicana. Para ello se realizó 
un análisis de contenido de las directrices para la ense-
ñanza de las matemáticas presentes en los documen-
tos oficiales de dichos países. Se empleó como instru-
mento el modelo propuesto por Piñeiro et al. (2016) 
para identificar la presencia o ausencia de los aspectos 
del Conocimiento Profesional Docente relacionados a 
la enseñanza de resolución de problemas. Los resul-
tados revelan que los elementos referentes al Conoci-
miento del Contenido son descritos ampliamente en 
los currículos estudiados, mientras que los aspectos 
relacionados con el Conocimiento Didáctico del Con-
tenido y los Factores Afectivos y Creencias suelen figu-
rar de forma reducida. Las conclusiones implican que 

existe la oportunidad de efectuar reformas curriculares 
que fortalezcan los requerimientos para los profesores 
de matemáticas.

Método

A fin de efectuar el análisis de los currículos nacionales 
se opta por seguir una metodología de tipo cualitativo. 
Hemos decidido que el método empleado sea el aná-
lisis de contenido no interactivo. La población objeto 
de estudio consiste en todos los documentos oficiales 
curriculares que incluyan contenidos relacionados a 
la enseñanza de las matemáticas en secundaria. Para 
nuestro análisis ha sido escogido un grupo limitado de 
textos curriculares.

El proceso de selección sigue los siguientes parámetros:

1) Los currículos han de ser la normativa oficial 
a nivel nacional

2) Los currículos han de pertenecer a países 
que hayan participado en un estudio com-
parativo internacional reciente que evalúe la 
resolución de problemas en matemáticas

3) Los currículos han de pertenecer a países 
con diferentes niveles de desempeño en re-
solución de problemas.

El instrumento seleccionado para analizar la muestra 
es el Modelo del Conocimiento Profesional para la En-
señanza de la Resolución de Problemas (Piñeiro et al., 
2016) que está basado en las categorías del modelo 
MPSKT (Chapman, 2015). Con dicho modelo se han ca-
tegorizado las unidades de análisis extraídas de los do-
cumentos curriculares y las mismas han sido categori-
zadas para determinar la presencia o ausencia de los 
diferentes tipos de conocimiento profesional docente 
que figuran en cada uno de los currículos estudiados.

Resultados 

Tras completar el análisis se puede constatar que exis-
te gran heterogeneidad en la amplitud descriptiva de 
los contenidos relacionados con la enseñanza de reso-
lución de problemas matemáticos entre los diferentes 
países analizados. Además, se observan grandes dife-
rencias en la ponderación relativa que poseen los di-
versos aspectos del Conocimiento Profesional para la 
Enseñanza de la Resolución de Problemas en las mallas 
curriculares de los diferentes países.
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Los resultados obtenidos sugieren que puede existir 
una relación entre el nivel de desempeño de un país en 
resolución de problemas con el conocimiento exigido 
a los profesores de matemáticas en conformidad con 
su propuesta curricular oficial. 

Se observa que los currículos de los dos países con 
alto desempeño, a saber, Singapur y Estonia, poseen 
en promedio una mayor amplitud descriptiva de los 
conocimientos requeridos para enseñar resolución de 
problemas en comparación con los currículos de Perú 
y República Dominicana, los cuales pertenecen al ter-
cio inferior de rendimiento.

Es de interés notar que el país de mayor rendimiento, 
Singapur, presenta contenidos en 12 de las subcate-
gorías del modelo (la cantidad más alta entre todos los 
países analizados junto a España), mientras que en el 
currículo de República Dominicana (el país de menor 
rendimiento de la muestra) solo contiene elementos en 
6 de las 18 subcategorías analizadas, el menor número 
entre los currículos estudiados. Adicionalmente, hay 
cuatro subcategorías en las que los dos países del ter-
cio superior destacan en comparación con el resto. Estas 
subcategorías son: Estrategias personales, pensamiento 
de los estudiantes, evaluación y papel e implicación 
de las diferentes emociones. Tal podría ser el caso, que 
exista una correlación entre dichas facetas del Conoci-
miento Profesional para la Enseñanza de la Resolución 
de Problemas y un alto desempeño en matemáticas.

Una observación destacada ha sido que en tres de las 
subcategorías analizadas en ninguno de los currículos 
estudiados encontramos Unidades de Análisis que ver-
sen al respecto. Dichas subcategorías son: Dificultades 
de los estudiantes, Conductas de resolutores exitosos 
y Rol de profesor. 

Se observa que todos los países poseen elementos del 
Conocimiento del Contenido. Sin embargo, los currícu-
los de Islandia y Perú no contemplan los Factores Afec-
tivos y Creencias y el currículo de República Dominica-
na no contiene ninguna Unidad de Análisis referente al 
Conocimiento Didáctico del Contenido. 

En vista de lo anterior, únicamente los currículos de 
Singapur, Estonia y España contienen aspectos de to-
dos los dominios del Conocimiento Profesional Docen-
te para la Enseñanza de la Resolución de Problemas. 
Debemos recordar la necesidad de ejercer cautela al 
interpretar los resultados del estudio debido al reduci-
do tamaño de la muestra. Los resultados presentados 

son meramente orientativos y no pueden emplearse 
para efectuar inducciones con respecto a la relación 
entre los contenidos de los currículos oficiales y el des-
empeño académico de los estudiantes de cada país.

Conclusiones

Cada uno de los currículos oficiales estudiados con-
tiene elementos del Conocimiento Profesional para 
la Enseñanza de la Resolución de Problemas. Los ele-
mentos encontrados se relacionan en mayor medida 
al Conocimiento del Contenido y en menor propor-
ción al Conocimiento Didáctico del Contenido y a los 
Factores Afectivos y Creencias. Los siguientes aspectos 
del Conocimiento Profesional para la Enseñanza de la 
Resolución de Problemas no figuran en los currículos: 
dificultades de los estudiantes al resolver problemas, 
conductas de los resolutores exitosos y el rol del pro-
fesor en la gestión de los factores afectivos en el aula. 

Los currículos de los países de alto desempeño en re-
solución de problemas matemáticos tienden a conte-
ner más aspectos del Conocimiento Profesional para la 
Enseñanza de la Resolución de Problemas que los cu-
rrículos de los países de rendimiento inferior.

Existe gran semejanza en la presencia de elementos 
del Conocimiento del Contenido en todos los tercios 
de desempeño. Sin embargo, en el caso del Conoci-
miento Didáctico del Contenido y los Factores Afecti-
vos y Creencias se observan más elementos en los cu-
rrículos de los países pertenecientes al tercio superior 
de rendimiento.
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Actividades lúdicas para propiciar el aprendizaje 
de las matemáticas en los niños de 5to C 

Yenny Ramírez Cabrera 
Yocrysty Justino Flete 
Nikaury Báez Santos

Objetivos y preguntas de investigación

Objetivo general: Implementar actividades lúdicas 
para propiciar el aprendizaje de las matemáticas en los 
niños de 5to C. Objetivos específicos: 1. Crear un am-
biente favorable para el aprendizaje en el que los niños 
participen activamente y desarrollen sus capacidades. 
2.Promover aprendizajes significativos en los estudian-
tes para potenciar sus habilidades. 

Resumen marco teórico

Según el Fundamento del Currículo (2001), la mate-
mática es una ciencia y disciplina que permite mejorar 
la calidad de vida de las personas y para ser trabajada 
de manera eficaz necesita la compañía de actividades 
que para el Diseño Curricular Dominicano (2016) son 
el conjunto de acciones organizadas pedagógicamen-
te para desarrollar las competencias. Por otro lado, 
estas deben ser significativas para el niño, así que en 
el proceso de enseñanza aprendizaje suelen ir acom-
pañadas de una parte lúdica, que según García y Llull 
(2009), este término hace referencia al ambiente de 
diversión creado por los sujetos para manifestar sus 
necesidades.

Cabe destacar que las actividades lúdicas son impor-
tantes dado que le permiten a quien aprende poten-
ciar sus habilidades personales y competencias. Esta 
última se describe según el Diseño Curricular Domini-
cano (2016) como la capacidad para actuar de manera 
eficaz y autónoma en contextos diversos. Finalmen-
te vale decir, que la actividad lúdica escogida por el 
equipo investigador fue el juego y este para Morrison 
(2005) que cita a Vygotsky funciona como un puente 
entre la realidad del niño y su futuro próximo.

Método

La metodología seleccionada por el equipo investiga-
dor para ejecutar el proyecto fue la investigación-ac-
ción. Esta tiene como finalidad mejorar la experiencia 
educativa, integrando los dos aspectos que son esen-
ciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la teo-

ría y la práctica. Este tipo de metodología nos ayuda 
a resolver situaciones problemáticas que afectan la 
comunidad educativa, generando cambios que con-
tribuyan al mejoramiento de nuestra práctica docente. 
De igual forma, la investigación-acción nos da la po-
sibilidad de potenciar nuestras habilidades de forma 
progresiva, pues este método nos permite planificar, 
ejecutar acciones, realizar observaciones y reflexionar 
sobre los resultados obtenidos en el proceso.

El equipo investigador asumió el modelo de Kemmis, que 
apoyado en el de Lewin elaboró el suyo con la finalidad 
de aplicarlo a la enseñanza y mejorarla. Este modelo se 
basa principalmente en la auto-crítica de las experiencias 
acumuladas, lo que permite al individuo cuestionar sus 
acciones, convirtiendo sus debilidades en fortalezas que 
enriquezcan el proceso de enseñanza aprendizaje. La po-
blación intervenida por el equipo investigador fue 5to C, 
donde participaron en el proceso 30 estudiantes, de los 
cuales 17 eran del sexo femenino y 13 del masculino, con 
edades comprendidas entre los 11 y 12 años.

Resultados

El lanzamiento de nuestro proyecto se organizó de 
manera sistemática con el objetivo de que los puntos 
a tratar se compartieran con un orden lógico, facilitan-
do así la comprensión de quienes nos acompañaron 
en el proceso. En esta fase los niños se mostraron muy 
activos y los padres escuchaban con atención las infor-
maciones. En cuanto a las intervenciones, al desarrollar 
la primera, los niños se mostraban inquietos, tanto así 
que tuvimos que llamarles la atención por la indiscipli-
na y mal comportamiento durante el inicio de la clase. 
Esta situación fue mejorando con la primera actividad 
donde se mostraban interesados.

El cumplimiento de los objetivos se evidenció al finali-
zar el taller, donde los estudiantes acogieron de forma 
positiva el aprendizaje y desarrollaron de manera satis-
factoria la última actividad que consistía en llenar unos 
ejercicios del tema trabajado en el aula. Para la segun-
da intervención, los alumnos estaban muy tranquilos, 
al momento de iniciar la primera actividad todos parti-
ciparon y se mostraban contentos. 

Como preámbulo de la clase el equipo investigador 
habló acerca de las actividades que serían llevadas a 
cabo, esto despertó la motivación en los estudiantes, 
su curiosidad y sobre todo ayudó a mantener el orden 
y la disciplina en el aula, puesto que todos querían ser 
partícipes de la actividad. 
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El siguiente taller fue considerado como uno de los 
mejores, pues involucraba la agilidad, destreza y sobre 
todo la competencia. Al iniciar la dinámica, algunos ni-
ños se quedaron sentados mostrando indiferencia por 
la actividad realizada, luego al ver como sus compañe-
ros reían se integraron sin la necesidad de llamarles la 
atención. El aprendizaje obtenido fue demostrado con 
una actividad llamada “no dejes que nadie te quite el 
sombrero”. Durante la apertura de la quinta interven-
ción los niños se encontraban en total tranquilidad, 
dado que la actividad de inicio no incluía mucho movi-
miento. Esta situación cambió al momento de presen-
tar la acción de desarrollo donde debían interactuar y 
realizar una actividad lúdica que tenía como base fun-
damental la simulación.

Al iniciar el sexto taller los recursos tecnológicos im-
plementados lograron la atención sostenida de los ni-
ños, puesto que no estaban acostumbrados a utilizar 
la tecnología en sus clases. Durante el próximo taller 
los niños se mostraron motivados y la participación fue 
muy activa, dado que la clase se introdujo destacando 
la importancia del contenido a trabajar y presentando 
situaciones de la vida cotidiana que podían ser sim-
plificadas si teníamos conocimiento sobre el tema. Al 
iniciar el siguiente taller, los niños se mostraron muy 
serenos, debido a que la actividad de apertura incluía 
acertijos matemáticos que los pusieron a pensar y 
ameritaban concentración para su resolución.

Durante el desarrollo de la clase, los niños mantuvieron 
esta actitud, dado que el tema fue trabajado a través de 
la deducción y básicamente la maestra les presentaba 
algunos ejemplos del tema a tratar y ellos construían 
su propio concepto. Con la novena intervención los 
chicos se mostraron confundidos dado que no poseían 
los conocimientos previos necesarios para manejar el 
tema de forma adecuada. Al ver la situación el equipo 
investigador intervino tranquilizándolos, diciéndoles 
que no se preocupen que para eso estábamos ahí y 
que nadie nace teniendo conocimiento de todo, sino 
que se construye en el camino.

El cierre de nuestro taller llevó por nombre “Muro 
aprendizaje”. La actividad titulada “Dale like y comen-
ta” tuvo gran acogida entre la población intervenida, 
dado que el equipo investigador decidió representar 
un muro de Facebook donde los niños expresaron su 
nivel de agrado hacia cada taller, comentaron el mo-
tivo por el que les gustó y los aprendizajes que adqui-
rieron con él. 

Conclusiones

Como equipo investigador, al momento de implemen-
tar nuestras acciones, observamos que teníamos de-
bilidades que desfavorecían el proceso de enseñanza 
aprendizaje, por ende, decidimos plantearnos propó-
sitos específicos que en un lapso previamente esta-
blecido pudieran mejorar nuestra práctica. A partir de 
los resultados obtenidos con nuestras intervenciones 
pudimos constatar el cumplimiento de estos objetivos. 

Conseguimos ambientar el salón de clases tomando 
en consideración elementos como la iluminación, el 
espacio disponible, la organización de los estudian-
tes y la ubicación de los recursos didácticos. Recurri-
mos a actividades que parten de la lúdica, dado que 
como establece Montañés (2003), “Las actividades que 
se realicen en el aula han de ser significativas y moti-
vacionales, es decir, tienen que estar en relación con 
las necesidades, deseos, motivos, centros de interés y 
capacidades del niño”. En ese sentido, cabe destacar 
que las actividades implementadas dieron paso al de-
sarrollo de las competencias en los estudiantes y pro-
movieron un aprendizaje significativo en los mismos, 
permitiéndoles expresarse de forma libre e integrarse 
con facilidad.

Por otro lado, adquirimos conocimientos que no esta-
ban contemplados en nuestras intervenciones, pero 
que serán de provecho para nuestra futura labor do-
cente. Uno de estos es la incidencia del trabajo cola-
borativo en el aula, puesto que permite tener mayor 
manejo del tiempo aprovechando las fortalezas de los 
estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje y 
también está la importancia de la innovación cuando 
se busca despertar la curiosidad en quien aprende.
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Estrategias que ejercitan el buen uso de la voz en 
el proceso áulico, para el beneficio del maestro y 
alumnos de 3° grado

Luisa Vaneza Rodríguez García 
Vivian Yeritza Reyes Marte

Objetivos y preguntas de investigación

Objetivo General:

desarrollar la correcta modulación de la voz utilizando 
estrategias que nos permitan proyectar el sonido de 
manera agradable.

Objetivos específicos:

1) Fortalecer el manejo adecuado de la ento-
nación de la voz para la escucha de los es-
tudiantes.

2) Promover estrategias de concentración en la 
planificación para el uso adecuado de la voz.

3) Usar racionalmente la voz a través del plan de 
acción con actividades y dinámicas efectivas. 

Preguntas de investigación:

¿Qué pasa con la modulación y entonación de la voz, 
que los niños no escuchan? ¿Cuáles estrategias se pue-
den poner en práctica para lograr un uso adecuado 
de la voz en el aula? ¿Cómo la modulación de la voz 
puede permitir al maestro desarrollar un trabajo más 
efectivo? 

Resumen marco teórico

Bustos Sánchez (1995), considera la voz como una ma-
nifestación expresiva de la persona en su totalidad; a 
través de ella, cada individuo logra expresarse y co-
municarse con sus semejantes de una manera singular 
y única. La voz sirve para la emisión de las palabras y 
éstas, a su vez, lo son para comunicar, intercambiar o 
compartir emociones y sentimientos. Así mismo, Le 
Huche y Allali (1993), definen la voz como un instru-
mento de expresión y de comunicación, que adopta 
aspectos infinitamente variados. La voz es el soporte 
físico de la comunicación humana.

Por otro lado, Sanz Pinyol (2005), expresa que la voz 
es una herramienta valiosa pero frágil; ésta refleja el 
estado físico, anímico y permite hacer inflexiones para 
mostrar actitudes y emociones, para controlar aspec-
tos tan determinantes como el tono y el ritmo del dis-
curso. Cada docente debe de cuidar su voz, ya que es 
el principal instrumento físico de la comunicación oral 
y es muy valioso para su trabajo. 

Método

La metodología seleccionada por el equipo investiga-
dor para la realización de este proyecto es la investi-
gación-acción. porque describe una familia de activi-
dades que realiza el docente, en su propia aula, con la 
finalidad de desarrollarse como profesional, lograr un 
desarrollo curricular y mejorar los programas educati-
vos. Dicho de otra manera, esta metodología ayuda a 
los futuros docentes a cambiar su perspectiva acerca 
de la realidad en el ámbito educativo.

El modelo asumido por el equipo investigador es el 
modelo de Kemmis (1989), considerando que es el que 
más se adecúa al trabajo realizado, pues el proceso lo 
organiza sobre dos ejes: uno estratégico, constituido 
por la acción y la reflexión; otro organizativo, constitui-
do por la planificación y la observación. Hay que men-
cionar, además, que el modelo de Kemmis se represen-
ta en una espiral de ciclos y cada ciclo lo componen 
cuatro momentos: en primer lugar, se desarrolla un 
plan de acción que ayuda a mejorar lo que está ocu-
rriendo; después, se establece un acuerdo para poner-
lo en práctica; luego, se hace una observación de los 
efectos de la acción en el contexto donde fue aplica-
do. Finalmente, se realiza una reflexión en torno a esos 
efectos como base para una nueva planificación.

Resultados

Como equipo investigador pudimos obtener los si-
guientes resultados: Modular correctamente nuestra 
voz para que los estudiantes puedan escucharnos a la 
hora de realizar las diferentes intervenciones, así mis-
mo a la hora de realizar nuestro trabajo en las aulas 
no tendremos que lidiar con esa dificultad. Aprender 
diversas actividades y estrategias que nos permitan 
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trabajar en las aulas sin necesidad de esforzarnos. Co-
nocer técnicas que nos ayuden a mantener nuestra 
garganta en buen estado.

Conclusiones

Luego de terminar la parte práctica de este proceso, 
es hora de concluir; el equipo investigador pudo veri-
fi car que la problemática presentada se había mejora-
do considerablemente y que se pudieron cumplir con 
cada objetivo planteado, de una forma signifi cativa. 
Dicho esto, se presentan las conclusiones a las que se 
arribaron como equipo investigador.

El primer objetivo era fortalecer el manejo adecuado 
de la entonación de la voz para la escucha de los es-
tudiantes. Se pudo cumplir satisfactoriamente, pues 
al realizar las diferentes intervenciones, el equipo se 
pudo dar cuenta de la mejoría de la voz, pues, para la 
tercera intervención, los alumnos escuchaban correc-
tamente.

El segundo objetivo era promover estrategias de con-
centración en la planifi cación para el uso adecuado de 
la voz. Este objetivo se cumplió favorablemente, pues, 
los estudiantes realizaban actividades de concentra-
ción, lo que facilitaba el poco uso de la voz, por ejem-
plo, al trabajar con la identifi cación de letras mayúscu-
las, minúsculas y los signos de puntuación, los niños 
debían estar concentrados para poder identifi carlos.

El tercer y último objetivo fue usar racionalmente la 
voz, a través del plan de acción y de actividades y di-
námicas más efectivas. Éste se cumplió provechosa-
mente, porque se pudo llevar a cabo el plan de acción 
a través de actividades que mantenían a los alumnos 
concentrados en su trabajo, lo que permitió tener 
como resultado, el excelente dominio de la voz.
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PANEL 1. INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL

Impacto socioeconómico de la tanda extendida, 
en los padres de estudiantes del Centro Educativo 
Punta de Garza

Loreto M. Álvarez

Objetivos y preguntas de investigación

Analizar el impacto socioeconómico de la tanda exten-
dida, en los padres de los estudiantes del Centro Edu-
cativo Punta de Garza en el período 2017 – 2018.

1. Determinar el grado de satisfacción de los 
padres del centro educativo a partir de la en-
trada en funcionamiento de JEE en el Centro 
Punta de Garza. 2. Describir los beneficios de 
la JEE en los padres y tutores de los estudian-
tes del centro educativo Punta de Garza.

Preguntas de investigación 1. ¿Cuál es el grado de satis-
facción de los padres del centro educativo a partir de la 
entrada en funcionamiento de JEE? 2. ¿En que ha bene-
ficiado la tanda de jornada extendida a los padres de los 
estudiantes del centro Educativo Punta de Garza?

Resumen marco teórico

Según el planteamiento de Bonfatti (2014), “El objetivo 
de la jornada extendida es que los chicos estén más 
tiempo en la escuela; apunta fundamentalmente a 
igualar oportunidades ante la exclusión a que muchos 
sectores de la sociedad están sometidos. Fuller, B., & 
Clarke, P. (1994), y Avalos, B. (1996), consideran que a 
partir de la educación podremos nivelar saberes, acti-
tudes y dar mayor contención a los niños en las escue-
las” En la plataforma de Litoral.com (2014), se encontró: 
“La jornada extendida está pensada fundamentalmen-
te para establecimientos de los sectores menos favore-
cidos. Franco, A. (02 de 06 de 2014), mantiene la idea 
de que es una política de alto impacto pedagógico, al 
permanecer más tiempo en la escuela, los niños se ale-
jan de las calles. Báez de la Fe, E., (1994), complementa 
la idea de que los estudiantes acceden a propuestas 
atractivas como idioma, taller de teatro; los colegios 
privados poseen los espacios extracurriculares.

Bonfatti (2014), considera que se ha implementado 
esta jornada con el fin de ayudar y enriquecer la edu-
cación pública, se hace una diferenciación entre clases 

sociales y se trata de estar equitativamente al mismo 
nivel, tanto la educación pública como la privada, coin-
cidiendo con Bruner, J. V. (2006).

 Cotton, (1990,1991,1995), entiende que: “Las escuelas 
de jornada completa son aquellas en que sus estu-
diantes, principalmente de nivel primario, están cerca 
de ocho horas en clases. Entiende que este modelo se 
contrapone usualmente al de media jornada, en que 
algunos grupos de alumnos asisten a la escuela en 
la mañana y otros en la tarde. El origen de las escue-
las con jornadas extendidas proviene del interés de 
las clases altas para lograr que la socialización de sus 
hijos se diera en espacios cerrados, sin presencia de 
otros grupos sociales”. Analiza Apolinar, B. (02 de 06 de 
2014), que se trata de una educación equitativa para 
todos, ya que en las altas sociedades económicas se 
evita la socialización con las menos favorecidas.

Método

El estudio se desarrolló bajo un enfoque mixto, o sea 
cualitativo y cuantitativo a la vez. Se enmarcó en el mé-
todo descriptivo, ya que se describieron todos los por-
menores del estudio y sus resultados. De igual forma se 
asumió el método analítico, ya que se revisaron y ana-
lizaron todos los detalles de cada parte de los resulta-
dos de la investigación. Las técnicas utilizadas fueron: la 
Observación estructurada; además, se fundó en el En-
foque de Sistema, con el que se estudió los procesos de 
integración y los componentes, la estructura y la orga-
nización de la tanda extendida en el centro de estudio 
objeto de investigación.

También se asumió el método Histórico-Lógico: este 
permitió sistematizar el origen y evolución del objeto 
de estudio como el impacto del proyecto de la tanda de 
jornada extendida. Y finalmente se utilizó el método In-
ductivo-Deductivo: para el planteamiento, implementa-
ción y verificación del objeto del estudio, las preguntas 
sobre los elementos básicos de la satisfacción y eficacia 
de la tanda extendida en la comunidad y en el procesa-
miento de los fundamentos técnicos y científicos, lo que 
permitió hacer análisis amplios y establecer conclusio-
nes. Se trabajó con la población de todos los padres a 
través de una muestra significativa y representativa de 
ciento treinta tutores, provenientes del entorno del cen-
tro educativo en cuestión.
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La muestra se extrajo utilizando el sistema de Asesoría 
Económica y Marketing, Copigight (2009); el margen 
de error era de 10%, y el nivel de confianza de 99% y se 
utilizó la fórmula que ellos recomiendan. La técnica por 
excelencia utilizada fue la Observación y una entrevista, 
con las que se concretaron las evidencias del desarrollo 
de la tanda extendida. Para estas técnicas se utilizó una 
lista de cotejos o registro

Resultados

En las respuestas sobre la percepción de los padres 
respeto a la tanda de Jornada Extendida, estos respon-
dieron de la siguiente forma: En cuanto a si estaban de 
acuerdo con la tanda extendida, el 24% consideró que 
estaba medianamente de acuerdo y el restante 76%, 
afirmó estar totalmente de acuerdo. Se les preguntó 
si estarían de acuerdo con la instauración de la doble 
tanda y el 74% dijo estar totalmente en desacuerdo y 
un 26% consideró estar medianamente de acuerdo. En 
la tercera pregunta sobre la satisfacción con la tanda 
extendida un 2% de los padres respondió que: No es-
taban de acuerdo, Ni estaban en desacuerdo; un 21% 
entendió estar medianamente de acuerdo y un 78% 
afirmó estar totalmente de acuerdo. 

En la pregunta No. Cuatro se les cuestionó sobre si esta-
ban de acuerdo con el desayuno y el almuerzo escolar; 
17% de ellos respondió estar medianamente de acuer-
do y el 83 de los padres respondió estar totalmente 
de acuerdo. La última pregunta de este primer bloque 
cuestionó su conformidad con las utilerías que se les fa-
cilitan a los estudiantes en la escuela y el 100% de los 
tutores respondió estar totalmente de acuerdo. Sobre la 
cantidad de hijos en la escuela y la relación de respuesta 
fue la siguiente: El 48% de los padres cuestionado res-
pondió tener un hijo en la escuela, el 32% afirmó tener 
dos hijos en el centro de estudio, un 11% dijo tener 3 
hijos en el recinto escolar, otro 5% dijo tener cuatro hijos 
en el centro Punta de Garza, mientras que otro 5% con-
firmó tener 5 hijos o más en el centro educativo.

Cuando se les preguntó a los padres sobre la estimación 
de los gastos en preparación de sus hijos para asistir a la 
escuela por años., ellos respondieron así: 32% de los pa-
dres respondió que invertían un aproximado de 3,000 
pesos anuales en el equipamiento de sus hijos para la 
escuela, un 23% afirmó que gastaban algo más de 5,000 
pesos por alumno por año, el 22% consideró que gasta-
ba alrededor de 7,000 pesos, el 14% de los encuestado 
afirmó que gastaban más de 8,000 pesos y un 9% dijo 
que gastaban más de 10,000 pesos anuales en utilería 

escolares por años. Sobre la reducción de los gastos a 
partir de la puesta en ejecución de la Jornada Extendi-
da en la escuela de Punta de Garza, respondieron de la 
siguiente forma: El 10% de los padres preguntados dijo 
ni estar de acuerdo, ni estar en desacuerdo, un 20% res-
pondió estar medianamente de acuerdo y un 70% con-
sideró estar totalmente de acuerdo. 

Cuando se les preguntó si sus hijos habían recibido el 
Kit que contenía zapatos, uniformes, cuadernos y de-
más pertrechos para iniciar el año escolar el 100% afir-
mó haberlo recibido. Se les cuestionó sobre si se han 
beneficiado de la tanda de Jornada Extendida y el 5% 
de los padres dijo ni estar de acuerdo, ni estar en des-
acuerdo, el 16% dijo estar medianamente de acuerdo 
el 79% dijo estar totalmente de acuerdo.

Cuando se les preguntó si la economía del hogar había 
mejorado con la puesta en funcionamiento de la tan-
da extendida en la escuela de Punta de Garza, el 22% 
de los padres dijo estar medianamente de acuerdo y el 
otro 78% entendió estar totalmente de acuerdo. Se les 
preguntó si contaban con más tiempo para producir 
ingresos para el hogar, para recrearse y realizar otras 
actividades, el 100% dijo estar totalmente de acuerdo.

Conclusiones

La ampliación de jornada permite la participación de 
los padres en el centro educativo de forma más activa, 
porque este cuenta con más tiempo para organizar las 
cosas y participar, por el compromiso social, que los 
padres entienden que se ha formado entre sus hijos 
y la escuela, que se ha transformado en un factor de 
integración social, cultural y comunitario. La extensión 
de jornada ofrece una oportunidad a los padres para 
generar nuevos ingresos, fomentando el ahorro al te-
ner a los hijos a tiempo completo en la escuela, con las 
principales necesidades garantizada cada día. 

Las familias valoran mejor la jornada escolar extendida 
por razones de acomodación a sus horarios laborales 
y a los horarios escolares de sus hijos, por la cobertu-
ra y suministro de: utilerías, uniformes, y alimentos. El 
impacto en aquellas familias con menos capacidades 
económicas, ha sido muy favorable y bien valorada 
por los padres, ya que experimentan, bienestar, mayor 
tranquilidad, y que se les garantiza la alimentación, el 
cuidado y el aprendizaje de sus hijos, dado que los pa-
dres se ahorran un promedio de 7,000 pesos mensua-
les, equivalente a unos 67,000 pesos anuales. 
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 Las circunstancias sociales, económicas y laborales de 
los miembros que componen la comunidad educati-
va de Punta de Garza, son básicas a la hora de aceptar 
un modelo de jornada escolar extendida. Es evidente 
que no existe un modelo de jornada escolar perfecto, 
ya que ambos generan inconvenientes más de tipo or-
ganizativo, familiar-laboral. Los datos recogidos seña-
lan que el modelo de jornada extendida presenta una 
buena valoración por parte de la comunidad educativa 
del sector de Punta de Garza. Los mismos valoran, de 
forma positiva y en su mayoría, reconocen una serie de 
ventajas que aparecen en los resultados presentados. 
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¿Azar o Intencionalidad? La figura de la mujer 
en los libros de texto del área de Educación 
Artística del MINERD

Cibeles Sánchez-Pimentel

Objetivos y preguntas de investigación

Objetivo general: Valorar la proyección de la figura de 
la mujer en los libros de texto del área de Educación 
Artística de los dos últimos cursos del Segundo Ciclo 
del Nivel Secundario en el año lectivo 2017-2018. 

Objetivos específicos: Conocer el alcance de proyec-
ción de la figura de la mujer en el contenido de los li-
bros de texto del área de Educación Artística de los dos 
últimos cursos del Segundo Ciclo del Nivel Secundario 
en el año lectivo 2017-2018. Identificar la proyección 
de roles en las iconografías referentes a la figura de 
la mujer en los libros de texto del área de Educación 
Artística de los dos últimos cursos del Segundo Ciclo 
del Nivel Secundario en el año lectivo 2017-2018. Ob-
servar la relación existente entre cómo se proyecta en 
contenido textual e iconografía la figura de la mujer en 
los libros de texto del área de Educación Artística de 
los dos últimos cursos del Segundo Ciclo del Nivel Se-
cundario en el año lectivo 2017-2018.

Pregunta de investigación ¿De qué manera se proyec-
ta la figura de la mujer en los libros de texto del área 
de Educación Artística de los dos últimos cursos del 
Segundo Ciclo del Nivel Secundario en el año lectivo 
2017-2018? 

Resumen marco teórico

El libro de texto en las escuelas es una de las herramien-
tas vitales de la escuela tradicionalmente, sino quizás 
la herramienta más importante, debido a que en este 
se encuentra resumido las directrices de visión de una 
nación, que responde socialmente a una determina-
da línea de pensamiento y acción, para su población. 
En el país existen diferentes mecanismos legales que 
regulan y avalan la confección, uso e implementación 
de recursos técnicos-pedagógicos para todo el sistema 
educativo público dominicano tanto de primaria como 
para secundaria. Entre estos recursos están los libros 
de textos promovidos por el Ministerio de Educación 
(MINERD), para el estudiantado dominicano.

La perspectiva de género en el análisis de contenido 
textual e iconográfico en los libros de texto escolares 
se fundamenta en equiparar a la figura de la mujer 
en el mismo sitial de relevancia en que se expone a la 
figura del hombre, debido a que es tanto en la calle, 
casa, en el aula y así como en todo el proceso de en-
señanza-aprendizaje del alumnado que este se va for-
jando el sentido de equidad e igualdad. Como el libro 
es evidentemente vital en dicho proceso, es de rigor 
tener este elemento de perspectiva y enfoque presen-
te. Este cuestionamiento permanente se propone en la 
ley de educación y, es en lo que, en parte ha generado 
que sea tomada en cuenta la perspectiva de género en 
las últimas décadas para dar paridad a la construcción 
y participación crítica, creativa y justa a las mujeres en 
los espacios públicos (y privados), su acceso, incursión, 
aporte, desarrollo, proyección y difusión por igual. Los 
aportes de las mujeres se pueden visibilizar y promo-
ver, aún más en el sistema educativo, cuando verbigra-
cia, se abordan en los libros de textos de las diferentes 
asignaturas, por esto su importancia.

Método

Investigación cualitativa – exploratorio, con alcance 
descriptivo. Nos conducirá a registrar la perspectiva de 
género que observemos en los libros de texto del MI-
NERD de los dos últimos cursos del Segundo Ciclo del 
Nivel Secundario dominicano, del área de Educación 
Artística específicamente. Muestra: Libro de texto de 
Educación Artística de 3ero de Educación Media, Ter-
cero de Bachillerato, 1er grado/ Segundo Ciclo. Serie 
Coral, editorial Santillana, MINERD (2016). Libro de tex-
to de Educación Artística de 4to de Educación Media, 
Cuarto de Bachillerato, 1er grado/ Segundo Ciclo. Serie 
Coral, editorial Santillana, MINERD (2017).

Los libros seleccionados para el levantamiento de la 
data y su posterior análisis corresponden actualmente 
a los grados 5to y 6to de Secundaria, es decir, el 2do 
(antes 1ero, según portada del libro) y 3er (antes 2do, 
según portada del libro) grado del Segundo Ciclo del 
Nivel Secundario, según la Ordenanza No.03-2013. Es 
importante señalar este dato, dado que en el resto 
del trabajo estaremos nombrando los libros tal como 
se presentan en sus portadas. A la fecha, no se han 
emitido ediciones de estos libros con los nombres de 
grados correspondientes a la modificación de la es-
tructura académica del Sistema Educativo dominicano 
introducida por la Ordenanza No.03-2013, página 1. 
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Procedimiento: Se revisará decenas de veces el conte-
nido textual e iconográfico de los libros de textos de la 
muestra escogida para realizar el análisis exploratorio 
con alcance descriptivo, que se realizará a partir de la 
data recolectada con los instrumentos Tablas de análi-
sis de contenidos textual y Tabla de análisis de conteni-
do iconográfico. El análisis de los resultados se realizó 
identificando los elementos literales o textuales que 
mostraban los nombres femeninos y masculinos y, los 
contenidos iconográficos asociados a ellos. Luego se 
procedió con la cuantificación de los elementos icono-
gráficos femeninos y masculinos y, su categorización. 

Resultados

Para los libros de texto de 3ro y 4to de Bachillerato de 
Media, elaboramos tres tablas para mayor visualiza-
ción en la descripción, dos para el contenido textual 
y una para el contenido iconográfico. El primero abar-
ca las categorías “contenido textual con mención de 
nombre” y “contenido textual con apoyo iconográfico”, 
y el segundo abarca los valores e indicadores corres-
pondientes a las variables “presencia, rasgos, contexto 
y acciones”. Para el libro de 3ero, el porcentaje de men-
ciones de nombres de mujeres en el texto asciende a 
7%. En ésta misma categoría encontramos que el por-
centaje de menciones de nombres de hombres es de 
93%. Viendo con esto una diferencia de 86 puntos por-
centuales de las menciones de nombres de hombres 
por encima de las menciones de nombres de mujeres. 

En la parte de la categoría “contenido textual de men-
ciones de nombres con apoyo iconográfico”, que refie-
re a todo texto más allá de la mención exclusiva del 
nombre, apoyado por algún tipo de iconografía que 
hace reforzar el contenido textual-visual en el estu-
diantado que utiliza el libro. Podemos observar que el 
porcentaje de menciones de nombres de mujeres con 
apoyo iconográfico es de 18%, esto es 64 puntos por-
centuales por debajo de las menciones de nombres de 
hombres con apoyo iconográfico, que ascendió a un 
82% del total de menciones, de autoras y autores en 
el texto. Se destaca por igual, que la presentación de 
dichas categorías tiene a la vez resultados desiguales, 
aunque fueron cuantificados bajo la misma categoría 
o regla. Por ejemplo, para la categoría de la tabla de 
“contenido textual con mención de nombre” a nivel de 
análisis, se percata de que para las mujeres la mención 
de nombre en su generalidad es pura y simple, es decir, 
no abarca descripción de la mencionada: abundante o 
escueta, sino exclusivamente su nombre. 

Mientras que, para la mención de nombre referentes 
a los hombres en su generalidad, no es exclusivo en 
las menciones, sino que abarca abundante o escueta-
mente una descripción del mencionado. Por veces, las 
descripciones se toman una línea, dos o tres e inclusive 
un párrafo para hacer la mención. Para el libro de 4to, 
se observa el porcentaje de menciones de nombres de 
mujeres que en el texto asciende a 33%. En ésta misma 
categoría encontramos que el porcentaje de mencio-
nes de nombres de hombres es de 67%. Viendo con 
esto una diferencia de 34 puntos porcentuales de las 
menciones de nombres de hombres por encima de las 
menciones de nombres de mujeres, en todo el texto 
citado. En la categoría “contenido textual de mencio-
nes de nombres con apoyo iconográfico”, en el gráfico, 
podemos observar que el porcentaje de menciones 
de nombres de mujeres con apoyo iconográfico es de 
17%, esto es 65 puntos porcentuales por debajo de las 
menciones de nombres de hombres con apoyo icono-
gráfico, que ascendió a un 82% del total de menciones 
de autores y autoras en el texto.

Se destaca por igual, que la presentación de dichas ca-
tegorías tiene a la vez resultados desiguales, aunque 
fueron cuantificados bajo la misma categoría o regla. 
Por ejemplo, para la categoría de la tabla de “contenido 
textual con mención de nombre” a nivel de análisis, se 
percata de que, para las mujeres, la mención de nombre 
en su generalidad es pura y simple como pasa con el li-
bro de 3ero de Bachillerato por igual. Es decir, no abarca 
descripción de la mencionada: abundante o escueta; 
aunque en el libro de 4to se resaltan más nombres de 
autoras dominicanas que en el de 3ero. No se explica 
una breve descripción importante de las mismas.

Conclusiones

En la investigación buscamos determinar la valoración 
que se tiene sobre la Proyección de la figura de la mu-
jer en los libros de texto del área de Educación Artística 
de los dos últimos cursos del Segundo Ciclo del Nivel 
Secundario en el año lectivo 2017-2018. Esto para ob-
servar y valorar de qué manera se proyecta la figura de 
la mujer con una perspectiva de género y cómo está 
siendo tomada en cuenta en dichos libros de texto de 
Educación Artística, usados en el Sistema Educativo 
público dominicano, dados los mecanismos y marcos 
legales existentes y vigentes que se contemplan en la 
Ley de Educación No. 66´97, Ordenanza 6´2003, Orden 
Departamental No. 06-2012 y el PLANEG II 2007-2017, 
del Estado dominicano. Mediante la metodología uti-
lizada con el diseño de investigación cualitativo – ex-
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ploratorio con un alcance descriptivo se pudo hacer 
conocimiento de que los alcances de proyección de la 
figura de mujer en los contenidos textuales, textuales 
con apoyos iconográficos e iconográficos son desigua-
les desproporcionalmente. Ambos libros de texto no 
están correspondidos con lo que demandan y estipu-
lan los marcos legales del Estado dominicano, tanto 
sobre las disposiciones referidas para con los libros 
concernientes a la no discriminación y del lenguaje 
no sexista como afirma la Ordenanza 6´2003; así como 
también, por lo que manda la Ley de Educación 66´97 
en su capítulo II respecto a los Principios y Fines de la 
Educación Dominicana y, lo que propone el PLANEG 
II en su capítulo III, tema 1 concerniente en Promover 
una cultura de igualdad y equidad de género reforza-
do como tema en su segundo objetivo nacional sobre 
hacer visible los aportes de las mujeres en cualquier 
esfera, rescatando sus contribuciones muchas veces 
olvidadas o minimizadas.
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Jornada Escolar Extendida vs jornada regular: 
relaciones e influencia de factores cognitivos, 
afectivos y socio - demográficos en el rendimiento 
en matemáticas 

Hirrael Hilario Santana 
Jesús Herrera Frías

Objetivos y preguntas de investigación

Objetivos específicos 

1. Conocer la relación existente entre los fac-
tores cognitivos, afectivos y variables socio-
demográficas con el rendimiento académico 
en matemáticas de los estudiantes de secun-
daria de Jornada Extendida y Jornada Regu-
lar en los Distritos 05-01 y 05-02 del munici-
pio de San Pedro de Macorís. 

2. Analizar cómo influyen los factores cogni-
tivos, afectivos y sociodemográficos en el 
rendimiento académico en matemáticas de 
los estudiantes de secundaria en los Distritos 
05-01 y 05-02 del municipio de San Pedro de 
Macorís. 

3. Identificar si existen diferencias significativas 
en el rendimiento académico en matemáti-
cas, factores cognitivos y afectivos de estu-
diantes del nivel secundario en los progra-
mas de Jornada Extendida y Jornada Regular 
en los Distritos 05-01 y 05-02 del municipio 
de San Pedro de Macorís. 

4. Identificar si existen diferencias entre las 
relaciones de factores cognitivos, afectivos 
y variables sociodemográficas con el rendi-
miento académico en matemáticas de los 
estudiantes del nivel secundario de Jornada 
Extendida y Jornada Regular en los Distritos 
05-01 y 05-02 de San Pedro de Macorís.

Preguntas de investigación 

1. ¿Qué relación existe entre los factores cog-
nitivos, afectivos y variables sociodemográfi-
cas con el rendimiento académico en mate-
máticas de los estudiantes de secundaria de 
Jornada Extendida y Jornada Regular en los 
Distritos 05-01 y 05-02 del municipio de San 
Pedro de Macorís? 

2. ¿Cómo influyen los factores cognitivos, afec-
tivos y sociodemográficos en el rendimiento 
académico en matemáticas de los estudian-
tes de secundaria en los Distritos 05-01 y 05-
02 del municipio de San Pedro de Macorís? 

3. ¿Qué diferencias existen en el rendimiento 
académico en matemáticas, factores cog-
nitivos y afectivos de estudiantes del nivel 
secundario del programa de Jornada Exten-
dida y Jornada Regular en los Distritos 05-01 
y 05-02 del municipio de San Pedro de Ma-
corís? 

4. ¿Qué diferencias se observan entre las rela-
ciones de los factores cognitivos, afectivos 
y variables sociodemográficas con el rendi-
miento académico en matemáticas de los 
estudiantes del nivel secundario de Jornada 
Extendida y Jornada Regular en los Distritos 
05-01 y 05-02 de San Pedro de Macorís?

Resumen marco teórico

El rendimiento académico es un constructo que resulta 
difícil de definir debido a que es una variable controver-
sial. Algunos autores como Jiménez Morales y López Za-
fra (2013), consideran que el estudio sobre rendimien-
to académico no está exento de dificultades, ya que 
se asume como un problema social. Esto se debe a los 
bajos niveles alcanzados por los estudiantes y el progre-
sivo aumento del fracaso escolar que prevalece en los 
centros educativos. Estas razones lo convierten en una 
problemática y por ello el análisis de los diferentes as-
pectos que influyen como una cuestión constante de 
investigación.

A pesar de que no existe una definición clara de esta va-
riable muchos autores coinciden en que el rendimiento 
académico puede ser considerado como la capacidad 
y aprendizajes logrados por el estudiante. En el sentido 
más abarcador, se trata de los conocimientos y destre-
zas personales, es valorado a través de calificaciones en 
los centros educativos, y en otros casos mediante resul-
tados de pruebas estandarizadas (Estela Ruiz, Gabriel 
Ruiz & José Ruiz, 2010). 

En la literatura abundan las investigaciones acerca de 
las variables o factores que más aportan a la explica-
ción del rendimiento académico en matemáticas. De 
acuerdo con investigaciones recientes algunos de los 
factores que más aportan a la explicación del ren-
dimiento académico son el nivel de inteligencia, las 
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actitudes hacia las matemáticas y variables sociode-
mográficas como el estatus socioeconómico y el sexo 
(Baltra, 2010; Cerda, Flores, Melipillián & Pérez, 2011; 
Swe Khine & Afari, 2015). Los resultados de (SERSE, 
2008) indicaron que otros factores que se relacionan 
con los aprendizajes logrados por los estudiantes do-
minicanos son “la zona de la escuela (urbana o rural), 
clima escolar, género del estudiante, la repetición de 
algún grado escolar por parte del estudiante y la per-
cepción del clima por parte del estudiante” (Valeirón 
Ureña, 2014, p. 46).

Método

Metodología cuantitativa. Este trabajo se enmarca en un 
diseño correlacional causal, comparativo y explicativo. 

Participantes. Se seleccionó una muestra aleatoria de 
11 cursos de 4 centros educativos de los distritos 05-01 
y 05-02. De estos, 5 correspondían a Jornada Extendi-
da, y 6 a Jornada Regular de 5to. y 6to. de secunda-
ria, para un total de 304 estudiantes. Instrumentos. Se 
utilizó el Attitud Toward Mathematics Inventory (ATMI, 
por sus siglas) (Tapia & Marsh, 2004). Se seleccionó este 
instrumento, ya que fue desarrollado para medir acti-
tudes hacia las matemáticas en estudiantes de secun-
daria y cuenta con propiedades psicométricas robus-
tas que avalan la validez de sus resultados. Además, 
incluye los principales factores afectivos considerados 
para este estudio: motivación, disfrute, autoconfianza, 
valor, actitud hacia la escuela. 

Para la variable cognitiva Inteligencia lógica, se utilizó 
el Test de Inteligencia Lógica Superior (TILS), desarro-
llado en el Instituto Pedagógico San Jorge–Mont de 
La Salle, de la Universidad de Montreal en Canadá, y 
posteriormente adaptado y normalizado en Chile por 
el profesor Gamal Cerda. Para el Rendimiento acadé-
mico, se utilizó el promedio de las calificaciones en ma-
temáticas de cada estudiante en el registro de notas 
correspondientes al año escolar en curso. Para el Nivel 
de ingresos y estudios de los padres se envió una hoja 
con estas preguntas, que fueron contestadas por el pa-
dre, madre o tutor del participante. A partir de estas 
variables se conformó el estatus socioeconómico con 
tres niveles (1 – bajo, 2 – medio, 3 – alto). 

Análisis. Se utilizó el programa estadístico SPSS AMOS 
23 para realizar un Path Analysis, que es usado para 
poner a prueba la posibilidad de una conexión cau-
sal entre tres o más variables y MANOVA para realizar 
comparaciones. Aspectos éticos. Para cumplir con los 

aspectos éticos, en este trabajo de investigación, se 
discutió con los participantes una hoja de consenti-
miento y asentimiento informado. En esta hoja se les 
informaba sobre el propósito de la investigación, ade-
más, de los aspectos de confidencialidad, riesgos, de-
rechos y beneficios. 

Resultados

La mayoría de los estudiantes que participaron en 
esta investigación eran de género femenino 60.7% y 
el 39.3% de género masculino, con una media de 17 
años y una desviación típica de 1.18. En cuanto al tipo 
de jornada escolar, 153 (51%) provenían de jornada re-
gular y 147(49%) de jornada extendida. En cuanto al 
distrito, un 58% correspondían al 05-01 y el 42% de la 
muestra al 05-02. En cuanto a la edad, se puede obser-
var que la mayoría de los participantes tenían entre 16 
y 18 años (85.4%). La mayoría de los padres de los estu-
diantes tiene un nivel de estudios secundario (50.3%). 
Un 12.3% son técnicos profesionales y el 18.3% ha lo-
grado estudios universitarios.

De igual forma, la mayoría de éstos recibe ingresos en-
tre RD$ 10,000 y RD$ 20,000 pesos, 120 (40%). Solo un 
3% supera la barrera de los RD$ 50.000 pesos mensua-
les. Se volvieron a calcular los coeficientes consistencia 
interna. El valor alfa observado del Test de Inteligen-
cia Lógica Superior (TILS) fue igual a 0.89. EL valor alfa 
observado del (ATMI modificado) fue igual a 0.95. Lo 
que indica que la confiabilidad para estos instrumen-
tos se encuentra muy buena y excelente. Los valores 
de asimetría y curtosis para cada una de las variables 
se ubican entre +1 y -1, lo que indica que los resulta-
dos para la muestra no se alejan significativamente de 
la curva normal con excepción de las variables Actitud 
del profesor, percibida por el estudiante y actitud del 
estudiante hacia la escuela.

Según se pudo observar, en el Distrito 05-01 la media 
en la variable RAM fue un mayor para JEE (80) al igual 
que la variable ITL. En el caso de la ATM y la Actitud 
hacia la escuela, los estudiantes de JER obtuvieron un 
promedio mayor. Sin embargo, si vamos al Distrito 05-
02 los estudiantes de jornada regular presentaron un 
promedio en matemáticas mayor al de la JEE. De igual 
forma se observa que los estudiantes de JER tienen 
una media de 19 en la ITL y los de JEE 21. En el caso de 
las variables ATM 112 y 126 para la JER. 
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 Pruebas de correlación. De acuerdo con los resulta-
dos de las pruebas de correlación, todas las variables 
incluidas en el estudio se relacionan de manera signi-
ficativa con las calificaciones de los estudiantes en la 
asignatura de matemáticas a un nivel inferior al 0.01. 
Las correlaciones más fuertes con el RAM se observan 
en las variables Autoconfianza y RAM. Sin embargo, al-
gunas de las variables incluidas como Valor hacia las 
matemáticas y Actitud hacia la escuela arrojaron co-
eficientes de correlación significativos pero un poco 
cuestionables. 

En cuanto a las variables Actitud del profesor percibi-
da por los estudiantes, Disfrute por las matemáticas y 
Motivación hacia el aprendizaje matemático arrojaron 
coeficientes de correlación moderados. Se realizaron 
tres Path analysis para examinar la influencia de las va-
riables en el rendimiento académico en matemáticas. 
El modelo explicó un 51% de la varianza en el Rendi-
miento académico en matemáticas RAM.

Los efectos significativos más fuertes en el RAM fueron 
aportados por las variables ITL y la ATM. Se pudo ob-
servar un efecto directo de todas las variables incluidas 
en el modelo. La variable Actitud del profesor tiene un 
efecto directo de relación con el RAM. Los efectos de 
relación más débiles hacia la variable RAM se obser-
varon por parte de las variables ETS y el Sexo. Por otro 
lado, se observaron otros efectos importantes en las 
variables incluidas.

El ETS aportó un efecto significativo en la varianza de 
la ITL. En lo que corresponde a los factores afectivos se 
observó una correlación moderada entre las Variables 
Actitud Escuela y Actitud Profesor, explicando un 39% 
de la varianza en la ATM. Se realizó un análisis multiva-
riado de varianzas (MANOVA) para analizar las diferen-
cias de acuerdo con el tipo de jornada y distrito.

Luego de observar que existían diferencias significati-
vas se procedió a realizar pruebas t de student. Los re-
sultados de estas pruebas arrojaron diferencias signifi-
cativas en términos de factores afectivos y cognitivos 
de acuerdo al tipo de jornada escolar y al distrito al que 
pertenecían los estudiantes. 

Conclusiones

De acuerdo con los resultados arrojados por las prue-
bas de correlación se observó una relación positiva 
moderada de las actitudes hacia las matemáticas con 
el rendimiento académico en matemáticas. Estos ha-
llazgos permiten corroborar que los factores afectivos 
juegan un rol importante en el aprendizaje de las ma-
temáticas a nivel secundario. Estudios a nivel inter-
nacional han documentado descensos constantes en 
estos factores y sus implicaciones en las bajas califi-
caciones que obtienen los estudiantes (Lewis, 2013). 
Para analizar la influencia de estos factores en el RAM 
se realizó un Path Analysis o análisis de trayectoria y 
esto permitió identificar los efectos directos de cada 
variable en el rendimiento en matemáticas.

De acuerdo con los resultados, los efectos significati-
vos más fuertes fueron aportados por las variables In-
teligencia lógica y por las Actitudes hacia las matemá-
ticas. De igual forma, se observó que los estudiantes 
que presentaban mejor nivel de inteligencia también 
tenían una actitud más favorable hacia el aprendiza-
je de matemáticas y que factores sociodemográficos 
como el sexo y el estatus socioeconómico también 
influyeron en el rendimiento del estudiante. Al anali-
zar la contribución explicativa de todas las variables 
se observó que estas explicaron el 51% de la varian-
za en el rendimiento académico de los estudiantes. Al 
realizar comparaciones por distrito y tipo de jornada 
escolar, mediante el análisis multivariado MANOVA, se 
observaron diferencias significativas en las variables 
de acuerdo con el distrito y tipo de jornada.

De acuerdo con estos resultados existen diferencias 
significativas en los distritos 01 y 02 en la variable Inte-
ligencia lógica. Los estudiantes del Distrito Educativo 
05-02 mostraron un Nivel de inteligencia lógica supe-
rior al de los estudiantes del Distrito Educativo 05-01. 
En lo que corresponde a los factores afectivos que in-
tegraron la actitud hacia las matemáticas, se observó 
que los estudiantes valoraron más las matemáticas y 
percibieron una mejor actitud de su profesor en el Dis-
trito 05-01. En los demás factores (Motivación, Disfrute, 
Actitud hacia la escuela y autoconfianza) no se puede 
decir que sean diferentes. Aunque, los estudiantes de 
Jornada Extendida mostraron un nivel de Inteligencia 
lógica superior al de los estudiantes de Jornada Regu-
lar.
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Al comparar los tipos de jornadas en términos de fac-
tores afectivos los resultados arrojaron que existían 
diferencias significativas en todas las variables afecti-
vas, excepto en el factor Valor. Los estudiantes de Jor-
nada Regular mostraron un mayor nivel de Autocon-
fianza, de Disfrute y Motivación por las matemáticas 
que los de Jornada Extendida. De igual forma, en la 
Actitud hacia la escuela mostraron una actitud más 
favorable y positiva que los estudiantes de Jornada 
Extendida en este distrito y perciben una actitud más 
positiva y favorable de su profesor de matemáticas 
hacia la enseñanza. 
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Manual de Ejercicios para contribuir al mejoramiento 
de la Coordinación Motriz en los alumnos de cuarto 
vespertino de la Escuela Primaria los Guandules, 
Distrito 05-01. 2017-2018

Sobeida Torres Nibal

Objetivos y preguntas de investigación

Preguntas de la investigación 

1. ¿Cuáles son los referentes teóricos del Pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje de la Edu-
cación Física, la coordinación motriz y el ma-
nual de ejercicios para su mejoramiento? 

2. ¿Cuál es el estado actual de la Coordinación 
Motriz en los alumnos de cuarto vespertino 
en la Escuela Primaria Los Guandules, Distri-
to 05-01, 2017-2018? 

3. ¿Qué elementos incluir en el manual de ejer-
cicios que contribuyan al mejoramiento de 
la coordinación motriz en los alumnos de 
cuarto vespertino en la Escuela Primaria Los 
Guandules, Distrito 05-01, 2017-2018? 

4. ¿Cuál es la viabilidad del manual de ejerci-
cios elaborado? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general

Elaborar un manual de ejercicios para el mejoramien-
to de la coordinación motriz en los alumnos de cuarto 
vespertino de la Escuela Primaria Los Guandules, Dis-
trito 05-01, 2017-2018. 

Objetivos Específicos 

1. Sistematizar los referentes teóricos del Pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje de la Edu-
cación Física, la coordinación motriz y el ma-
nual de ejercicios para su mejoramiento. 

2. Caracterizar el estado actual de la Coordina-
ción Motriz en los alumnos de cuarto vesper-
tino en la Escuela Primaria Los Guandules, 
Distrito 05-01, 2017-2018. 

3. Estructurar las acciones para elaborar el ma-
nual de ejercicios que contribuya al mejora-
miento de la coordinación motriz en los alum-
nos de cuarto vespertino en la Escuela Primaria 
Los Guandules, Distrito 05-01, 2017-2018. 

4. Valorar la viabilidad del manual de ejercicios 
elaborado.

Resumen marco teórico

Marco Teórico. El concepto de Educación Física está su-
jeto al enfoque de la persona que manifieste interés en 
él. Puede ser en el campo de la docencia, aprendizaje y 
entrenamiento deportivo, medicina, psicología, etc. El 
término ¨Educación Física¨ no tiene unidad conceptual 
propiamente dicha, por lo que puede asumir diferen-
tes interpretaciones como veremos a continuación. La 
metodología para la enseñanza de la Educación Física 
parte en lo esencial desde las posiciones de las diversas 
ciencias que la han abordado. Hemos apreciado que 
los métodos de aprendizaje de la estructura de movi-
mientos, es decir, la conducta motriz de los deportes 
colectivos, son comunes para todos los deportes. 

La utilización del concepto capacidades físicas es un 
reciente acuerdo de la metodología del entrenamien-
to, (Dietrich Martin, Klaus Carl, Klaus Lehnertz - 2001). 
Aquí pretendo utilizar las terminologías más esclarece-
doras para facilitar el entendimiento entre las teorías 
aquí planteadas y la práctica, por tal razón el término 
capacidades físicas es el que prefiero puntualizar en 
esta investigación. Estas capacidades han sido deno-
minadas como cualidades físicas coordinativas, ya que 
estas son entendidas como aquellas capacidades que 
conforman los elementos cualitativos del movimiento, 
a través de las capacidades de coordinación, ritmo, di-
rección, diferenciación; control, reacción y equilibrio, 
desempeñando este último un papel preponderante 
en el desarrollo de la coordinación. A través de la mo-
tricidad y la educación corporal se forjará la totalidad 
corporal, indisoluble de la mente y el cuerpo. Por tal 
razón es de vital importancia abordar algunos concep-
tos sobre coordinación motriz y su importancia para el 
desarrollo integral de los niños en edad escolar.
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Método

Esta investigación es histórico socio-cultural por su 
enfoque y cualitativa por la naturaleza de los datos. Se 
basa en el análisis y la interpretación de los hechos con 
cierto nivel de abstracción. Por la naturaleza del objeti-
vo es descriptiva y por el lugar, investigación de campo, 
pues el fenómeno será estudiado de manera natural.

El método general de esta investigación es dialéctico y 
materialista, el cual permitió dar explicación íntegra a 
los elementos del Proceso de enseñanza y aprendizaje 
de la Educación Física y de la coordinación motriz, como 
campo de estudio en la investigación. Los métodos utili-
zados son del nivel teórico, empírico y estadístico. 

Es Histórico-lógico porque permitió sistematizar la 
evolución del proceso de enseñanza aprendizaje de 
la Educación Física en sus aspectos nodales. Analítico- 
sintético, para el estudio de las informaciones y datos 
obtenidos, así como de los fundamentos de la literatu-
ra científica sobre el tema. Inductivo- deductivo, para 
el estudio de los conceptos claves en sus relaciones y 
generalizaciones de ideas sobre el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje y la coordinación motriz de los 
estudiantes de cuarto vespertino. 

Análisis documental, porque permitió el estudio de los di-
ferentes documentos teóricos que fundamentan el proce-
so de enseñanza y aprendizaje y la coordinación motriz. 

La Observación, permitió precisar las evidencias acer-
ca de las limitaciones y debilidades de la Coordinación 
Motriz en los alumnos de cuarto vespertino.

Se efectuaron entrevista al profesor y encuesta a los 
alumnos, para conocer sus criterios acerca de la Coordi-
nación Motriz en los alumnos de cuarto vespertino, lo 
que permitió fundamentar el problema de esta inves-
tigación. Además, permitió la validación de las dimen-
siones e indicadores de la variable. Método Estadístico, 
fue utilizado para la elaboración, validación, aplicación 
y el procesamiento de los instrumentos, además para 
el análisis y tabulación de los resultados.”

Resultados

El proceso de investigación se llevó a cabo a través de la 
observación de 10 secciones de clase aproximadamen-
te. Durante este período se aplicaron los instrumentos 
que permitieron obtener los resultados del análisis so-
bre el estado actual de la coordinación motriz en los 

alumnos de cuarto vespertino de la Escuela Primaria 
los Guandules, Distrito 05-01, 2017-2018. Al observar 
los resultados obtenidos de la dimensión cognitiva se 
puede apreciar que el 62,9 % de los alumnos mues-
tra deficiencia en el conocimiento de la coordinación 
motriz, existiendo correspondencia con los resultados 
del conocimiento de las acciones que realizan. Por lo 
que esta dimensión en la observación es evaluada De-
ficiente. Según los resultados obtenidos, la dimensión 
motriz es la más afectada, ya que los alumnos mues-
tran deficiencia en la mayoría de los indicadores y/o 
actividades de aprendizaje motriz que realizan.

Después de analizar todas las informaciones arrojadas 
por la observación aplicada a los alumnos y la entrevista 
al profesor de Educación Física, se ha comprobado que 
el conocimiento y/o aprendizaje de la coordinación mo-
triz en los alumnos de cuarto vespertino de la Escuela 
Primaria los Guandules, Distrito 05-01, 2017-2018, es 
bajo, donde se manifiesta que la dimensión más afec-
tada es la motriz, seguida de la dimensión cognitiva. Lo 
analizado hasta aquí permitió valorar como positiva la 
propuesta del manual de ejercicios para el aprendizaje 
de la coordinación motriz, porque se consideró el nivel 
de experiencia de los especialistas y sus opiniones como 
criterios, juicios y razones, que así lo avalan.

Conclusiones

La sistematización de los estudios realizados sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación 
Física y la coordinación motriz remiten al análisis de 
las posiciones de autores que la enmarcan como un 
proceso pedagógico que contribuye al desarrollo de la 
personalidad. A estos últimos se adscribe la presente 
investigación y en consecuencia presupone una ope-
racionalización donde se contemplen indicadores de 
la coordinación motriz. El estudio de la coordinación 
motriz en esta investigación posibilitó el análisis y la 
clasificación de la misma en dos grandes dimensiones: 
dimensión cognitiva y motriz, obteniendo mayor afec-
tación en los indicadores de la dimensión motriz. 

Los fundamentos teóricos que respaldan esta investi-
gación están orientados en función de la coordinación 
motriz y su influencia en el desarrollo del niño o niña. 
Este conocimiento debe ser complementario, ya que su 
finalidad es alcanzar el desarrollo integral. La consulta a 
los especialistas posibilitó la validación del manual de 
ejercicios para el aprendizaje de la coordinación motriz 
en los alumnos de cuarto vespertino de la Escuela Pri-
maria Los Guandules, Distrito 05-01, 2017-2018.
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Habilidades Psicomotrices en el desarrollo de la 
lectura y escritura en los niños del tercer grado 
del Nivel Primario

Aleida Agustina Hernández Felipe 

Objetivos y preguntas de investigación

Mejorar el desarrollo de la psicomotricidad en la lecto-
escritura de los estudiantes del tercer grado en el Cen-
tro Escolar Santa Clara de Asís, Año 2016-2017, Distrito 
02-05 de San Pedro de Macorís. República Dominicana. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar los factores que provocan las defi-
ciencias de la coordinación psicomotriz en la 
lectoescritura de los estudiantes del tercer gra-
do en el Centro Educativo Santa Clara de Asís. 

2. Determinar las posibles consecuencias en 
los estudiantes de continuar las deficiencias 
evidenciadas en la lectoescritura. 

3. Presentar las estrategias más favorables para 
fortalecer la psicomotricidad en la lectoescri-
tura en los niños objeto estudio. 

Preguntas de investigación 

1. ¿Qué provoca las deficiencias de la coordina-
ción psicomotriz en la lectoescritura de los 
estudiantes del tercer grado del Centro Edu-
cativo Santa Clara de Asís? 

2. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias en 
los estudiantes de continuar las deficiencias 
evidenciadas en la lectoescritura? 

3. ¿Cuáles estrategias serían las más favorables 
para fortalecer la psicomotricidad en la lec-
toescritura en los niños objeto estudio?

Resumen marco teórico 

Mori (2008) señala que, la coordinación motora se re-
fiere a la realización de un conjunto de actividades rea-
lizadas mediante la organización y regulación de forma 
adecuada de los procesos parciales del acto motor que 
están orientados a cumplir un objeto motor preesta-
blecido. La lectura presenta tres etapas de aprendizaje, 
según Ortiz (2007): a) Etapa logográfica: en esta etapa 
el niño empieza a reconocer de manera global algunas 

palabras que le son familiares por su disposición, su 
entorno donde se desempeña. b) Etapa alfabética: en 
esta etapa el niño es consciente de que las palabras se 
componen de elementos o sílabas y que estas a la vez 
se relacionan con las representaciones de las gráficas y 
grafemas. c) Etapa ortográfica: en esta etapa el lector 
percibe las palabras, como unidades léxicas, por lo que 
no se detiene a realizar una descodificación, por ello su 
lectura es más rápida. 

Ferreiro y Teberosky (2005), fundamentándose en la 
teoría de Piaget, sostuvieron que, los niños antes de 
ingresar a la etapa preescolar, ya manejan información 
sobre la escritura. Estos procesos están influenciados 
por el entorno donde este se desempeña, como la 
familia, amigos, medios de comunicación; esta unión 
con el lenguaje escrito permitirá que se descubra una 
relación directa entre los medios orales y escritos, así 
como el uso que se debe de dar. Según, Ferreiro y Tebe-
rosky (2005), las personas adquieren la lectoescritura 
en cuatro fases o etapas: Pre-silábica, silábica, silábica 
alfabética y alfabética; las cuales se describen a conti-
nuación: Pre- Silábica: en esta etapa el niño aprende 
a diferenciar entre lo que es un dibujo y lo que es la 
escritura, es donde el niño descubre que el dibujo es la 
representación de un objeto, y de las características de 
este; dándose cuenta que la escritura es algo diferente, 
iniciándola con garabatos y letras yuxtapuestas que no 
tienen una interpretación especifica. 

Nivel Silábico: En este nivel se empieza a tener concien-
cia fonológica, es decir el niño considera que para escri-
bir se necesitan letras, las cuales representan sonidos; es 
por ello que empieza a relacionar sonidos con grafías. 

Nivel silábico – Alfabético: es considerada una etapa 
de transición puesto que se pasa de planteamiento de 
hipótesis silábicas a inicios de hipótesis alfabética. En 
este nivel el niño usa letra o trazo que se asemeja a la 
letra para representar una silaba, pero en ocasiones la 
usa para representar un fonema. 

Nivel alfabético: Para, Ferreiro y Teberosky (2005), en 
este nivel el niño comprende que cada letra representa 
un fonema, por ello el niño está en la capacidad de es-
cribir palabras completas, puesto que el niño ha com-
prendido la naturaleza del sistema de escritura. Ávila 
(2009) mencionó que, para que la lectura y la escritura 
sean atractivas para los estudiantes se deben relacio-
nar con las siguientes tres dimensiones: Vida del niño; 
sus emociones, sus vivencias, su familia. Su realidad: 
hechos reales que ocurren especialmente lo que se re-
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laciona con sus emociones. Sus intereses; temas que le 
agraden y le generen atracción al niño, como su cum-
pleaños, la historia de su vida. 

Método

El tipo de investigación fue descriptiva, dado que se 
describen todos los elementos, las variables, los pro-
cesos y los resultados y sus variantes, partiendo de un 
planteamiento de marco teórico y permaneciendo en 
él durante todo el proceso. El método al que se recu-
rrió fue el no experimental y de corte transversal, ya 
que no se manipularon las variables, no se realizaron 
experimentos de ninguna naturaleza, se utilizaron pro-
gramas. 

Además, los datos se obtuvieron exclusivamente en los 
procesos de las clases como recomienda Fernández y 
Baptista (2010). La primera técnica utilizada inició con 
un proceso de observación desde el inicio de la inves-
tigación hasta la parte final cuando se aplicaron los 
instrumentos, y la segunda fue la entrevista, ya que se 
entrevistó a la profesora tutora del 1er grado del cen-
tro educativo investigado. Como instrumento se utilizó 
una lista de cotejos integrada por diez ítems, que per-
mitieron recolectar datos y completar informaciones 
de los estudiantes, y para la maestra en la entrevista, se 
utilizó un cuestionario contentivo de siete preguntas.

Se utilizó la prueba Alfa de Cronbach, con una escala 
de 4 valores para determinar la confiabilidad de dichos 
instrumentos. Los valores fueron entre 0,41 a 0.60 de 
moderada confiabilidad y 0.61 a 0.80 de Alta confiabili-
dad; no se obtuvieron valores por debajo de 0.41 ni por 
encima de los 0.81, pero los resultados de la prueba 
piloto entran en los rangos de aplicable. La población 
objeto de estudio fueron los veintinueve estudiantes 
con una edad de entre 7, 8 y 9 años, los que conforman 
el curso, por lo que no se utilizó muestra, sino la totali-
dad de los integrantes de dicho curso.

Resultados

En cuanto a la escritura se observó que el sesenta y dos 
por ciento siempre y casi siempre trazan correctamente, 
pero existiendo un treinta y ocho por ciento que pocas 
veces realizan sus trazos correctos, lo que indica que hay 
un alto porcentaje que al grado correspondiente debe-
rían estar trazando correctamente, ya que tienen de tres a 
cuatro años de experiencia en los cursos anteriores prac-
ticando trazos. Rota (2002), indica que la importancia de 
la maduración psicomotriz del niño y la intervención psi-

comotriz se encuentra dividida en dos aspectos: La etapa 
presimbólica y la etapa simbólica. La primera se refiere a 
todo lo relacionado con los juegos, cantos, movimientos, 
rondas y actividades variadas que el niño puede realizar, 
donde el papel del adulto es trascendental, para adquirir 
el significado y la utilidad que merecen. Es posible que 
esta sea la razón por lo que las palabras que estos escri-
ben son poco leíbles superando por más de un cincuenta 
por ciento los que sí se pueden de leer con facilidad lo 
que escriben, los cuales están por debajo de la media. Se 
entiende que en el tercer grado los niños tienen un alto 
avance de la alfabetización por que se observa que hay 
un treinta y cinco por ciento que no acentúan, los que hay 
que atender con mayor ahínco que el sesenta y cinco que 
si acentúa.

En cuanto a las mayúsculas pasa igual, que los indicado-
res anteriores que el porcentaje de control del dominio 
de las mayúsculas es significativo, ya que un veinticuatro 
por ciento que colocan las mayúsculas de manera correc-
ta, este aparente pequeño grupo sí se debe trabajar de 
manera personalizado hasta que superan esta debilidad. 
En las actividades realizadas en cada una de las clases se 
tomaban 10 minutos para poder leer una historia y luego 
realizar una comprensión lectora. De tarea dejaba me-
dia plana con letra mayúscula y media con letra minús-
cula, además dejaba ejercicios de constancia perceptual 
como: una sopa de letras en donde los alumnos circula-
ban, marcaba con una X o pintaban la letra que habían 
visto en clase.

En cuanto a la confusión de las letras b y d, aunque son 
mínimos los casos observados, pero si es conveniente 
que se les siga reforzando. En cuanto a la lectura adecua-
da, o sea que se pueda entender y que la pronunciación 
sea mínimamente comprensible, tenemos que más del 
cincuenta por ciento no lee adecuadamente, por lo que 
hay que propiciar estrategias que permitan corregir esta 
debilidad, sin descuidar el restante cuarenticinco por 
ciento que lee adecuadamente. Respeto a la flexión y en-
tonación, el porcentaje de estudiantes que no es capaz 
de hacerlo es muy alto, ya que andan por los setentinue-
ve por ciento y los que si flexionan apenas alcanza el vein-
tiún por ciento, lo que demanda atención urgente. 

En cuanto a la fluidez en la lectura el nivel del dominio de 
este elemento es bajo, ya que solo alcanzan un cuarenta 
y dos por ciento ante un cuarenta y ocho por ciento que 
domina poco la fluidez. Se llegó a la conclusión de que 
no existe relación entre los años de experiencia en tercer 
grado y la actitud de la maestra; y que no hay influencia 
entre el porcentaje de los alumnos que aprendieron a 
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leer y la actitud de la maestra. Esto indica que la maestra 
tiene una actitud positiva o buena hacia los problemas de 
lectoescritura por lo que recomienda aprovechar la acti-
tud de los niños para realizar un aprendizaje dinámico y 
significativo en el proceso de lectoescritura por medio de 
técnicas creativas.

Conclusiones

Se concluye que, según el proceso de observación y el 
análisis de las estadísticas aplicado mediante la com-
paración de medias, se puede generar cambios signi-
ficativos específicamente en el área de memoria, coor-
dinación motora y atención, debido a la aplicación de 
ejercicios y actividades motrices, que desarrollan las 
habilidades y destrezas en los niños que inician en el 
proceso de lectoescritura.

En cuanto a determinar las posibles consecuencias en 
los estudiantes de continuar las deficiencias evidencia-
das en la lectoescritura, enunciaremos los efectos con-
trarios o positivos como: Primero se aprueba la hipóte-
sis que dice: La aplicación de ejercicios psicomotores 
en el proceso de lectoescritura beneficia a los niños 
de 3er grado del Centro Educativo Santa Clara de Asís. 
Además, Arufe (2002), en la tesis titulada “La impor-
tancia del trabajo psicomotriz en la edad pre escolar” 
resalta lo importante que es la realización de un buen 
trabajo psicomotriz y pre deportivo en los primeros 
años de vida de un niño. Al presentar como objetivo 
la identificación de las estrategias más favorables para 
fortalecer la psicomotricidad en la lectoescritura en 
los niños objeto estudio. Por lo que se concluye que la 
práctica de ejercicios en las áreas de psicomotricidad sí 
influye en el proceso de lectoescritura beneficiando a 
los niños que enfrentan este proceso, además no exis-
te un programa fijo o específico para la enseñanza de 
la lectoescritura.

Existen muchos que pueden ser aplicados con éxito, 
con secuencia y constancia para el aprendizaje de di-
cho proceso, con el propósito de gozar la enseñanza y 
obtener un rendimiento académico exitoso en la lecto-
escritura de los estudiantes del tercer grado del centro 
escolar Santa Clara de Asís. 
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PANEL 2. APRENDIZAJE EN LA ESCUELA

Estereotipos de género en docentes del nivel 
medio

Nadia Carolina Ventura James

Objetivos y preguntas de investigación

Objetivo general. Identificar los posibles estereotipos 
de género presentes en los docentes. Objetivos espe-
cíficos. • Identificar cuáles son los estereotipos de gé-
nero presentes en los docentes. • Describir la posible 
presencia de estereotipos de género en el aula. 

Preguntas de Investigación 1. ¿Cuáles son los estereo-
tipos de género presentes en los docentes? 2. ¿De qué 
forma se han manifestado los estereotipos de género 
en la práctica docente? 

Resumen marco teórico 

Los estereotipos de género son reproducidos por me-
dio de proceso de socialización y de educación (Fel-
mand, Olds & Papalia, 2005), siendo esto así, represen-
ta un aprendizaje que claramente puede modificarse y 
se trabaja de manera consciente. La escuela es uno de 
los primeros entes socializadores en donde los niños, 
niñas y adolescentes se forman en conocimientos y va-
lores. Sea o no la escuela consciente de esto, uno de los 
valores transmitidos por la misma son los valores de 
género los cuales se transmiten a través de la relación 
escolar (Rius, 2004). 

Valenzuela (2003) expone una lista de algunos de es-
tos valores, categorizados por género. Masculinos: ac-
tividad, agresividad, autoridad, valentía, entre otros. 
En el caso de los femeninos expone: pasividad, ternu-
ra, sumisión, duda, afectividad, marcada frivolidad, in-
coherencia, inestabilidad emocional, falta de control, 
incoherencia y debilidad. Los estereotipos de género 
pueden ser transmitidos en la escuela por medio de 
diferentes formas. Zamora (2008) expone que una de 
las formas puede ser a través del currículo explícito o 
aquel que solemos llamar oculto. 

Según Torres (1991), existe un Currículo Oculto de Gé-
nero (COG): ¨El currículo oculto funciona de una ma-
nera implícita a través de los contenidos culturales, las 
rutinas, interacciones y tares escolares. No es fruto de 
una planificación ¨conspirativa¨ del colectivo docente. 

Pero lo que es importante señalar es que, normalmen-
te, da como resultado una reproducción de las princi-
pales dimensiones y peculiaridades de nuestra socie-
dad¨ (Torres, 1991, p. 76) A partir de que se busca una 
solución para disminuir o erradicar los estereotipos de 
género en la escuela, surge una propuesta educativa 
la cual busca des-construir los conceptos estereotipa-
dos hacia los niños y niñas. La coeducación es definida 
como un modelo de educación que presenta como 
meta aceptar a los alumnos y alumnas con igualdad de 
derecho y oportunidad (Quesada, 2014).

Método

Material y Métodos: Esta investigación se basó en un 
enfoque cualitativo, con un diseño fenomenológico, 
de corte transversal. Este estudio se realizó en un cen-
tro educativo público de Santo Domingo. A través de 
un muestreo no probabilístico de tipo intencional se 
reclutaron a 10 docentes del sistema educativo públi-
co dominicano que cumplían con los siguientes crite-
rios de inclusión: 1. Ser dominicano/a. 2. Ser partícipe 
voluntario de esta investigación. 3. Ser docente activo. 
4. Laborar en una institución escolar pública como 
docente. 5. Ser mayor de edad. 6. Aceptar el consenti-
miento informado. 

Técnicas de Recolección de Datos. Las técnicas que se 
utilizaron para este estudio fueron: Entrevista semi-es-
tructurada, observación no participante y análisis de 
contenido. 

Diseño del Análisis. La data fue analizada por medio 
de métodos de análisis cualitativos, específicamente a 
través de un enfoque de análisis fenomenológico. Para 
esto, se crearon categorías y subcategorías a partir de 
las respuestas dadas por los y las docentes. Se compa-
raron e interpretaron los resultados arrojados, buscan-
do desglosar experiencias individuales en la riqueza de 
la narrativa. 

Resultados

De este proceso surgieron cuatro categorías principa-
les: “Son así”; “El deber asociado a mi genero”; “En el 
aula” y ¨Todos somos iguales¨. Categoría 1: Son así. 
Esta categoría define los estereotipos de género que 
fueron evidentes en los docentes al pedirles definir 
las características generales que asocian al comporta-
miento de un chico, y por otro lado de una chica. De 
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aquí surgen dos subcategorías: Y las chicas son así y los 
chicos son así. En la subcategoría “Y las chicas son así”, 
se describieron aquellas ideas relacionadas a la manera 
de ser de las féminas, ya que para las y los participantes 
las mujeres son: tranquilas, sumisas, más manejables 
que los varones y apegadas a la familia. De igual mane-
ra los participantes hicieron énfasis en cómo tiene que 
verse una joven haciendo referencias a la parte física y 
de posible comportamiento, es decir, que la mujer es 
caracterizada por ser alguien que debe estar bien arre-
glada y tener buena presentación. Mientras que en “Y 
los chicos son así”, se muestran aquellas características 
que según los y las docentes se encuentran asociadas 
a los jóvenes de género masculino describiendo a los 
varones como agresivos, siempre interesados en los 
deportes y el dinero, además de desafiantes. 

Categoría 2: El deber asociado a mi género. Aquí se 
definen cuáles son los roles asignados según el género 
descrito por los docentes. A partir de esto surgen tres 
subcategorías: Es mi deber como mujer, Mujeres em-
poderadas y Es mi deber como hombre. Es mi deber 
como mujer. Estas fueron las respuestas obtenidas a 
partir de las expectativas que tienen los docentes res-
pecto al género femenino, queda evidenciado que los 
deberes de las mujeres son: ser respetuosas, damas, te-
ner autocontrol, y ser hogareñas; no obstante, a la mu-
jer se le asocia con el hogar, se le permite tiempo fuera 
de este, lo que parecería que es un logro, sin embargo, 
denota control en su manejo del tiempo y de lo que 
hace. Por otro lado, sale a relucir que el manejo de la 
educación de los hijos debe ser responsabilidad de la 
mujer y que su ausencia debido a que ella se encuentra 
inserta en los ámbitos laborales trae como consecuen-
cia una participación disminuida de la mujer en la edu-
cación en el hogar, lo que sugiere que es una función 
única de lo femenino en oposición a una ausencia de 
involucramiento del hombre en las responsabilidades 
educativas dentro del hogar. 

Mujeres empoderadas. Esta subcategoría surge a 
partir de una respuesta que busca un crecimiento de 
aparente igualdad entre el hombre y la mujer, incen-
tivando a esta última a desarrollarse en diferentes as-
pectos para lograr su autonomía. 

Es mi deber como hombre. Esta subcategoría se basó 
en las respuestas obtenidas a partir de las expectati-
vas que tienen los y las docentes respecto al género 
masculino, el cual debe ser bien formado, caballero, 
galán, fuente de ingreso económico e inclinado a los 
estudios. 

Categoría 3: En el aula. Bajo esta categoría los do-
centes describen pequeños eventos donde fueron 
evidentes los estereotipos de género por medio del 
alumnado, de igual manera actitudes tomadas por los 
y las docentes que podrían ser descritas como ambiva-
lentes. Esta tercera categoría se divide en dos subcate-
gorías ¨Lo siento, esto no corresponde a mi género¨ y 
¨Ambivalencias¨. 

Lo siento, esto no corresponde a mi género. Esta 
categoría expone cómo los estudiantes han rehusado 
participar de actividades dentro de clases porque en-
tienden que la misma atenta contra lo que ellos creen 
que corresponde a su expresión de género. Cabe des-
tacar que los y las docentes hacían un esfuerzo ingente 
por desarticular la asociación de la expresión de géne-
ro a las actividades. 

Ambivalencias. En esta subcategoría se constata la 
ambivalencia en algunos discursos de los y las docen-
tes, ya que estos exponen tratar a todos y todas por 
igual, pero mantienen actitudes y comportamientos 
diferenciados por el género. De esa manera a las mu-
jeres se le confieren roles y actividades sutiles de cola-
boración, y que no impliquen fuerza física ni tampoco 
sean complejas. 

Categoría 4: Todos somos iguales. Esta última ca-
tegoría recoge la manera en que uno de los docentes 
expone su visión de género ante los estudiantes expli-
cando cómo trabaja en su asignatura, la cual probable-
mente es más propensa a ser permeada y clasificada 
por los estereotipos. Cabe destacar que esta categoría 
se reviste de importancia, ya que se acerca de manera 
concreta a modificar los estereotipos de géneros im-
perantes, los cuales suelen segregar a los y las jóvenes 
por actividad deportiva, y el trabajo es la integralidad 
del deporte por preferencias y capacidades individua-
les, no por género.

Conclusiones

Los resultados de esta investigación mostraron la rea-
lidad de que en los y las 10 participantes existen es-
tereotipos de género profundamente arraigados que 
afloran de manera inconsciente en sus comportamien-
tos y actitudes. Es decir, muchas de las personas par-
ticipantes acogían la propuesta de no estereotipar a 
los niños y las niñas, sin embargo, en sus valoraciones, 
juicios y caracterizaciones se comprobaban un nexo 
entre rol, actitudes y comportamientos de mujeres y 
varones a partir de su representación de género. Este 
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hallazgo realza lo esbozado por Hernández-Mella & 
Liranzo-Soto (2014), de que lo masculino y femenino 
permanece en la actualidad circunscrito a una gran 
cantidad de estereotipos, aunque las y los individuos 
no estén conscientes de este acontecimiento. 

El patriarcado se convierte entonces en un estilo de 
subyugación de la mujer que sigue generando efec-
tos opuestos tanto para la sana masculinidad como 
para una feminidad integral. En cuanto a la escuela, 
afloraron aquellos estereotipos en los cuales a las 
chicas se les asignaban tareas que son consideradas 
fáciles desde la perspectiva del docente, de igual for-
ma en las recomendaciones realizadas por el docente 
era evidente una diferenciación entre las actividades 
dado que la chicas se les sugería tomar trabajos que 
pudiesen ser definidos como ¨pasivos¨ leer, estudiar, 
y temas relacionados al hogar, mientras que a los 
jóvenes se les insistía en actividades prácticas, con 
enfoques de éxito y con niveles más bajos de pen-
samiento profundo, esto confirma lo que exponía el 
articulo realizado por INTERED (2018), que visibiliza 
como aquel currículo oculto perpetuaba de alguna 
manera los estereotipos de género. 

Otro hallazgo importante manifestado en el proceso 
de levantamiento de la información fue la dificultad de 
los y las docentes de utilizar un lenguaje inclusivo, ya 
que los términos masculinos primaban en sus discur-
sos en indicaban una generalización en la cual las fémi-
nas eran identificadas, es decir si se hablaba de niños, 
se entendía que las niñas eran parte, lo que ratifica lo 
postulado por Flores (2006), que indica que en el salón 
de clases los vocablos masculinos predominan y son 
aceptados como universales.

A pesar de los resultados antes descritos que apuntan 
a la confirmación de los estereotipos de género trans-
mitidos por los docentes en los espacios educativos, 
por otra parte, y en menor medida se manifestó cómo 
solo un docente expresó coherencia en su discurso y 
trabaja a favor de la disminución de los estereotipos 
de género sirviendo como un guía de concientización 
hacia una educación inclusiva que fomente la igualdad 
del valor del ser humano más allá de su sexo y expre-
sión de género. 
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Incidencias de la Pizarra Digital Interactiva en la 
práctica docente

Leidy Dahiana Berroa Mercedes

Objetivos y preguntas de investigación

General: Analizar la incidencia en el uso de la pizarra di-
gital interactiva en la práctica docente en el Primer Ciclo 
del Nivel Secundario de Jornada Escolar Extendida, en 
Villa Hermosa, La Romana, República Dominicana. 

Específicos: 

• Identificar los antecedentes científicos que 
infieren sobre la pizarra digital interactiva. ü 
Plantear el marco legal de la tecnología en la 
educación y Enmarcar los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible en el desarrollo de la educa-
ción de calidad.

• Evaluar la tecnología en el nivel secundario y 
mencionar los beneficios que proporcionan 
sus herramientas como la PDI en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

• Presentar el sistema arquitectónico de la PDI, 
su hardware, materiales y métodos. 

• Sintetizar la conclusión y las recomendacio-
nes a que se arriba.

Resumen marco teórico

Resumen: la aplicación de la pizarra digital interactiva 
ofrece amplios beneficios en el proceso de aprendiza-
je y enseñanza para el entorno del aula. El alto costo 
asociado con la pizarra interactiva comercial puede di-
ficultar su aplicación en la escuela primaria o secunda-
ria, especialmente en los países en desarrollo como la 
República Dominicana. Por lo tanto, este estudio des-
cribe los métodos utilizados para crear a un bajo costo 
la pizarra digital interactiva y viable mediante el uso de 
las capacidades de los Wiimotes de Nintendo. También 
analiza la posibilidad de utilizar esta tecnología mucho 
más barata para crear una mejor herramienta para el 
aprendizaje en clase. 

Enfoque: se examinan varios aspectos técnicos del 
mando de Wii. Cómo esta tecnología se puede utilizar 
en una pizarra interactiva de bajo costo y cómo se pue-
de conectar el sistema a su computadora y proyector/
pantalla LCD. Resultado: este sistema tiene una arqui-
tectura independiente, consiste en una PC. Los datos 

de entrada para conectar la Wii es un control remoto 
usando una conexión Bluetooth. La PC maneja el mo-
tor del software y el módulo de visualización. El usua-
rio envía la luz de la fuente de infrarrojos a Wiimote 
presionando el botón de cambio de IR Pen y luego el 
Wiimote envía datos a la PC a través de una conexión 
Bluetooth. 

Palabras clave: Retroproyectores (OHP), diodo emisor 
de luz (LED), proceso de calibración, Conexión Blue-
tooth, Field Of View (FOV), arquitectura independien-
te, control de Nintendo Wii, sistemas de proyección 
por computadora, diseño de interacción.

Método

El tipo de investigación que se llevará a cabo es cua-
si-experimental, por lo que además utiliza los métodos 
tanto cualitativa, ya que, procura identificar cómo in-
cide el uso de la pizarra digital interactiva en la prácti-
ca docente y el aprendizaje de los estudiantes. Como 
cuantitativa, porque persigue determinar los cambios 
en la enseñanza-aprendizaje entre los docentes y los 
alumnos antes y después de aplicadas las estrategias. 
La población o universo estará compuesta por una di-
rectora, 7 maestros y 50 alumnos, maestros y estudian-
tes del primer ciclo del nivel secundario de la escuela 
Érvido Creales. A cada grupo se les aplicará un instru-
mento de recolección de información por separado. Se 
aplicará un taller a los docentes para conocimiento del 
manejo de la herramienta tecnológica.

Resultados

Taller de capacitación sobre el manejo de la Pizarra Digital 
Interactiva en la escuela Érvido Creales. Se implementó un 
taller de capacitación para los docentes del centro edu-
cativo. En el mismo los docentes pudieron conocer todo 
lo necesario para implementar la pizarra digital, que son: 
Proyector, computadora, lápiz infrarrojo, y control de Nin-
tendo wii. El software que se necesita es Smoothboard Air, 
este permite la calibración y configuración del control con 
la PC, un Bluetooth en USB si la computadora no lo tiene in-
tegrado y el programa Annotator que es útil para pantallas 
y pizarras digitales en cuanto a escritura, dibujos y colores.

Los docentes, emocionados, mostraron sus inquietu-
des a través de preguntas, y participaron activamente 
en el taller. Este taller ha servido de mucho, porque se 
evidencia el interés en los docentes de aprender a ma-
nejar esta herramienta tecnológica de forma eficiente 
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y consciente. Observación de clases a los estudiantes 
del primer ciclo del nivel secundario en la escuela Érvi-
do Creales con el uso de la PDI.

Los estudiantes recibieron de manera amena y diver-
tida, además de emocionados, la clase dada por el do-
cente de lenguas extranjeras. Durante la presentación 
mantuvieron la disciplina, participaron y compren-
dieron el tema impartido por el docente. El maestro 
expresó que los estudiantes nunca habían estado tan 
atentos como ese día. Se repitió el proceso varios días 
después y sucedió lo mismo. Esto evidenció que la PDI 
es muy provechosa en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje en la escuela Érvido Creales.

Tanto los docentes como los estudiantes quedaron muy 
motivados por la implementación de la pizarra digital in-
teractiva en el salón de clases; participaron, comentaron, 
aprendieron, y sobre todo se está poniendo en marcha el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible que procura que todos 
los países estén acordes a los nuevos tiempos y con una 
educación de calidad. Además, la República Dominicana 
busca alcanzar los países desarrollados como Finlandia, y 
tomar en cuenta modelos como el Reino Unido que han 
invertido en la educación para hoy situarse como poten-
cias número uno en materia de educación, así como otras 
áreas de interés, que sin una educación de calidad serían 
imposibles de alcanzar.

Conclusiones

Se puede ver que hoy se vive en un momento donde exis-
te una brecha significativa entre las generaciones del siglo 
XX y el siglo XXI. Los estudiantes del siglo XXI han crecido 
en un entorno tecnológico, mediante el uso de las diferen-
tes herramientas como son: Internet, teléfonos inteligentes 
y pantallas táctiles interactivas, etc., estos medios son co-
munes en todas partes. Su generación se puede describir 
como la generación de internet o móvil, adepto ‘nativo di-
gital’ en el uso de la tecnología ya desde su infancia. Mien-
tras que la generación del siglo XX puede recordar un mo-
mento anterior a los teléfonos móviles o internet, y mucho 
menos interactivo de la tecnología.

Con esta investigación se ha logrado el objetivo general 
que ha sido analizar la incidencia en el uso de la pizarra di-
gital interactiva en la práctica docente en el Primer Ciclo 
del Nivel Secundario de la escuela Érvido Creales de Jorna-
da Escolar Extendida evidenciando la importancia que tie-
ne el conocimiento, manejo y utilidad de una herramienta 
tecnológica que encamina la educación al logro del perfil 
del egresado del modelo curricular dominicano. Además, 
está presente que otros científicos se han preocupado por 
la aplicación de esta herramienta en distintos países desa-
rrollados y sus investigaciones han servido como marco de 
referencia para identificar las fortalezas de las PDIs en las 
escuelas en distintos niveles de estudio.

Con el taller impartido a los docentes se ha presentado 
el sistema arquitectónico de la PDI, su hardware, ma-
teriales y métodos. Esto permite una mayor compren-
sión y motivación para implementarla en su práctica 
diaria. A través de la entrevista realizada a la sub-direc-
tora y los cuestionarios aplicados a los docentes y los 
estudiantes de la escuela Érvido Creales se evidencia 
cuáles son las fortalezas y debilidades que se deben 
tomar en cuenta para la implementación de la PDI, así 
como su capacitación y monitoreo constante para que 
este proyecto cumpla su propósito en el futuro.
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El uso del juego de ajedrez como vía para el 
desarrollo de la atención en los niños de 4to 
grado de primaria

Dr. C. Henyer Ramón Zamora Mota 
la Dra. C. Agueda Peña Soli

Objetivos y preguntas de investigación

Mejorar la atención de los niños de 4to grado de la pri-
maria en base al uso efectivo del juego de ajedrez. 

1. ¿Qué debe conocer el profesor de educación física 
sobre la atención en niños de 4to de primaria? 2. ¿Cuál 
es el estado actual del nivel de atención en los niños 
de 4to grado de primaria? 3. ¿Cómo beneficia el uso de 
ajedrez al desarrollo de la atención en los niños de 4to 
grado de primaria?

Resumen marco teórico

Para los docentes que trabajan en los niveles inicial y 
primario en el Sistema educativo de la República Do-
minicana, tanto público como privado, es de suma im-
portancia que los estudiantes presten atención a las 
distintas temáticas y actividades que se desarrollen en 
el aula; para de este modo propiciar condiciones per-
tinentes, desde el punto de vista de la neuropsicolo-
gía en pro de la adquisición de competencia cognitiva 
para el aprendizaje significativo en estas etapas del 
desarrollo, en las cuales el ser humano está en la me-
jor disposición de construir cimientos que les servirá 
para los niveles y grados posteriores. Desde el punto 
de vista de Pinzas (2006), la metacognición es el con-
junto de procesos mentales que se utiliza cuando se 
lleva a cabo una tarea o actividad. En los centros edu-
cativos se busca direccionar el mejoramiento académi-
co desde todas las vías posibles al niño, y una de las 
asignaturas que puede contribuir al logro de esta meta 
es la Educación Física, a través de los contenidos que 
aborda; siendo el juego de ajedrez una de las técnicas 
esenciales para el logro de lo antes abordado. 

• La Educación Física para estas edades tiene 
programado como contenido el ajedrez, el 
cual es conocido como juego ciencia debido 
a las tácticas que se utilizan. También que 
genera en el jugador, la atención y concen-
tración que demanda para poder lograr el 
objetivo de ganar (Universia Andorra, 2015, 
Blasco-Fontecilla et al. 2015, Loja y Andrés, 

2016 y Ramos, 2017). Muchos son los sus-
tentos y argumentos que avalan lo antes 
expuesto, que han arrojado resultados posi-
tivos en cuanto a la mejoría de la atención en 
los niños que practican el ajedrez, la cual no 
demanda de mucho espacio ni requerimien-
tos muy costosos. 

Método

Se realizó una revisión bibliográfica en el estudio de di-
versas estrategias e investigaciones realizadas acerca 
del efecto del ajedrez en niños para el logro de la aten-
ción y la concentración. Por otro lado, se aplicó la tabla 
de GRID a estudiantes de 4to grado de primaria de un 
colegio privado de San Pedro de Macorís. Dicho test 
mide los niveles de atención en que se encuentra el 
niño, también se emplearon los métodos sustentados 
en los procesos lógicos del pensamiento (análisis-sín-
tesis, inducción-deducción, abstracción-concreción), 
en el establecimiento de un referente teórico indis-
pensable.

Resultados

Los resultados obtenidos de la aplicación de la tabla de 
GRID para conocer los niveles de atención y la concen-
tración en los niños de 4to de primaria indican en un 
primer momento lo siguiente: Tabla no 1. Resultados de 
la primera aplicación de la tabla de GRID. No Nombres 
y apellidos. Edad, Sexo, Grado, Resultado, Evaluación. 1 
Raymer Enmanuel 10 M 4to 18 M. 2. Jhonatan Jabalera 
9 M 4to 6 M. 3. Emmanuel Calzado 9 M 4to 8 M. 4. Edgar 
Reyes 9 M 4to 17 M. 5. Abraham Reyes 9 M 4to 13 M. 6. 
Santiago Pérez 9 M 4to 13 M. 7. Gabriela Tejada 9 F 4to 
17 R. 8. Yerliza Luso 9 F 4to 18 R. 9. Mariela Severino 9 F 
4to 14 M. 10. Chaerlin Rosario 10 F 4to 12 M. 

Los resultados anteriores muestran un déficit en los ni-
veles de atención y concentración en los niños someti-
dos a la prueba (tabla de GRID), por lo cual obtuvieron 
las calificaciones entre 6 a 18. Por otro lado, también se 
entrevistaron a los docentes de 4to grado de primaria 
con el objetivo de conocer el desempeño estudiantil. 
Los resultados obtenidos de dicha entrevista fueron, 
que los estudiantes se distraen con facilidad y al mis-
mo tiempo les cuesta resolver problemas matemáticos 
donde se deba emplear procesamiento. En la tabla 
número dos se encuentran los resultados obtenidos 
luego de haber aplicado juegos de ajedrez en una fre-
cuencia de 3 veces por semana a los estudiantes de 4to 
B de primaria del Colegio San Benito Abad, durante 4 
meses. Tabla no 2. Resultados y diferencias de la apli-
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cación de la tabla de GRID. No Nombres y apellidos. 
Resultado 1era aplicación. Resultado 2da aplicación. 
Diferencias: 1 Raymer Enmanuel 18 21 3. 2. Jhonatan 
Jabalera 6 14 8. 3. Emmanuel Calzado 8 15 7. 4. Edgar 
Reyes 17 17 0. 5. Abraham Reyes 13 15 2. 6. Santiago 
Pérez 13 15 2. 7. Gabriela Tejada 17 17 0. 8. Yerliza Luso 
18 18 0. 9. Mariela Severino 14 16 2. 10. Chaerlin Rosa-
rio 12 12 0.

 Al hacer un contraste entre el pre test y post test de 
la aplicación de la tabla de GRID se obtuvo mejoría en 
los estudiantes de 4to grado, los cuales promediaron 
un aumento general de 2.4 por encima del pre test. 
También en las aulas hubo una mejoría significativa 
en su comportamiento y el nivel de procesamiento en 
problemas matemáticos después de la aplicación del 
juego de ajedrez en el período expuesto. Es digno de 
resaltar que hubo un grupo de control (15 estudiantes) 
y otro experimental (10 estudiantes) todos de 4to gra-
do y en las mismas condiciones socioculturales y con-
textuales. Tabla no 3. Escala evaluativa de la tabla de 
GRID. Hombres 90’’ + 39 E 33-38 MB 26-32 B 21-25 R -20 
M Mujeres 90’’ +39 E 32-38 MB 24-31 B 17-23 R 16- M

Conclusiones

Posterior a la aplicación de la tabla de GRID se conclu-
ye que el uso adecuado del juego de ajedrez mejora 
significativamente los procesos de atención y concen-
tración y por ende favorece el aprendizaje significativo. 
Las actividades que conllevan estrategias meta cogni-
tivas, y demandan de una mayor atención y concentra-
ción por parte de los estudiantes, desarrollan en estos 
las competencias cognitivas, las cuales son imprescin-
dibles en la adquisición de un aprendizaje activo y sig-
nificativo.

Existe una estrecha relación entre las actividades de 
desarrollo físico mental, entre las que se sitúan el juego 
de ajedrez para el desarrollo de la atención y concen-
tración, debido a que los estudiantes deben estar aten-
tos a los movimientos de cada ficha y tácticas utilizadas 
por el contrario para poder responder de manera ade-
cuada, contrarrestando las estrategias utilizadas por su 
oponente y de este modo lograr la meta deseada. Del 
mismo modo, al realizar este proceso se hace de uso la 
meta cognición, lo cual activa las funciones ejecutivas 
del cerebro y de manera especial la atención, la con-
centración y la memoria; por lo cual resultan altamente 
significativas para el logro de los resultados esperados.
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Uso de la Tecnología de la Información y la 
Comunicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las Ciencias Sociales en la Escuela 
Juan vicente Moscoso. Provincia San Pedro de 
Macoris, durante el año 2016-2017

Elizabeth Rondón Peguero 

Objetivos y preguntas de investigación

Preguntas de Investigación. 

1. ¿Cuáles son las principales causas de la su-
butilización de la tecnología de la informa-
ción y la comunicación en la enseñanza de 
las Ciencias Sociales? 

2. ¿Cuáles estrategias utiliza el centro educativo 
para la motivación del docente al uso de las 
TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

3. ¿Tienen facilidades los maestros del Centro 
Educativo Juan Vicente Moscoso, a la utiliza-
ción de medios tecnológicos para la ense-
ñanza de las Ciencias Sociales? 

4. ¿Tienen habilidades y destrezas los estudian-
tes en la utilización la TICs en las clases? 

5. ¿Cuáles son las herramientas más utilizadas 
por los estudiantes en las clases de Ciencias 
Sociales?

Objetivos. 

Objetivo General. 

Analizar la utilización de la tecnología de la informa-
ción y la comunicación en la enseñanza aprendizaje 
de las Ciencias Sociales, en el Centro Educativo Juan 
Vicente Moscoso. 

Objetivos Específicos. 

1. Definir cuáles son las principales causas de la 
subutilización de la tecnología de la informa-
ción y la comunicación en la enseñanza de 
las Ciencias Sociales. 

2. Identificar las estrategias utilizadas en el cen-
tro educativo para la motivación del docente 
al uso de las TICs en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. 

3. Determinar cuáles facilidades tienen los 
maestros del Centro Educativo Juan Vicente 
Moscoso, a la utilización de medios tecnológi-
cos para la enseñanza de las Ciencias Sociales. 

4. Observar las habilidades y destrezas de los es-
tudiantes en la utilización la TICs en las clases. 

5. Observar cuáles son las herramientas más 
utilizadas por los estudiantes en las clases de 
Ciencias Sociales.

Resumen marco teórico

Las propias teorías permiten ir más allá de la simple ob-
servación de prácticas propias y ajenas. En la permanen-
te fecundación entre teoría y práctica pedagógica se 
construye el discurso didáctico. Es indudable que, en la 
actualidad, el estatus epistemológico de la didáctica es 
una cuestión controvertida que ha dado lugar a diferen-
tes interpretaciones. Entre los autores que han tratado 
el tema, una postura, por ejemplo, que cuenta con un 
consenso elevado es la que sostiene que la didáctica, 
como parte de una teoría de la educación, es una teoría 
práctica, no científica. Así, T. W. Moore (1974) sostiene, 
en un texto clásico sobre esta cuestión, con Hirst, P. H. y 
CARR, W. (2005) que siendo una disciplina prescriptiva o 
recomendatoria no puede tener carácter científico. 

La revolución tecnológica actual se equipara en cuanto 
a trascendencia a esa primera revolución industrial, Cas-
tells, (1986). Si bien en ésa, el elemento clave fue el con-
trol de diferentes fuentes de energía, ahora la clave se 
encuentra en el control de la información, por lo que se 
ha denominado la Revolución de la Información. La ex-
pansión de las TICs y su desembarco en la intimidad de 
los hogares privados han obligado a repensar el concep-
to mismo de “espacio público” y la forma en que se han 
pensado los lugares donde se han concentrado buena 
parte de los consumos culturales del presente siglo.

La sostenida expansión de los medios y su instalación 
en espacios antes reservados para la vida familiar han 
llevado a muchos autores como Echeverría, J. (2001), a 
replantear la relación entre lo local y lo global, entre lo 
público y lo privado y entre lo individual y lo colectivo. 
En el mundo se está produciendo una auténtica “revo-

PANEL 3. ESTRATEGIAS DOCENTES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
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lución tecnológica”. Las nuevas tecnologías están cam-
biando los métodos educativos, debido por un lado a su 
carácter motivador y por otro a la creciente necesidad 
que sienten nuestros alumnos por introducirse en un 
mundo tan atractivo para su ocio, pero también tan im-
portante para su inserción futura en el mundo laboral.

Método

La presente investigación “Uso de la tecnología de la 
información y la comunicación en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales en la Escuela 
Juan Vicente Moscoso. Provincia San Pedro de Macorís, 
durante el año 2016-2017”, adoptará el método cuantita-
tivo, donde se analizarán los datos obtenidos con las re-
acciones y puntos de vista de los participantes acerca de 
cómo perciben la incidencia de la tecnología informática 
y la comunicación en la enseñanza y el aprendizaje de las 
Ciencias Sociales. Dado el planteamiento del problema, 
la investigación es de tipo exploratorio-descriptivo, pues 
empieza con la indagación acerca de la incorporación de 
las TICs para mejorar procesos de enseñanza-aprendizaje.

Para la recolección de los datos, la población y muestra 
se integró por un total de 1,000 estudiantes de todos los 
grados y un equipo de 32 profesores que imparten la 
asignatura de Ciencias Sociales, en la jornada extendida 
de la escuela Anexa Juan Vicente. Los instrumentos que 
se eligieron para la investigación fueron la encuesta, la 
cual es considerada, según Mata, A. (2012).

Navarro (1995), como un instrumento de observación 
de orden superior; ésta se aplicará a los estudiantes del 
segundo ciclo, por la capacidad de respuesta que estos 
tienen, y a los que se pueden indagar sobre la metodo-
logía y estrategias del docente para la enseñanza de las 
Ciencias Sociales y conocer la percepción y expectativas 
acerca del uso de recursos tecnológicos en el aula. En 
cuanto a la validez del estudio estará sustentada en la 
documentación presentada a lo largo del desarrollo de 
la investigación, de procedimientos y metodologías por 
la asesoría de Susana Doñé Corporán investigadora de 
la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la 
ciudad de la Romana que han orientado este proceso en 
cada una de sus fases, así como las pruebas y evidencias 
que demostrarán la realización de un verdadero proceso 
de investigación.

Resultados

De la población estudiantil sometida a escrutinio en 
esta investigación fue una muestra de 114 estudian-
tes de los cuales 54% eran del género femenino y el 
46% masculino, donde las hembras son mayoría en el 
proceso de formación en los cursos que se analizaron. 
Igualmente, la totalidad de los estudiantes interveni-
dos, el 100% tuvieron su nacimiento en la ciudad de 
San Pedro de Macorís. En cuanto a la edad de los es-
tudiantes se puede apreciar que el 27% de ellos tiene 
una edad comprendida entre 9 a 10 años, un 64% com-
prendida de 11 a 12 años, y otro grupo tiene una edad 
comprendida de entre 13 a 14 años. 

El tiempo estudiando en el centro educativo. Se verifi-
có que el 30% de los estudiantes tiene entre 1 a 5 años 
estudiando en dicho centro escolar y un 70% tiene de 
6 a 10 en proceso de formación en la escuela anexa. 
Cuando se les preguntó sobre la asignatura en la que 
mayor uso les dan a las tecnologías, se presentó el si-
guiente caso: el 25% de los estudiantes entendió que 
era en las matemáticas, el 30% afirmó que, en la Cien-
cias Naturales, el 34% confirmó que, en las Ciencias 
Sociales, la Lengua Española fue estimada por un 6% 
y otras el 5%.

En contraposición de los presentados anteriormen-
te, cuando se evaluó la asignatura en que mayor falta 
hace falta el uso de las TICs, los estudiantes plantean 
que además del mayor uso son también las asignatu-
ras en donde se necesita el cuándo, expresan que: el 
15% consideró que las matemáticas, el 36% entendió 
que las Ciencias Naturales, el 27% afirmó que las Cien-
cias Sociales, mientras que el 18% dijo que es la Lengua 
Española y otro 4% consideró que Otras asignaturas.

El equipo investigador también verificó la frecuencia 
del uso de las TICs. en el curso y pudieron comprobar 
que sea mucho, que sea poco, se utiliza, lo que quizá se 
necesita es una mayor utilización dado que los resulta-
dos reflejan los siguientes resultados: 58% planteó que 
la usan de 1 a 2 veces en la semana, otro 26% afirmó 
que se usa de 2 a 3 veces en la semana y un 16% reveló 
que se usa de 3 a 4 veces en la semana. 

Cuando se verificó los medios de mayor uso en la reali-
zación de los ejercicios en el aula y los estudiantes con-
sideran lo siguiente: el 10% el medio que más usa es 
la computadora con software en la realización de sus 
tareas, otro 61% entendió que utilizan computadora 
con Internet, el 5% dijo que hacen sus tareas usando 
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Programa de radio interactivo, el 12% consideró que 
usan la radio, un 7% dijo que usan el televisor, y un 4% 
respondió que usan Data Show. 

Con respecto a la utilización de la computadora: el 39% 
de los estudiantes respondió que utiliza una compu-
tadora por estudiantes, otro 51% afirmó que usa una 
computadora entre dos estudiantes, y finalmente un 
11% dijo realmente que son tres estudiantes por com-
putadora. Un 63% de los estudiantes entendió que los 
docentes manejan mucho la tecnología, otro 26% con-
sideró que manejan suficiente dicha tecnología, un 4% 
dijo que los docentes manejan algo, un 3% asintió que 
muy Poco y el 4% dijo que estos no manejan nada. 

En cuanto a los programas más utilizados por los estu-
diantes en el desarrollo de sus clases; estos respondie-
ron: 46% dijo que usa mayormente el programa de texto 
Word, el 4% dijo que usa Excel, el 47% de los estudiantes 
dijo que usa el Powell Point y un 3% dijo que usa Prezzi. 
El uso de los teléfonos inteligentes en las escuelas toda-
vía son un mito, se limitan y se restringen, aun asi estos 
son los resultados. El equipo tecnológico que permite el 
aseso en la casa. Un 13% consideró que aceden con una 
Laptop, el 28% respondió que cuenta con una Tablet, un 
36% dijo que utiliza el Celular con Internet, y otro 23% 
ratificó que utiliza una PC de escritorio. 

Conclusiones

Se concluye que, al definir las principales causas de la 
subutilización de la tecnología de la información y la 
comunicación en la enseñanza de las ciencias sociales, 
debe tenerse en cuenta que estamos inmersos en una 
sociedad de la información y que el mundo educativo 
no puede vivir de espaldas a ella. Por lo que se debe 
tener bien claro que las Nuevas Tecnologías proporcio-
nan materiales educativos con valor añadido, facilitan 
la comunicación y la búsqueda de información, favore-
cen el acceso a la educación a personas con desventa-
jas físicas o sociales y desarrollan nuevas destrezas en 
los alumnos.

La formación en Nuevas Tecnologías debe alcanzar, 
tanto a alumnos como a profesores. Del mismo modo 
se plantea la Identificacion de estrategias utilizadas en 
el centro educativo para la motivación del docente al 
uso de las TICs en el proceso de enseñanza aprendiza-
je. Por otra parte, también se concluye que al observar 
las habilidades y destrezas de los estudiantes en la uti-
lización las TICs en las clases, se presenta la necesidad 
de monitorear y evaluar las TICs en educación a lo lar-

go de todo el proceso, desde su implementación hasta 
sus resultados en el aprendizaje. Observar cuáles son 
las herramientas más utilizadas por los estudiantes en 
las clases de Ciencias Sociales.

No hay duda de que el uso de material didáctico facili-
ta la enseñanza y constituye un elemento auxiliar en el 
proceso de aprendizaje funcionando como mediador 
en la educación de los estudiantes. Es por eso que de-
ben utilizarse materiales didácticos que se presenten 
mediante las herramientas tecnológicas que son de 
uso común para los estudiantes, materiales innovado-
res bien pensados y fabricados especialmente para en-
señar y aprender de manera que capten la atención de 
los estudiantes y les permitan llegar a adquirir deter-
minados conceptos y contribuir así al desarrollo de su 
pensamiento lógico al mismo tiempo que se sientan 
motivados con su aprendizaje.

Referencias bibliográficas

CASTELLS, M. (1986). La Era de la Información. Econo-
mía, sociedad y cultura. Tomo I La Sociedad Red. 
Madrid: Alianza. 

Echeverría, J. (2001) El Informe sobre Desarrollo Huma-
no del PNUD 

HIRST, P. H. y CARR, W. (2005) Philosophy and Educa-
tion. A Symposium. Journal of Philosophy of Educa-
tion, 39 (4), 615-632. 

HIRST, P. H., (1974) Knowledge and the Currículum, 
Routledge & Kegan Paul,.7. 

MATA, A. (2012). Las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) como alternativa a la estimula-
ción de los procesos cognitivos en la vejez. Revista 
CPU-e, 14, 153-166. 

MOORE, T. W. (1974) Introducción a la Teoría de la Edu-
cación. Madrid, Alianza. — (1987) Introducción a la 
Filosofía de la Educación. México, Trillas. 

NAVARRO, P. (1995). “La encuesta como texto: un enfoque 
cualitativo”. V Congreso Español de Sociología Grupo 
de Trabajo: Metodología. Primera Sesión: Pluralidad 
y desarrollos en la metodología cualitativa. Granada: 
Universidad de Oviedo. En: http://www.netcom.es/
pnavarro/Publicaciones/EncuestacomoTexto.html.



268 Memoria  Pre-Congreso 2018



IDEICE 2019 269

¿De aquí o de allá? Un estudio sobre inmigración 
haitiana, identidad y escuela

Pedro Valdéz Castro

Objetivos y preguntas de investigación

2. Planteamiento del Problema de investigación. Per-
cepción de la identidad cultural de los y las estudian-
tes de origen haitiano de primer y segundo grado del 
nivel secundario en dos centros educativos del sector 
San Luis, D. M. San Luis, Santo Domingo Este, año esco-
lar 2017-2018. 

Objetivo general 

Determinar la percepción que tienen los(as) estudian-
tes de primer y segundo grado del nivel secundario de 
dos centros educativos del sector San Luis, D. M. San 
Luis, Santo Domingo Este, año escolar 2017-2018 so-
bre la identidad cultural de los(as) estudiantes de ori-
gen haitiano y la orientación de esta. 

Objetivos específicos 

A. Describir la percepción que tienen los(as) es-
tudiantes de origen dominicano sobre la iden-
tidad cultural de los(as) estudiantes de origen 
haitiano o sobre la de su país de origen. 

B. Explorar sobre la disposición de los estudian-
tes de origen dominicano a convivir y socia-
lizar con los estudiantes de origen haitiano y 
la integración de estos últimos; 

C. Describir la orientación de la identidad cultu-
ral de los y las estudiantes de origen haitiano 
y la percepción que tienen sobre su propia 
identidad cultural o la de su país de origen. 

Preguntas 

1. ¿Qué percepción tienen los(as) estudiantes 
de origen dominicano sobre la identidad cul-
tural de los(as) estudiantes de origen haitiano 
o sobre la de su país de origen? 

2. ¿Cómo es la convivencia y la socialización 
entre los estudiantes de origen dominicano 
y los estudiantes de origen haitiano? 

3. ¿Qué tan integrados están los estudiantes de 
origen haitiano? 

4. ¿Hacia dónde se orienta, en mayor medida, 
la identidad cultural de los estudiantes de 
origen haitiano? 

5. ¿Qué percepción tienen los estudiantes de 
origen haitiano sobre su propia identidad 
cultural?

Resumen marco teórico

La cultura es un intento de las comunidades por satis-
facer sus necesidades de acuerdo a sus medios físicos 
y a sus estructuras sociales, originando formas de vida 
particulares (Vásquez Romero, 2013) y patrones sim-
bólicos, axiales y comunicacionales comunes (Kroeber 
& Kluckhohn, 1978). Asi, la migración se puede enten-
derse como el traslado de un sujeto poseedor de una 
cultura a otro grupo, produciendo (1) desconexión con 
el territorio que habitaba -desarraigo-, (2) debilitamien-
to de los lazos sociales y culturales, (3) modificación de 
su esquema cultural y (4) posiblemente modificación de 
su identidad cultural y/o personal. La construcción de la 
identidad oscila entre lo psicológico y lo social, pues es 
el punto de intersección de diferentes círculos sociales 
(Gímenez, 1997) y uno de los círculos más importantes 
es la escuela, ya que en ella se forja la identidad desde 
la infancia (Ruiz, Calderón-Almendros & Torres-Moya, 
2011). Sin embargo, la escuela reproduce las desigual-
dades sociales, favoreciendo las normas socioculturales 
de mayorías o la(s) clase(s) dominante(s) y segregando 
al alumnado en función de su condición sociocultural 
(Bourdie & Passeron, 2009), socioeconómica y política 
(Freire, 1969), intelectual (Lannegrand-Willems & Bos-
ma, 2006) y actitudinal (Willis, 1977).

Para romper con este paradigma tradicional, conser-
vador y convergente, surge el modelo de educación 
intercultural que parte del reconocimiento del plura-
lismo cultural, tomando en cuenta las asimetrías cultu-
rales, sociales, económicas, educativas y comunicacio-
nales y busca que el(la) estudiante construya su propio 
sentido de identidad, respetando la identidad del otro. 
Reconociendo esta dualidad de la construcción de la 
identidad cultural se tomó el modelo de Vilá Baños, et 
al. (2016) que aborda la construcción de la identidad 
y la integración del migrante desde lo subjetivo y lo 
objetivo. Además, se utilizaron los tipos de ajuste cul-
tural de Touriñan (2003) para entender las dinámicas 
de poder en espacios multiculturales. 
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Método

Esta investigación es de enfoque mixto, alcance des-
criptivo, perspectiva interdisciplinaria y diseño no ex-
perimental y transeccional. Los participantes fueron 
los(as) estudiantes del primer y segundo grado del 
nivel secundario de dos centros educativos del sector 
San Luis, SDE al 2017-2018. El grupo a estudiar fue se-
leccionado por medio de un muestreo polietápico en 
que luego de haber identificado a conveniencia los 
centros educativos y grados a trabajar, se procedió a 
realizar un muestreo aleatorio estratificado con mar-
gen de error del 10% y nivel de confianza del 90%. La 
muestra (n) fue de 62 estudiantes, 58 de origen domi-
nicano y 4 de origen haitiano, separados en 4 estratos: 
32 (54%) estudiantes de origen dominicano del Centro 
Educativo A, 26 (39%) estudiantes de origen dominica-
no del centro educativo B, 1 (1) estudiante de origen 
haitiano del Centro Educativo A y 3 (6%) estudiantes 
de origen haitiano del Centro Educativo B.

Se utilizó un cuestionario ad hoc que tiene una versión 
A, con 50 ítems, para el alumnado local y una versión 
B, con 54 ítems, para el alumnado extranjero. El mismo 
fue elaborado a partir del cuestionario Cohesión Social 
entre Jóvenes de Palou (2011) –con alfa de Cronbach 
de 0.715-, el Estudio de Educación Cívica y Ciudada-
na (ICCS) de 2009 de Schulz, Ainley, Friedman & Lietz 
(2014) -con alfa de Cronbach de 0.83- y la Encuesta 
Mundial de Valores de 2014 de Inglehart, Haerpfer, 
Moreno, Welzel, Kizilova, Diez-Medrano, Lagos, Norris, 
Ponarin & Puranen et al. (eds.) (2014) -con alfa de Cron-
bach de 0.92. Los datos fueron analizados a partir de 
una matriz en la que cada uno de los ítems correspon-
de a un nivel, dimensión y subdimensión especifica 
según el modelo teórico y se utilizó Statistical Package 
for the Social Science (SPPS), Microsoft Office Excel y 
Microsoft Office Word.

Resultados

Interiorización de la simbología. El 25% de los estu-
diantes de origen haitiano apuntó preferir las costum-
bres o forma de vida particular de Haití y el 75% los(as) 
estudiantes apunto preferir su equivalente dominica-
no. Manejo del esquema cultural. El 25% de los y las 
estudiantes de origen haitiano dijo no saber nada del 
idioma de Haití, 50% dijo saber muy poco y 25% dijo 
saber bastante. El 75% no conocía nada de la música y 
el 25% sabía bastante. El 25% no sabía nada sobre las 
costumbres haitianas, el 50% sabía muy poco y 25% 
sabía bastante. Con respecto a las fechas y símbolos 

patrios, el 25% no conocía nada, el 50% conocía muy 
poco y el 25% conocía bastante. El 25% no conocía 
nada sobre la historia de Haití, el 50% conocía muy 
poco de esta y el 25% conocía algo. 

Uso de la lengua. Tres estudiantes declararon hablar en 
español con sus amigos y en sus escuelas y unao de 
ellos declaró hablar creole y español en estos lugares. 
En el hogar dos estudiantes expresaron hablar creole y 
español con su familia y dos hablan solo español. 

Identidad asumida por el sujeto. Todos los estudiantes 
de origen haitiano, menos uno que no respondió, de-
clararon sentirse de República Dominicana y ninguno 
de ellos de Haití. Uno de ellos expresó me siento de 
“San Luis, porque mi padre y mi madre se mudaron ahí” 
y otro que se siente de “Rep. Dom, porque nací aquí y 
me siento orgulloso”. 

Sujetos de referencia. El 25% respondió tener en su 
escuela amigos(as) de origen haitiano, el resto expre-
só que sus amigos(as) son de origen dominicano. En 
cuanto a los(as) amigos(as) de otros lugares, un estu-
diante manifestó tener amigos de Haití y Alemania y 
los demás, estudiantes de República Dominicana y 
otros países. Para los(as) amigos(as) del barrio, uno ex-
presó tener amigos y amigas de Haití, uno de Repúbli-
ca Dominicana y los(as) demás no respondieron. 

Reconocimiento grupal. 32.8%, dijo que se necesitaba 
tener la documentación requerida para ser conside-
rado dominicano(a). 29%, considera que la obtención 
de la nacionalidad es lo más importante. Un 12.1% in-
dica que pueden ser ciudadanos de un lugar aquellas 
personas nacidas allí, un igual 12.1% pone en primer 
lugar el tiempo de residencia y 13.8% considera que 
cualquier persona que trabaje y viva en la comunidad. 
Integración estructural. El 82% de los y las estudiantes 
de origen dominicano considera que las personas de 
origen haitiano de su comunidad están integradas en 
sus escuelas. El 56.9% entiende que están integradas a 
sus familias y el 31.1% entiende que no lo está. 77.6% 
declaró que estas personas están integradas a sus ba-
rrios y el 13.8% declaró lo contrario. En cuanto a los 
amigos, 65% opina que sí lo están y el 24% que no. 

Ejercicio de derechos. Alrededor de un tercio de los y 
las estudiantes dijeron estar muy de acuerdo con que 
las personas de origen haitiano tengan derechos en la 
República Dominicana. Más o menos una quinta parte 
estuvo totalmente en desacuerdo y el resto estuvo par-
cialmente de acuerdo. 
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Actitud grupal. La mayoría de los y las estudiantes de 
origen dominicano expresó ayudar a una persona o 
grupo de origen haitiano en caso de estar en una si-
tuación de vulnerabilidad y un pequeño, pero consi-
derable grupo, dijo no ayudar. La mayoría declaró que 
no le molestaría tener personas de diferentes cultural o 
países viviendo en sus comunidades, pero de entre las 
opciones proporcionadas, Haití.

Conclusiones

Niveles y dimensiones. Interiorización de la simbolo-
gía. Los(as) EOH han asumido los patrones culturales 
de R. D. Manejo esquema cultural. Los (as) EOH mane-
jan bien la cultura dominicana y conocen poco la cul-
tural haitiana. 

Uso lengua. Se observó bilingüismo en los hogares y 
escuelas. El idioma utilizado con los(as) amigos(as) es 
el español. Identidad asumida. Todos(as) los(as) EOH, 
excepto uno, declararon ser de O.D. y declararon estar 
orgullosos(as) de ello. Dos EOH dijeron no les gustaría 
ser de Haití. 

Sujetos de referencia. Un EOH respondió tener amigos 
haitianos(as). Los(as) demás dijeron tener amigos(as) 
dominicanos(as) o de otros países. Reconocimiento 
grupal. Documentación y nacionalidad fue lo más im-
portante y luego hablar el idioma. Integración estruc-
tural. EOH y EOD creen que EOH están integrados(as) 
en sus escuelas y barrios. Ejercicio de derechos. 1/3 de 
EOD dijo estar muy de acuerdo con que EOH tengan 
derechos en R.D., 1/5 estuvo en desacuerdo y el resto 
estuvo parcialmente de acuerdo. Actitud grupal.

La mayoría de EOD mostró empatía hacia EOH. EOD 
declararon no les molestaría vivir cerca de personas de 
diferentes culturas o países, pero Haití fue el país que 
menos estudiantes señalaron le gustaría tener perso-
nas viviendo en su comunidad y el país que más estu-
diantes señalaron no les gustaría tener. Ajuste cultural. 
Se presentó un ajuste de primer tipo en el cual la cul-
tura haitiana se subsume en la cultura dominicana, la 
cual domina y afirma sus patrones hegemónicos, pro-
duciendo un modelo asimilacionista. 

Hipótesis. Primera hipótesis. Comprobada. La identi-
dad cultural de los(as) estudiantes de origen haitiano 
se orienta en mayor medida a la identidad de Repú-
blica Dominicana. Segunda hipótesis. Comprobada. 
Los(as) estudiantes de origen haitiano esconden/re-
chazan la identidad cultural de su país de origen. 

Tercera hipótesis. Rechazada. Los(as) estudiantes de 
origen dominicano tienen una actitud discriminatoria 
hacia los(as) estudiantes de origen haitiano.
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Conjunto de Ejercicios técnicos para Contribuir 
al Mejoramiento de la Habilidad del Saque de 
Tenis en Voleibol en los Estudiantes de Sexto 
Grado Vespertino de Primaria de la Escuela Los 
Guandules, Distrito 05-01, 2017-2018

Adalgisa Ortega

Objetivos y preguntas de investigación

1. Sistematizar los referentes teóricos del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de la Educa-
ción Física, la habilidad del saque de tenis en 
voleibol y del sistema de ejercicios para su 
mejoramiento. 

2. Caracterizar el estado actual de la habilidad 
del saque de tenis en voleibol en los estu-
diantes de sexto grado Vespertino de Prima-
ria de la Escuela Los Guandules, Distrito 05-
01, 2017-2018. 

3. Determinar los ejercicios técnicos para el 
mejoramiento de la habilidad del saque de 
tenis en voleibol en los estudiantes de sexto 
grado Vespertino de Primaria de la Escuela 
Los Guandules, Distrito 05-01, 2017-2018.

4. 4-Valorar la viabilidad del conjunto de ejerci-
cios técnicos elaborado. 

preguntas de investigación 

1. ¿Cuáles son los referentes teóricos del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de la educa-
ción física, la habilidad del saque de tenis en 
voleibol y del conjunto de ejercicios técnicos 
para su mejoramiento? 

2. ¿Cuál es el estado actual de la habilidad del 
saque de tenis en voleibol en los estudian-
tes de sexto grado Vespertino de Primaria 
de la Escuela Los Guandules, Distrito 05-01, 
¿2017-2018?

3. ¿Qué elementos incluir en el conjunto de 
ejercicios técnicos que contribuyan al mejo-
ramiento de la habilidad del saque de tenis 
en voleibol en los estudiantes de sexto gra-
do Vespertino de Primaria de la Escuela Los 
Guandules, Distrito 05-01, ¿2017-2018? 

4. ¿Cuál es la viabilidad del conjunto de ejerci-
cios técnicos elaborado?

Resumen marco teórico

Según Viceministerio de servicios técnicos y pedagó-
gicos (2014) y Adaptation of Association for Physical 
Education (2008), el voleibol, balonvolea o simple-
mente vóley (del inglés voleibol), conocido inicialmen-
te bajo el nombre de Mintonette nació el 9 de febrero 
de 1895 en Estados Unidos, Holyoke, Massachusetts. 
Su creador George Morgan, quien para aquella época 
desempeñaba la función de Director de Educación Fí-
sica de la YMCA, Asociación Cristiana de Jóvenes, más 
conocida por sus siglas de su nombre en inglés (Young 
men’s Christian Asociation).

Plantean Benítez, M. T. y Gamano, F. H (2010), que desde 
el nacimiento el niño adquiere múltiples habilidades 
que intentan mejorar su adaptación al medio y con la 
ayuda de los adultos aprenderá a utilizar sus sistemas 
perceptivos y motrices para mantenerse en equilibrio 
(estático y dinámico) con su entorno físico. Adquirirá 
habilidades para desplazarse (gatear, caminar, saltar, 
subir y bajar escaleras), alimentarse (escoger comidas 
y bebidas), vestirse (seleccionar la ropa adecuada a la 
actividad y las condiciones climatológicas) y compagi-
nar eficazmente períodos de actividades y descansos. 

Considera Walter, H. (2006), que el saque de tenis tiene 
un grado de agresividad muy superior al básico, ya sea 
flotado o con parábola. Esto permite una suma de pun-
tos por sets en niveles inferiores y nos permitir llevar a un 
control total de la recepción en los niveles más altos, lo 
que da una mejor oportunidad al bloqueo y a la defen-
sa. Hoy en día podemos decir sin temor a equivocarnos 
que nunca tendremos un gran bloqueo y defensa si no 
tenemos un gran saque, ya que con la pelota controlada 
el equipo rival podrá doblegar nuestra defensa. Batallas 
Flores, A. (2000), considera que el saque es el elemento 
fundamental iniciador del juego. Rivera, J. (2005), sus-
tenta que sucede cada vez que este se interrumpe por 
una falta, se reanuda con un saque, el equipo que no 
sabe sacar no puede ganar. Dicen Viedma Martínez, J.M 
(2007) y Wise, M. (2003), que un jugador dispone, para 
realizar el saque, de 5 segundos, único gesto en el que 
el jugador puede controlar el balón, por ello sacar bien, 
más que necesario es una obligación. 

Método

Esta investigación, es histórico social y cultural por su 
enfoque y descriptiva por la naturaleza de los datos. 
Se basa en el análisis y la interpretación de los hechos 
con cierto nivel de abstracción. Por la naturaleza del 
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objetivo es descriptiva y por el lugar investigación de 
campo, pues el fenómeno será estudiado de manera 
natural. Los métodos utilizados son del nivel teórico, 
empírico y estadístico.

1. Histórico-Lógico, permitió sistematizar la 
evolución del proceso de enseñanza-apren-
dizaje de la educación física en sus aspectos 
nodales.

2. Analítico-Sintético, para el estudio de las in-
formaciones y datos obtenidos, así como de 
los fundamentos de la literatura científica so-
bre el tema.

3. Inductivo-Deductivo, para el estudio de los 
conceptos claves en sus relaciones y genera-
lizaciones de ideas.

4. Modelación, en la experiencia de constata-
ción efectuada con los estudiantes y el pro-
fesor de la escuela primaria Los Guandules, 
Distrito 05-0.

5. Observación, permitió precisar las eviden-
cias acerca de las limitaciones y debilidades 
en el saque de tenis en voleibol.

6. Encuestas a especialista, para conocer sus 
criterios acerca del saque de tenis en volei-
bol, lo que permitió fundamentar el proble-
ma de esta investigación. Además, admitió la 
validación de las dimensiones e indicadores 
de la variable.

7. Estudio de fuentes documentales, para la 
fundamentación teórica del proceso de en-
señanza-aprendizaje de la Educación Física, 
del saque de tenis en voleibol de esta inves-
tigación, así como un manual de ejercicio.

8. Métodos matemáticos, utilizados para la 
elaboración, validación, aplicación y el pro-
cesamiento de los instrumentos, además 
para el análisis y tabulación de los resultados 
y la determinación y selección de la mues-
tra. La población objeto de estudio estuvo 
compuesta por 1 maestro y 36 estudiantes 
de sexto grado de Primaria de la Escuela Los 
Guandules. La muestra seleccionada coinci-
de con la población objeto de estudio, que 
representa el 100% de la población.

Resultados

Dimensión cognitiva. Bueno, % Regular, % Deficiente, % 
Conocimiento práctico de la técnica del saque de tenis 
en voleibol 4 11 13 36 19 53. Según la tabla, el 11% de 
la población, los cuales se les aplicó una guía de obser-
vación, mostró un nivel de conocimiento bueno, el 36% 
un nivel de conocimiento regular y el 53% un nivel de-
ficiente de conocimiento práctico sobre la técnica del 
saque de tenis en voleibol para un total de un 100%. 

Coordinación y movimiento de los pies y brazo al rea-
lizar el saque de tenis. 2 6 13 36 21 58. La tabla mues-
tra que el 6% de la población, a los cuales se le aplicó 
una guía de observación tiene una Buena coordinación 
de movimiento, el 36% un nivel de coordinación Regu-
lar de los movimientos y el 58% un nivel Deficiente de 
coordinación de los movimientos pies y brazo al realizar 
el saque de tenis en voleibol para un total de un 100 %. 

Realiza movimiento de rotación del brazo al golpear el 
balón. 3 8 14 39 19 53. Los resultados indican que el 
8% de la población, a los cuales se le aplicó una guía 
de observación, realizan los movimientos de rotación 
del brazo Bueno, el 39% realiza los movimientos de 
rotación del brazo de forma Regular y el 53% los mo-
vimientos de rotación del brazo de forma deficiente 
para un total de un 100 %. Dimensión motriz. Bueno 
%, Regular %, Deficiente %. Alterna los pies antes de 
realizar el golpe del balón. 6 17 10 27 20 56. Los datos 
de la tabla indican que el 17% de los estudiantes alter-
na los pies con un Buen nivel de dominio, mientras que 
el 27% alterna la postura de los pies de forma Regular 
y el 56 % alterna los pies de forma Deficiente, para un 
total de un 100%. 

Realizar elevación del brazo con relación a la altura del 
balón. 5 14 11 30 20 56. La tabla indica que el 14% reali-
za una Buena elevación del brazo, mientras que el 30% 
realiza la elevación del brazo de forma Regular y el 56% 
realiza la elevación del brazo con relación a la altura del 
balón de forma Deficiente, para un total de un 100 %. 
Realiza movimiento de coordinación pierna-brazo en 
el momento del golpe. 2 6 13 36 21 58. Según la tabla, 
el 6% de la población, a los cuales se les aplicó una guía 
de observación, realiza un Buen movimiento de coor-
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dinación, el 36% realiza movimiento de coordinación 
Regular y el 58% realiza movimiento de coordinación 
pierna-brazo Deficiente, para un total de un 100 %. 

Manifiesta coordinación ojo-mano con relación en di-
rección del balón. 11 31 25 69. Los datos indican que 
el 31% de los estudiantes manifiesta coordinación 
ojo-mano de forma Regular y el 69% realiza una De-
ficiente coordinación ojo-mano con relación en direc-
ción del balón para un total de un 100%. 

Realiza golpe del balón con la palma de la mano. 7 19 
9 25 20 56. Según la tabla el 14% de la población, a los 
cuales se le aplicó una guía de observación, realiza un 
Buen golpe del balón, el 25% realiza golpe del balón 
de forma Regular y el 56 % realiza golpe del balón con 
la palma de las manos de manera Deficiente, para un 
total de un 100%.

Conclusiones

La investigación realizada sobre los referentes teó-
ricos del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Educación Física, la habilidad del saque de tenis en 
voleibol y del sistema de ejercicios para su mejora-
miento, permitió obtener informaciones mediante 
una sistematización de los diferentes autores antes 
mencionados y elaborar un conjunto de ejercicios 
técnicos tomando en cuenta el contexto educativo 
donde se realizó la investigación. 

El análisis de los instrumentos aplicados, tales como 
guía de observación a estudiantes, encuestas a maes-
tros, entrevistas a especialistas, evidenciaron mediante 
resultados que existen debilidades en el saque de tenis 
en los estudiantes de Primaria de la Escuela Los Guan-
dules y resaltando el nivel en las cuales se encuentra el 
saque de tenis en voleibol, lo que permitió elaborar un 
conjunto de ejercicios técnico para su mejoramiento. 

El análisis del estado actual de las habilidades del sa-
que de tenis en voleibol permitió corroborar la impor-
tancia de la elaboración de un conjunto de ejercicios 
técnicos mediante el cual se podrá contribuir al mejo-
ramiento de la habilidad del saque de tenis en voleibol 
en los estudiantes de sexto grado. 

Los especialistas entrevistados, para valorar la viabili-
dad del conjunto de ejercicios técnicos, que contribu-
yan al mejoramiento de las habilidades del saque de 
tenis en voleibol en los estudiantes de sexto grado de 
Primaria de la Escuela Los Guandules, consideraron 

cada uno de los elementos de dicho conjunto como 
muy apropiado, después de su revisión, lo que conlle-
va a considerar que dicho conjunto de ejercicios técni-
cos es viable para su aplicación.
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Sistema de ejercicios que colaboren con el 
mejoramiento de la habilidad del dribling en 
baloncesto en los estudiantes de cuarto grado 
del nivel secundario en el Liceo José Joaquín 
Pérez, Distrito 05-02, Año Escolar 2016-2017

Ana Ogando de Mateo 

Objetivos y preguntas de investigación

Objetivo general 

Elaborar un sistema de ejercicios que contribuyan con 
el mejoramiento de la habilidad del dribling en balon-
cesto en los estudiantes de cuarto grado del Nivel Se-
cundario en el Liceo José Joaquín Pérez, Distrito 05-02, 
Año Escolar 2016-2017. 

Objetivo específico 

1. Sistematizar los referentes teóricos del pro-
ceso enseñanza-aprendizaje de la Educación 
Física, de la habilidad del dribling en balon-
cesto y de un sistema de ejercicios. 

2. Caracterizar la situación actual de la habili-
dad del dribling en baloncesto en los estu-
diantes de cuarto grado, del Nivel Secunda-
rio en el Liceo José Joaquín Pérez, Distrito 
05-02.

3. Estructurar la elaboración de un sistema de 
ejercicios para contribuir al mejoramiento de 
la habilidad del dribling en baloncesto en los 
estudiantes de cuarto grado del Nivel Secun-
dario en el Liceo José Joaquín Pérez, Distrito 
05-02.

4. Valorar los resultados que se obtienen con 
la aplicación de un sistema de ejercicios que 
contribuyan al mejoramiento de la habilidad 
del dribling en baloncesto en los estudiantes 
de cuarto grado, del Nivel Secundario en el 
Liceo José Joaquín Pérez, Distrito 05-02. 

Preguntas de investigación 

1. ¿Cuáles son los referentes teóricos del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de la Educa-
ción Física y de la habilidad del dribling en 
baloncesto y un sistema de ejercicios? 

2. ¿Cuál es la situación actual de la habilidad 
del dribling en baloncesto de los estudiantes 
de cuarto grado, del Nivel Secundario en el 
Liceo José Joaquín Pérez, Distrito 05-02? 

3. ¿Qué aspectos deben ser tomados en cuenta 
para la elaboración de un sistema de ejerci-
cios para contribuir al mejoramiento de la ha-
bilidad del dribling en baloncesto de los estu-
diantes de cuarto grado, del Nivel Secundario 
en el Liceo José Joaquín Pérez, Distrito 05-02? 

4. ¿Cuál es la viabilidad de un sistema de ejer-
cicios que contribuyan al mejoramiento de 
la habilidad del dribling en baloncesto de 
los estudiantes de cuarto grado, del Nivel 
Secundario en el Liceo José Joaquín Pérez, 
Distrito 05-02?

Resumen marco teórico

Aquino y Martínez (2015)., en su trabajo de investiga-
ción estrategias metodológicas para el mejoramiento 
de la enseñanza de las habilidades del dribling del ba-
loncesto en la clase de educación física en los estudian-
tes de cuarto grado nivel medio Liceo Matutino Ulises 
Francisco Espaillat, Año Escolar 2013-2014, Santiago, 
Republica Dominicana, plantean que, el sistema de 
acciones propuesto con el enfoque sistémico, ayuda 
el mejoramiento del aprendizaje del baloncesto como 
deporte escolar en la formación inicial del estudiante 
de educación física, al favorecer su participación y par-
tir de diagnóstico e intereses. Según Banks (2007), Téc-
nico Nacional Docente del INEFI y Entrenador Nacional 
de Baloncesto, “este deporte podemos considerarlo 
de colaboración-oposición, ya que jugadores de dos 
equipos se disputan un balón.

El baloncesto es un deporte apasionante, dinámico y ex-
tremadamente complejo, esto hace que enseñar balon-
cesto sea posiblemente más difícil que aprenderlo. Este 
deporte podemos considerarlo de colaboración-opo-
sición, ya que jugadores de dos equipos se disputan un 
balón a los fines de que quien lo tenga procure lanzarlo 
hacia una cesta colocada a 11 pies del piso y deben inte-
ractuar entre ellos, ya sea por medio del ataque o de la 
defensa. Según Ventura (2015), “el reglamento define el 
dribling como la acción que realiza un jugador cuando, 
después de tomar posesión del balón, le da impulso ti-
rándolo o palmeándolo con una mano contra el suelo y lo 
vuelve a tocar antes de que lo haga otro jugador.
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La actividad del dribling se da por terminada en el mo-
mento en que controla el balón con ambas manos, o 
lo deja descansar en una de ellas. El jugador puede dar 
un número indeterminado de pasos, mientras que el 
balón no está en contacto con su mano, así como en-
tre los botes del dribling. Las acciones son de una gran 
importancia dentro de este deporte, siendo esencial 
utilizarlas en el momento oportuno. 

Método

Métodos de la investigación. Análisis y síntesis: se utili-
zó para el diseño del marco teórico de la investigación 
y en la búsqueda e interpretación de la literatura cientí-
fica tanto nacional como internacional, así como los re-
sultados del diagnóstico y seguimiento del problema. 
Inductivo-deductivo: se utilizó para el planteamiento 
de los objetivos, interrogantes del aprendizaje del dri-
bling en baloncesto en los estudiantes, lo que permitió 
hacer generalizaciones y arribar a conclusiones. 

Histórico-lógico: permitió sistematizar la evolución de 
los acontecimientos y antecedentes de estudios en refe-
rencia al aprendizaje del baloncesto en los estudiantes. 
Método sistémico o enfoque de sistema: se utilizó para 
estudiar el fenómeno en cuestión, así como la determina-
ción de sus componentes, como también las relaciones 
entre ellos. Esas relaciones determinaron por un lado la 
estructura del objeto y por otro establecieron la organiza-
ción del sistema de ejercicios que se pretende proponer. 
Matemático y estadístico: se utilizó en la elaboración de la 
tesis para la tabulación y procesamiento de las informa-
ciones, tales como: cálculo porcentual, tablas y gráficos.

Resultados

Presentación de resultados. En el gráfico no. 1 se puede 
apreciar que el 79.1% igual a 19 estudiantes no driblean 
el balón a la altura de la cintura. En el gráfico no. 2 se 
puede apreciar que el 87.5% igual a 21 estudiantes no 
driblean el balón por debajo de las rodillas. En el gráfico 
no. 3 se puede apreciar que el 75% igual a 18 estudian-
tes no realizan diversos tipos de driblen. En el gráfico no. 
4 se puede apreciar que el 66.6% igual a 16 estudiantes 
no tienen control del balón a la hora de driblear. En el 
gráfico no. 5 se puede apreciar que el 75% igual a 18 es-
tudiantes no muestran una postura a la hora de driblear. 
En el gráfico no. 6 se puede apreciar que el 70.8% igual a 
17 estudiantes no tienen el dominio del dribling por de-
trás de la espalda. En el gráfico no. 7 se puede apreciar 
que el 83.3% igual a 20 estudiantes no driblean ponien-
do la vista al balón durante la conducción. 

Presentación de resultados. En el gráfico no. 8 se pue-
de apreciar que el 70.8% igual a 17 estudiantes no dri-
blean con ambas manos sin dificultad. En el gráfico no. 
9 se puede apreciar que el 79.1% igual a 19 estudiantes 
no driblean el balón con fluidez. En el gráfico no. 10 se 
puede apreciar que el 70.8% igual a 17 estudiantes no 
impulsan el balón hacia adelante y no corren tras él. En 
el gráfico no. 11 se puede apreciar que el 87.5% igual 
a 21 estudiantes no protegen el balón con los brazos 
adecuadamente. En el gráfico no. 12 se puede apreciar 
que el 79.1% igual a 19 estudiantes no protegen el ba-
lón evitando que se lo quiten. En el gráfico no. 13 se 
puede apreciar que el 83.3% igual a 20 estudiantes no 
se orientan hacia su aro al recibir el balón. 

 En cuanto a la proporción de información de progreso a 
los estudiantes el 8.3% igual a (2 estudiantes) contestaron 
que el profesor les informa de su progreso en la clase, en 
tanto que el 75% igual a (18 estudiantes) contestaron que 
el profesor no proporciona información sobre el progreso 
de los estudiantes en la clase, por otro lado, el 16.6% igual 
a (4 estudiantes) contestaron que a veces el profesor da 
información del progreso de los estudiantes. 

Se evidencia por los resultados, que el 4.1% (1 estu-
diante) dice que el profesor explica de forma y preci-
sa a la hora de realizar las actividades, mientras que el 
83.3% igual (20 estudiantes) dice que el profesor no 
explica de forma clara y precisa a la hora de realizar las 
actividades, en tanto que el 12.5% igual a (3 estudian-
tes) dice que el profesor a veces explica de forma clara 
y precisa cuando realiza las actividades. 

Se puede apreciar que el 12.5% igual a (3 estudiantes) 
expresa que el profesor evalúa los progresos de los es-
tudiantes, en tanto que el 79.1% igual a (19 estudian-
tes) expresa que el profesor no evalúa los progresos de 
los estudiantes. Por otra parte, el 8.3% igual a (2 estu-
diantes) expresa que a veces el profesor evalúa los pro-
gresos de sus estudiantes. 

 De los datos obtenidos, se desprende que el 8.3% 
igual a (2 estudiantes) considera que el profesor cono-
ce las debilidades y limitaciones de sus estudiantes, en 
tanto que el 87.5% igual a (21 estudiantes) considera 
que el profesor no conoce las debilidades y limitacio-
nes de sus estudiantes. Por otro lado, el 4.1% igual a 
(1 estudiante) considera que el profesor no conoce las 
debilidades y limitaciones de sus estudiantes. 
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Conclusiones

Conclusiones. La investigación realizada sobre los re-
ferentes teóricos del proceso enseñanza-aprendizaje 
de la Educación Física, de la habilidad del dribling en 
baloncesto y de un sistema de ejercicios para su me-
joramiento, permitió obtener informaciones mediante 
la sistematización de los diferentes autores antes men-
cionados. El análisis de los instrumentos aplicados ta-
les como entrevista al profesor, guía de observación y 
encuesta a los estudiantes evidenciaron mediante los 
resultados las deficiencias existentes en la habilidad del 
dribling en los estudiantes de cuarto grado, del Nivel Se-
cundario en el Liceo José Joaquín Pérez, Distrito 05-02. 

El análisis del estado actual de las habilidades del dribling 
en baloncesto permitió confirmar la importancia del sis-
tema de ejercicios mediante el cual se puede contribuir al 
mejoramiento de la habilidad del dribling en baloncesto 
en los estudiantes de cuarto grado, del Nivel Secundario 
en el Liceo José Joaquín Pérez, Distrito 05-02. 

Los especialistas consultados para valorar los resulta-
dos que se obtienen con la aplicación de un sistema de 
ejercicios que contribuyan al mejoramiento de la habi-
lidad del dribling en baloncesto en los estudiantes de 
cuarto grado, consideraron cada uno de los elementos 
de dicho sistema como apropiado para su aplicación, 
lo que conlleva a considerar que dicho sistema de ejer-
cicios es viable para su aplicación. 
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Retroalimentación de la Evaluación Para el 
Aprendizaje en una Institución de Educación 
Superior Dominicana

Brígida Santana Güilamo

Objetivos y preguntas de investigación

Objetivos específicos. 1. Determinar el impacto que 
tendrá la aplicación de un taller instructivo a docentes 
sobre la retroalimentación y su importancia. 2. Especi-
ficar los aspectos puntuales en torno a la retroalimen-
tación de las evaluaciones que causan la insatisfacción 
de los estudiantes. 3. Analizar las técnicas de retroali-
mentación que contribuyen en mayor medida a que 
los estudiantes estén insatisfechos.

Preguntas 1. ¿Qué impacto tuvo en la satisfacción de 
los estudiantes la aplicación de un instructivo y taller 
a los docentes sobre cómo retroalimentar y su impor-
tancia? 

2. ¿Cuáles aspectos específicos en torno a la retroali-
mentación de las evaluaciones están causando la insa-
tisfacción de los estudiantes? 3. ¿Cuáles técnicas sobre 
retroalimentación de la evaluación contribuyen a la 
elevación de la satisfacción de los estudiantes?

Resumen marco teórico

Resumen. Retroalimentación de la evaluación en una 
institución de educación superior en República Domi-
nicana. Santana Güilamo, Brigida, (2017) Disertación 
Aplicada, Nova Southeastern University, Abraham S. 
Fischer College of Education. Palabras claves: Teaching, 
Learning, Evaluation and Feedback.

 El propósito de este trabajo es reducir la insatisfacción 
de los estudiantes en una universidad dominicana con 
relación a la retroalimentación de las evaluaciones 
para lograr aprendizajes. En un estudio previo realiza-
do en la institución que se llevó a efecto este estudio, 
se reveló que el 57% de los estudiantes había mani-
festado que los maestros no les retroalimentaban las 
evaluaciones. Tomando en consideración que la retro-
alimentación es un factor importante en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, la institución académica 
consideró que mejorar la retroalimentación podría 
contribuir a reducir el número de estudiantes con asig-
naturas reprobadas o retiradas y, por ende, una mejor 
calidad en los aprendizajes. Se adoptó una metodolo-

gía experimental para el diseño de la investigación que 
permitió establecer si la actividad tiene un efecto en el 
porcentaje de estudiantes que reciben retroalimenta-
ción y en la satisfacción de los mismos. Se diseñaron 
muestras para que funjan como control y experimen-
tal. Se aplicaron encuestas a estudiantes antes y des-
pués de que se desarrolló la actividad de intervención. 
Los resultados permitieron establecer y cuantificar el 
impacto mediante la construcción de indicadores de 
satisfacción. Los hallazgos demuestran que después 
de la intervención, los estudiantes del grupo experi-
mental elevaron su satisfacción con respecto a la re-
troalimentación a las evaluaciones realizadas por sus 
maestros, que a partir de esta los docentes toman en 
cuenta no solo una calificación al evaluar, sino también 
la recuperación de los estudiantes rezagados

Método

El diseño de esta investigación propuso como méto-
do de estimación de impacto el de diferencia en dife-
rencias. Los modelos de diferencia en diferencias son 
utilizados frecuentemente en las ciencias sociales para 
evaluación de impacto de políticas públicas, y otros 
tipos de intervenciones que afecten un grupo de in-
dividuos de manera transversal. Desde la publicación 
del trabajo de Ashenfelter y Card (1985), el uso de los 
métodos de diferencia en diferencias se ha vuelto muy 
popular. Según WooldridgeeImbens (2007), el tipo 
más simple de configurar es uno donde se observen 
los resultados para los dos grupos en dos períodos de 
tiempo. Uno de los grupos está expuesto a un trata-
miento en el segundo período, pero no en el primer 
período. El segundo grupo no se expone al tratamien-
to durante ambos períodos.

En caso de que se observaran las mismas unidades 
dentro de un grupo en cada período, la ganancia pro-
medio en el segundo grupo (control) se resta de la ga-
nancia media en el primer grupo (tratamiento). Esto 
así para eliminar los sesgos en las comparaciones en 
el segundo período (luego de la intervención) entre el 
tratamiento y el grupo de control que podrían ser el re-
sultado de diferencias permanentes entre esos grupos, 
así como los sesgos de comparaciones en el tiempo en 
el grupo de tratamiento que podrían ser el resultado 
de tendencias.
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Resultados

Resultados de la Aplicación del Instrumento. La apli-
cación antes y después de la intervención en ambos 
grupos de análisis (control y experimental) permite 
hacer una comparación simple de tendencias en las 
respuestas de los estudiantes respecto a la retroali-
mentación que reciben de sus docentes. El objetivo 
de la intervención realizada era mejorar la calidad y 
cantidad de docentes que realizan retroalimentacio-
nes de las evaluaciones que aplican a sus estudiantes. 
En esta investigación se pueden identificar en cuáles 
puntos específicos, de todos aquellos considerados en 
el instrumento de medición, se presentaron mejoras 
luego de la ejecución de la intervención y en cuáles la 
intervención tuvo un efecto nulo. Siendo los más re-
levantes: (a) después de la intervención, los estudian-
tes del grupo experimental elevaron su satisfacción 
con respecto a la retroalimentación a las evaluaciones 
realizadas por sus maestros, (b) que a partir de esta los 
docentes toman en cuenta no solo una calificación al 
evaluar, sino también la recuperación de los estudian-
tes rezagados. El grupo experimental, al cual se le en-
tregó el instructivo y participaron del taller, manifesta-
ron estar motivados para aplicar la retroalimentación a 
las evaluaciones que aplicarán durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

Resultados del Modelo. Para evaluar el impacto de la 
intervención se realizó una regresión lineal mediante 
el método de Diferencia en Diferencias. Los resultados 
sugieren que los estudiantes cuyos docentes recibie-
ron la intervención obtuvieron en promedio un punta-
je superior respecto a los estudiantes cuyos docentes 
no recibieron la intervención. Los cuatro valores de la 
regresión que están representados numéricamente en 
la Tabla 16, según Wooldridge e Imbens (2007), reflejan 
que, en promedio, los estudiantes del grupo control tu-
vieron un puntaje de aproximadamente 39.5, luego de 
la intervención, mientras que los estudiantes del gru-
po experimental, obtuvo en promedio, 43.9 puntos. 

Conclusiones

Para la investigadora principal ha sido una experien-
cia excepcional, tener la oportunidad de conocer los 
diferentes planteamientos que se han hecho sobre en-
señanza, aprendizaje y evaluación. Además, ver el con-
traste que se da entre teoría y realidad en el proceso, 
ya que aun conociendo la importancia que tiene una 
evaluación continua y formadora se sigue usando el 
modelo tradicional.

Los docentes que conformaron el grupo experimental 
y que tuvieron la oportunidad de participar del taller, 
aportaron estrategias y medios para un mejor apren-
dizaje por parte de los estudiantes, sin embargo, efec-
túan una evaluación exclusivamente para saber qué 
tanto han aprendido sus alumnos, no para detectar 
debilidades y corregirlas a tiempo. Sobre la retroali-
mentación propiamente dicha, no existe una amplia 
literatura, pero no porque se haya descuidado en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, sino más bien 
porque muchos autores no la ven como un tema se-
parado de evaluación. Puesto que se considera que el 
objetivo primordial de evaluar es corregir las debilida-
des encontradas a lo largo del proceso, como plantean 
Amaranti (2010), Coll et al. (2007), Klenowski (2005) 
yVázquez (2003), entre otros.

Las respuestas a las preguntas se realizaron a través 
de tablas y gráficos, colocados según correspondían, 
dando lugar a una respuesta oportuna, clara y precisa. 
Donde se observa el logro de que los docentes toma-
ran en cuenta no solo una calificación al evaluar, sino 
también la recuperación de los estudiantes rezagados. 
Los docentes a los cuales se les entregó el instructivo 
y participaron del taller manifestaron estar motiva-
dos para aplicar la retroalimentación a las evaluacio-
nes que aplicarán durante el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
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Incidencia del Juego en el Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje de niños y niñas del Nivel Inicial, 2017

Maria Joseph

Objetivos y preguntas de investigación

Favorecer el desarrollo de la actividad lúdica como es-
trategia pedagógica para fortalecer el interés y habili-
dades en el aprendizaje de los niños del Nivel Inicial. 

Objetivos específicos 1- Mejorar el aprendizaje del 
niño mediante estrategias lúdicas que proporcionen 
espacios dinámicos, atractivos, ricos en experiencias. 
2- Enriquecer los saberes pedagógicos de la docente 
en relación a la importancia de la lúdica como estrate-
gia pedagógica. 3- Concientizar a los padres de familia 
sobre la importancia de la lúdica en el desarrollo del 
niño. 4- Crear compromiso en la institución educativa 
en la formación de niñas y niños creativos, motivados 
y constructivos, mediante la instalación de ambientes 
de aprendizaje a través del juego. 

Preguntas de investigación

1. ¿Cómo mejorar el aprendizaje del niño me-
diante estrategias lúdicas que proporcio-
nen espacios dinámicos, atractivos, ricos en 
experiencias?

2. ¿Cómo enriquecer los saberes pedagógicos 
de la docente en relación a la importancia de 
la lúdica como estrategia pedagógica?

3. ¿Cómo concientizar a los padres de familia so-
bre la importancia de la lúdica en el desarrollo 
del niño?

4. ¿Cómo crear compromiso en la institución 
educativa en la formación de niñas y niños 
creativos, motivados y constructivos, median-
te la instalación de ambientes de aprendizaje 
lúdicos? 

Resumen marco teórico

El aprendizaje se define como el cambio relativamente 
invariable de la conducta de una persona a partir del 
resultado de la experiencia. Este cambio es consegui-
do tras el establecimiento de una asociación entre un 
estímulo y su correspondiente respuesta. Según M. & 
Vida T. (2008)., se considera que “el aprendizaje se ocu-
pa básicamente de tres dimensiones: como construc-
to teórico, como tarea del alumno y como tarea de los 

profesores. Esto es, el conjunto de factores que pueden 
intervenir sobre el aprendizaje. García, A. (2007), asu-
men que el juego debe enfocarse desde una perspec-
tiva amplia. Estos autores mencionan cinco criterios 
que pueden ser asumidos como juego: a) Carácter no 
literal, b) Motivación externa, c) Orientación al proceso, 
d) Carácter libre y voluntario y, e) Afecto positivo. Los 
aspectos mencionados, recoge los aportes asociados a 
nuestros intereses.

Para Alternativo, E. y Guarda, A. (2016), son “una activi-
dad voluntaria y flexible que supone la participación 
y dinamización de estados internos del niño, que se 
orienta al proceso y no a una meta. Se trata de una 
experiencia generadora de placer que compromete la 
atención y el interés del niño y que tiene preponde-
rantemente un carácter no literal. Es una actividad que 
ofrece desarrollos y aprendizajes”. 

 Según Gallo, C. (2011), existen tres modos de consi-
derar la relación entre las oportunidades de juego y 
desarrollo infantil: a) La conducta de juego de un niño 
puede servir de “ventana” o “espejo” de su desarrollo. b) 
El juego puede reforzar las nuevas adquisiciones evo-
lutivas. c) El juego puede servir como un instrumento 
de cambio evolutivo: puede generar transformaciones 
cualitativas en el funcionamiento del organismo y la 
organización estructural. Negret, J. (2015); Sierra, D. y 
Guédez, C. (2006), propusieron que el juego y las re-
laciones entre pares no pueden entenderse sin el en-
torno. Donde incluye los aspectos materiales, los psi-
cológicos, y puede verse en tres dimensiones: (a) los 
entornos físicos y sociales, (b) la “psicología interna” 
de los participantes, sobre el desarrollo, socialización 
y educación, y (c) las costumbres culturales sobre cui-
dado y prácticas educativas.

Método

El estudio es de carácter cualitativo (descriptivo e inter-
pretativo). Entendiéndolo como “multimetódico, natu-
ralista e interpretativa. Es decir que los investigadores 
cualitativos indagan en situaciones naturales, inten-
tando dar sentido o interpretar los fenómenos en los 
términos del significado que las personas les otorgan. 

La muestra se dio por juicio. El muestreo por juicio es 
una forma de muestreo por conveniencia en el que los 
elementos de la población se seleccionan con base en 
el juicio del investigador, el cual, empleando su juicio 
o experiencia, elige los elementos que se incluirán en 
la muestra, porque cree que son representativos de la 
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población de interés o que son apropiados en alguna 
u otra forma. La técnica aplicada a los estudiantes y a 
las once maestras tutoras de los cursos de Nivel Inicial 
consistió en el proceso de observación. A las cuales se 
les aplicó una entrevista. Para el proceso de observa-
ción a los estudiantes se utilizó como instrumento de 
recolección de datos, una lista cotejos conteniendo 
quince ítems. Igualmente, a las profesoras se les apli-
có un cuestionario, el cual estuvo compuesto por diez 
preguntas enfocadas a reunir informaciones concretas 
del entorno de la práctica docente con el uso del juego 
como estrategias de enseñanza.

Resultados

En la primera observación sobre las actividades lúdicas 
mediante ejercicios, el 79% de los estudiantes lo hace 
siempre y el 21% los realizan a veces. En cuanto a la 
realización de juegos sin reglas, las manifestaciones se 
observan que un 31% lo ejecuta siempre, el 35% lo rea-
liza a veces y un 35% no ejecuta nada; en cuanto a las 
manifestaciones de sus fantasías a través de las imita-
ciones se observó que, el 29% siempre lo hace, el 64% 
lo hace a veces, el 7% no hace nada. El 33% representa 
situaciones vividas siempre, el 53% representa a veces 
y el 13% no representa nada. También se observó que 
el 60% fomenta el razonamiento mediante expresio-
nes plásticas y el 40% lo hace a veces.

Por otra parte, la estimulación de la lectura a través de 
juego se observó que un 40% lo hace siempre, y el 60% 
lo realizan a veces. El 73% de los estudiantes siempre 
coopera usando el juego como medio, el 20% lo hace 
a veces y el 7% no lo hace. El 37% respeta la naturaleza 
a través del juego, el 56% la respeta a veces y el 7% no 
la respeta. Igualmente se observó que el 54% de los 
estudiantes se relaciona y socializa usando el juego y 
el 46% solo lo hace a veces. El 45% de los niños expresa 
sentimiento a través del juego, el 55% expresa sus sen-
timientos a veces utilizando el juego.

 El 43% de los niños controla las emociones usando el 
juego, el 46% la controla a veces y el 9% no la controla. 
De los estudiantes observados el 57% expresa agrado 
y aceptación hacia los demás, el 33% expresa el agrado 
y la aceptación a veces, y el 9% no expresa nada. Al 7% 
del conjunto de los niños observado se les dificulta el 
aprendizaje, al 42% se le dificulta a veces y un 49% no se 
les dificulta. El 44% de los estudiantes se interesa por el 
estudio, el 49% se interesa a veces y el 7% no se interesa. 

Finalmente se observó que el 49% de los estudiantes 
mostró disposición al logro, el 51 muestra disposición 
al logro a veces. La realización de actividades lúdicas 
mediante ejercicio el 75% de los niños lo hace siem-
pre, el 25% lo hace a veces. En cuanto a la ejecución de 
juegos sin reglas el 44% de los observados los realiza 
siempre, el 38% a veces lo hace y el 19% no lo hace. Por 
otra parte, el 38% de los niños imita y expresa sus fan-
tasías, otro 63% lo realiza a veces, el 19% no hace nada. 
En cuanto a la representación de situaciones vividas 
el 19% de los niños lo hace siempre, el 69% la repre-
senta a veces, el 13% no representa vivencias. El 56% 
de los niños razona mediante expresiones artísticas, 
otro 38% razona a veces, el 6% no lo hace. En cuanto 
a la estimulación de lectura a través del juego, el 69% 
de los niños se estimula, el 25% se estimula a veces y 
el 6% no se estimula nada. Igualmente, el 75% de los 
niños manifiesta actitudes de colaboración usando el 
juego, el restante 25% colabora a veces. El 44% de los 
niños respeta la naturaleza usando como medio el jue-
go, un 50% respeta a veces a la naturaleza y un 6% no 
la respetan. El 50% de los estudiantes se relaciona con 
los compañeros a través del juego y el 50% lo hace a 
veces. 44% de los estudiantes usa el juego para expre-
sar sus sentimientos, un 56% a veces usa el juego para 
manifestar sus sentimientos.

Conclusiones

Según el primer objetivo sobre mejoría del aprendiza-
je mediante estrategias lúdicas que proporcionen es-
pacios dinámicos, atractivos y rico en experiencias, hay 
necesidad en la consecución de lograr vivencias signi-
ficativas en cada uno de los integrantes de cada gru-
po a través de las actividades lúdicas, donde no existe 
presión para que aprenda o no, sino que se realizan en 
forma espontánea y libre. Sin embargo, es cierto que 
el juego no es neutro, sino que va exigiendo cierta 
dificultad cada vez mayor, pero ese esfuerzo, agrada-
ble, aceptado y comprendido por cada uno, llena las 
expectativas de docentes y los niños participantes. Se 
concluye que con el juego planificado con amor cubre 
la integración de los contenidos de las diversas áreas y 
entrelaza los ejes transversales de una manera amena 
y placentera. Integración que se exige en el nuevo di-
seño curricular y que puede cubrirse con el juego. Se 
pudo apreciar que es una estrategia importante. 

Allí los docentes visualizaron y ampliaron sus horizon-
tes cognitivos poniéndolo en práctica sin mucho es-
fuerzo, pero sí con bastantes ganas de querer con y por 
amor al trabajo. Al incluirse el juego en las actividades 
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diarias que realizan los estudiantes se pueden gene-
rar cualidades como la creatividad, el deseo y el inte-
rés por participar, el respeto por los demás, atender y 
cumplir reglas, ser valorado por el grupo, actuar con 
más seguridad y comunicarse mejor, es decir, expresar 
su pensamiento sin temor a hacer el ridículo. 

En cuanto al segundo objetivo enfocado a enriquecer 
los saberes pedagógicos de los docentes, direcciona-
dos sobre la importancia de las estrategias lúdicas, se 
concluye que cada estrategia utilizada por los docen-
tes del Nivel Inicial debe permitir el disfrute de los mo-
mentos que pasa el estudiante en el aula. 
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PANEL 1. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO E INNOVAR EN 
LA PRÁCTICA DOCENTE

Aplicación de la Estrategia Curricular: “Aprendizaje 
Basado en Proyectos”, en el Primer Ciclo del Nivel 
Secundario

Diannovi Sánchez Muñoz

Objetivos y preguntas de investigación

Objetivos General: Determinar el nivel de conocimien-
to que tienen los docentes y estudiantes sobre la estra-
tegia curricular: “Aprendizaje Basado en Proyecto”. 

Específicos: 1. Identificar los datos sociodemográficos 
de los docentes y estudiantes. 2. Analizar los conoci-
mientos que poseen los docentes sobres las etapas 
que plantea el diseño curricular para realizar la estra-
tegia: “Aprendizaje Basado en Proyecto”. 3. Analizar los 
conocimientos que poseen los estudiantes sobre las 
etapas que plantea el diseño curricular para realizar la 
estrategia: “Aprendizaje Basado en Proyecto”. Pregun-
tas de Investigación

2. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen 
los docentes y estudiantes sobre la estrategia 
curricular: “Aprendizaje Basado en Proyecto”? 
2. ¿Cuáles son los datos sociodemográficos 
de los docentes y estudiantes? 3. ¿Cuáles co-
nocimientos poseen los docentes sobre las 
etapas que plantea el diseño curricular para 
realizar la estrategia: “Aprendizaje Basado en 
Proyecto”? 4. ¿Cuáles conocimientos poseen 
los estudiantes sobre las etapas que plantea 
el diseño curricular para realizar la estrategia: 
“Aprendizaje Basado en Proyecto”?

Resumen marco teórico

Marco teórico. El Aprendizaje Basado en Proyectos se-
gún el Diseño Curricular Nivel Secundario, Primer ciclo, 
(2016), es una estrategia de aprendizaje en la que los/
las estudiantes planean, implementan y evalúan pro-
yectos que tienen aplicación en el mundo real más allá 
del aula de clase. A través del Aprendizaje Basado en 
Proyectos, los y las estudiantes exploran problemas y 
situaciones del mundo real y asumen el reto de crear 

o modificar recursos o procedimientos que permitan 
satisfacer una necesidad. El Aprendizaje Basado en 
Proyectos tiene sus raíces en el constructivismo. (p. 47)

Etapas de la estrategia de aprendizaje basado en pro-
yecto. Etapas del ABP según Diseño Curricular Nivel Se-
cundario, Primer ciclo, (2016) • Planeación. La primera 
etapa supone la identificación de un tema de interés. 
• Análisis. Se pondera el alcance y las implicaciones del 
proyecto para abordar el problema o situación. • Diseño. 
Se formulan las preguntas y se establecen los objetivos. 

Método

Métodos y Metodología. Esta investigación tiene un 
enfoque cualitativo y un tipo de estudio descriptivo. Se 
seleccionaron dos centros educativos de forma aleato-
ria del primer ciclo de nivel secundario. 

Participantes. Los participantes fueron seleccionados 
de forma aleatoria simple. Según Custodio (2013), en 
el muestreo aleatorio simple cada uno de los partici-
pantes tiene la oportunidad de ser elegido. Se escogie-
ron 15 estudiantes de primer ciclo del nivel secundario 
de cada uno de los centros educativos para un total de 
30 estudiantes. En el mismo orden, se seleccionaron 5 
docentes para un total de 10 participantes.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Para esta investigación se utilizaron las siguientes téc-
nicas: La entrevista: que, para Sabino, (2013), “es des-
de el punto de vista del método, una forma específica 
de interacción que tiene objeto de recolectar datos” 
(p.116). La misma fue aplicada a los docentes. 

La encuesta: según Casas (2003), “permite explorar 
cuestiones para obtener esa información. 

Resultados

Análisis de los resultados. El análisis de los resultados 
se realizó con el programa Microsoft Excel y Word 
versión 2013. De la muestra seleccionada un 50% de 
docentes y estudiantes pertenece al centro educativo 
(A) y el 50% restante al centro educativo (B). A conti-
nuación, se presentan los resultados más relevantes. 
Gráficos 1: Distribución de los participantes según sus 
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géneros. Fuente: Elaboración propia Fuente: Elabora-
ción propia. El gráfico 1, de acuerdo a la muestra de los 
participantes un 30% de los docentes son masculino y 
un 70% femenino, un 43.3% de los estudiantes fueron 
masculino un 56.7% femeninos. El género femenino 
resultó ser el más predominante en ambas muestras. 
Gráficos 4: Nivel académico de los docentes A B Fuen-
te: Elaboración propia Fuente: Elaborac

Conclusiones

Tomando como base los objetivos de esta investiga-
ción se llegó a concluir que definitivamente la estra-
tegia ABP es bastante significativa para promover un 
mejor proceso de enseñanza y aprendizaje en el nivel 
secundario. A través de este estudio se buscó determi-
nar el nivel de conocimiento que poseen los docen-
tes y estudiantes en cuanto a la estrategia ABP y sus 
etapas, donde después de los análisis de las informa-
ciones obtenidas, se llegó a concluir que sus conoci-
mientos según los resultados de la investigación, es 
deficiente y no están acorde a las exigencias educati-
vas donde se espera contar con docentes y estudian-
tes competentes, capaz de saber desenvolverse ante 
diferentes contextos. Al hacer el análisis a través de la 
escala establecida, en el test aplicado a los participan-
tes, se demostró que sólo un 33.7% de los estudiantes 
posee un nivel de conocimiento alto, sin embargo, el 
nivel de conocimiento del 63.3% restante se encuentra 
entre medio y bajo. 
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Recursos Didácticos Utilizados por los Docentes en 
la Enseñanza de la Química en el 2do Ciclo, Nivel 
Secundario del Liceo Pedro Henríquez Ureña, San 
Juan de la Maguana, Año Escolar 2016-2017

Nicolás Familia Mateo

Objetivos y preguntas de investigación

Objetivos de la Investigación:

Objetivo General. Analizar la importancia de los recursos 
didácticos utilizados por los docentes en la enseñanza 
de la Química en el 2do Ciclo del Nivel Secundario en el 
Liceo Pedro Henríquez Ureña, San Juan de la Maguana, 
año escolar 2016-2017. Objetivos Específicos: 

1. Determinar los recursos didácticos más utili-
zados por los docentes en la enseñanza de la 
Química en el 2do Ciclo del Nivel Secunda-
rio, Liceo Pedro Henríquez Ureña, San Juan 
de la Maguana, año escolar 2016-2017. 

2. Establecer la importancia de los recursos di-
dácticos en la enseñanza de la Química por 
parte de los docentes del 2do Ciclo del Nivel 
Secundario, Liceo Pedro Henríquez Ureña, San 
Juan de la Maguana, año escolar 2016-2017. 

3.  Identificar la función que tienen los recursos 
didácticos en el aprendizaje de la Química 
para los alumnos del 2do Ciclo del Nivel Se-
cundario, Liceo Pedro Henríquez Ureña, San 
Juan de la Maguana, año escolar 2016-2017. 

4. Describir las dificultades que presentan los 
profesores del área de Química para utilizar 
recursos didácticos en el aprendizaje de los 
alumnos del 2do Ciclo del Nivel Secundario, 
Liceo Pedro Henríquez Ureña, San Juan de la 
Maguana, año escolar 2016-2017. 

5. Conocer la satisfacción de los alumnos en 
cuanto a la implementación de recursos di-
dácticos para la enseñanza de la Química por 
parte de sus profesores del 2do Ciclo del Nivel 
Secundario, Liceo Pedro Henríquez Ureña, San 
Juan de la Maguana, año escolar 2016-2017.

Preguntas de investigación. Por los aspectos menciona-
dos anteriormente referentes a los recursos didácticos 
y su importancia, es pertinente preguntar lo siguiente: 

1. ¿Cuáles son los recursos didácticos más utili-
zados en el proceso del aula por los docentes 
del área de Química en el 2do Ciclo del Nivel 
Secundario, Liceo Pedro Henríquez Ureña, 
San Juan de la Maguana, año escolar 2016-
2017? 

2. ¿Cuál es la importancia de los recursos di-
dácticos en la enseñanza de la Química por 
parte de los docentes del 2do Ciclo del Nivel 
Secundario, Liceo Pedro Henríquez Ureña, 
San Juan de la Maguana año escolar 2016-
2017? 3. 

3. ¿Cuál es la función que tienen los recursos 
didácticos en el aprendizaje de la Química 
para los alumnos del 2do Ciclo del Nivel Se-
cundario, Liceo Pedro Henríquez Ureña, San 
Juan de la Maguana, año escolar 2016-2017? 

4. ¿Cuáles dificultades presentan los profeso-
res del área de Química para utilizar recursos 
didácticos en el aprendizaje de los alumnos 
del 2do Ciclo del Nivel Secundario, Liceo Pe-
dro Henríquez Ureña, San Juan de la Magua-
na, año escolar 2016-2017? 

5. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los alum-
nos en cuanto a la implementación de re-
cursos didácticos para la enseñanza de la 
Química por parte de sus profesores del 2do 
Ciclo del Nivel Secundario, Liceo Pedro Hen-
ríquez Ureña, San Juan de la Maguana, año 
escolar 2016-2017?

Resumen marco teórico

Resumen del Marco teórico: Los recursos didácticos 
son de vital importancia en todo proceso de enseñan-
za –aprendizaje. Éstos contribuyen a que los estudiantes 
logren el dominio de un contenido determinado y, por 
lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de ha-
bilidades, destrezas y estrategias, como también a la for-
mación de actitudes y valores (Aparici & García, 2008). 

Según Sevilla, B. (2013), los recursos para la enseñanza 
también llamados medios audiovisuales constituyen, 
en el aprendizaje de la Química, un punto de apoyo de 
gran importancia, particularmente si se toma en consi-
deración la fuerza que éstos poseen como fuente de es-
tímulo, capaces de producir las percepciones que poste-
riormente se convierten en conceptos. Su efecto en los 
órganos de los sentidos es de vital importancia, ya que 
los mismos constituyen la ventana entre el organismo 
con su medio exterior. Grau Rebollo, J. (2002), sostiene 
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que los recursos influyen notablemente en el proceso 
de aprendizaje, aumentando las posibilidades de lograr 
las competencias deseadas, realidad que compromete 
al docente a seleccionar cuidadosamente los recursos 
que más se adecuen a las condiciones generales que in-
tervienen en la actividad de enseñar y aprender.

De acuerdo con Barbosa, J. (2003), la enseñanza de la 
Química está basada en su definición como ciencia que 
estudia la materia, es importante dentro de nuestra vida 
diaria, ya que todos los elementos, compuestos y mate-
rial de carácter orgánico que en esta materia se pueden 
impartir, son de uso común en nuestra vida y lo podemos 
demostrar en el entorno. En cuanto a la función de los 
materiales o recursos didácticos para apoyar la enseñan-
za de la Química, los mismos son importantes para esta 
asignatura o cualquier otra, porque éstos sirven de apoyo 
al docente para acercar al alumno a la realidad, para esti-
mular su sentido de curiosidad y facilitar la comprensión 
obteniendo así un aprendizaje eficaz. La tecnología edu-
cativa también es un elemento valioso para el maestro 
de Química en sus funciones específicas de planeación, 
conducción y evaluación del aprendizaje.

En el aspecto psicológico de los materiales didácticos, 
se considera que tanto el concepto de aprendizaje 
como la forma en que ocurre, es un fenómeno comple-
jo. De acuerdo al MINERD (2016), el área debe contar 
con laboratorios equipados, para optimizar los desem-
peños y aprendizajes científicos de los y las estudiantes. 
Además de estos recursos, se contemplan los materiales 
de consulta y referencias bibliográficas como son textos 
de química general y orgánica, física, biología y ciencias 
de la Tierra, láminas de elementos periódicos, tablas pe-
riódicas, modelos representativos, recursos del entorno, 
entre otros.

Es importante destacar que, en el área de Ciencias de la 
Naturaleza, como en otras áreas, todo el medio circun-
dante, la tierra, el aire, los árboles, el agua, etc., consti-
tuyen objetos y espacios de laboratorio en los que se 
puede investigar, explorar y descubrir. 

Método

Metodología: La metodología empleada en esta in-
vestigación está enmarcada dentro de un estudio des-
criptivo, porque comprende la descripción, registro, 
análisis e interpretación de las informaciones sobre 
los recursos didácticos y su utilización en el proceso 
de enseñanza de la Química. El procedimiento meto-
dológico desarrollado en esta investigación consistió 

en el análisis de diferentes fuentes bibliográficas, ob-
servación, aplicación de cuestionarios a profesores y 
estudiantes para conseguir informaciones confiables 
sobre el tema y que esté dentro de la naturaleza de la 
investigación o del enfoque empleado en el estudio. 

En este estudio el universo es la totalidad de los maes-
tros del área de Química que laboran en el Liceo Pedro 
Henríquez Ureña en sus tres tandas, para un total de 
14. Así como por los estudiantes del 2do Ciclo del Ni-
vel Secundario de dicho centro, lo cual asciende a un 
total de 578, es decir, los alumnos de 3ro y 4to grado. 
La muestra de estudio está compuesta por los 14 do-
centes del área de Química de dicho centro educativo 
(para un 100%). Así como por 106 estudiantes, equiva-
lente a un 18.3% de dicha población. 

Para la selección de la muestra de estudio, se escogió 
por conveniencia, un total 7 estudiantes de los 15 cur-
sos de tercero y cuarto del 2do Ciclo del Nivel Secun-
dario de dicho centro, a excepción de un curso que se 
tomaron 8 estudiantes, para un total 106. (Es decir, 14 
grados x 7 alumnos para un total de 98; 1 grado x 8 
alumnos para un total de 8, que sumados todos nos da 
un total de 106). La muestra de estudio fue elegida al 
azar simple, es decir, todos los integrantes de la pobla-
ción tenían la misma probabilidad de ser encuestados. 

 Las técnicas de investigación que se emplearon en 
esta investigación, son: Consulta a través de diferen-
tes fuentes bibliográficas, como son: tesis, monogra-
fías, libros, revistas, informes, páginas web y estudios 
previos relacionados con el tema. Entre las técnicas de 
campo se utilizaron la encuesta y el cuestionario, con 
las cuales fueron recolectados las informaciones y da-
tos relativos al tema objeto de estudio. Se utilizaron los 
métodos estadístico y analítico.

 Como instrumento de recolección de datos, se aplicó 
un cuestionario a maestros y alumnos, posteriores a 
su validación por los asesores. El primero consta de 12 
preguntas y el segundo de 9, todas con el fin de obte-
ner los resultados que permitieron medir las variables 
e indicadores contenidos en cada objetivo de investi-
gación. Los criterios para validar los instrumentos fue-
ron confiabilidad, objetividad y claridad. 

 En el diseño, primero se hizo un levantamiento biblio-
gráfico de fuentes secundarias para conformar todo el 
contenido teórico de este proyecto de tesis. Después 
se aplicaron los instrumentos a los actores escogidos 
para el levantamiento de los datos e informaciones 
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(docentes estudiantes), para luego ser tabulados y pro-
cesados con el propósito de identificar los resultados 
aportados por los encuestados durante el trabajo de 
campo. Para el proceso de la descripción del análisis, se 
utilizaron programas estadísticos a los fines de descri-
bir estadísticamente, las opiniones aportadas por cada 
encuestado.

Resultados

Resultados de la investigación: Luego de la presenta-
ción y análisis del trabajo de campo se muestran los re-
sultados obtenidos en la presente investigación. -Con 
relación al objetivo No.1 Los resultados del estudio 
determinaron que los principales recursos empleados 
por los docentes de Química en el proceso del aula, son 
con un 100% los audiovisuales (videos, películas, etc.) 
y con un 93% los permanentes (Libros, pizarra, cuader-
nos, etc.); naturales (Limones, agua, resina de madera, 
sal, azúcar, huevo, vinagre, etc.); de elaboración pro-
pia (Maquetas, modelos moleculares) y tecnológicos. 
Mientras que el 99% de los estudiantes consideran que 
los principales recursos que los profesores de Quími-
ca utilizan en el aula, son la pizarra, libros y tabla pe-
riódica; 88% dice que prefieren las láminas y para un 
81% recursos domésticos y del entorno de la escuela. 
En menor proporción un 26% utiliza los videos. En ese 
sentido, es importante señalar que no existe coinci-
dencia entre las respuestas emitidas por los docentes y 
sus estudiantes con respecto al uso de los recursos que 
se utilizan en la clase de Química en el aula, mientras 
los profesores informaron que dan mayor uso a los re-
cursos audiovisuales; sus estudiantes los contradicen 
señalando que éstos prefieren hacer mayor uso de la 
pizarra, los libros y la tabla periódica. 

 En cuanto a los recursos y materiales didácticos los 
docentes informaron que utilizan comúnmente en el 
laboratorio de Química, el 93% indicó que prefiere los 
recursos del entorno, 86% los manuales de laboratorio, 
79% los reactivos, data show, pc, laptop; 64% utensilios 
a macro escala. Y en menor escala los utensilios a mi-
cro escala con un 43%. En cambio, los estudiantes pre-
fieren dar mayor uso a la pizarra con un 74%, la tabla 
periódica con un 67%, los libros y revistas con un 62% 
y materiales del entorno con un 40%. Lo que quiere 
decir, que en ambas respuestas no existe coincidencia, 
ya que los docentes expresaron que hacen uso mayor 
de un tipo de recursos (principalmente los del entor-
no). Sin embargo, sus estudiantes expresaron que ellos 
prefieren hacer uso de otros (especialmente la pizarra). 

El 64% de los docentes hace uso frecuentemente de 
estos recursos en la enseñanza de la Química (tanto en 
el aula como en el laboratorio). 

Información que se puede considerar como satisfac-
toria, a pesar de que sus estudiantes tienen otra per-
cepción al respecto. -Con respecto al objetivo No. 2, los 
resultados del estudio permitieron establecer que el 
100% de los docentes da mucha importancia al uso de 
recursos didácticos en la enseñanza de la Química. Sin 
embargo, sólo el 58% de los estudiantes está de acuer-
do con sus profesores, al considerar que éstos dan la 
importancia que amerita el uso de recursos didácticos 
en la enseñanza de la Química. Lo que significa que no 
todos los estudiantes coindicen en que sus profesores 
dan mucha importancia a estos recursos para el logro 
del aprendizaje de la Química. Información que debe 
llamar mucho la atención de los profesores objeto de 
estudio. -Con relación al objetivo No. 3, los resultados 
arrojaron que dentro de las funciones de los recursos 
didácticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de la Química, que consideran los docentes más idó-
neas para el logro de aprendizajes significativos en sus 
alumnos, está con un 100% la destreza en la investi-
gación, la curiosidad científica, desarrollo de habilida-
des y competencia; en un 93% el logro de aprendizaje 
significativo; en un 86% la estimulación del aprendiza-
je; en un 71% la ilustración en la comprensión de los 
contenidos; en un 64% la viabilización del proceso de 
enseñanza. Mientras que, en una menor proporción, 
está con un 50% la facilidad de expresión y los méto-
dos más efectivos en la evaluación del proceso. 

En estos resultados se puede observar que los docen-
tes están conscientes del rol que tienen los recursos 
didácticos en el proceso de enseñanza y de aprendi-
zaje de la química y cuáles son los más idóneos para 
el logro de aprendizajes significativos en sus alumnos. 
-Con respecto al objetivo No. 4, los resultados permi-
ten describir las dificultades que presentan los docen-
tes para utilizar recursos didácticos adecuadamente en 
la enseñanza de la Química, siendo la principal con un 
71% aulas no adecuadas, seguido con un 64% la falta 
de recursos, con un 43% falta de gestión de centro, con 
un 29% falta de capacitación y poco apoyo del Distrito 
Educativo, con un 21% poca motivación del alumna-
do y con un 7% falta de laboratorios o laboratorios no 
adecuados. En el caso de los estudiantes, el 56% con-
sidera que aulas no adecuadas, un 49% dice que falta 
de recursos, para un 42% poco apoyo del Distrito Edu-
cativo, para un 27% falta de gestión del centro, para un 
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14% poca motivación del alumnado, para un 8% falta 
de laboratorio o laboratorios no adecuados y para un 
6% falta de capacitación. 

Según se puede observar, existe coincidencia entre la 
opinión del docente y el estudiante, sobre la principal 
dificultad que presentan los profesores para utilizar re-
cursos didácticos adecuadamente en la enseñanza de 
la Química, destacándose como la que más afecta este 
proceso la falta de aulas adecuadas, seguido de la falta 
de recursos. -Con relación el objetivo No. 5, los resul-
tados del trabajo de campo evidenciaron que el 71% 
de los docentes considera que sus alumnos se sienten 
satisfechos con la implementación de recursos didác-
ticos para la enseñanza de la Química. Asimismo, los 
alumnos corroboran la respuesta de sus profesores, se-
ñalando un 61% estar satisfecho con el uso de recursos 
didácticos en su proceso de enseñanza y aprendizaje 
de la Química y solo un 8% de los alumnos indicó estar 
insatisfecho. Al respecto, se puede señalar que ambos 
actores coinciden en opinar en que el alumnado se 
siente satisfecho con la implementación de recursos 
didácticos para la enseñanza de la Química. Informa-
ción que debe ser motivo para que se siga mejorando 
la frecuencia con que los docentes hacen uso de estos 
recursos tanto en el aula como en el laboratorio.

Conclusiones

Al conocer los resultados del trabajo de campo y al rea-
lizar el análisis por objetivo, se puede concluir de la si-
guiente manera:

• Dentro de los principales recursos didácticos 
que más utilizan los docentes en la enseñan-
za de la Química en el 2do Ciclo del Nivel Se-
cundario, Liceo Pedro Henríquez Ureña, año 
escolar 2016-2017, están los recursos audio-
visuales (videos, películas, etc.), seguido de 
los recursos permanentes (Libros, pizarra, 
cuadernos, etc.); naturales (Limones, agua, 
resina de madera, sal, azúcar, huevo, vinagre, 
etc.); de elaboración propia (Maquetas, mo-
delos moleculares) y tecnológicos.

• Para la mayoría de los estudiantes, los prin-
cipales recursos que emplean sus profesores 
de Química en el aula, son la pizarra, libros, 
tabla periódica, láminas, recursos domésti-
cos y del entorno del centro educativo.

• Los principales recursos y materiales didác-
ticos que utilizan los docentes comúnmente 
en el laboratorio de Química, son los recur-
sos del entorno, los manuales de laborato-
rio, los reactivos, data show, pc, laptop y los 
utensilios a macro escala. Sin embargo, para 
los estudiantes, dan mayor uso a la pizarra, la 
tabla periódica, los libros, revistas y materia-
les del entorno.

• Los docentes y estudiantes consideran que 
se da mucha importancia al uso frecuente 
de recursos didácticos en la enseñanza de la 
Química en dicho centro educativo.

• En cuanto a las funciones de los recursos 
didácticos en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la Química que consideran 
los docentes que son más idóneas para el 
logro de aprendizajes significativos en sus 
alumnos, está la destreza en la investigación, 
la curiosidad científica, desarrollo de habili-
dades y de competencias.

• Entre las principales dificultades que presen-
tan los docentes para utilizar recursos didác-
ticos adecuadamente en la enseñanza de la 
Química, está la falta de aulas adecuadas y 
de recursos. Además de la falta de gestión 
de centro y de apoyo del Distrito Educativo, 
entre otras. 

• Tanto los docentes como los alumnos se 
sienten satisfechos con la implementación 
de recursos didácticos para la enseñanza de 
la Química. 
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Implementación de Aulas Temáticas de Ciencias 
Sociales y su impacto en el Aprendizaje de los 
Estudiantes del 6to grado del Centro Educativo 
Hernando Gorjón, Distrito Educativo 01-01 de 
Pedernales, Año lectivo 2017-2018

Garivaldy Fernández Batista

Objetivos y preguntas de investigación

Objetivo general: Analizar la implementación de Au-
las Temáticas de Ciencias Sociales y su impacto en el 
aprendizaje de los estudiantes del 6to grado del Cen-
tro Educativo Hernando Gorjón, Distrito Educativo 01-
01 de Pedernales, Año lectivo 2017-2018. 

Objetivos específicos: 1- Determinar la importancia 
que tiene la implementación de Aulas Temáticas de 
Ciencias Sociales en el aprendizaje de los Estudiantes 
de 6to grado del Centro Educativo Hernando Gorjón. 
2-Mencionar los recursos que utilizan los docentes 
para la implementación de Aulas Temáticas en el Área 
de Ciencias Sociales. 3-Evaluar las estrategias que uti-
lizan los docentes en la implantación de Aulas Temáti-
cas de Ciencias Sociales en el Centro Educativo objeto 
de investigación. 4- Establecer el impacto que genera 
la implementación de Aulas Temáticas de Ciencias So-
ciales en el aprendizaje de los estudiantes del 6to gra-
do del Centro Educativo Hernando Gorjón. 

 Preguntas de investigación: 1. ¿Cuál es la importancia 
que tiene la implementación de Aulas temaáticas de 
Ciencias Sociales en el aprendizaje de los estudiantes 
de 6to grado en el Centro Educativo Hernando Gorjón? 
2- ¿Cuáles son los recursos que utilizan los docentes 
para la implementación de Aulas Temáticas en el área 
de Ciencias Sociales? 3- ¿Cuáles son las estrategias que 
utilizan los docentes en la implantación de Aulas Te-
máticas de Ciencias Sociales en el Centro Objeto de es-
tudio? 4- ¿Cuáles son los factores que influyen en la im-
plementación de Aulas Temáticas de Ciencias Sociales 
en el Centro Objeto de Estudio? 5- ¿Cuál es el impacto 
que genera la implementación de Aulas Temáticas de 
Ciencias Sociales en el Aprendizaje de los Estudiantes 
de 6to grado de el Centro Educativo Hernando Gorjón?

Resumen marco teórico

En sus antecedentes, esta investigación no encontró 
investigaciones similares a nivel nacional o internacio-
nal, sin embargo, tanto nacional como internacional se 
han hallado algunos informes de investigaciones que 
pueden relacionarse con la misma. Una de las herra-
mientas que tienen los docentes para lograr que los 
alumnos se apropien de un aprendizaje significativo 
son los Proyectos de Aulas, de aprendizaje o proyec-
tos productivos. Estos proyectos permiten globalizar e 
integrar las áreas académicas a través de una temática 
específica escogida por los niños según sus intereses 
y necesidades. Las Aulas temáticas tienen la ventaja 
de organizar los contenidos con los cuales el docente 
puede trabajar según el tema y, al mismo tiempo desa-
rrolla el entusiasmo por la investigación de los niños, 
padres y representantes. De acuerdo con Fabio, el pro-
pósito primordial de las Aulas temáticas es dinamizar 
el proceso educativo de forma creativa y dinámica y 
que a la vez sea atractiva tanto para los estudiantes 
como para los docentes. Las Aulas temáticas son la 
organización de los ambientes de aprendizaje de las 
instituciones educativas en relación a la disciplina del 
currículo, en la perspectiva de disponer los recursos di-
dácticos para el desarrollo de procesos innovadores de 
enseñanza y aprendizaje, con sentido de pertenencia y 
significatividad.

Método

Los métodos empleados en esta investigación depen-
dieron de las características del estudio y sus exigen-
cias. De este modo seleccionamos los procedimientos 
que mejor se adaptaron a los objetivos planteados. 

Método Inductivo: Este fue utilizado en el análisis de 
los casos particulares de nuestra investigación para 
arrivar a las concluciones generales de la misma. A tra-
vés de los cuestionarios, fichas, instrumentos y entre-
vista, logramos concluir los hallasgos finales. 

Método deductivo: este método se utilizó en el análisis 
de las investigaciones y estudios ya realizados para con-
seguir las informaciones específicas que necesitabamos. 

Método descriptivo: Su empleo hizo posible que se des-
criba la problemática que originó esta investigación. 
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Método Analítico: este método nos permitió analizar 
por separado cada una de las partes de la investiga-
ción a fin de estudiarlas por separado y examinar sus 
relaciones. Método estadístico: Se empleó para realizar 
los análisis estadísticos con las informaciones y datos 
que surgieron a través de la investigación haciendo 
posible la presentación de su frecuencia, porcientos, 
tablas y gráficos.

Resultados

El total de los docentes manifestaron que la implemen-
tación de las Aulas temáticas tendría un alto nivel de 
importancia en el área de las Ciencias Sociales en los 
estudiantes de 6to grado de este centro educativo. La 
orientadora dijo que la implementación de Aulas Te-
máticas en el área de las Ciencias Sociales tendría un 
alto nivel de importancia en el aprendizaje de los es-
tudiantes de 6to grado en los siguientes aspectos: Fa-
cilitan y promueven el aprendizaje autónomo y cola-
borativo, fortaleza las prácticas pedagógicas, mejoran 
el desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
promueven, motivan y apoyan los aprendizajes para la 
vida y desarrollan las competencias mediante la explo-
ración y el descubrimiento.

Los docentes dijeron que la implementación de Au-
las Temáticas en el área de las Ciencias Sociales en el 
aprendizaje de los estudiantes de 6to grado tiene im-
portancia en los siguientes aspectos: Facilitan y pro-
mueven el aprendizaje autónomo y colaborativo, for-
talecen las prácticas pedagógicas, mayor aprendizaje, 
mejoran el desarrollo en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, promueven, motivan, estimulan y apoyan 
los aprendizajes para la vida, desarrollan las compe-
tencias mediante la exploración y el descubrimiento, 
flexibilidad de movimiento y permite situar al estu-
diante con el área correspondiente.

El director manifestó que los recursos que siempre utili-
zan los docentes en el área de las Ciencias Sociales son: 
Guía de ciudades, periódicos, fascículos, revistas, glo-
bos terráqueos, libros, proyector de imágenes, butacas, 
mesas, brújulas, colección de obras literarias, libros de 
lectura, almanaque mundial, biografías de personajes 
y célebres. En tanto que los estudiantes afirmaron que 
los docentes nunca utilizan los siguientes recursos para 
la implementación de Aulas Temáticas en el área de las 
Ciencias Sociales: Enciclopedia, textos de tablas e histo-
gramas, estadísticos, guías de ciudades, fascículos, glo-
bos terráqueos, televisión, Tablet, brújulas, almanaque 
mundial y célebres. Los docentes declararon que las 

estrategias que ellos utilizan en el área de las Ciencias 
Sociales son: estrategia de recuperación de experiencias 
previas, estrategias expositiva de conocimientos elabo-
rados o acumulados, estrategias de descubrimiento e 
indagación, estrategia de inserción de maestros, maes-
tras y alumnos en el entorno, estrategia de socialización 
centrada en actividades grupales, estrategia de indaga-
ción dialógica o cuestionamiento, aprendizaje basado 
en problemas, estrategias de aprendizaje basado en 
proyectos y técnica de estudio de casos. Mientras que 
los estudiantes expusieron que los docentes a veces uti-
lizan las siguientes estrategias en la implementación de 
aulas temáticas en el área de las Ciencias Sociales: Desa-
rrollan la formación del personal en función de la inno-
vación, organizan los sectores de aprendizaje, explican 
sobre el funcionamiento de las aulas temáticas, realizan 
evaluaciones sobre el proceso de formación y fomen-
tan la autosuficiencia en los estudiantes. El coordinador 
docente manifestó que los factores que tienen mayor 
influencia para la implementación de Aulas Temáticas 
en el área de las Ciencias Sociales son: falta de recursos 
didácticos y medios tecnológicos, poco espacio en las 
aulas, mala organización de las aulas, bajo presupuesto, 
maestros poco motivados y falta de gerencia. 

En concordancia con el coordinador los docentes ex-
presaron que los factores que influyen en la imple-
mentación de aulas temáticas en el área de Ciencias 
Sociales en los estudiantes de 6to grado son: falta de 
recursos didácticos y medios tecnológicos, la falta de 
un ambiente adecuado, falta de interés de algunos es-
tudiantes, factores personales, factores cognitivos de 
los alumnos y falta de gerencia. 

La orientadora expresó que la implementación de Aulas 
Temáticas en el área de Ciencias Sociales impactaría en 
los estudiantes de 6to grado en los siguientes aspectos: 
en el desarrollo de las competencias, en los niveles de 
logros, en la formación integrar de los estudiantes, fa-
vorece la comunicación interpersonal, el diálogo y la 
comunicación con los otros, dinamiza el centro educa-
tivo, participación activa de los estudiantes, aumenta la 
calidad de los resultados esperados y aprovechamien-
to del tiempo. De igual manera los estudiantes dijeron 
que los aspectos siguientes generan un gran impacto 
en la implementación de Aulas Temáticas en el área de 
las Ciencias Sociales: en el desarrollo de las competen-
cias, en los niveles de logros, en la formación integrar de 
los estudiantes, favorece la comunicación intrapersonal, 
el diálogo y la comunicación con los otros, dinamiza el 
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centro educativo, participación activa de los estudian-
tes, aumenta la calidad de los resultados esperados y 
aprovechamiento del tiempo.

Conclusiones

Esta investigación concluyó que la implementación de 
Aulas Temáticas en el área de las Ciencias Sociales en el 
aprendizaje de los estudiantes de 6to grado es de im-
portancia en los siguientes aspectos: Facilitan y promue-
ven el aprendizaje autónomo y colaborativo, fortalecen 
las prácticas pedagógicas, mayor aprendizaje, mejoran 
el desarrollo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
promueven, motivan, estimulan y apoyan los aprendi-
zajes para la vida, desarrollan las competencias median-
te la exploración y el descubrimiento, posibilidad de 
movimiento y permite situar al estudiante con el área 
correspondiente. También, a pesar de que los docen-
tes dijeron que utilizan varios recursos, los estudiantes 
afirmaron que sus maestros nunca utilizan los mismos 
para la implementación de Aulas Temáticas en el área 
de las Ciencias Sociales. En la investigación realizada, de 
acuerdo con las informaciones suministradas por los di-
centes, se determinó que los docentes a veces utilizan 
las siguientes estrategias en la implementación de Aulas 
Temáticas en el área de las Ciencias sociales: Desarrollan 
la formación del personal en función de la innovación, 
organizan los sectores de aprendizaje, realizan evalua-
ciones sobre el proceso de formación y fomentan la au-
tosuficiencia en los estudiantes.

De acuerdo con las conclusiones arribadas a través de 
esta investigación, los factores que tienen mayor in-
fluencia para la implementación de Aulas Temáticas en 
el área de las Ciencias Sociales son: falta de recursos 
didácticos y medios tecnológicos, poco espacio en las 
aulas, mala organización de las aulas, bajo presupues-
to, maestros poco motivados y falta de gerencia. En 
esta variable, la investigación puntualizó que la imple-
mentación de Aulas Temáticas en el área de Ciencias 
Sociales impactaría en los estudiantes de 6to grado en 
los siguientes aspectos: En el desarrollo de las compe-
tencias, en los niveles de logros, en la formación inte-
grar de los estudiantes, favorece la comunicación in-
terpersonal, el diálogo y la comunicación con los otros, 
dinamiza el centro educativo, participación activa de 
los estudiantes, aumenta la calidad de los resultados 
esperados y aprovechamiento del tiempo. 
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Dominio de la Comprensión Lectora de Textos 
Científicos en Educación Media 

Natalia Báez Meran 
Rebeca Nova Aquino

Objetivos y preguntas de investigación

Preguntas ¿Trabajando la comprensión de textos cien-
tíficos es posible lograr un cambio en el comporta-
miento de los alumnos y alumnas estudiados? ¿Debe 
el tema de comprensión de textos formar parte de ma-
nera imprescindible en la agenda del docente por su 
impacto en la conducta del alumnado?

1.5. Objetivos de la Investigación 1.5.1. Objetivo Gene-
ral Ø Fortalecer el dominio de la comprensión lectora 
de textos científicos que poseen los estudiantes en el 
grado 3ero del 1er Ciclo de Media del TV Centro Mo-
gollón, Regional 02, Distrito 05, San Juan, Año Lectivo 
2017-2018. 1.5.2. Objetivos Específicos Ø Identificar 
conocimientos previos de los alumnos del 3er grado 
del 1er ciclo de media del TV Centro Mogollón acerca 
del texto científico. Ø Ejecutar acciones para diseñar 
un proyecto de intervención en fortalecimiento de la 
comprensión lectora de los textos científicos. Ø Imple-
mentar un conjunto de estrategias que nos facilite el 
interés por la lectura de textos científicos por parte del 
alumnado. 

Resumen marco teórico

De acuerdo con Palacio (1991): “la lectura es un jue-
go de adivinanzas psicolingüístico. Goodman (1967); 
es un proceso en el cual el pensamiento y el lenguaje 
están involucrados en continuas transacciones cuan-
do el lector trata de obtener sentido a partir del texto 
impreso”. Leer es identificar palabras y ponerlas jun-
tas para lograr textos significativos. Aprender a leer 
es considerado como el dominio de la habilidad para 
reconocer palabras y adquirir un vocabulario de pala-
bras visualizadas. 

Según Serrano y Martínez (1997): “La comprensión lec-
tora es un matiz más preciso que la intelección e im-
plica que el mensaje propuesto sea asimilable por el 
lector y le permita integrar lo nuevo en lo conocido”. 
Los textos científicos tienen como función comunicar 
sobre los conocimientos y su forma de producción 
suele estar acotada a un campo disciplinario. Adoptan 
diversos formatos acordes a la intencionalidad comu-

nicativa de los autores y a las opciones teóricas y meto-
dológicas sobre las cuales construyen el conocimiento, 
tomando como punto de partida la revolución cientí-
fica de la modernidad (Siglo XVII) y los cambios radi-
cales producidos con la irrupción de las denominadas 
Ciencias Humanas y Sociales (Siglos XIX y XX). 

De acuerdo con Rosero (2014): la estructura de un texto 
varía según las necesidades del tema, las preferencias 
del autor y la política editorial del órgano de difusión. 
No existe fórmula mágica alguna que permita encajar 
todos los textos científicos dentro de una estructura 
única e invariable. 

Todo texto científico, sin embargo, tiene por finalidad 
presentar, en su gran mayoría, resultados de trabajos 
experimentales y, por supuesto, trabajos teóricos, al 
menos si son provenientes de las ciencias formales. La 
actividad del docente ha sido reconocida como una 
labor de permanente planeación estratégica. En ella 
deben cumplirse cuatro etapas fundamentalmente, 
según la Dra. Addine Fernández (2009): diagnosticar, 
planear, hacer y retroalimentar. 

Método

Es un trabajo científico cualitativo-descriptivo, transver-
sal y prospectivo. Esta investigación es un estudio no 
experimental. Es mediante una investigación- acción. 
propuesto por Kemmis, en el entendido de que parte 
de experimentar e identificar un problema y accionar 
para su solución, siendo esto lo que pretendemos en 
tal investigación y, sobre todo, modificar y esclarecer la 
práctica para obtener mejores resultados. La población 
o universo es el conjunto de 154 estudiantes, de los gra-
dos 3ero del 1er Ciclo de Media, 4to, 5to y 6to del 2do 
Ciclo de Media del TV Centro Mogollón de la Jornada 
Escolar Extendida, Año Escolar 2017-2018. Esta inves-
tigación está representada por 37 alumnos del grado 
3ero del 1er Ciclo de Media del TV Centro Mogollón, 
Año Escolar 2017-2018. Los sujetos de estudio son los 
estudiantes de 3er. Grado. Este estudio tiene como fina-
lidad principal y objeto contribuir a mejorar la compe-
tencia de comprensión lectora de textos científicos de 
los estudiantes del 3er grado en este centro educativo. 
Para la recolección de la información, nos apoyamos en 
diversas técnicas que se describen a continuación: tri-
ple diagnóstico, observación, cuestionarios, entrevistas, 
grupos focales y la fotografía.
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Procedimos a presentar este proyecto de investigación 
científica al Director del Centro y Comité de Gestión, 
para solicitar el permiso y la colaboración de los mismos. 
Luego de darles a conocer la importancia de dicha in-
vestigación, les desglosamos las ventajas de este proce-
so para los estudiantes del TV Centro Mogollón, que les 
aporta habilidades para un mejor desempeño. Una vez 
que se obtenga la información mediante las respuestas 
de estos ítems, en el tiempo establecido, procesaremos 
los datos y presentaremos los resultados, con la utiliza-
ción del programa informático Word 2010. 

Resultados

Como resultado de la implementación de un plan de 
acción hubo un cambio significativo en el compor-
tamiento de los y las estudiantes intervenidos y una 
mejora de la comprensión de los textos. Es preciso 
señalar, que después de hacer un análisis valorativo 
de los resultados de actividades de lectura realizadas 
con los alumnos en un inicio, los mismos presentaban 
deficiencia en la lectura. Esto determina que tampo-
co comprenden lo que leen, muestran poco interés 
por aprender los contenidos desarrollados en el aula, 
se muestran muy apáticos por el trabajo escolar, pero 
cabe aclarar que el problema no se muestra al 100%, 
por lo que hay alumnos dedicados al estudio. En nues-
tro accionar, a través de las intervenciones, tuvimos la 
oportunidad de conocer diferentes estrategias orien-
tadas al manejo de textos científicos y la comprensión 
de los mismos en el aula, y en este sentido nos cen-
tramos en proponer técnicas de reforzamientos como 
base fundamental para que los y las estudiantes pue-
dan fortalecer sus procesos de comprensión lectora de 
textos científicos. 

La primera evidencia, da cuenta de que la compren-
sión lectora aún se trabaja por las y los docentes como 
un proceso de decodificación, donde las actividades 
tienden a ser mecánicas y superficiales, lo que incita 
al alumno a sólo poder identificar o reconocer infor-
mación textual, pero no a inferir o interpretar el texto. 
Además, las actividades poseen como recurso un sólo 
tipo de texto que, según los estudios, destacan las pre-
guntas de carácter explícito, que requieren identifica-
ción de una información textual. Por tanto, tampoco se 
desarrollan aspectos de interpretación. 

Esta visión, tiene un carácter más progresista, ya que la 
mayoría de las y los docentes, proponen la compren-
sión lectora, no sólo en la sala de clases, sino también 
en diversas situaciones cotidianas, incentivando el 

goce por la lectura, por medio de la selección de tex-
tos científicos acordes a su nivel e intereses, que van 
acompañados de una estrategia conocida por el do-
cente para trabajar el texto científico. Asimismo, se evi-
dencia que influyen en el trabajo aspectos motivacio-
nales y afectivos, que contribuyen a que los alumnos 
en cuestión adquieran seguridad y confianza, hacién-
dose partícipes de su proceso lector. 

 El conjunto de docentes implicados en el trabajo, valo-
raron la ejecución del programa de intervención como 
muy significativo, puesto que reconocieron la impor-
tancia del énfasis en la mejora de la comprensión lec-
tora de textos científicos, viéndola como una estrate-
gia de aprendizaje muy significativo en su práctica. 

Esta investigación en el centro educativo provocó un 
interés por parte del personal docente y administrati-
vo, por lo que hicieron de la actividad un espacio de 
colaboración, integración y apoyo, demostrando la 
importancia que tiene el profesor en la mediación y 
guía de los aprendizajes y sus procesos. En la medida 
que el docente desarrolla aprendizaje, va guiando al 
educando en un proceso holístico, y de construcción 
permanente. Al terminar el proceso de intervención 
podemos decir que el mismo se desarrolló de una ma-
nera satisfactoria. Por lo que creemos que los y las par-
ticipantes fueron impactados positivamente a la vez 
que dicho impacto se deja ver en el buen desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje del grupo estu-
diado y en la práctica docente. 

Conclusiones

A través de las intervenciones realizadas durante el desa-
rrollo del plan de acción se han logrado en gran medida 
los objetivos propuestos. Se lograron cambios positivos 
que impactaron en el grupo, favoreciendo a todos los 
actores del proceso educativo. Mediante una selección 
de temas, estrategias y herramienta útiles logramos un 
impacto en nuestra práctica, la de los y las docentes y 
los y las estudiantes intervenidos, por lo que podemos 
asegurar que estos tienen las herramientas necesarias 
para poner en práctica los aprendizajes obtenidos, y so-
bre todo que se evidencie en ellos un comportamiento 
disciplinado y a la vez los y las docentes utilicen las es-
trategias pertinentes. Por tanto, se confirma que el pro-
grama de intervención ha tenido un efecto significativo 
en los procesos implicados en la comprensión lectora 
de los textos científicos de los estudiantes que partici-
paron en el mismo. La comparación del nivel de com-
prensión lectora de los alumnos antes y después de la 
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intervención, muestra claramente que existe un efecto 
de mejora y que éste se debe a la participación en las 
actividades y tareas de lectura que incluía el programa 
de intervención. Por otra parte, los resultados muestran 
que los estudiantes que mejor realizaron las tareas de 
lectura entrenadas en el taller, alcanzaron un mayor ni-
vel de comprensión lectora de textos científicos, lo que 
aporta evidencias de que dichas actividades realizadas 
durante el desarrollo del programa de intervención, 
aportaron habilidades y destrezas que mejoraron el 
comportamiento lector de los estudiantes entrenados y 
en consecuencia fortalecieron su comprensión lectora. 

En conclusión, los resultados evidencian que, tal como 
refiere la literatura, la intervención dirigida a la com-
prensión lectora de textos científicos se debe a factores 
modificables, susceptibles de ser mejorados con entre-
namiento mediante enseñanza directa, práctica guiada 
e independiente y retroinformación del docente y de los 
compañeros. 
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PANEL 2. FACTORES SOCIALES Y CULTURALES QUE AFECTAN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

Impacto de la Jornada Escolar Extendida en la 
disminución de la deserción escolar en las escuelas 
primarias de las secciones Cañafistol-Guazumal 
del Distrito Educativo 02-06 San Juan Oeste R.D. 
durante los años 2014 hasta 2017

Esteban Paniagua Calderón 
Guarinex Castillo Ureña

Objetivos y preguntas de investigación

Objetivo General 

Evaluar el impacto de la Jornada Escolar Extendida en 
la disminución de la deserción escolar en las escuelas 
primarias de las secciones Cañafistol-Guazumal del 
Distrito Educativo 02-06 San Juan Oeste R, D, durante 
los años 2014 hasta 2017. 

Objetivos Específicos: Identificar las principales causas 
de deserción escolar en estos dos centros educativos. 
Evaluar los beneficios que ofrece la Jornada Escolar 
Extendida a la familia y los estudiantes para mitigar la 
deserción escolar en las escuelas primarias de las sec-
ciones Cañafistol-Guazumal. Describir las estrategias 
utilizadas por los docentes y centros educativos para 
disminución de la deserción escolar. 

Interrogantes: 

¿Cómo ha impactado la jornada escolar extendida la 
diminución de la deserción escolar en las escuelas pri-
marias de las secciones Cañafistor-Guazumal? ¿Cómo 
beneficia la Jornada Escolar Extendida a los estudian-
tes y las familias? ¿Cuáles son las principales causas de 
desercioón escolar en los centros educativos de estas 
secciones? ¿Cómo influye la sobreedad en la deserción 
escolar? ¿Cuáles estrategias usan estos dos centros 
para disminuir la deserción escolar?

Resumen marco teórico

Marco Teórico 2.1. Antecedentes de la investigación. El 
Ministerio de Educación (MINERD) (2016) declaró que 
en los últimos años ha descendido el porcentaje de de-
serción escolar en los centros de enseñanza pública de 
la República Dominicana. Ese descenso en la deserción 
escolar se ha producido luego de la puesta en vigencia 

del sistema de Jornada Extendida. En el período 2013-
2014 se verificaron bajas significativas en el abandono 
de los escolares en las escuelas que tienen este mo-
delo, tanto en el nivel básico como en el medio. Mien-
tras las escuelas de jornadas regulares reportaron una 
deserción de un 3.0%, en los centros de tandas exten-
didas, fue de 2.6%. En el nivel medio del sistema edu-
cativo dominicano se registró una deserción de un 6.4 
%, mientras que en las de jornadas extendidas de un 
2.8 %. Con la investigación realizada por Hernández 
(2014) se logró conocer que la mayoría de la población 
hondureña en un 49.8% estuvo de acuerdo con la im-
plementación de la doble jornada o jornada extendida 
estudiantil, por diferentes factores que incidieron en 
las familias hondureñas, lo que es una ventaja de dicha 
jornada y que la jornada extendida no es buena a cor-
to plazo. Se logró observar que se puede utilizar todo 
espacio dentro de los centros educativos para recrea-
ción de los estudiantes en un 42.3%. Se identificó que 
los estudiantes tendrán un poco aprovechamiento en 
cuanto a los cambios de horarios escolares, lo que re-
sulta como una desventaja de la jornada extendida. 
Con la implementación de la jornada extendida se 
obtuvieron los porcentajes de un 38.5% de parte de la 
población encuestada la que cree que es poco el apro-
vechamiento académico estudiantil.

Método

En esta investigación se utilizó la aplicación de los mé-
todos de investigación científica teóricos, empíricos y 
estadístico-matemáticos guiados por el método gene-
ral dialéctico materialista. 

Métodos teóricos: Análisis y síntesis: sirvió para anali-
zar los componentes la información teórica y fáctica 
respecto al problema objeto de estudio. 

Inducción y deducción: Posibilitó extraer informacio-
nes válidas de los casos particulares y poder llegar a 
conclusiones generales. Enfoque sistémico: se utilizó 
para describir las causas de la deserción escolar, los be-
neficios de la Jornada Escolar Extendida y cómo esta 
ha favorecido en la disminución de la deserción. 

Histórico-Lógico: Se aplicó este método para conocer 
los referentes teóricos relacionados a lo que es la de-
serción, sus causas, además de la Jornada Escolar Ex-
tendida y sus beneficios. Métodos estadísticos. Se tra-
bajó con el Programa estadístico de las SPSS, versión 
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23, el cual dio las frecuencias absolutas y relativas. Lo 
cual se ilustró a través de tablas y gráficos para mejor 
comprensión. 

Resultados

Análisis de los resultados. Luego de descritos los resul-
tados es oportuno analizar los hallazgos encontrados 
a la luz de opiniones de algunos autores que han tra-
bajado esta problemática; Dentro de los motivos que 
llevaron a los estudiantes a desertar de sus estudios 
escolares, estuvieron los siguientes: la falta de recursos 
económicos según el personal educativo (46.7%), sin 
embargo, el 50% de los desertores no lo ve como una 
razón, evidenciándose la discrepancia entre ambas 
opiniones. Hay que destacar que, aunque los deserto-
res no reconocen cómo afecta la economía en la evolu-
ción de sus estudios, por medio del grupo focal realiza-
do con estos, los investigadores se pudieron percatar 
de manera indirecta que este es un factor importante 
en la deserción.

Al igual que la pregunta anterior, con esta se obtuvo 
resultados similares, que la falta de empleo de los pa-
dres tampoco fue muy acogida como un motivo según 
la opinión de los desertores. Sin embargo, una de las 
causas que si fue considerada significativamente por 
los desertores fue el tener que buscar empleo. Incluso 
dentro de los argumentos realizados por estudiantes 
uno dice: “Yo me salí de la escuela porque debía tra-
bajar para llevar comida a mi familia, ya que mi papá 
se bebe todo lo que consigue. Hoy mismo salió para el 
mercado a vender mangos y se quedó bebiendo por 
ahí.” Contradiciendo la primera interrogante en donde 
explican que la economía no es un factor. El matrimo-
nio prematuro no figuró como una causa de deserción 
para la mayoría (63%) de los docentes, directores y 
equipo de gestión, ni para un 71.5% de los estudian-
tes. Esto se debe a como ellos explicaron que era tra-
tando de buscar un mejor modo de vida. Además, con 
frecuencia se observa esta situación en los centros es-
colares: embarazos, matrimonios en menores que aún 
no han terminado sus estudios. Una de las causas que 
sí afecta según los desertores y el personal docente es 
que la desmotivación por parte de los estudiantes es 
un factor importante en la deserción escolar. Esta últi-
ma se puede confirmar ya que los estudiantes deserto-
res decían: “Es que a mí no me entra la clase y por eso 
me salí de la escuela, a mí lo que me gusta es la mecá-
nica”, otro estudiante que desertó planteó: “la escuela 
no me paga para que estudie”. Esto también introduce 
el desagrado escolar como una causa y el 36% de los 

desertores estuvieron de acuerdo y muy de acuerdo, 
mientras que el 46.7% de los docentes como porcen-
taje mayor. Un elemento importante a señalar que los 
entrevistados consideran que no es un factor para de-
sertar la falta de vocación por el docente, aunque exis-
ten testimonios que dice: “Yo me fui a la capital y duré 
mucho tiempo enfermo, me caía con facilidad y hasta 
me arrastraba y cuando volví a la escuela la maestra me 
dijo que ya yo estaba quemado y por eso me salí.” Si-
tuaciones que resultan penosa para estos estudiantes 
de escasos recursos que están realizando un sacrificio.

Los docentes (40%) y desertores (71.4%) consideran 
que reprobar las asignaturas de manera repetitiva es 
una de las causas de deserción escolar. Es natural que 
estudiantes desmotivados y sin hábitos de estudio 
logren quizás aprobar todas las materias, siendo fre-
cuente que dentro de las características que tienen en 
común los desertores es reprobar las asignaturas de 
manera constante.

Conclusiones

Después de analizados los datos recogidos mediante 
las opiniones de estudiantes que han desertado, di-
rectores de las escuelas en estudio, docentes, equipo 
de gestión y familias que se benefician de la Jornada 
Escolar Extendida se puede concluir lo siguiente: Los 
motivos más relevantes para desertar fue la falta de 
recursos económicos, por la necesidad de buscar em-
pleo, la desmotivación por parte de los estudiantes, 
el desagrado escolar y la falta de apoyo estudiantil. 
Dentro de los motivos no muy justificables según do-
centes y estudiantes están: desintegración familiar, el 
matrimonio prematuro, la falta de empleo de los pa-
dres, el impedimento de los padres, el embarazo, re-
probar las asignaturas de manera repetitiva, la falta de 
interacción de calidad con profesores y orientadores, 
el ambiente poco motivante, el bulling o maltrato de 
parte de los compañeros. Por otro lado, dentro de los 
beneficios que genera la Jornada Escolar Extendida 
con relación a la deserción escolar se encuentra: dis-
minución de los gastos familiares, el estudiante pasa 
más tiempo en el salón de clases o en la escuela, existe 
un mayor ingreso debido a nuevas fuentes de empleo, 
disminución de la prevalencia de desnutrición en los 
niños y de delincuencia. 

Otros beneficios destacables son las opciones de em-
pleo para docentes, para empresas, productores, co-
munitarios, comerciantes y para los no iletrados en 
general. Los estudiantes han mejorado la conducta y 
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se desarrollan en un ambiente escolar positivo con es-
trategias más innovadores. Este equipo puede concluir 
que la Jornada Escolar Extendida ha disminuido de 
manera impactante la deserción escolar, por medio de 
los beneficios ofrecidos a los estudiantes, familias, co-
munitarios, docentes y al país en general. Además, este 
programa ha tenido un impacto muy positivo, no solo 
en el renglón escolar, sino de forma directa e indirecta 
para la sociedad dominicana.
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Factores que influyen en la preferencia de carreras 
universitarias en los estudiantes del ciclo básico 
del Centro UASD-San Juan, semestre 2017-10

Crisi Alexandra Mateo Rodríguez

Objetivos y preguntas de investigación

1.2. Formulación del Problema. Partiendo de la situa-
ción problemática anterior, en la presente investiga-
ción se formulan las siguientes interrogantes: 1. ¿Cuál 
es el perfil socioeconómico de los estudiantes del Ciclo 
Básico del Centro UASD-San Juan? 2. ¿Cuáles son las 
carreras más demandadas por facultad de acuerdo a 
las preferencias de los estudiantes del Ciclo Básico del 
Centro UASD-San Juan? 3. ¿Cuáles factores incidieron 
en la preferencia de carreras universitarias en los es-
tudiantes del Ciclo Básico del Centro UASD-San Juan? 
4. ¿Cuál es la perspectiva futura que tienen los estu-
diantes objeto de estudio, luego de culminar el Ciclo 
Básico en la UASD-Centro San Juan? 1.3. Objetivos de 
la investigación 

1.3.1. Objetivo General. Diagnosticar los factores que 
influyen en la preferencia de carreras universitarias en 
los estudiantes del Ciclo Básico del Centro UASD-San 
Juan, Semestre, 2017-10. 

1.3.2. Objetivos Específicos 1. Describir el perfil so-
cioeconómico de los estudiantes del Ciclo Básico del 
Centro UASD-San Juan. 2. Conocer las carreras más de-
mandadas por facultad de acuerdo a las preferencias 
de los estudiantes del Ciclo Básico del Centro UASD-
San Juan. 3. Analizar los factores que incidieron en la 
preferencia de carreras universitarias en los estudian-
tes del Ciclo Básico del Centro UASD-San Juan. 4. Co-
nocer la perspectiva futura que tienen los estudiantes 
objeto de estudio, luego de culminar el Ciclo Básico en 
la UASD-Centro San Juan.

Resumen marco teórico

La UASD (2011), en su Estatuto Orgánico, cita que el 
Ciclo Formativo Básico, forma parte de los Estudios Ge-
nerales, está orientado a ofrecer una formación básica 
común por carreras, que en el caso de las ingenierías, 
por ejemplo: confluyen las matemáticas, las ciencias 
básicas y las ciencias aplicadas propias de cada carrera, 
propiciando el desarrollo de las habilidades, destrezas 
y actitudes necesarias para garantizar las bases cientí-
ficas que requiere un ejercicio profesional actualizado 

y de calidad. La UASD (2011), en su Estatuto Orgánico, 
señala que los objetivos del Ciclo Básico, son: “brindar 
una formación básica integral e interdisciplinaria, de-
sarrollar el pensamiento crítico, consolidar metodolo-
gías de aprendizaje y contribuir a una formación ética, 
cívica y democrática”. Para Díaz, P., Arias, E. y Rodríguez, 
V. (2006), “el rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios es un factor imprescindible en el abor-
daje del tema de la calidad de la educación superior, 
debido a que es un indicador que permite una aproxi-
mación a la realidad educativa” (p. 21). El diagnóstico 
en educación, según Álvarez Rojo (2009), “es una for-
ma de organización de recoger información sobre un 
hecho educativo relativo a un sujeto o un conjunto de 
sujetos con la intención de utilizarlo hacia la mejora de 
los pasos siguientes de un proceso educativo” (p. 42). 
De acuerdo a la Universidad Nacional de Río Cuarto 
de Buenos Aires (Argentina), en su “Guía del Ingresan-
te 2011”, (pp. 6-7); una carrera universitaria implica un 
plan de formación profesional y, en algunas de ellas, de 
investigación. Cuando ingresamos a una carrera reali-
zamos un recorrido de aprendizaje a través de un Plan 
de Estudios. Este plan no es “un conjunto de materias 
para rendir”, sino que organiza los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes, que se espera, vaya adqui-
riendo el estudiante. Los conocimientos pueden estar 
organizados en ciclos, áreas o ejes. 

Método

El presente estudio se desarrolló en base a los siguien-
tes tipos de investigación: Descriptiva: Ya que se pre-
senta un diagnóstico de la situación actual que se vive 
en el contexto objeto de estudio, en torno a los fac-
tores que influyen en la preferencia de carrera de los 
estudiantes del Centro San Juan, Semestre 2017-10. De 
Campo, Cuantitativa. 3.1. Instrumento de Recolección 
de Datos. El instrumento consistió en un cuestionario 
aplicado a los estudiantes objeto de estudio. El mismo 
consta de 21 preguntas cerradas, diseñadas con el fin 
de recoger los datos que cumplieron con las variables 
e indicadores contenidos en los objetivos de investi-
gación (En la primera parte del cuestionario, están 
contenidas 12 preguntas relacionadas al perfil socioe-
conómico del estudiante del Ciclo Básico del Centro 
UASD San Juan; la segunda parte contiene cuatro (4) 
preguntas sobre los factores influyentes en la elección 
de la carrera universitaria por parte del estudiantes; 
mientras que la tercera parte la componen cinco (5) 
preguntas que describen la perspectiva futura de los 
estudiantes luego de culminar el Ciclo Básico en dicho 
centro universitario). 
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3.2. Población de Estudio. La población está compues-
ta por todos los estudiantes que cursaron el Ciclo Bá-
sico en el Centro UASD San Juan, Semestre 2017-10, 
ascendiente a un total de 4,166 alumnos. 

3.3. Muestra de Estudio. La muestra está conformada 
por 30 estudiantes del Ciclo Básico de dicho centro, 
equivalente a un 0.7% de la población total correspon-
diente al Semestre 2017-10. 

Resultados

De los 30 estudiantes encuestados, se pudo determi-
nar que 20 para un 60% pertenecen al sexo femeni-
no; mientras los 10 restante para un 40% son del sexo 
masculino. Esto demuestra que el Centro UASD, San 
Juan en el Ciclo Básico, tiene una matrícula de mayo-
ría féminas. En este sentido, se puede decir, la mujer se 
sigue preocupando por su formación académica y pro-
fesional más que el hombre, y continúa aprovechando 
la oportunidad que ofrece la UASD en su desconcen-
tración creando los diferentes centros. 

 En ese mismo orden, se refleja que el rango de edad 
que predomina en los estudiantes del Ciclo Básico del 
Centro UASD, San Juan, corresponde a los 20-25 años 
(con un 50%), seguido de los 31-35 años (con un 30%), 
mientras que la menos predominante es la 26-30 años 
(con un 20%). Lo que evidencia que, en el Ciclo Básico, 
la población estudiantil es joven, en etapa productiva, 
en su totalidad. Como ya se sabe, los estudiantes del 
Ciclo Básico del Centro UASD, San Juan, es una pobla-
ción en su mayoría muy jóvenes, solteros y en edad 
escolar, siendo así, los resultados arrojaron que el 47% 
aún no ha procreado hijos, un 40% posee de 1-2 hijos, 
mientras que un 13% tiene de 3-4 hijos. 

En lo referente a las carreras más demandas por facul-
tad por los alumnos del Ciclo Básico, los datos fueron 
facilitados por el Departamento de Orientación Aca-
démica (DOP) del Centro UASD, San Juan, donde se 
determinó que dentro de todas la más solicitada de to-
das las facultades de la UASD, es Licenciatura en Edu-
cación Inicial con un 26.6% (Facultad de Ciencias de la 
Educación), seguido de la Licenciatura en Psicología, 
Mención Psicología Clínica con un 3.5% (Facultad de 
Humanidades), con un 2% la Licenciatura en Derecho 
(Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas), con un 1.4% 
la Licenciatura en Contabilidad (Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales), con un 0.9% la Licenciatura 
en Bioanálisis (Facultad de Ciencia de la Salud), con un 
0.6% la Ingeniería Agronómica, Mención Producción 

de Cultivos (Facultad de Ciencias Agronómicas y Vete-
rinarias) y con un 0.5% Agrimensura (Facultad de Inge-
niería y Arquitectura). 

En estos resultados se evidencian dos situaciones: La 
primera es que las facultades de la UASD deben poner 
en práctica un plan de captación de prospectos para 
las carreras que ofertan las mismas, tanto en los cen-
tros como en la sede, de igual forma abrir, carreras nue-
vas en el centro, de las que se ofrecen en la sede, para 
de esta manera, aumentar el nivel de competitividad a 
nivel local. La segunda, es que la preferencia de estas 
carreras demuestra que los estudiantes aprovechan 
el centro para cursar el Ciclo Básico y luego emigran 
a Santo Domingo, para continuar sus estudios en las 
carreras que aún no se ofrecen en el centro. A la vez, se 
evidencia una mayor demanda de las carreras de la Fa-
cultad Educación con relación a las demás de todas las 
facultades del Centro UASD, San Juan, siendo la Licen-
ciatura en Educación Inicial la más solicitada, seguido 
de la Licenciatura en Educación Básica (Ver cuadros 2 y 
3, páginas 40-41). 

Con relación a los aspectos que han sido prioritarios 
en la elección de la carrera que piensan cursar los es-
tudiantes del Ciclo Básico del Centro UASD, San Juan, 
tuvo una mayor preferencia la vocación del estudiante 
con un 70%, mientras con un 17% respectivamente, 
está el estatus social al obtener el título, la salida labo-
ral y el alcance económico de la carrera.

Conclusiones

Los estudiantes del Ciclo Básico del Centro UASD, San 
Juan, en su mayoría son personas jóvenes del género 
femenino, solteras y con hijos, con edades entre 20-25 
años, provenientes de la zona urbana y rural, de una 
clase social carenciada de recursos económicos que les 
permitan cubrir sus necesidades básicas, ya que la ma-
yoría gana por debajo de los RD$ 5,000.00 pesos men-
suales y una proporción considerable es dependiente 
económicamente de sus padres. La mayoría ingresó al 
centro procedente de los liceos públicos de la zona, y 
los que provienen de centros privados, también po-
seen una condición económica un poco mejor o relati-
vamente similar a los de centros educativos del sector 
público. Utilizan como medio de transporte para asistir 
a clases su propio motor, muy pocos vehículos priva-
dos y públicos. La carrera de mayor demanda por facul-
tad a nivel porcentual, de acuerdo a los que prefieren 
estudiar los estudiantes que cursar el Ciclo Básico en el 
Centro UASD, San Juan, es Licenciatura en Educación 
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Inicial (Facultad de Ciencias de la Educación), seguido 
de la Licenciatura en Psicología, Mención Psicología 
Clínica (Facultad de Humanidades), la Licenciatura en 
Derecho (Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas), 
la Licenciatura en Contabilidad (Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales). 

En cuanto a los factores que incidieron en la preferen-
cia son: la vocación por la carrera y la estabilidad labo-
ral que ésta brinda al profesional de la misma. Otro fac-
tor importante a destacar, es el trabajo de información 
del Departamento de Orientación del centro, el cual 
influye mucho para que los estudiantes tengan una 
visión clara de lo que desean estudiar. Los pocos que 
prefieren irse fuera de San Juan a cursar la carrera, lo 
harían por dos motivos principales, porque no hay mu-
chas fuentes de empleos y porque la carrera no tiene 
mucho campo laboral en la zona, según su percepción. 
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PANEL 3. REFLEXIONES EN TORNO A LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS INCLUSIVAS

Actitudes y prácticas de los docentes de educación 
hacia la educación inclusiva, Regional 02. Año 
lectivo 2017-2018

Flor Berenice Fortuna Terrero

Objetivos y preguntas de investigación

De esta gran pregunta tenemos las siguientes inte-
rrogantes: 1. ¿Cuál es la percepción del docente de 
Educación sobre educación inclusiva? 2. ¿Qué nivel de 
formación inicial y permanente tienen los docentes en 
relación a la educación inclusiva? 3. ¿Cuál es la actitud 
que posee el docente con la integración de niños con 
NEE en el aula? 4. ¿Cuáles son las actuaciones del do-
cente de Educación Básica cuando tiene que integrar 
al alumnado con necesidades educativas especiales? 
5. ¿Cuál es el apoyo que recibe el docente de Educa-
ción Básica para el trabajo de integración desde la edu-
cación inclusiva? 6. ¿Cuáles estrategias organizativas y 
de manejo utilizan los docentes de Educación Básica 
para ofrecer una educación inclusiva a los estudiantes? 
7. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas y de eva-
luación utilizadas para trabajar la educación inclusiva 
en el centro educativo? 

Objetivos de la investigación 

General. Determinar las actitudes y prácticas de los do-
centes de educación Básica hacia la educación inclu-
siva en el nivel primario de las escuelas de la Regional 
02, San Juan, año escolar 2017-2018. 

Específicos 1. Valorar la opinión del docente sobre el 
tema de educación inclusiva del alumno de Educación 
Primaria. 2. Identificar el nivel de formación inicial y 
permanente que tienen los docentes en relación a la 
educación inclusiva. 3. Describir la actitud que posee el 
docente con la integración de niños con NEE. 4. Identi-
ficar las actuaciones del docente cuando tiene que in-
tegrar al alumnado con necesidades educativas espe-
ciales. 5. Analizar el apoyo que recibe el docente para 
el trabajo de integración desde la educación inclusiva. 
6. Describir las estrategias organizativas y de manejo 
que utilizan los docentes para ofrecer una educación 
inclusiva a los estudiantes. 7. Describir las estrategias 
metodológicas y de evaluación utilizadas para trabajar 
la educación inclusiva en los centros educativos bajo 
estudio. 

Resumen marco teórico

Una actitud favorable hacia la inclusividad, nos permi-
te tener prácticas docentes positivas para los alumnos 
con necesidades educativas especiales y una mayor 
disposición a la aceptación e inclusión de los mismos 
en los grupos de las escuelas regulares (Equipo inves-
tigador, 2018). Dice Ortego (2012), que las actitudes y 
la práctica no siempre son congruentes. Esto es debido 
a que sobre las actitudes y el comportamiento inciden 
variables relacionadas con: la situación, las propias ac-
titudes y los individuos, las cuales van a provocar que 
las actitudes y el comportamiento no siempre vayan 
en el mismo sentido. Otro aspecto de las situaciones 
que afecta el vínculo, actitud y práctica es la presión 
temporal. Cuando las personas están bajo presión 
temporal y han de decidir y actuar rápidamente, tien-
den a replegarse sobre sus actitudes, que le sirven de 
guía rápida y sencilla. La educación inclusiva es la úni-
ca perspectiva capaz de ayudarnos a reflexionar sobre 
cómo transformar los sistemas educativos y entornos 
de aprendizaje de manera que seamos capaces de res-
ponder a la diversidad (UNESCO, 2015). 

Desde un marco sustentado por los principios de justicia 
y equidad se postula la necesidad de dar una respuesta 
educativa de calidad a todo el alumnado, incrementán-
dose las prácticas que conducen a la inclusión y eliminan-
do las barreras que generan exclusión, (Ainscow, 2015; Ar-
náiz y Azorín, 2014; Echeita, Simón, López y Urbina, 2013; 
Messiou et al., 2016). Como hemos mencionado, las ideas, 
las normas, las creencias y actitudes vigentes en la escue-
la, los patrones de funcionamiento y las prácticas de sus 
agentes (Ahmmed, Sharma y Deppeler, 2014; Kiel, 2014) 
o la “posición” que la comunidad educativa elige ante la 
diversidad (Sandoval, 2009) determinará su respuesta a la 
diversidad, dada la clara correspondencia que existe en-
tre las concepciones y las prácticas docentes (Sandoval, 
2009; Villalón y Mateos, 2009).

Método

Este se basa en una investigación de diseño no ex-
perimental-transaccional y de campo, ya que no se 
manipulan ni varían intencionalmente las variables. 
Estructura desde un diseño mixto de investigación. 
Por medio de encuestas a los docentes y estudiantes. 
Con una participación de 120 docentes de los cuales 
60 pertenecen al distrito 02-05 y 60 de ellos al distrito 
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02-06. La selección muestral se estableció tomando en 
cuenta el perfil profesional y el contexto socio econó-
mico de la escuela. 

Resultados

Después de haber organizado los resultados minucio-
samente y verificada la información concentrada en 
los mismos se obtiene que: dentro de este estudio se 
evidenció que un 67% de los encuestados pertenece al 
sexo femenino, un 33% tiene de 35 a 39 años de edad. 
Teniendo en servicio menos de 5 años (53%).

Referente al título académico de los docentes, es licen-
ciado en Educación un 83% y un 17% tiene una maes-
tría. Al indagar sobre la valoración de los docentes so-
bre la temática: Un 93% es partidario de la educación 
inclusiva, un 73% de los docentes está de acuerdo en 
que la inclusión tiene más ventajas que desventajas. 
De igual manera, el 77% está de acuerdo a que el alum-
nado con NEE se les podría atender mejor en clases es-
peciales de educación especial y consideran que existe 
diferencias que son utilizadas como una riqueza para 
la enseñanza y el aprendizaje. Un porcentaje significa-
tivo está en desacuerdo o le es indiferente a que en su 
formación inicial ha recibido conocimientos específi-
cos para atender al alumnado con NEE, que recibió co-
nocimientos para identificar las diferentes necesidades 
educativas de aprendizaje que presenta el alumnado 
con NEE y que ha participado con frecuencia en activi-
dades de formación a la atención a la diversidad. 

Las actitudes que han tomado los docentes con refe-
rencia a la inclusividad, se deben a la falta de conoci-
mientos en lo concerniente al tema, ya que estos ven 
a los alumnos con necesidades educativas especiales, 
como un problema a la hora de impartir docencia, y 
estos resultados son muestra de ello. Los docentes 
bajo estudio tienen una actitud positiva frente a la in-
clusión: debido a que del 80 al 100% educa el valor y 
respeta las diferencias individuales, realiza actividades 
enriquecedoras, valora y apoya de la misma manera al 
alumno/a que presenta NEE como a los que no y evita 
aquellas situaciones o prácticas que pongan en peli-
gro la autoestima del alumnado con NEE. Acerca de si 
la integración de niños con NEE requiere de un entre-
namiento intensivo del profesorado del aula ordinaria 
para afrontar con éxito su trabajo, un 86% de los do-
centes está de acuerdo. 

Además, que la mitad de los docentes encuestados 
(50%) están en desacuerdo en que el profesorado de 
clases ordinarias posee la experiencia suficiente para 
trabajar con alumnos con NEE. Los docentes están 
de acuerdo con que si todos los alumnos/as, incluso, 
aquellos con discapacidades severas, pueden apren-
der en un entorno normalizado (72%), sí las clases or-
dinarias ayudan a preparar a los alumnos/as deficien-
tes para vivir bien adaptados en su contexto (70%). En 
teoría, la integración parece una buena idea, pero en la 
práctica existen varias dificultades para adaptarse a las 
aulas (80%) y además están de acuerdo a que si el pro-
blema de integrar al alumnado especial en aulas ordi-
narias es que consume mucho tiempo y más atención 
por parte del profesor (77%). 

Dentro de las estrategias de organización y manejo del 
aula que utilizan los docentes bajo estudio se pueden 
enumerar las siguientes: enseña al grupo – clase como 
un todo y facilita al alumnado con NEE el apoyo de sus 
compañeros/as para garantizar sus posibilidades de 
aprendizaje y participación. En cuanto a las estrategias 
que utilizan, el 60% de los docentes elabora las adap-
taciones curriculares individualizadas del alumnado 
con NEE conjuntamente con los profesionales de apo-
yo y el 57% plantea que es su responsabilidad realizar 
las adaptaciones en el currículo. Sin embargo, un (55%) 
está en desacuerdo en trabajar con el alumno especial 
fuera del aula ordinaria. 

Conclusiones

 En mayoría, son partidarios de la educación inclusiva, 
consideran que la inclusión tiene más ventajas que 
desventajas. Aunque muchos estén de acuerdo, la can-
tidad que no considera las diferencias para utilizarlas 
como una riqueza para la enseñanza y el aprendizaje 
es grande, lo mismo sucede relacionado a si el alum-
nado con NEE se les podría atender mejor en clases 
especiales de educación especial. Un gran porcentaje 
de los docentes considera que la educación de niños 
especiales en aulas ordinarias no es lo mejor, ni para 
ellos, ni para el resto de sus compañeros y creen que 
integrarlos consume mucho tiempo, aunque la vean 
como algo muy beneficioso para otros alumnos y una 
de sus responsabilidades y, para eso requieren un 
entrenamiento intensivo, ya que muchos de ellos no 
recibieron las orientaciones necesarias durante su pre-
paración como profesionales en formación inicial. Por 
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tanto, no se sienten con suficiente preparación curricu-
lar para trabajar con ellos. Estos docentes consideran 
tener poco o suficientes recursos y materiales para res-
ponder a las necesidades del alumnado. 

 El mayor porcentaje de los docentes valora y apoya, de 
la misma manera, al alumno/a que presenta NEE como 
a los que no y evita aquellas situaciones o prácticas 
que pongan en peligro la autoestima del alumnado 
con NEE. La mayoría considera que una atención ade-
cuada de la diversidad requiere la presencia en las au-
las de otros docentes tales como orientador, psicólogo, 
cuidador, etc., además del profesor-tutor. Enseñan al 
grupo – clase como un todo, facilitan al alumnado con 
NEE el apoyo de sus compañeros para garantizar sus 
posibilidades de aprendizaje y participación. 
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Violencia de género y rendimiento escolar 
en el 1er. grado del Liceo el Naranjo, Distrito 
Educativo 03, Las Matas de Farfán, Regional 02, 
San Juan, Período 2016-2017

Marcelo de los Santos 

Objetivos y preguntas de investigación

1- ¿Cuáles estrategias pueden ser utilizadas para sensi-
bilizar y disminuir las manifestaciones de violencia de 
género que existe en los estudiantes del primer grado 
del Liceo El Naranjo? 2- ¿Cómo concienciar a los estu-
diantes del primer grado del Liceo El Naranjo sobre la 
importancia de los valores y promover que lo asuman 
como un estilo de vida tanto en su entorno natural 
como social? 3- ¿Cuáles acciones y técnicas se deben 
implementar para promover el desarrollo de compe-
tencias escolares y académicas para obtener un apren-
dizaje significativo y favorecer el rendimiento escolar 
en los estudiantes del primer grado del Liceo El Naran-
jo? 4- ¿Cómo promover, desde el aula, la igualdad de 
género y la autonomía de la mujer en los estudiantes 
del primer grado del Liceo El Naranjo?

Objetivos de la investigación 

Generales. Disminuir las manifestaciones de violencia 
de género, que inciden en el bajo rendimiento escolar 
de los estudiantes del 1er.Grado del Liceo El Naranjo, 
Distrito Educativo 03, Las Matas De Farfán, Regional 02 
San Juan. Contribuir a la mejora de la calidad de la edu-
cación aportando elementos básicos para la reducción 
de la violencia de género en el contexto educativo. 

Específicos. Ø Sensibilizar y disminuir las manifestacio-
nes de violencia de género que existen en los estudian-
tes del primer grado del Liceo El Naranjo. Ø Concienciar 
a los estudiantes sobre la importancia de los valores y 
promover que lo asuman como un estilo de vida, tanto 
en su entorno natural como social. Ø Diseñar acciones y 
técnicas que promuevan el desarrollo de competencias 
escolares y académicas que favorezcan un aprendizaje 
significativo. Ø Promover en los estudiantes la igualdad 
de género y la autonomía de la mujer.

Resumen marco teórico

Violencia de género. Según La Organización de Nacio-
nes Unidas (1993), la violencia de género es todo acto 
de violencia que tenga o pueda tener como resultado 
un daño o sufrimiento físico, sexual y psicológico, para 
la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coer-
ción y privación arbitraria de libertad, tanto si se pro-
ducen en la vida pública como en la privada. 

Tipos de violencia Física: La que se emplea contra el 
cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo 
de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o 
agresión que afecte su integridad física. 

Psicológica: La que causa daño emocional y disminu-
ción de la autoestima o perjudica y perturba el pleno 
desarrollo personal o que busca degradar o controlar 
sus acciones, comportamientos, creencias y decisio-
nes, mediante amenaza, persecución, acorralamiento, 
cohibición, iniquidad, deshonra, desmérito, manipula-
ción o encierro. Sexual: Cualquier acción que implique 
la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso 
genital, del derecho de la mujer de decidir voluntaria-
mente acerca de su vida sexual o reproductiva a través 
de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, 
incluyendo la violación dentro del matrimonio o de 
otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no 
convivencia, así como la prostitución forzada, explota-
ción, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. 

Económica y patrimonial: la que se dirige a ocasionar 
un menoscabo en los recursos económicos o patrimo-
niales de la mujer, a través de la perturbación de la po-
sesión, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, 
sustracción, destrucción, retención o distracción inde-
bida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 
personales, bienes, valores y derechos patrimoniales.

Simbólica: Argentina, (Ley No. 26.485), la que, a través 
de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos 
o signos transmita y reproduzca dominación, desigual-
dad y discriminación en las relaciones sociales, natu-
ralizando la subordinación de la mujer en la sociedad. 

Método

La metodología utilizada responde a la investiga-
ción-acción, del modelo de Kemmis. Según Becerra y 
Moya (2010), la investigación-acción, se ajusta al tipo 
de investigación que se está trabajando, tomando 
en cuenta los pasos que éste implementa. Estos son 
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planificación, acción, observación y reflexión. Los su-
jetos de estudio corresponden a los estudiantes del 
1er Grado del Nivel Secundario del Centro Educativo 
Liceo El Naranjo, Distrito Educativo 02-03, Las Matas 
de Farfán, Jornada Extendida. El objeto de la investi-
gación es la Violencia de Género y Rendimiento Esco-
lar existente en los estudiantes del primer grado del 
Liceo el Naranjo, Distrito Educativo 03, Las Matas de 
Farfán, Regional 02 San juan. 

Resultados

Los resultados obtenidos con la realización del proyec-
to de intervención acción se debe en gran parte al apo-
yo y colaboración del director y los demás miembros 
de la comunidad educativa. Los docentes valoraron la 
ejecución del programa de intervención como muy sig-
nificativo, ya que les ayudó a reconocer la importancia 
de las técnicas para la disminución de la violencia de 
género, como estrategias para la mejora de su práctica 
educativa, como fruto de la interacción entre alumnos, 
se puede destacar las vivencias de valores, tal como la 
solidaridad, humildad, laboriosidad, perseverancia, au-
toestima, responsabilidad, compañerismo, entre otros. 
Con la implementación hemos logrado beneficiar, no 
solo a los y las estudiantes del primer grado del cen-
tro educativo liceo El Naranjo, sino también a todos los 
actores involucrados en el proceso. Los beneficios al-
canzados en el estudiantado, aparte de disminuir com-
portamientos agresivos generados por la desigualdad 
de género, fomentó valores como respeto, empatía. La 
colaboración ayudó a estos en el mejoramiento de la 
disciplina mediante la ejecución del trabajo colabo-
rativo, aportó en el rendimiento académico de los/as 
estudiantes evidenciándose en un porcentaje alto en 
la promoción del grado siguiente. Esto ayuda a la ins-
titución escolar a aumentar su prestigio como centro 
que se preocupa por la formación de sus estudiantes, 
en una cultura de paz que contribuye a mejorar la ca-
lidad de los estudiantes, en especial en su desarrollo 
personal, social y académico.

Conclusiones

Con las intervenciones realizadas durante todo el pro-
ceso entendemos que se obtuvieron cambios de mejo-
ra en el comportamiento positivo, que impactaron en 
el contexto desarrollado, favoreciendo a todos/as los 
actores del proceso educativo. Las diferentes estrate-
gias utilizadas para desarrollar las temáticas ayudaron 

a transformar el contexto social y escolar que se carac-
terizaba por los constantes reclamos de comporta-
mientos violentos e inadecuados entre los educandos.

Con la disminución de la violencia de género se puede 
obtener resultados significativos en el proceso ense-
ñanza-aprendizaje. Con el desarrollo de la técnica y el 
hábito de estudios favorece competencias y actitudes 
tendentes a elevar los niveles de aprendizaje en los 
estudiantes. Con las diferentes temáticas ejecutadas 
logramos que los estudiantes se empoderen de herra-
mientas y estrategias para enfrentar los problemas o 
situaciones que se le presenten, desarrollando inteli-
gencia emocional para la resolución se conflicto y que 
respondan de manera más asertivas a las dificultades 
cotidianas. Las actividades desarrolladas permitieron 
que los profesores/as reflexionaran acerca de cómo 
influir en la mejora de su práctica pedagógica, las téc-
nicas y las normas de convivencias, ya que la falta de 
implementación de estrategias adecuadas genera difi-
cultad en el aprendizaje y el comportamiento de los/as 
estudiantes. Pudimos trabajar diferentes valores tales 
como: la igualdad, equidad, compañerismo, toleran-
cia, responsabilidad, respeto, cooperación, amor, entre 
otros. A medida que se fueron desarrollando las dife-
rentes temáticas, pudimos observar que los alumnos/
as mostraban mayor interés y motivación por partici-
par y realizar sus tareas.
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Enseñanza del Baloncesto en el Género Femenino 
del 4to de Secundaria durante las clases de Educa-
ción Física de los centros Urbanos del Distrito Edu-
cativo 02-05, San Juan Este, año escolar 2017-2018

Luis Felipe García Rosado

Objetivos y preguntas de investigación

Preguntas Científicas: 1. ¿En qué se fundamenta el do-
cente teóricamente para desarrollar la enseñanza de 
los fundamentos técnicos del baloncesto femenino en 
las clases de Educación Física en los centros educativos 
de San Juan de la Maguana? 

3. ¿Cuáles factores afectan el proceso de enseñanza 
de los fundamentos técnicos del baloncesto femeni-
no en los centros educativos? 3. ¿Cuál es la situación 
actual en relación a la enseñanza de los fundamentos 
técnicos del baloncesto femenino en la clase de Edu-
cación Física en el 4to Grado de Secundaria? 4. ¿Cuáles 
actividades realizan los maestros de Educación Física 
para que las estudiantes del 4to Grado aprendan los 
fundamentos técnicos del baloncesto? 5. ¿Qué sistema 
de acciones contribuiría a la enseñanza de los funda-
mentos técnicos del baloncesto femenino en la clase 
de Educación Física? 

 Tareas científicas 1. Evaluar la fundamentación teórica 
del docente para desarrollar la enseñanza de los fun-
damentos técnicos en el baloncesto femenino en las 
clases de Educación Física del 4to Grado de Secunda-
ria. 2. Describir los factores que afectan el proceso de 
enseñanza de los fundamentos técnicos del balonces-
to femenino en los centros educativos. 3. Determinar la 
situación actual en relación a la enseñanza de los fun-
damentos técnicos del baloncesto femenino en la cla-
se de Educación Física en el 4to Grado de Secundaria. 
4. Describir las actividades que realizan los maestros de 
Educación Física para que las estudiantes del 4to Gra-
do aprendan los fundamentos técnicos del baloncesto. 
5. Diseñar un sistema de acciones que contribuya a la 
mejora de las estrategias empleadas por los docentes 
en la enseñanza de los fundamentos técnicos del ba-
loncesto femenino en la clase de Educación Física en 
4to de secundaria.

Resumen marco teórico

Domínguez (2015), manifiesta que el baloncesto o 
básquetbol proviene del inglés basket (canasta) y ball 
(pelota). Es un deporte de equipo, en donde dos con-
juntos de cinco jugadores cada uno, intentan introdu-
cir un balón, el mayor número de veces posible en una 
cesta suspendida por encima de sus cabezas y situada 
en la parte de la cancha del equipo contrario. El bás-
quet es uno de los deportes más populares, con mayor 
número de espectadores y participantes en el mundo. 

El juego se realiza en 4 tiempos de 15 minutos y los 
jugadores pueden entrar y salir del juego durante todo 
el partido. Gana el partido el que más puntos anota por 
medio de canastas. Cada canasta normal vale dos pun-
tos; si se logra desde determinada distancia, la canasta 
es triple y se anota tres puntos. En este orden, Merino 
(2010), manifiesta que Naismith, al crear el baloncesto, 
buscaba crear una actividad que los jóvenes pudieran 
realizar en un gimnasio cerrado durante el invierno. Así 
nació el básquetbol, cuyos partidos, en la actualidad, 
tienen una duración de 40 minutos (cuatro periodos 
de 10 minutos cada uno). La excepción a esta regla es 
la liga estadounidense de la National Basketball As-
sociation (NBA), considerada la mejor del mundo, cu-
yos partidos duran 48 minutos (cuatro periodos de 12 
minutos). Cabe destacar que existen varias reglas di-
ferentes entre la NBA y la Federation International de 
Basketball (FIBA), el organismo que rige este deporte a 
nivel internacional. Cabe destacar que Senda Berenson 
fue una de las tres primeras mujeres que pasó a formar 
parte del Basketball Hall of Fame. Fue en 1985 junto a 
las entrenadoras Berta Teague y Margaret Wade. Con 
esta distinción se reconoció el trabajo y la gran apor-
tación de la profesora y directora de Educación física al 
baloncesto femenino.

Método

Propositiva: Porque se propone o diseña un sistema de 
acciones para la mejora del proceso enseñanza del ba-
loncesto femenino escolar. Cuantitativo: Se describen 
las estrategias que utilizan los docentes por medio de 
frecuencia y porcentaje para mejor comprensión de 
los datos. De Corte Transversal: se realiza en un corte 
en el tiempo (año escolar 2017-2018). 

La Población estuvo constituida por 5 Centros Educa-
tivos en el casco urbano, que pertenecen al Distrito 
Educativo 05, Municipio de San Juan de la Maguana. 
Centros Educativos. Alumnos. Docentes. Población. 
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Muestra Femenino Masculino. Liceo Técnico Pedro 
Henríquez Ureña 167 30 0 5. Liceo Vespertino Pedro 
Henríquez Ureña 76 30 1 4. Colegio Padre Guido Guil-
dea 26 16 0 2. Colegio Integral La Unión1818 01. Cole-
gio Lucille Rupp 29 23 1 1. Total 316 116 2 13. 

Muestra y procedimiento para la selección de la mues-
tra. Se trabajó con la totalidad de los docentes de 
Educación Física que laboran en el 4to Grado de Se-
cundaria de los centros educativos del casco urbano 
del Municipio de San Juan de la Maguana. Además, se 
escogieron 116 estudiantes, 10 estudiantes por cada 
docente bajo estudio. 

Resultados

Hay que señalar que, los datos de los cuestionarios 
coinciden en que los docentes de manera infrecuente 
enseñan a las estudiantes a realizar los ejercicios para 
fijar los movimientos con autonomía de cada uno de 
los fundamentos técnicos del baloncesto. Tanto las es-
tudiantes como los docentes consideran que ellos son 
autoexigentes en sus competencias en la enseñanza 
de los fundamentos. Los datos son discrepantes, en re-
lación si los docentes de Educación Física les enseñan a 
las estudiantes a realizar el bote del balón en posición 
cómoda y apropiada, evidenciándose que no lo hacen. 
Lo mismo, se evidenció sobre la enseñanza del pase en 
posición cómoda y apropiada. De igual manera, no se 
les enseña de manera rutinaria el tiro a la canasta en 
posición cómoda y apropiada.

Una de las técnicas que incentivan a las estudiantes 
a jugar baloncesto son los eventos internos y exter-
nos, sin embargo, los centros educativos bajo estudio 
no realizan torneos que permitan que las estudiantes 
compitan para integrarla, motivarla e incentivarla a 
que aprendan a jugar o practicar el baloncesto fe-
menino. Casi todos los docentes de Educación Física 
afirman que motivan a las estudiantes a jugar u otras 
opciones de interés en el baloncesto, aunque las estu-
diantes y el investigador consideran lo contrario. Tam-
poco desarrollan las clases de educación física en un 
clima donde prima la armonía y la alegría, aunque los 
docentes afirman que si lo hacen.

En cuanto a si los docentes de Educación Física reco-
nocen los logros de las estudiantes en el momento de 
la clase de Educación Física, un 85% de los docentes 

dice que lo hace siempre; para las estudiantes un 36% 
dice que el docente lo hace siempre; según el equipo 
investigador un 69.2% nunca lo hace. 

Conclusiones

La mayoría de los docentes de Educación física perte-
nece al sexo masculino, tiene de 30 a 39 años de edad 
y son licenciados. Tienen menos de 5 años de servi-
cio, lo mismo impartiendo la asignatura. Basado en 
lo expuesto por la mayoría, tanto de docentes como 
estudiantes y la opinión del investigador; los docentes 
de Educación Física les enseñan a las estudiantes qué 
importancia tienen los fundamentos técnicos en el 
baloncesto femenino. Pocas veces enseñan a las estu-
diantes a realizar los ejercicios para fijar los movimien-
tos con autonomía de cada uno de los fundamentos 
técnicos del baloncesto.

Los docentes de Educación Física son autoexigentes en 
sus competencias en la enseñanza de los fundamen-
tos y a realizar el bote del balón en posición cómoda 
y apropiada. Enseña a las estudiantes a realizar el pase 
en posición cómoda y apropiada. A veces les enseñan 
a las estudiantes a realizar tiro a la canasta en posición 
cómoda y apropiada y les enseñan a las estudiantes a 
driblear el balón velozmente. Los docentes no les en-
señan a las estudiantes a proteger el balón de manera 
eficiente, mientras driblean. Casi nunca realizan activi-
dades que permitan que las estudiantes aprendan que 
el baloncesto es también para el sexo femenino, pero 
no realizan evento interno en el centro educativo que 
permita que las estudiantes compitan para integrarla, 
motivarla e incentivarla a que aprendan a jugar o prac-
ticar el baloncesto femenino. No realizan juegos de ba-
loncesto femenino con otros centros educativos para 
que las estudiantes aprendan y practiquen este depor-
te escolar. A veces utilizan los recursos didácticos en 
forma sistemática en la enseñanza de los fundamentos 
técnicos del baloncesto. Motivan a las estudiantes en 
jugar u otras opciones de interés en el baloncesto.

Estos docentes de Educación Física desarrollan las clases 
de educación física en un clima donde prima la armonía 
y la alegría. Estos no les enseñan a sus alumnos a utili-
zar ambas manos en la realización del dribling-destreza. 
A veces los docentes de Educación Física les enseñan 
a los alumnos a realizar los ejercicios para fijar los mo-
vimientos con autonomía y realiza con autonomía los 
ejercicios para fijar los movimientos, así como enseñan 
a sus alumnos a realizar el bote en posición cómoda y 
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apropiada. No les enseñan a sus alumnos a cambiar de 
dirección rápidamente. A veces les enseñan a sus alum-
nas a driblear con ambas manos, pero no les enseñan 
a sus alumnos a driblear el balón velozmente ni a pro-
teger el balón de manera eficiente mientras driblean. 
Estos docentes realizan actividades que permiten que 
las alumnas aprendan, pero no permiten estudiantes 
sentadas en la clase práctica del baloncesto. A veces 
permiten que durante la práctica las estudiantes estén 
realizando otra actividad que no sea del baloncesto. Los 
docentes de Educación Física no reconocen los logros 
de las estudiantes en el momento de la clase de Edu-
cación Física ni realizan charlas, talleres, competencias 
entre los demás cursos. No proyectan videos motivando 
a las estudiantes, tampoco aplican algunas estrategias 
para dar la clase de educación física.
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