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El Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero apoya la iniciativa 

de conformar la Escuela de Capacitación 4I para Investigadores, a partir de 
un diagnóstico participativo, orientado desde la dirección de investigación. 
al transcurrir la primera etapa de formación se presenta la compilación de 
producción intelectual del coloquio “Tejiendo Conocimiento desde la Escuela de 
Capacitación interdisciplinaria 4I”

Esta compilación presenta una diversidad de temáticas, donde cada 
disciplina es un aporte y desde la interacción a partir las diferentes disciplinas 
como una contribución a la comunidad académica. 

Por tanto, la Escuela de formación 4I es un aporte innovador a la 
comunidad de investigadores tanto institucional, interinstitucional, nacional e 
internacional, donde hoy se presentan resultados de un proceso colaborativo 
entre investigadores expertos e investigadores en formación. En este compendio 
de artículos, desde la diversidad de cada saber disciplinario, esultado de un año 
de investigación, aprendizaje y descubrimiento de los docentes en la Escuela de 
Capacitación para Investigadores 4I.

La multiplicidad de enfoques y la riqueza de experiencias interinstitucionales 
se vinculan para formar un compendio interdisciplinar y cultural, confluyendo 
desde esta escuela de formación, en la producción intelectual, consecuencia 
del esfuerzo, dedicación, disciplina y organización, de los investigadores, en sus 
tiempos frente al compromiso con la capacitación de la Escuela 4I. Cada artículo 
ofrece una ventana a una variedad de posibilidades, explorando más allá de las 
fronteras.

Se logró evidenciar del proceso de capacitación, el intercambio 
intelectual y la colaboración interdisciplinaria. La escuela enfrentó los desafíos 
de la tecnología, manejo de horarios y tiempos, supera obstáculos, alcanzando 
resultados de la primera meta. Desde donde se puede afirmar que esta es una 
posibilidad de crecer juntos como comunidad investigadora.

Cada artículo es una contribución única, de los investigadores en 
formación, los cuales contribuye a un mañana mejor, desde la investigación. 
Por lo tanto, los invito a leer este estas páginas, que los motivará a explorar y 
aprender en pro de una comunidad investigativa cualificada, que se proyecta a 
servir a la sociedad desde el conocimiento científico.

MGTR. MARÍA EMPERATRIZ FUERTES NARVÁEZ 
Rectora Instituto Superior Tecnológico Aduanero
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Este libro de memorias es resultado del “Coloquio Interinstitucional, 

Internacional de Investigación Interdisciplinaria: Compartiendo Experiencias 
y Proyectos Escuela 4I” resultado de investigación, mediante la estrategia de 
la Escuela 4I (Investigación, interinstitucional, interdisciplinar e internacional) 
liderada desde la dirección de Investigación del Instituto Superior Liceo Aduanero 
de Ibarra Ecuador y con el aval de la Universidad de Ciencia, Cultura, Educación 
y Gestión UCCEG de Colima México. 

En estas páginas, se encontrarán con artículos desde diferentes enfoques 
disciplinares e investigativos. Aquí, se entretejen historias de colaboración, 
aprendizaje y superación. Artículos escritos por aquellos que han sido partícipes 
de un proceso de capacitación y ponentes en el coloquio 2024. Dicho coloquio fue 
más que un evento académico; un escenario convergente de aprendizaje, donde 
se traspasan las fronteras disciplinarias y se abren paso nuevas perspectivas, 
nacionales e internacionales.

  Investigadores de diversos campos, comparten experiencias, proyectos 
y visiones, fortaleciendo procesos investigativos. Encuentro de investigadores 
en intercambio de saberes, que proyecta a nuevos horizontes de investigación.

Este libro da razón de un proceso de capacitación y aprendizaje, de 
investigadores en acción, donde los mentores expertos orientan ofreciendo una 
guía y apoyo a investigadores novatos, compartiendo no solo conocimientos 
técnicos, sino también lecciones de vida y consejos prácticos para sortear los 
desafíos del camino investigativo.

Además, se presentan evidencias de producción investigativa, enriquecida 
por esta experiencia de capacitación. Desde los momentos de incertidumbre 
hasta los logros más significativos, cada relato nos invita a reflexionar sobre el 
poder del trabajo colaborativo y la importancia de cultivar una mentalidad abierta 
y receptiva al cambio.

Los capítulos de este libro están organizados a través de los siguientes 
ejes: 1 Capítulo Innovación desde los procesos de formación en investigación.2. 
Diversidad disciplinaria en la producción intelectual.3 Educación. 

De esta manera, motivo a la lectura y conocimiento a través de la 
producción intelectual y donde estos artículos de investigadores en acción, los 
lleve al conocimiento interdisciplinario. Que estas experiencias de formación 
innovadoras desde su proceso de abordaje inculquen a seguir explorando 
oportunidades de actualización en investigación, aprendiendo desde los 
diferentes contextos, visiones interdisciplinarias e interinstitucionales.
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Por tanto, aquí encontrarán los textos de diferentes enfoques disciplinares, 

resultado de horas de capacitación y producción de los investigadores desde ca 
una de sus disciplinas, desde escenarios y contextos de investigación diferentes, 
donde los unió el deseo de aprender y cualificarse de manera colaborativa.

DRA. SARA ESPERANZA LUCERO REVELO PHD
Autora de la propuesta de la Escuela de Formación 4I

Directora de investigación 
Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero
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INNOVACIÓN DESDE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

Las ideas son el auténtico motor de la innovación.

Víctor Hugo
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Las experiencias de liderazgo en investigación interinstitucional, interdisciplinar 
e internacional , llevan a la sistematización de cada experiencia, a partir sus fortalezas 
y debilidades .Desde donde surgen ideas y propuestas para generar la Investigación 
Interdisciplinaria a Nivel Institucional e Internacional: Un Enfoque desde una Escuela 
de Formación para Investigadores 4I (Ecuador, Colombia, México, Perú ), dando como 
resultado una línea de investigación institucional , con una metodología de investigación 
triangular , de la cual se da a conocer en el siguiente capítulo.

Esta innovación en los procesos de formación de investigadores es una escuela 
que siempre está innovando de acuerdo con las necesidades de los participantes, donde 
se generan nuevos escenarios de aprendizaje para investigadores, este es un aporte 
a la nueva generación de investigadores, que se preparán para los nuevos desafíos y 
oportunidades emergentes desde las diferentes disciplinas.

Esta experiencia de innovación en procesos de formación de investigadores se 
facilita: compartir experiencias, integración de metodologías y herramientas de tecnología 
educativa y aprendizaje digital, como las siguientes:

Escenarios de aprendizaje colaborativo y personalizado: de acuerdo con el nivel 
de conocimiento y estilo de aprendizaje de cada investigador en formación. Mediante clases 
grabadas, sincrónicas, asincrónicas. plataformas que ofrecen contenidos personalizados, 
evaluaciones adaptativas y retroalimentación instantánea.

Colaboración interinstitucional y convenios internacionales: desde la 
colaboración internacional, interdisciplinar, que se inicia con un diagnóstico de necesidades 
para atenderlas desde la etapa inicial de formación, a través de herramientas digitales para 
conectarse a las diferentes clases los investigadores en formación y expertos de Ecuador, 
Colombia, México, Perú y Argentina. 

Donde investigadores también participan como coinvestigadores en la investigación 
que generó este proyecto de formación de investigación colaborativa, encuentros y 
coloquios internacionales de modalidad mixta, virtual y presencial, y una plataforma de 
intercambio de conocimientos.
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INVESTIGACIÓN INTERINSTITUCIONAL, INTERDISCIPLINARIA 
E INTERNACIONAL, UN RETO DE TRASCENDER FRONTERAS: 

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN TRIANGULAR

CAPÍTULO 1
 

Sara Esperanza Lucero Revelo
PhD; Directora de investigación, Instituto 

Superior Tecnológico Liceo Aduanero
https://orcid.org/0000-0003-2232-2863

PALABRAS CLAVE: investigación, 
interinstitucional, interdisciplinar, 
internacional

INTRODUCCIÓN
La investigación interinstitucional 

e interdisciplinar e internacional es un 
reto, porque significa ir más allá de las 
condiciones tradicionales, donde diferentes 
instituciones y disciplinas académicas, 
abordan los problemas de investigación 
por separado, indagando colaboraciones, 
sinergias e intereses, con la participación 
de diferentes disciplinas académicas, para 
abordar un tema de investigación de forma 
integral.

Este enfoque, interinstitucional, 
interdisciplinar e internacional de la 
investigación es un reto ampliando el 
alcance y la profundidad de la investigación, 

porque permite tener variedad de 
perspectivas, conocimientos y recursos. 
Trascender fronteras en investigación 
permite a los investigadores, abordar 
problemas complejos desde múltiples 
ángulos desde las diferentes disciplinas, 
promoviendo la innovación y generando 
soluciones más integrales y efectivas. 
Este tipo de investigaciones promueve 
la transferencia de conocimientos y 
la creación de redes de colaboración, 
las cuales pueden generar resultados 
significativos en la sociedad y en el avance 
del conocimiento científico y tecnológico 
desde una perspectiva integral.

Este tipo de investigaciones 
apoyan a la internacionalización de 
la investigación desde los siguientes 
aspectos: la internacionalización del 
conocimiento innovador integrando 
diferentes perspectivas, enfoques y 
métodos, la interdependencia entre las 
diferentes disciplinas, desde un enfoque 
colaborativo. Y quizá visualizando 
más allá la investigación internacional, 
puede aportar al desarrollo de políticas y 
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prácticas sostenibles a nivel internacional desde la ética y responsabilidad social, la cual 
tiene en cuenta los intereses de cada institución según el contexto de cada país o región. 
En definitiva, la investigación interinstitucional, interdisciplinar, e internacional traspasa 
fronteras geográficas, disciplinares y mentales superando barreras culturales para promover 
alternativas de solución innovadoras frente a los desafíos de la actualidad.

Este tipo de investigación de las 4 I (Investigación, interinstitucional, interdisciplinar 
e internacional) se justifica en razón de la complejidad de los problemas a nivel 
internacional, los cuales son un reto abordar desde la integralidad, desde diferentes 
enfoques y perspectivas, donde se requiere la colaboración de las diferentes disciplinas y 
países.Aprobechado las experiencias de los expertos investigadores de cada país o región 
para generar el nuevo conocimiento frente a las necesidades identificadas al plantear los 
problemas de investigación desde las prácticas y políticas particulares de cada país.

Por otra parte, la investigación 4 I, fomenta los estudios de calidad, por la diversidad 
de ideas compartidas, la actitud crítica desde las diferentes perspectivas lo cual lleva a dar 
relevancia a los estudios, fortaleciendo en equipo como investigadores internacionales e 
interdisciplinares. Por lo tanto, este articulo pretende presentar el análisis de los desafíos y 
oportunidades de la investigación interinstitucional interdisciplinar e internacional.

JUSTIFICACIÓN
Los avances tecnológicos, las posibilidades después de pandemia y la complejidad 

de los problemas a nivel internacional generan cambios en todos los ámbitos, donde la 
investigación necesita dar respuesta con la formación de investigadores, los cuales son la 
semilla para la producción del conocimiento, desde cada contexto, territorio y país.

Para lo cual es fundamental innovar los procesos de formación de investigadores 
aprovechando los recursos de cada institución y desde un trabajo interinstitucional e 
internacional donde se generen escenarios colaborativos de aprendizaje, entre expertos e 
investigadores novatos.

Es pertinente porque esta metodología de innovación triangular en la formación de 
investigadores va a promover estudios de calidad, por la diversidad de ideas compartidas, 
la actitud reflexiva y crítica desde las diferentes perspectivas disciplinares, fomentando el 
manejo integral de las problemáticas a investigar.

Se considera relevante porque, los grupos de participantes son interinstitucionales, 
interdisciplinares e internacionales, donde la “Interacción y contagio emocional: detallado 
en la capacidad de influencia, en la contribución al desarrollo de los demás, en la capacidad 
para resolver conflictos y en el manejo de relaciones interpersonales” (Lucero-Revelo, 
2020) es fundamental para el desarrollo de habilidades para el trabajo de investigación en 
equipo.
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Por tanto, es coyuntural la estrategia de investigación de la Escuela de capacitación 
internacional para investigadore 4I, porque además de un aprendizaje colaborativo se 
facilitan escenarios de aprendizaje interculturales, desde diferentes puntos de vista, que 
llevan a una reflexión crítica complementaria donde se hace una triangulación de saberes 
de acuerdo con la temática y problemática trabajada.

CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA CONCEPTUAL 
La investigación interinstitucional, interdisciplinar, internacional, surge de 33 

años experiencias de la autora en investigación interdisciplinar, luego se proyecta a 
investigaciones binacionales y desde estas experiencias de liderazgo en la coordinación 
de este tipo de investigaciones se incursiona a investigaciones internacionales con más 
de tres países, asumiendo el reto de trascender fronteras tanto desde lo geográfico, lo 
cognitivo, lo emocional y lo cultural, para asumir los problemas de investigación, a partir de 
una actitud empática, colaborativa, aprovechando diferentes perspectivas metodológicas y 
del conocimiento.

Por lo tanto, el reto de asumir la investigación internacional más allá de las 
fronteras geográficas implica conformar equipos de investigación, donde se requiere 
que los investigadores tengan una buena autorregulación cognitiva emocional, Todo esto 
favorece la integración intercultural, dando así una visión más amplia en la producción del 
conocimiento científico, trascendiendo fronteras.

QUE IMPLICA TRASCENDER FRONTERAS EN INVESTIGACIÓN
De acuerdo a Lucero-Revelo (2013) las estrategias transfronterizas, favorecen 

el aprendizaje dialógico, la autogestión, llevando espacios específicos de concertación, 
donde una de estas posibilidades es la investigación interinstitucional e internacional, 
la cual favorece la interdependencia e integración de diferentes disciplinas académicas 
con una variedad de enfoques y metodologías que se complementan, eso es trascender 
fronteras disciplinarias , para abordar los problemas desde diferentes ángulos.

Al trascender fronteras culturales, se integran diferentes puntos de vista en el 
proceso de investigación, donde la autorregulación cognitivo emocional es fundamental 
para lograr la colaboración desde sus diferentes culturas y experiencias enriqueciendo el 
conocimiento científico desde las diferencias y similitudes, para lo cual se requiere una 
mayor apertura y tolerancia hacia las diferencias culturales y desde allí se fortalece las 
relaciones internacionales en el ámbito académico y científico.

Todo esto facilita el trascender metodologías, explorando la variedad de mitos y 
técnicas de investigación tanto cualitativas como cuantitativas y mixtas, y de esta manera 
lograr procesos de comprensión e integración más completa e integral de los problemas de 
una manera innovadora y con relevancia en contextos diversos y globalizados.
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ANTECEDENTES DE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Desde la revisión bibliográfica relevante sobre investigación internacional, 

colaboración interinstitucional e interdisciplinariedad. Se encuentran los siguientes aportes 
de los diferentes autores

La investigación internacional implica: “Identificación de la necesidad: Lo primero 
que se debe hacer es identificar la necesidad o el problema que se quiere abordar en el 
proyecto elegido y productos terminales como metas a lograr. Esta necesidad debe ser clara 
y específica” (Robles Pinto, Loa Coímbra, & Fabiano de Abreu, 2023) Más sin embargo hay 
un vacío en la preparación de los investigadores para sumir este reto de trabajo en equipo 
desde la investigación internacional.

“El trabajo interdisciplinario constituye la mejor vía para poder generar espacios 
de reflexión y construcción colectiva frente a un tema complejo” (Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 
Centro de Investigación e Innovación Educativas, 2013) Donde es importante el saber 
como se generan estos espacios de interacción interdisciplinar , a lo cual da respuesta la 
innovación en los procesos de formación de investigadores de la Escuela 4 I.

Frente a la colaboración internacional se puede mencionar que “la cooperación 
científica internacional (CCI) ha permitido la modernización de la ciencia en Latinoamérica”. 
(González-Huerta & Zavala-Leal, 2022) Logrando así no solo un beneficio social, sino en la 
cualificación de los investigadores también desde un aprendizaje cooperativo.

 “Las redes de colaboración, motivadas por la crisis de pandemia, se concluye un 
incremento de participación internacional través de las coautorías de los artículos científicos 
en el sector salud, con un promedio aproximado del 50 %”. (Gómez Velasco, Ayala Montoya, 
& Gómez Velasco N., 2022) Colaboración que se necesita fomentar mediante una estrategia 
de interacción en la formación de investigadores expertos y novatos.

“Interdisciplinariedad. Utilización de varias disciplinas que se integran unas en 
otras a través de la interacción, a partir de los vínculos y puntos de unión existentes 
entre ellas. Tanto las posibilidades de integración como las de interacción son múltiples” 
(Martín Rodríguez, 2023). Lo importante es cómo aprovechar estas oportunidades desde 
la interacción en procesos de formación y fortalecimiento a investigadores desde una 
metodología triangular.

FACTORES QUE FACILITAN LA COLABORACIÓN INTERNACIONAL
Liderazgo y experiencia en coordinación de investigaciones interinstitucionales 

e internacionales, del investigador proponente del proyecto, para hacer una adecuada 
planificación, seguimiento y acompañamiento oportuno desde el aprendizaje colaborativo 
e interactividad virtual.
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La experticia complementaria, es fundamental de allí que esta se puede lograr 
mediante la colaboración internacional, con las fortalezas que cada institución de los 
diferentes países posee en relación con el conocimiento, experiencia en metodologías de 
investigación, acceso a recursos y tecnología, donde desde las instituciones se pueden 
fortalecer desde las debilidades y fortalezas

Un aspecto fundamental es un mayor alcance de la investigación desde diferentes 
regiones de los países participantes, lo cual ayuda a una comprensión global de los 
problemas y facilita la transferencia de investigación. Desde la diversidad de perspectivas 
de los investigadores involucrados desde sus culturas, experticia complementan visiones 
y metas investigativas.

Además, la colaboración interinstitucional en aporte a recursos financieros para 
procesos de investigación, organización de eventos y publicaciones e intercambios 
y movilidad investigativa. Así como también se mejora la calidad de dichos procesos 
mediante la revisión de pares y validación de resultados desde las diferentes disciplinas e 
instituciones internacionales.

La colaboración interinstitucional, favorece la publicación en revistas de alto 
impacto, participación en ponencias internacionales, dando mayor visibilidad profesional 
e institucional, llevando a un mayor reconocimiento y cualificación desde las diferentes 
experiencias y conocimientos compartidos.

METODOLOGIA
Se utilizó revisión bibliográfica, Semantic Sholar, donde para la búsqueda se utilizaron 

las palabras claves de la Escuela 4I, (investigación interinstitucional, interdisciplinar e 
internacional), se hizo una revisión de 50 artículos de los cuales se seleccionaron 30 los 
más relevantes con el tema, Así como en bases de Redalyc, Scielo y Dialnet, se revisaron 
40 y se seleccionaron 20 más acordes con la temática durante enero a mayo 2024

Se identifica y propone una “Metodología de Investigación Triangular” la cual propone 
la interconexión de tres dimensiones fundamentales: institucional, interdisciplinaria e 
internacional. articulando diferentes instituciones, disciplinas y países, esto implica manejar 
la complejidad y la diversidad de enfoques involucrados en este tipo de investigación. 

Esta metodología es resultado de la reflexión de la trayectoria en investigación 
interinstitucional, interdisciplinar e internacional de treinta y tres años de la autora, en 
el liderazgo de este tipo de investigación y quien tiene la formación como psicóloga y 
educadora, lo cual le ha permitido manejar e identificar desafíos y barreras en la 
investigación internacional y desde las diferencias culturales donde se ha logrado fomentar 
la comprensión y vínculos de amistad y trabajo entre los investigadores, facilitando 
interpretar los resultados, comprender los trámites de convenios en cada país e institución 
respetando la normatividad de cada institución y dando el tiempo suficiente en cada trámite,
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Así mismo la coordinación logística aparentemente compleja, pero que, desde un 
liderazgo de servicio y dinámica de organización de reuniones, visitas de trabajo, viajes 
internacionales, envió de información y planeación desde la diferencia horaria y calendario 
en el plan de acción, manejo colaborativo en recursos humanos, logísticos, económicos 
y tecnologías avanzadas. No se presentan conflictos de intereses y ni competencias 
porque hay lineamientos claros en estos espacios altamente competitivos, donde prima la 
cooperación más que los intereses personales.

RESULTADO DE EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIONES INTERNACIONALES 
QUE HAN TRASCENDIDO FRONTERAS

Uno de los principales resultados es la metodología de investigación triangular que 
se logra sistematizar (Lucero-Revelo S. , 2023) esta experiencia., donde inicialmente se 
fundamenta desde el triángulo de Sábato, el cual da importancia a los tres actores así: 
“Estado, el cual participa en el sistema como diseñador y ejecutor de la política. El segundo 
es la infraestructura científico-tecnológica, como sector productor y oferente de la tecnología. 
Y por último el sector productivo, el cual es demandante de tecnología”. (Rodriguez , 2019) 
Esto adaptado al proceso de investigación es articular la academia, la sociedad civil y 
el gobierno, para lograr un mayor impacto social e investigativo. Adquiriendo un mayor 
compromiso desde el auto reconocimiento de problemáticas y posibles soluciones a partir 
de los resultados de investigación.

Finalmente, la Metodologia triangular de investigación, se sistematiza y profundiza 
en la investigación. Interdisciplinaria a Nivel Institucional e Internacional: Un Enfoque desde 
una Escuela de Formación para Investigadores 4I (Ecuador, Colombia, México, Perú, 
Argentina) liderada en el Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero de Ibarra Ecuador.

DISCUSIÓN 
La investigación interinstitucional, interdisciplinar e internacional o investigación 

triangular , logra un mayor alcance desde el trabajo colaborativo y complementación, a partir 
de diferentes disciplinas enfocándose de un problema en particular de las necesidades de 
formación en investigación , abordando de forma integral desde las diferentes metodologías 
y enfoques “ logrando aparentemente una articulación compleja” pero que de acuerdo a 
(Maldonado-Díaz & Núñez-Díaz, 2023) las experiencias investigativas como manifiestan 
dichos actores se logra por la sinergia entre los investigadores, la cual conlleva enfoques 
y estrategias complementarias que favorecen los estudios investigativos interdisciplinares, 
desde cada país, gracias a la comprensión intelectual y compromiso institucional.

Por lo tanto, la integración de los supuestos, teorías, conceptos, valores o principios 
en conflicto exigen, el “descubrir o crear ese terreno común integrador” (Repko et al., 2019: 
204) citado por (León-Duarte, 2022). Esto se logra a través de un trabajo colaborativo 
interdisciplinar e interinstitucional.
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Esta sinergia e integralidad lleva a mejorar la calidad y la relevancia de la investigación 
desde los resultados de investigación de los diferentes contextos y disciplinas. Llevando a 
un desarrollo personal y profesional a los investigadores, donde el aprendizaje dialógico, 
autogestión y colaboración internacional fortalecen habilidades y conocimientos en la 
investigación con una visión más amplia y complementaria.

Para ello es fundamental la comunicación clara, los acuerdos en el desarrollo del 
proyecto y un plan de acción planificado y socializado con los investigadores, que de 
acuerdo algunos autores es una corriente integracionista, desde la” teoría del terreno 
común, fundamentada en la psicología cognitiva de Clark (2017) y Rainer Bromme (2000), 
citado por (León. Duarte, 2022), quienes sugieren que la comunicación entre disciplinas 
académicas propiciando el dialogo de conocimientos, supuestos y visiones susceptibles 
de ser integradas” facilitando de esta manera el establecimiento de redes, financiamiento 
compartido e infraestructura y talento humano aprovechado desde las diferentes disciplinas 
y experiencias de conocimiento.

En consecuencia, la comunicación es un elemento esencial en la investigación 
triangular, porque “Con los procesos de comunicación además de difundir iniciativas, 
generan espacios de doble vía para dialogar con la sociedad, para el análisis estratégico 
y la reflexión colectiva”. (Puerta -Arango, 2019) y en algunas investigaciones se trabaja el 
triángulo de Sábato el cual es un “modelo de política científico-tecnológica “que de acuerdo 
con (Facultad de ingenieria.Universidad de Jujuy, 2019) argumenta que es fundamental la 
presencia de los tres agentes, este es un ejemplo importante de un trabajo interinstitucional, 
donde cada uno se articula desde sus fortalezas agilizando procesos.

Esto requiere, una comunicación efectiva donde “La comunicación científica es el 
conjunto de procesos de presentación, transmisión e intercambio de información científica 
en la sociedad humana; constituye el mecanismo principal de existencia y desarrollo de la 
ciencia” (Medina-Borges, 2016).Y en este caso de la metodología triangular de investigación 
es esencial la comunicación, para garantizar la coordinación y el intercambio de información 
entre los miembros del equipo de investigación.

Finalmente, la metodología de investigación triangular favorece I+D donde “el proceso 
de innovación en el desarrollo de los países está planteando una nueva generación de 
políticas científicas y tecnológicas “ (Sebastían, 2000) para generar un desarrollo científico 
aprovechando recursos, humanos, materiales, económicos y tecnológicos.

CONCLUSIONES
La Investigación Interinstitucional, Interdisciplinaria e Internacional,4I es un reto de 

innovación de procesos porque implica, trascender fronteras tanto geográficas, culturales, 
disciplinares y cognitivo emocionales, es una visualización más allá de lo común.
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La escuela de capacitación internacional para investigadores liderada por el Instituto 
Superior Aduanero, facilito el escenario para corroborar desde la teoría y la práctica de 
años de experiencia y sistematizar la metodología de investigación triangular, observando 
los beneficios desde cada realidad.

El trascender fronteras fortalece a los investigadores tanto a nivel personal como 
profesional por todos los desafíos y retos que asumen en la producción del conocimiento 
desde un aprendizaje colaborativo y en ocasiones de movilidad e intercambio.

Las estrategias transfronterizas de comunicación y aprendizaje dialógico favorecen 
la interacción investigativa y producción del conocimiento.
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DIVERSIDAD DISCIPLINARIA EN LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL DE LA 
ESCUELA DE FORMACIÓN DE INVESTIGADORES 4I

Una mezcla diversa de voces conduce a mejores discusiones, decisiones y 
resultados para todos.

Sundar Pichai
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RESUMEN: El estudio sobre el significado 
del nuevo contexto escolar para niños que 
han vivido el fenómeno del desplazamiento 
con asentamiento en el Municipio de 
Pasto; escenario que altera las dinámicas 
ocupacionales habituales al ser distanciados 
del contexto escolar inicial, encontrándose 
con espacios social y físicamente diferentes, 
que exigen nuevas habilidades, para ser 
aceptado y sentirse incluido en uno de los 
entornos de desarrollo más importantes 
durante la niñez. Se realizó un proceso 
investigativo desde el paradigma histórico 
hermenéutico, con enfoque cualitativo y 
estrategia fenomenológica, con técnicas 
como: cuento y dibujo. Se evidenció que 
el proceso de significación de la nueva 
escuela del niño y la niña en situación de 

desplazamiento surge a partir del recuerdo 
y lo vivido en la escuela perdida.
PALABRAS CLAVE: Escolarización, 
desplazamiento, participación social, 
inclusión.

THE SCHOOL AS INCLUSION STAGE 
TO CHILDREN IN DISPLACEMENT 
SITUATION FROM PASTO- NARIÑO

ABSTRACT: Study on the meaning of the 
new school context for displaced children 
with settlement in the City of Pasto; A 
situation that alters habitual occupational 
dynamics by being distanced from the initial 
school context, finding socially and physically 
different spaces, requiring new skills, with 
stress being accepted and feeling included 
in the most important developmental 
environments during childhood. A research 
process was conducted from the historical 
hermeneutic paradigm, with a qualitative 
approach and phenomenological strategy, 
with techniques such as story and drawing. 
It was evidenced that the process of 
signification of the children in situation of 
displacement of its new school, arises from 
the memory and the lived in the lost school.
KEYWORDS: Schooling, displacement, 
social participation, inclusion.
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INTRODUCCIÓN
Con el desplazamiento, llegan los esfuerzos por resolver las necesidades básicas, 

que son responsabilidad de los adultos, y en el contexto de los niños una de las necesidades 
más urgente es garantizar su inclusión educativa. En su narración los niños dejan entre ver 
en sí misma una perspectiva, que acerca a la comprensión de la vivencia consolidada por 
elementos que podrían orientar al adulto, docente y/o administrativo sobre las fortalezas 
y debilidades, las competencias resilientes y necesidades de los niños, enfocadas al 
aprovechamiento del momento de la inclusión escolar para fortalecer su adaptación y 
permanencia en el contexto educativo. 

Para la comprensión de estas vivencias, se realiza la identificación de dos 
categorías macro: vivencia e inclusión escolar, como resultado de un proceso investigativo, 
reconociendo en cada una de ellas subcategorías que les conforman.

De esta manera, cuando se pregunta por la vivencia, según Dilthey (2000), se 
cuestiona “el significado, la finalidad, el valor y el sentido” (p.135), siendo precisamente 
el significado, valor y sentido las subcategorías que se consideraron para el estudio en 
mención; estas se cruzaron con las subcategorías de inclusión escolar, trabajadas por 
Booth, Ainscow, black – Hawkins, VAaughan y Shaw (2000): contexto, rol y proceso, 
mencionadas en el índice de inclusión para la UNESCO.

En el artículo se profundiza sobre el significado del nuevo contexto escolar de los 
niños en situación de desplazamiento del Hogar de paso en la vereda de Anganoy, municipio 
San Juan de Pasto. Siendo precisamente el significado otorgado al pasado, el que permite 
la conexión de los niños con otras referencias particulares, puesto que como lo menciona 
Horta & Siade (2009) “no sólo es una referencia vital de un Yo, también forma parte de una 
existencia que se conecta con otras referencias vitales particulares, de manera que la vida 
es pues una conexión estructural de vivencias singulares” (p. 25), encontrando en estas 
vivencias singulares de la cotidianidad de los niños y las niñas los elementos atropellados 
por el desplazamiento.

Se retomó el concepto de desplazamiento desarrollado por el Ministerio de Educación 
Nacional (2010), entendido como:

Procesos de pérdidas dolorosas, ruptura con la red de apoyo social y el sentido de 
pertenencia a un territorio, esto sumado a los recuerdos de la crueldad de la violencia y el 
terror vivido; experimentan situaciones de pobreza absoluta, problemas de nutrición y un 
abandono profundo en todos aquellos aspectos que sostienen la vida misma, tales como: 
tener un hogar y vivienda, hacer parte de una institución educativa. (p. 22).

Este fenómeno es experimentado de manera diferente por los adultos y los 
niños, siendo urgente dirigir la mirada hacia quienes efectivamente no cuentan con 
las oportunidades de auto gestionar sus derechos, sino a través de los adultos, son 
precisamente sus cuidadores los responsables de equilibrar la situación para garantizar 
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el abastecimiento de las necesidades de vivienda, entre otras y en la medida de lo 
posible contribuir a la estabilización de la dinámica familiar y el tejido social, desde sus 
posibilidades. Esta dinámica implica para el niño o niña retomar algunos roles, uno de 
ellos es su participación en el contexto escolar en medio de todas las transformaciones 
ocasionadas por el desplazamiento.

Si bien el desplazamiento genera una ruptura en el ser humano, en todas sus 
esferas, además trastoca su relación con todos los contextos, altera la ejecución de sus 
roles y perturba su itinerario. Por lo cual, el develar el significado de este entorno fue una 
importante tarea para encaminarse en la comprensión de la vivencia de inclusión posterior 
al desplazamiento.

De esta manera se trabajó con una muestra de la población desplazada del 
Departamento de Nariño, con asentamiento en el municipio de Pasto, conformada por 
niños y niñas entre los 6 y 12 años pertenecientes al Hogar de Paso de la Diócesis del 
corregimiento de Anganoy. 

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente proceso investigativo se desarrolló desde un Paradigma Histórico – 

Hermenéutico, que permitió el acercamiento a la realidad, no para encontrar una relación 
causal, sino para rescatar el discurso y los significados atribuidos a dicha experiencia. 
Packer (2010, p.3) sostiene que “la hermenéutica involucra un intento de describir y estudiar 
fenómenos humanos significativos de manera cuidadosa y detallada”. 

El objetivo central de este estudio y al que se dedicara el presente artículo es la 
comprensión de las vivencias, significando su discurso y su narración, se realizó así un 
acercamiento desde la hermenéutica a un contexto humano, lo que significa traslapar lo 
vivido a una estructura semántica.

Se escogió el enfoque cualitativo esencialmente por la naturaleza del problema, 
siendo la vivencia de los niños parte de su singularidad, se trató de desentrañar la 
interpretación que hacen de su experiencia de inclusión escolar, de los significados que se 
le atribuye a ésta misma (Sampieri & Fernández, 2010, p. 14).

Se usó la fenomenología como estrategia, siendo esta misma la que posibilita percibir 
a los sujetos. Para el estudio fueron niños que han sido desplazados de sus territorios, los 
agentes de su propia realidad, capaces de verbalizar sus vivencias y trasformar su realidad 
mediante el uso de su voz, como primera fuente para emitir las necesidades y fortalezas en 
la ejecución de los procesos de inclusión escolar. 

Acercarse a las necesidades y fortalezas de los procesos de inclusión, implicó la 
comprensión de las vivencias escolares, a partir de recursos cercanos para los niños: el 
cuento y el dibujo. Para lo cual se construyó un protocolo de interpretación del dibujo, con 
base a la teoría de Bédard (2003) sobre el manejo del espacio en el papel, la interpretación 
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del tamaño y el color de Ochando & Perios (2012), así como también de los elementos 
presentes en el dibujo de Almagro (2016). En el caso del cuento, se utilizó como instrumento 
de investigación, retomando los postulados de Ruíz (2005) y Morales & Muñoz (2011), 
como técnica acorde a las habilidades motrices y cognitivas del grupo etario con el que se 
trabajó. 

Para la constitución del grupo de participantes en la investigación se recurrió a un 
muestreo no probabilístico, que posibilito vincular a participantes que cumplieran con los 
criterios de inclusión constituidos por la autorización de sus padres de familia, interés de 
participación en el estudio y firma del consentimiento y asentimiento informado.

La información generada durante la recolección fue tratada mediante una codificación 
artesanal, que inicialmente fue descriptiva, elaborada con la finalidad de clasificar los 
datos y proceder a una primera formalización deductiva, de donde emergen códigos que 
posteriormente se agrupan en categorías inductivas, de las que se originan proposiciones 
agrupadas que dan pie a la interpretación de los resultados, a la luz de los objetivos y la 
teoría contextualizada se formulan la discusión, conclusiones y recomendaciones.

Consideraciones Éticas. Atendiendo al marco legal, se retoma la Resolución 
No. 8430 (Ministerio de Salud, 1993), en concordancia con la misma, la investigación se 
consideró de riesgo mínimo, ya que no implica ningún tipo de intervención clínica, ni se usa 
un método experimental, sin embargo las investigadoras a cargo del estudio reconocieron 
que la comprensión de las vivencias de desplazamiento, podrían implicar movilización de 
sentimientos y emociones a causa de la evocación de recuerdos de hechos significativos 
en la vida de la población de estudio, y por tanto, fue importante la identificación de la 
ruta de atención psicológica en caso de presentarse situaciones que requieran de este 
servicio y el establecimiento de contacto con la psicóloga responsable del Hogar de Paso 
del corregimiento de Anganoy, para atender cualquier tipo de emergencia. 

Se socializó amplia y suficientemente los objetivos y alcance de la investigación, 
dando lectura y explicación del consentimiento y asentimiento informado, tal como 
lo confiere la resolución No. 8430 (1993) y lo documenta (Cruz y Coke, 2005) en la 
Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, como medida de protección de 
la identidad de los sujetos participantes, se adjudicó a cada niño vinculado en el estudio un 
código asociado al consentimiento y asentimiento informado obtenidos para dar inicio a la 
investigación. Este proceso se realizó además para efectos de orden en la documentación 
de la investigación. 
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RESULTADOS
Las narrativas construidas por los niños en situación de desplazamiento del Hogar 

de Paso en la vereda de Anganoy del departamento de Nariño, plasman las vivencias 
de inclusión escolar, tras el asentamiento en la ciudad de Pasto. Las vivencias que se 
consolidaron en narrativas y pictogramas que fueron evidenciados mediante el tratamiento 
de la información, el cual tuvo lugar a partir de la construcción categorial, compuesto de la 
siguiente manera.

Vivencia como una de las macro categorías se encuentra compuesta por las 
subcategorías: significado, valor y sentido; de igual manera la macro categoría inclusión 
escolar está consolidada por las subcategorías: contexto, rol y proceso. A partir del 
reconocimiento de estas se realiza un cruce teniendo en cuenta la epistemología para la 
construcción de los objetivos específicos de investigación que dan cuenta de lo buscado 
con el objetivo general de comprender las vivencias de inclusión escolar de los niños en 
situación de desplazamiento del hogar de paso de la vereda de Anganoy de la ciudad de 
San Juan de Pasto. El presente artículo se ocupó de focalizarse en los resultados obtenidos 
en el primer objetivo propuesto: develar el significado atribuido al nuevo contexto escolar 
por los niños en situación de desplazamiento del Hogar de Paso en la vereda de Anganoy 
del municipio de Pasto.

Develar el significado del contexto escolar, fue un paso fundamental para el 
acercamiento a la comprensión de la vivencia. Encontrando que el contexto escolar, se 
significa por los infantes desde cuatro categorías inductivas: espacios incluyentes, barreras 
de inclusión, factores de riesgo y tiempo histórico social, unidades de significado obtenidas 
a partir de la lectura y análisis de la aplicación de una cartilla que recogió las narraciones 
escritas o pictóricas de la inclusión escolar. Se desarrollaron sesiones de sensibilización 
hacia la construcción de cuentos, como herramienta para la elaboración de historias, que 
les permitieron a los niños contar su vivencia. 

Las categorías emergentes surgen la identificación de los códigos recurrentes en las 
construcciones de los niños, elementos recogidos mediante el uso de técnicas artesanales, 
que se consolidan en cuatro categorías inductivas que conforman el significado del contexto, 
tal como se evidencia en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Categorías de investigación de la investigación “Te cuento, mi cuento”.

Categorías Sub – 
Categorías

Categorías 
Deductivas Código’s Categorías 

Inductivas
Vi

ve
nc

ia

Si
gn

ifi
ca

do

Si
gn

ifi
ca

do
 D

el
 C

on
te

xt
o

Lugares de ocio 
productivo Espacios Incluyentes

Infraestructura
Participación
Prácticas pedagógicas

Barreras de inclusión

Nuevos riesgos Factores de riesgo

In
cl

us
ió

n

C
on

te
xt

o

Elementos de evocación
Escuela perdida
Expectativa Escuela 
nueva
Ámbito sociocultural

Tiempo histórico 
social

Nota: Sección correspondiente al objetivo de develar el significado del contexto escolar, tomada de la 
Tabla de categorías del informe de investigación “Te cuento mi cuento: Vivencias de la inclusión escolar 

de los niños en situación de desplazamiento” (2017, p.100).

Una de las categorías inductivas que se encontró fue los espacios incluyentes, 
los niños en situación de desplazamiento que hicieron parte del estudio investigativo 
mencionan los lugares de ocio productivo, como aquellos contextos físicos usados en el 
tiempo libre que ahora son diferentes, manifestando: ‘los juegos son diferentes ya todo es 
como construido, no hay nada natural’ (Participante número 2 del grupo de niños que se 
vincularon en la investigación te cuento mi cuento, 2016). 

Dentro de la categoría inductiva barreras de inclusión, se descubrieron códigos 
como la infraestructura física, barreras de participación y socialización, identificados como: 
la participación y las prácticas pedagógicas, de las cuales los niños (NN) comparten que 
la escuela nueva (actual) tienen dificultades en su adaptación al contexto educativo. La 
adaptación a las nuevas exigencias de la escuela es un componente imprescindible en el 
proceso de inclusión, resaltando que las exigencias, los recursos, las normas, las formas de 
relacionarse y el entorno cambian significativamente, complejizando aún más la situación 
de tensión del niño para cumplir con las expectativas del nuevo contexto, es así como se 
observan dificultades académicas en el grupo de participantes. 

Entre las dificultades académicas y de adaptación que atraviesan, se evidenció la 
extra-edad, observando que los grados que debería cursar la muestra niños que hicieron 
parte del estudio, según lo señalado por la Ley General de Educación en Colombia y el 
informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2016), es muy superior. Se 
identifica entonces que solo dos niños, correspondientes al 17% del total de participantes, 
se encuentran cursando el grado señalado por la media Nacional, de los doce niños: el 
83% correspondiente a 10 niños hacen parte del grupo con extra-edad, siete se encuentran 
en un grado inferior al señalado, uno de los niños participantes está cursando dos grados 
inferiores al promedio, otro escolarizado tres grados atrás al rango indicado y uno con 
cuatro grados escolares por debajo del intervalo.
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Dentro de la categoría factores de riesgo, se identifica el código: nuevos riesgos, 
frente a lo cual el participante 3 manifiesta: ‘en mi anterior escuela, salía cuando quería, 
aquí es peligroso roban niños…’ [El niño recibe aprobación del grupo mientras relata]. ‘Allá 
si me daba hambre, salía y cogía frutas de los árboles, acá no se puede’ (Te cuento mi 
cuento 2016). Estableciendo que el cambio de contexto también exige encontrarse atento 
a nuevos riesgos, los niños constantemente evocan su anterior escuela para dar cuenta de 
la escuela nueva, situación que habla de la categoría inductiva referente al tiempo histórico 
social, conformada por los códigos: elementos de evocación, escuela perdida, expectativa 
de la escuela nueva y ámbito sociocultural, como referentes de la relación que establece el 
niño en situación de desplazamiento a través del recuerdo de su anterior centro educativo.

Por último, dentro del objetivo referente al significado del contexto, se encuentran 
como códigos recurrentes, el sentirse ajeno al contexto y la falta de apropiación de la nueva 
escuela, elementos que forman parte de la categoría de sentido de pertenencia, en la cual 
los niños manifiestan las dificultades para sentirse parte de su nueva escuela.

DISCUSIÓN
A partir del ejercicio de la comprensión de la vivencia de inclusión escolar de los 

niños en situación de desplazamiento, se develó que pese al hecho victimizante, los textos 
de sus cuentos evidencian que el contexto escolar actual: la escuela nueva se significa 
desde el recuerdo de la escuela perdida. Toro (2008), resalta que el ser humano cuenta con 
una conciencia histórica, mediante la cual se realiza: 

La integración existencial en un flujo significativo de alcance más amplio 
en el tiempo. Pensar la historicidad como una situación finita, desligada de 
trascendencia, tuvo un efecto que se nos aparece como paradójico: vació las 
certidumbres ancestrales en un sentido de la vida, pero paralelamente, hizo 
que fuera cada vez más urgente enraizar la circunstancia existencial en lo 
propiamente histórico (p. 39). 

El enraizarse en el presente, se liga a la capacidad de darle significado desde lo 
vivido, así lo narra el participante No. 3 ‘los días en mi anterior escuela eran soleados, 
abrigados y felices, aquí hace mucho frío y llueve mucho’ (Te cuento, mi cuento 2016). 
Haciendo visible la interconexión entre el presente y el pasado, como parte de la conciencia 
del ser humano para construir su presente desde la memoria.

Para las personas desplazadas en Colombia, abandonar sus hogares no implica 
desconectarse de su historia pasada, como lo explica Arendt en el caso de los europeos. 
Por el contrario, representa la continuidad de una memoria arraigada en las historias 
familiares y comunitarias, la cual utilizan para reconstruir su pasado y encontrar significado 
en su presente. (Hincapié, 2000, p. 58).

Tovar (2016) investigó las narrativas de los NN en el proceso de inclusión escolar 
encontrando que “la situación de desplazamiento del núcleo familiar, implica para los 
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niños y niñas la presencia de lugares y espacios que influyen en su bienestar emocional 
al mantener con ellos vínculos afectivos positivos” (p. 66), de esta manera, se identifica la 
necesidad que tienen los NN de encontrar bienestar en sus contextos inmediatos, como 
el entorno escolar, sitio en que los niños pasan un tiempo considerable del día a día y 
establecen vínculos y relaciones significativas. 

El contexto escolar desde la lectura del dibujo realizado por los NN, revela que 
hacen uso del cuadrante superior izquierdo, relacionado según el protocolo para la 
interpretación de los dibujos con la memoria del pasado, constituyendo códigos que 
conforman la categoría de tiempo histórico social referenciado desde Dilthey (2000), como 
aquel que permite encontrar sentido al presente desde la experiencia pasada para construir 
una prospectiva futura. 

Por lo tanto, emergen la categoría de Escuela perdida y Escuela nueva; la Escuela 
perdida hace referencia al contexto escolar de procedencia de los NN, se le nómina de esta 
manera por las connotaciones emocionales del discurso, que dejan entrever su nostalgia 
y tristeza por este lugar y todas las vivencias positivas y negativas que evocan del mismo. 
(Mellerup, 2015, p. 90)

De acuerdo con el modelo fenomenológico cognitivo de la memoria, esta 
inicia su ciclo en un estado de creer que se encuentra en el presente, nivelado 
temporalmente entre los recuerdos proyectados hacia el pasado y nuestras 
expectativas proyectadas hacia el futuro 

Así mismo se le adjudican varios rasgos positivos al pasado desde algunas 
necesidades y condiciones específicas que el contexto satisfacía: Participante No. 3 (2016): 
‘Las escuelas son iguales en la forma, pero más chévere mi otra escuela salía cuando 
quería, si me daba hambre cogía frutas de los árboles…’ 

Otra de las necesidades que el contexto pasado proveía para los NN en situación 
de desplazamiento de manera inusual, se encuentra relacionada con la sensación de 
seguridad, de lo cual el participante 3 manifiesta: ‘en mi anterior escuela salía cuando 
quería, aquí no, es peligroso roban niños’ (Te cuento, mi cuento 2016), de igual manera el 
participante No.1 refiere: ‘acá es peligroso roban niños y los carros lo aplastan’ (Te cuento, 
mi cuento 2016). 

La sensación de seguridad para los NN en situación de desplazamiento se significa 
a partir de la evocación y afirmación de lo conocido y el miedo por lo desconocido. La 
Escuela Nueva se significa desde sensaciones de peligro, amenaza y hostilidad, las 
manifestaciones de los niños la caracterizan como un entorno novedoso, pero atemorizante. 
Si bien la dinámica y los actores del contexto pueden ser familiares, el mundo relacional 
del niño se ve transformado y lo por lo tanto es nuevo, en este momento histórico el niño 
y niña logra desde su vivencia, como lo define Dilthey (2000) “enlazar los juicios sobre lo 
vivido, que le permiten tomar conciencia sobre los cambios, al emitir juicios, con lo cual lo 
vivido es objetivado” (p. 123). En el discurso de los niños se hace evidente que la vivencia 



Memorias del Coloquio Internacional de Investigación Interinstitucional Tejiendo 
Conocimiento desde la Escuela de Capacitación Interdisciplinaria 4I

Capítulo 2 21

de la inclusión escolar devela el significado atribuido al nuevo contexto escolar, desde 
una comparación constante con la escuela perdida. Adjudicándole a la escuela nueva 
la expectativa de consolidarse según Ávila y Rincón (2015, p. 178) en un espacio para 
“reconstruir el tejido social y ser reconocidos por la sociedad y el Estado con sus derechos 
de ser personas incluidas”.

Se destacó la importancia de las sensaciones de inclusión y adaptación, generadas 
a partir de la interacción y vinculación social, como lo menciona Mieles y García (2010, p. 
813.) ¨La inclusión social está estrechamente relacionada con la ciudadanía, la dignidad, el 
estatus y los derechos¨.

El sentirse parte de un grupo social es fundamental para el enraizamiento y las 
dinámicas sociales de los NN en situación de desplazamiento; sin embargo, se observó 
que a partir de la normatividad únicamente se está garantizando la cobertura escolar, es 
decir, el cupo en los estamentos educativos, ya que, al encontrarse en el aula, se presentan 
situaciones de abandono y falta de acompañamiento en el proceso de regreso a la escuela. 
Situación que permite entrever las dificultades en la atención de menores, al interior de los 
sistemas educativos de lo cual Colbert (2006) Expone que a causa de las dificultades en 
el manejo e innovación en las estrategias de enseñanza- aprendizaje y el gran volumen de 
estudiantes, se atropella la participación grupal, entorpeciendo los procesos de adaptación, 
nuevo arraigo y significación de la nueva escuela. 

En concordancia Ocampo (2014, p.12.) alude que “Los desplazados carecen de 
una inserción en la formalidad y del ejercicio de la ciudadanía”, debido a las dificultades 
para acceder plenamente a sus derechos y a oportunidades que les permitan solventar sus 
necesidades y responsabilidades al interior de la sociedad 

En lo formulado por Ávila & Rincón (2015, p. 182) plantean una perspectiva 
intercultural para las metodologías educativas, proponiendo la inclusión de las minorías 
que generen su participación en la construcción del tejido social, resaltando la importancia 
de la inclusión, como un esfuerzo que supone el trabajo de diferentes actores. A su vez 
Blanco (2008, p.33) menciona que un obstáculo para la inclusión son los procesos de 
evaluación, proponiendo una metodología de enseñanza que armonice y valore las 
diferencias en los procesos individuales de aprendizaje, reconociendo que desde esta 
perspectiva la evaluación no busca categorizar, ni etiquetar a los estudiantes; sino más bien 
tiene por objetivo identificar recursos y facilitadores para el aprendizaje y el desarrollo pleno 
de las habilidades. Esto implica analizar debilidades y fortalezas del estudiante y como los 
contextos sociales y familiares influyen en la participación de los niños. 

Una de las tareas de la Escuela debe ser, estar en capacidad de agenciarse como 
institución equitativa, principio rector que desde los lineamientos del Estado se define 
como “darle a cada quien, lo que necesita (…) para llegar a ser individuos autónomos y 
productivos” (Ministerio Nacional de Educación de Colombia, 2010, p.13), estableciendo 
que no son precisamente iguales las necesidades de un niño regular, como aquel que ha 
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pasado por una situación de desplazamiento, cuya vivencia viene cargada de significados 
que modificaron de alguna manera toda su vida, su contexto inmediato y el escolar.

El significado atribuido al contexto escolar posterior al desplazamiento es muy 
diferente a la designación atribuida por un niño sin esta condición, en el sentido que una 
experiencia traumática refiere experiencias, contextos y eventos particulares a través de los 
cuales el niño y niña significan su realidad. Paulín, Horta, & Siade (2009, p. 25), manifiesta 
que la perspectiva o el punto de vista desde el cual se integran las vivencias para luego ser 
consolidadas como experiencias también se constituyen en el significado que construye 
una persona a partir de su historia.

Los niños y niñas en condición de desplazamiento, no son ajenos a la historia 
que cambio su entorno físico en el cual se encontraba inmersa su escuela, tampoco 
desconocen las diferencias culturales y étnicas que los distancian de sus pares, ellos 
significan la escuela nueva desde su historia en la escuela perdida, constantemente evocan 
las vivencias del anterior contexto educativo, con el objeto de señalar los beneficios o 
identificar las dificultades que se presentan en el nuevo contexto escolar, de lo cual Olvera 
(2005, p.86) menciona que las efectuaciones del pasado mantiene su fuerza en el presente, 
debido a que son evocadas y de esta manera traídas a la actualidad.

Sin embargo, los procesos de inclusión pueden consolidarse como una herramienta 
para significar positivamente el actual contexto educativo y la relación con el mismo, a través 
de experiencias gratificantes en su nueva escuela, Andrade (2014) menciona que los niños 
consiguen resignificar más eficazmente que los adultos las vivencias a partir de la guerra, 
a través de contextos positivos de soporte asociados a la niñez, tales como: su familia, la 
escuela, espacios de tiempo libre acordes a la edad y de ocio provechoso, comprometidos 
con su cuidado y educación afectiva, “puesto que para los niños y niñas el apoyo emocional 
es básico para la internalización, legitimidad y reproducción del autocuidado, la convivencia 
y democracia” (p. 624).

Siendo los maestros uno de los actores fundamentales al interior del contexto 
escolar para facilitar la inclusión, de esta manera a partir del conocimiento del fenómeno 
del desplazamiento y las alternativas de abordaje de este al interior del al aula, podrían 
acompañar y orientar el proceso de resignificación. Leal & Urbina (2014, p.24), exponen 
que una alternativa pedagógica para la inclusión de NN víctimas del conflicto armado, es 
el conocimiento y manejo de esta problemática sociopolítica y el marco jurídico asociado 
a la misma, que genere para el docente herramientas para la construcción de estrategias 
pedagógicas que destruyan prejuicios y orientes acciones de participación incluyente 
dentro y fuera del estamento educativo. 

Retomando el “significado”, que según Paulín, G. Horta, J. & Siade, G. (2009) 
representa la sucesión y coetaneidad de los cursos vitales en la historia, es fundamental 
que la actual experiencia de inclusión escolar para los niños y niñas, se convierta en un 
elemento fundamental que les permita resinificar el pasado y proyectar su futuro, a partir 
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de la robustez en los contextos escolares en sus dimensiones tanto físicas como sociales 
de soporte, para que cumplan con las premisas de reparación y no repetición de hechos 
victimizantes, como derechos a los cuales son beneficiarios la población de personas que 
han perdido sus lugares de arraigo por el conflicto armado.

CONCLUSIONES
El desplazamiento es un fenómeno vigente que perturba la cotidianidad de los niños, 

rompiendo sus lazos afectivos, geográficos, sociales y culturales, establece una unidad 
de conciencia entre el pasado y el presente de los infantes en relación con lo vivido en el 
hecho victimizante y específicamente a su proceso de inclusión escolar, atendiendo a las 
categorías de historia y tiempo, los niños se constituyen en lo que Dilthey en Olvera (2005 
p.85) denomina: “una criatura del tiempo”.

El contexto escolar es significado por los niños que han perdido sus lugares de 
arraigo desde los espacios incluyentes correspondientes a los lugares de ocio en que 
los infantes eligen no participar, establecen las barreras de inclusión relacionadas con 
la infraestructura, la participación y prácticas pedagógicas que no permiten connotar 
positivamente la escuela nueva e incluso el contexto de acogida es leído desde algunos 
factores de riesgo catalogados como novedosos.

Los niños víctimas del conflicto armado, significan y comprenden al nuevo contexto 
escolar desde las mediaciones históricas, en su interacción con la escuela nueva, surgen 
elementos de evocación de su escuela perdida, atravesados por las realidades del ámbito 
sociocultural, al que dan más importancia por su conexión entre lo plural y lo individual, 
estableciendo una relación de temporalidad que permite a los niños proyectarse a futuro a 
través de sus deseos y motivaciones. 

Así, la escuela nueva se significa de manera negativa desde las barreras visibles 
(físicas) e invisibles (de organización, relaciones y actividades) que diferencian el nuevo 
contexto educativo, y las que hacen evidente la indiferencia hacia las características 
sociales, culturales, étnicas y de vulnerabilidad de los niños y niñas en situación de 
desplazamiento. Se destaca la importancia del contexto físico y social para los niños y 
niñas, haciendo evidente que el ámbito de residencia u origen actúa como aquel lugar de 
arraigo, en el cual los seres humanos crean lasos de tipo geográfico, afectivo y cultural.
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RESUMEN: El objetivo principal es 
examinar de forma exhaustiva la 
importancia de la educación emocional en 
la etapa inicial, destacando su papel en el 
desarrollo integral de los niños y aportando 
información clave, estrategias prácticas 
y evidencias que apoyen el fomento de 
la inteligencia emocional desde edades 
tempranas. En este artículo, exploraremos 
la importancia de la educación emocional en 
etapas tempranas y cómo puede promover 
la inteligencia emocional desde los primeros 
años. La educación emocional es un aspecto 
fundamental en el desarrollo integral de los 
niños desde edades tempranas. La etapa 
inicial, que abarca desde el nacimiento 
hasta los 6 años, es crucial en la formación 
de las bases emocionales de los individuos. 
La inteligencia emocional se refiere a la 
capacidad de reconocer, comprender y 
gestionar nuestras propias emociones, así 
como las de los demás. Está comprobado 
que las habilidades emocionales son 

fundamentales para el bienestar y el éxito 
en la vida. 
PALABRAS CLAVE: Inteligencia 
emocional, metodologías educación 
emocional, educación infantil 

ABSTRACT: The primary objective is to 
comprehensively examine the importance 
of emotional education in the initial 
stage, highlighting its role in the integral 
development of children and providing 
key information, practical strategies and 
evidence that support the promotion of 
emotional intelligence from an early age. In 
this article, we will explore the importance 
of early-stage emotional education and 
how it can promote emotional intelligence 
from an early age. Emotional education 
is a fundamental aspect in the integral 
development of children from an early 
age. The initial stage, which spans from 
birth to age 6, is crucial in the formation of 
individuals’ emotional foundations Emotional 
intelligence refers to the ability to recognize, 
understand, and manage our own emotions, 
as well as those of others. It is proven that 
emotional skills are critical to well-being and 
success in life. 
KEYWORDS: Emotional intelligence, 
methodologies, emotional education, early 
childhood education 
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INTRODUCCIÓN
La educación emocional temprana tiene un papel importante en el desarrollo 

general del niño. Comprender los conceptos básicos de la inteligencia emocional a una 
edad temprana no sólo afecta la salud emocional de un niño, sino también su capacidad 
para regular sus emociones, construir relaciones saludables y mejorar el rendimiento 
académico. López P (et, al 2023 p,311) la historia de la inteligencia emocional surge a 
mediados del siglo XX, cuando varios psicólogos humanistas investigadores como Allport, 
Maslow y Rogers, quienes destacaron en sus estudios la importancia de las emociones.

Es importante resaltar, lo manifestado, el desarrollo de las emociones en edades 
tempranas permite un escenario para que un niño controle sus pensamientos a lo largo 
de su vida, esto conlleva a fortalecer sus destrezas y habilidades de identificación, 
expresión comunicación lo que le contribuye a tener una participación con los demás en 
forma controlada saludable y mejorando su autoestima, el aprendizaje de las emociones 
en la primera infancia contribuye al bienestar del niño, la inteligencia emocional mejora las 
relaciones interpersonales y el desarrollo social de los niños, le brinda las herramientas 
para comprender y gestionar las emociones en los entornos familiares e institucionales, 
el desarrollo emocional temprano es fundamental en el crecimiento integral del infante le 
permite gestionar las emociones y afrontar los desafíos de la vida de manera positiva.

Uno de los objetivos principales de la educación emocional en esta etapa es fomentar 
la autoconciencia emocional, permitiendo que los niños reconozcan y comprendan sus 
propios sentimientos y los de los demás, esto se logra mediante actividades que promueven 
la exploración de emociones, como contar cuentos, jugar roles y participar en actividades 
artísticas y creativas. 

Además, la educación emocional en la etapa inicial también busca cultivar 
habilidades de inteligencia emocional, como la empatía, la resolución de conflictos y la toma 
de decisiones. Estas habilidades son fundamentales para establecer relaciones positivas 
con los demás y para enfrentar los desafíos sociales de manera efectiva. 

Cabe destacar que la educación emocional en la etapa inicial no solo beneficia el 
desarrollo emocional y social de los niños, sino que también sienta las bases para un mejor 
rendimiento académico en el futuro, logrando que el niño pueda regular sus emociones y 
relacionarse de manera efectiva con los demás estar mejor preparados para aprender y 
tener éxito en la escuela y en la vida. 

La inteligencia emocional sienta sus bases en la “capacidad que una persona 
tiene para reconocer los propios sentimientos, así como los ajenos y de poder dirigir de 
manera correcta las emociones en nosotros mismos”. (Cevallos, Andrea, 2023) La cita 
que proporciona encapsula la esencia de la inteligencia emocional, una habilidad vital en 
el mundo actual que se refiere a la capacidad de reconocer, comprender y gestionar tanto 
nuestras propias emociones como las de los demás. Aquí hay un análisis más detallado de 
los elementos clave de esta definición: 
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Reconocimiento de los propios sentimientos: Este es el primer paso fundamental 
en el desarrollo de la inteligencia emocional. Implica la capacidad de ser consciente de 
nuestras propias emociones, identificarlas y etiquetarlas adecuadamente. Esto nos permite 
entender cómo nos sentimos en diferentes situaciones y cómo esas emociones pueden 
influir en nuestro pensamiento y comportamiento. 

Reconocimiento de los sentimientos ajenos: Además de ser conscientes de nuestras 
propias emociones, la inteligencia emocional también implica ser capaz de reconocer y 
comprender los sentimientos de los demás. Esto implica empatía, la capacidad de ponerse 
en el lugar de otra persona y comprender su perspectiva emocional. Esta habilidad es 
fundamental para establecer relaciones interpersonales saludables y efectivas. 

Dirección adecuada de las emociones: Este aspecto de la inteligencia emocional se 
refiere a la capacidad de gestionar nuestras emociones de manera efectiva. Esto implica 
no solo regular nuestras emociones para que no nos dominen. Según Tazo P (et.al 2023 
p2376). “Todos los aprendizajes que tuvimos y tenemos en nuestra vida están relacionados 
´íntimamente a las emociones que sentimos en el preciso momento de la ejecución sea 
manual, fonética, o quinestésica del aprendizaje, y su réplica, siendo el sentimiento de 
alegría la que más influye a la consolidación de un aprendizaje significativo para la vida.

La UNESCO (2021) en sus líneas donde expone respecto a la educación pos-
pandemia, nos recuerda que hubo un impacto muy relevante dejado por la pandemia, 
resaltando un tema muy importante que es la salud mental de los estudiantes entre niños 
y niñas y adolescentes. Respecto a lo anterior, es importante realizar un análisis reflexivo 
de este acontecimiento en la vida humana, el mismo que dejo graves consecuencias en la 
parte emocional. 

Por lo que se hace necesario la implementación de la educación emocional para 
sanar las secuelas de esta grave situación que azotó a todo el mundo. Según Tazo (et.
al.2023p.2378) Goleman (1996) la inteligencia emocional está constituida por cinco 
dimensiones: el autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía y las 
habilidades sociales; ´estas, a su vez, están estructuradas por aptitudes emocionales,

AUTOCONOCIMIENTO 
En cuanto al autoconocimiento, Goleman (1996) afirma que reconocer un sentimiento 

mientras ´este se presenta, es la clave de la inteligencia emocional, es decir, conocer 
y adecuar las emociones es imprescindible para poder llevar una vida satisfactoria. En 
este contexto debemos hacer la referencia a la relevancia e importancia de la educación 
emocional la misma que permite que la persona tenga su autoconocimiento para poder 
sobrellevar y controlar sus emociones esto mejorara su actitud y desempeño en la 
participación en la sociedad, 
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Según López P (et,al 2023 p,311) un tema preocupante en Ecuador hoy en día es 
la percepción de que la educación o el sistema educativo atraviesa momentos difíciles en 
los docentes, se manifiesta dicha apreciación a través de la desmotivación, depresión, 
enfermedades físicas, pero esto no solo afecta al educador ya que en los estudiantes se 
manifiesta a través del desinterés, la rebeldía, trastornos de la atención, de aprendizaje, y 
varios tipos de violencia (Lissette López,2021) en base a esta argumentación es ineludible 
señalar que, existen consecuencias a causa de una ausencia de la educación emocional 
en los niños, dificultad para gestionar emociones, baja autoestima, dificultades en las 
relaciones sociales, bajo rendimiento académico, problema de adaptación, repercusión en 
forma negativa en sus actitudes y comportamientos, por lo que es importante incorporar la 
educación emocional en el sistema de educación inicial.

La educación emocional infantil no sólo beneficia la salud emocional de los niños, 
sino que también tiene implicaciones importantes para su desarrollo general a lo largo de 
la vida. Los niños que reciben educación emocional temprana suelen demostrar mayor 
resiliencia, confianza en sí mismos y habilidades sociales durante la adolescencia y la edad 
adulta, lo que contribuye a su éxito académico, profesional y personal. 

Según Flores M. (2023 p. 1247) la Inteligencia Emocional (IE) puede ser observable 
de las respuestas que se emiten a través de diversas conductas, acciones, gestos, entre 
otras formas de lenguaje verbal y no verbal, de esta manera es posible tomar consciencia 
de las emociones propias y de los demás frente a múltiples situaciones. De acuerdo con la 
manifestación del autor la Inteligencia Emocional (IE) refiere al conjunto de habilidades que 
se pueden observar a través de diversos comportamientos, acciones, gestos y otras formas 
de lenguaje verbal y no verbal. Esto significa que las personas pueden tomar conciencia de 
sus propias emociones y las de los demás en diferentes situaciones. 

La Inteligencia Emocional se puede manifestar que es la capacidad de procesar 
información emocional y utilizarla para razonar y comprender el mundo que nos rodea. 
Incluye cuatro capacidades principales: percibir y valorar las emociones con claridad, acceder 
y producir emociones cuando facilitan el conocimiento y la comprensión, comprender el 
lenguaje emocional y utilizar esta información emocional y regular las emociones propias y 
ajenas para promover el crecimiento y el bienestar. El autor argumenta que la inteligencia 
emocional (IE) es una capacidad de observación a través de diferentes comportamientos 
movimientos gestuales y otras formas de comunicación verbal y no verbal 

Aquello significa que las personas pueden comprender por si solas sus emociones 
en las diferentes situaciones, es la capacidad de analizar información emocional para 
pensar y comprender sus entornos, es importante que comprenda y aprecie las emociones 
descubra y libere, apoyándose en el conocimiento y la comprensión del lenguaje de las 
emociones, a la vez gestionar sus pensamientos y los de los demás para promover el 
crecimiento y la felicidad, 
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La inteligencia emocional en la educación infantil es imprescindible, se debe 
implementar en los centros educativos para desarrollar en el docente la capacidad 
de controlar sus emociones, mejorar sus actitudes y brindar un ambiente de seguridad 
emocional y motivación en los niños en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Según Flores M. (2023 p. 1247) en Perú, un tema recurrente es la crisis que se viene 
enfrentando en el sistema educativo, ante ello, Naranjo (2014) refirió que una causa principal 
de la crisis radica en la falta de felicidad tanto de los docentes como de los estudiantes; en 
los docentes, esta infelicidad se muestra como la falta de control emocional, motivación, 
depresión y enfermedades físicas. 

Flores M. (2023 p. 1247) La ausencia de educación emocional en las instituciones 
educativas, genera consecuencias negativas con respecto a los estudiantes y a la 
comunidad humana. En este contexto se establece que la ausencia de educación emocional 
en las instituciones educativas genera consecuencias negativas tanto para los estudiantes 
como para la comunidad humana. Segú el estudio de Herrera (2012), los niños que reciben 
educación emocional muestran actitudes y comportamientos positivos, mientras que los 
que no la reciben pueden exhibir conductas negativas como peleas con sus compañeros.

En este contexto, la educación emocional puede ayudar a los niños a desarrollar 
habilidades sociales y regular sus emociones, lo cual es importante para construir relaciones 
positivas con sus compañeros. Leonardi (2015) sostiene que la educación emocional debe 
integrarse en la educación. En este sentido, se establece que la falta de la educación 
emocional en los niños conlleva a situaciones negativas para los estudiantes y la sociedad. 
En este marco la inteligencia emocional puede ayudar a los niños a desarrollar habilidades 
sociales y gestionar las emociones, lo cual es importante para construir acciones positivas 
con sus compañeros. Leonardi (2015) sostiene que la educación emocional debe integrarse 
en la educación. 

Según Vilora (2024 p.110) La educación se ha centrado tradicionalmente en el 
desarrollo cognitivo, con un olvido generalizado de la dimensión emocional. Sin embargo, 
hay acuerdo en que la educación debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad 
del niño. Esto implica que el desarrollo cognitivo debe ir simultáneamente con la educación 
emocional. Hay varios motivos que inducen a pensar en la necesidad de programas de 
educación emocional (Élia, 2003) En este contexto, los enfoques educativos tradicionales 
se centran en el desarrollo cognitivo, pero a menudo ignoran el aspecto emocional. Sin 
embargo, existe la necesidad que la educación debe apuntar al desarrollo integral de la 
personalidad del niño. 

De acuerdo a ello desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional, son imprescindibles 
en el desarrollo del niño en sus primeros años, el pequeño estará fortalecido para enfrentar 
situaciones difíciles, le permitirá construir relaciones positivas y la toma de decisiones 
acertadas, así como también el eficiente desarrollo académico en el proceso fomativo,la 
estabilidad emocional evitara problemas de salud mental, lo que sin duda alguna el 
aprendizaje emocional fortificará su comportamiento y actitud, 
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Las investigaciones han demostrado que los estudiantes que se involucran 
emocionalmente en el aprendizaje logran mejores resultados académicos. Según Berrocal 
P. Cabello R (2020) Cabe destacar que uno de los aspectos más importantes es la adecuada 
implementación de programas de educación emocional en la formación de los docentes, 
en torno a los conceptos relacionados con la IE. no debemos olvidar que los agentes 
principalmente implicados en la educación emocional en las escuelas son los docentes, 
y que sin ellos formados adecuadamente, no podemos educar Año 1 • Número 1 • enero-
junio, 2021 Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar La Inteligencia 
Emocional como fundamento de la Educación Emocional. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL
Según Vilora (2024 p.111) La inteligencia emocional es un término relativamente 

nuevo que introdujeron Peter Salovey y John Mayer en 1990. Ambos psicólogos de Harvard 
formaban parte de la corriente crítica contra el concepto tradicional que consideraba la 
inteligencia sólo desde el punto de vista lógico-matemático o lingüístico. Ellos definieron 
la Inteligencia social como “aquella que comprende la habilidad de supervisar y entender 
las emociones propias, así como las de los demás, discriminar entre ellas y utilizar esta 
información para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones.

Para Vilora (2024 p.111) Según Hein la inteligencia emocional es la habilidad 
mental con que todos nacemos, la que nos da una sensibilidad emocional y un potencial 
para aprender emocionalmente cómo controlar nuestras emociones, con el propósito de 
maximizar y prolongar nuestra salud, felicidad y supervivencia. Lo más importante es, que 
nos permite utilizar la emoción en la solución de los problemas, ser creativo y manejar las 
situaciones sociales en las que nos encontramos. 

Si se analiza la propuesta de Goleman vemos que va más allá del concepto de IE 
y abarca otras cualidades personales más globales que, en algunos casos, se confunden 
con lo que en psicología denominamos “los rasgos de personalidad”. En la literatura 
especializada los modelos similares al de Goleman son descritos como modelos mixtos 
(Mayer, Caruso y Salovey, 2016). Estos modelos mixtos definen la IE como una mezcla 
de habilidades mentales como la conciencia emocional o el autocontrol, con rasgos de 
personalidad como asertividad, autoestima, independencia y optimismo e, incluso, en 
algunos de estos modelos se incluyen estados anímicos como la felicidad o habilidades 
complejas como el liderazgo o el trabajo en equipo. Esta visión tan global, y a la vez tan 
ambigua e imprecisa, ha generado una ola de confusión e inseguridad en la sociedad, en 
general, y en los educadores, en particular, sobre qué es y no es la IE y sus beneficios 
contrastados en la vida profesional y personal. 

Es importante realizar un análisis más detallado de los siguientes pasos de la 
inteligencia emocional: 
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Reconocimiento de los propios sentimientos: Este es el primer paso fundamental 
en el desarrollo de la inteligencia emocional. Implica la capacidad de ser consciente de 
nuestras propias emociones, identificarlas y etiquetarlas adecuadamente. Esto nos permite 
entender cómo nos sentimos en diferentes situaciones y cómo esas emociones pueden 
influir en nuestro pensamiento y comportamiento. 

Reconocimiento de los sentimientos ajenos: Además de ser conscientes de nuestras 
propias emociones, la inteligencia emocional también implica ser capaz de reconocer y 
comprender los sentimientos de los demás. Esto implica empatía, la capacidad de ponerse 
en el lugar de otra persona y comprender su perspectiva emocional. Esta habilidad es 
fundamental para establecer relaciones interpersonales saludables y efectivas. 

Dirección adecuada de las emociones: Este aspecto de la inteligencia emocional se 
refiere a la capacidad de gestionar nuestras emociones de manera efectiva. Esto implica no 
solo regular nuestras emociones para que no nos dominen.

 

LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 
La educación emocional según Piaget se refiere a la capacidad del niño de desarrollar 

habilidades y competencias en el ámbito afectivo y social, en estrecha relación con su 
desarrollo cognitivo “Así mismo desde la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner 
(1995), las competencias cognitivas se definen como un conjunto de habilidades. 

En ellas se distinguen inteligencias múltiples Según Rodríguez, (2016). Determinar 
la actividad de la ocurrencia emocional en la instrucción emblemática de los estudiantes, los 
referentes teóricos dan a retener que el pupilo regula sus emociones a través de su viveza 
emocional, el autocontrol, la motivación, el autoconocimiento y las habilidades sociales, se 
infiere que existen diversas formas de realizar delante las situaciones cotidianas que se 
suscitan, en donde se ven afectadas las emociones, los resultados obtenidos por Pizano 
(2004) concuerdan con el aspecto de quien da a retener que la instrucción emblemático 
seda a través de las fases de obra de conocimientos basados en conceptos, procedimientos 
y actitudes que orientan la trabajo y reflexionando sobre lo que se aprende, obteniendo 
conclusiones para cambiar el proceso (GARDNER, 2001) entre las que destacan la 
inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. 

El texto también destaca los beneficios de la IE, como un mejor ajuste personal, 
confianza en uno mismo, mejor toma de decisiones y mejor manejo del estrés. En respuesta 
a este texto citado, me gustaría añadir que el concepto de IE ha sido ampliamente estudiado 
y reconocido por su importancia en diversos aspectos de la vida, incluyendo el desarrollo 
personal y profesional. 

Los beneficios de la IE incluyen una mejor comunicación, resolución de conflictos, 
liderazgo y trabajo en equipo, entre otros. Además, la IE no es un rasgo fijo, sino que se 
puede desarrollar y mejorar a través de la práctica y el entrenamiento. El desarrollo de la IE 
puede conducir a una mejor regulación emocional 
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METODOLOGÍA 
Para el desarrollo del presente estudio se realizó una investigación cuantitativa 

descriptiva en base a la elaboración de una encuesta dirigida a los sujetos involucrados , 
donde ocurre la realidad de los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 
alguna, se seleccionó a profesionales de la educación inicial ya que son los responsables 
del desarrollo infantil, se aplicó a veinte docentes del área, para lo cual se procedió a aplicar 
la encuesta, la misma que permitió obtener la información necesaria para comprender, 
desarrollar y relacionar con los estudios que se han realizado en el mismo tema, esta 
metodología de investigación fue de mayor éxito por lo que permitió obtener datos muy 
relevantes sobre la educación emocional promoviendo la inteligencia emocional en los 
niños.

 

POBLACIÓN Y MUESTRA
La población fue de veinte docentes del área de educación infantil los perfiles de 

docentes fue seleccionados en base a su experiencia y conocimiento en el campo de la 
educación tanto pública como privada. 

RESULTADOS DESCRIPTIVOS 
Para este artículo solo se va a presentar la descripción general de la Información 

proporcionada por los encuestados en la presente investigación sobre la educación 
emocional, han arrojado importantes resultados que demuestran que la educación 
emocional tiene un impacto positivo en el desarrollo emocional y social a tempranas 
edades. Los datos señalan que es importante conocer los fundamentos de la educación 
emocional, los expertos en la educación inicial afirman que es muy necesario el desarrollo 
de la inteligencia emocional en el desarrollo integral de los infantes.

 Además, se ha establecido de acuerdo con la información proporcionada, que existe 
el vínculo directo del desarrollo de la educación emocional con el bienestar emocional en la 
edad adulta, lo que indica la necesidad de desarrollar la inteligencia emocional a una edad 
temprana. 

De acuerdo con los datos obtenidos se concluye que el desarrollo de la inteligencia 
emocional también se ha relacionado con beneficios para la personalidad y el aspecto 
social, lo que indica que la educación emocional puede tener un impacto positivo en la vida 
de los niños.

 La información obtenida destacó la necesidad de implementar estrategias prácticas 
y efectivas para la educación emocional, se enfatiza la necesidad de abordar problemas 
comunes asociados con el desarrollo emocional de los niños y la importancia de encontrar 
soluciones efectivas para promover el bienestar emocional en tempranas edades. 
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Los profesionales encuestados en su mayoría destacaron que la educación emocional 
promoviendo la inteligencia emocional, tiene un impacto positivo en el desarrollo emocional, 
social y académico. Los docentes encuestados resaltaron la importancia de las experiencias 
tempranas en el desarrollo emocional del niño y enfatizaron la necesidad de fortalecer la 
educación emocional desde edades tempranas. Además, se enfatiza la participación de 
la familia y la comunidad en el apoyo al desarrollo emocional de la primera infancia, lo que 
promueve el fortalecimiento en el desarrollo de habilidades de comunicación efectiva. 

En conclusión, este estudio demostró la necesidad de integrar la enseñanza de 
habilidades emocionales en el currículo de educación inicial. para tener un impacto positivo 
en el desarrollo emocional y social en los primeros años de vida del infante. 

DISCUSIÓN 
La educación infantil es fundamental para el desarrollo de los niños en estas edades 

tempranas, es fundamental tomar en cuenta varios aspectos para el desarrollo integral, 
la estructura mental del niño en estos inicios requiere de una orientación sólida, en la 
asimilación, acomodación, y las diversas formas en la que los pequeños interactúan con su 
entorno, la parte emocional del pequeño es muy susceptible al estímulo para la construcción 
de su aprendizaje. Estos procesos son fundamentales en el desarrollo socioemocional en 
tempranas edades, ya que contribuye a la construcción de su comprensión del entorno. 

Este estudio buscó evidenciar a través de la recopilación de la información 
bibliográfica la importancia de la educación emocional en el niño promoviendo la inteligencia 
emocional, estos factores son de vital importancia Según el estudio de Herrera (2012), los 
niños que reciben educación emocional muestran actitudes y comportamientos positivos, 
mientras que los que no la reciben pueden exhibir conductas negativas como peleas con 
sus compañeros, la educación emocional tiene como finalidad formar estudiantes que 
sepan sobrellevar sus emociones y enfrentar desafíos de la vida diaria, es importante que 
el niño desarrolle su inteligencia emocional para fortalecer su crecimiento tanto físico como 
emocional. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio lo evidencian que en su mayoría 
hacen referencia a lo fundamental que es la educación emocional en el niño así como 
también la información delata el conocimiento de los beneficios y utilidad del- desarrollo de 
la inteligencia emocional en tempranas edades, en este contexto es de vital importancia 
que los llamados a precautelar la vida de los pequeños y fortalecer su sistema emocional 
son los agentes educadores, por lo cual debe existir la exigencia del conocimiento en 
estos aspectos, conocer cómo el cerebro recibe la información, como aprende y como 
procesa la información, como controla sus emociones. Es así como todo profesional de la 
educación de la infancia tiene que saber cómo identificar los factores internos y externos 
que afectan la salud mental en los pequeños, y de esta forma generar soluciones con 
acciones adaptativas a las necesidades propias y del ambiente en donde se desenvuelven.



Memorias del Coloquio Internacional de Investigación Interinstitucional Tejiendo 
Conocimiento desde la Escuela de Capacitación Interdisciplinaria 4I

Capítulo 3 35

CONCLUSIONES 
La educación emocional es un proceso educativo continuo y a largo plazo, dirigido a 

promover el desarrollo de habilidades emocionales como elemento esencial del desarrollo 
humano, formando a las personas para la vida y mejorando el bienestar personal y social. 
La educación emocional es esencial para el desarrollo del niño en sus primeros años, La 
educación emocional comienza desde el inicio de la vida y debe estar presente durante 
toda su vida. La educación emocional temprana tiene como objetivo potenciar la inteligencia 
emocional desde edades tempranas. Los niños necesitan desarrollar la conciencia 
emocional, que es la capacidad de reconocer sus emociones. 

Esta habilidad es necesaria para enfrentar conflictos en el aspecto emocional en el 
diario vivir, la educación emocional debe ser eficaz y sostenible en el tiempo con el objetivo 
de mejorar las cualidades humanas y sobrellevar situaciones difíciles en los entornos tanto 
familiares como institucionales. 

La educación emocional constituye un enfoque fundamental para el desarrollo 
humano integral. La educación emocional en una etapa temprana ayuda a los niños a 
gestionar más fácilmente habilidades emocionales, garantizando un mejor desarrollo social 
y emocional. Por tanto, sería oportuno introducir la educación emocional en las aulas para 
que niños se desenvuelvan en las diferentes situaciones que se presentarán a lo largo de su 
vida. El aprendizaje afectivo temprano debe estar presente en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje permanente, adoptando un enfoque de curso de vida. La educación emocional 
tiene como objetivo mejorar el desarrollo humano, es decir, el desarrollo personal y social. 
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CAPÍTULO 4

PROGRAMACIÓN PARA ESTUDIANTES DE 
UN AMBIENTE APARTADO UTILIZANDO 

INSTRUMENTOS EN MODALIDAD ONLINE

Guerrero Panchana Johnny Fernando

RESUMEN: En las carreras asociadas a 
la computación e informática, materias 
como programación, base de datos 
tienen números altos de estudiantes que 
reprueban la materia o desertan de la 
carrera. Es por esta razón que se tiene la 
necesidad de aplicar mejores instrumentos 
en la modalidad online que faciliten la 
comprensión y práctica de estas materias. 
Este trabajo tiene como objetivo reconocer 
y examinar instrumentos en línea que no 
sean objeto de pago y que aporten una 
gran ayuda para la enseñanza de las 
materias programación y base de datos 
en un ambiente apartado.  La metodología 
utilizada se realizó un examen cuantitativo, 
donde se encontraron instrumentos en 
la web, los cuales fueron medidos por su 
jerarquía de uso por medio de cuestionarios 
entregados a un grupo de alumnos de la 
materia fundamentos de programación. Al 
concluir con el trabajo se pudo determinar 
que existen varios instrumentos en la 
web que serán de gran aporte para los 
estudiantes de programación y base de 
datos, aunque algunos no poseen atributos 
que convenzan todos los requerimientos de 
estudiantes de un ambiente apartado.
PALABRAS CLAVE: Instrumentos en línea; 

Enseñanza; Programación; Base de datos; 
Ambiente apartado.

ABSTRACT: In careers associated with 
computing and information technology, 
subjects such as programming and 
databases have high numbers of students 
who fail the subject or drop out of the career. 
It is for this reason that there is a need 
to apply better instruments in the online 
modality that facilitate the understanding 
and practice of these subjects. This work 
aims to recognize and examine online 
instruments that are not subject to payment 
and provide immense help for teaching 
programming and database subjects in an 
environmental section. The methodology 
used was a quantitative examination, where 
instruments were found on the web and 
measured by their hierarchy of use through 
questionnaires delivered to a group of 
students of the programming fundamentals 
subject. At the end of the work, it was 
determined that several instruments on 
the web will be of great contribution to 
programming and database students. 
However, some do not have attributes that 
satisfy all the requirements of students in a 
remote environment.
KEYWORDS: Online instruments; Teaching; 
Programming; Database; Secluded 
environment.
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INTRODUCCIÓN
En los años recientes, la evolución de la programación e informática ha transformado 

profundamente cómo interactuamos con la tecnología y ha redefinido los métodos de 
operación en el ámbito empresarial. La integración de sistemas operativos, aplicaciones y 
sitios web en nuestro diario vivir subraya la relevancia creciente del sector tecnológico y la 
necesidad de desarrolladores de software.

Este vínculo estrecho entre el desarrollo de software y la vida cotidiana ha impulsado 
una iniciativa global para incorporar proyectos de programación en los niveles primario 
y secundario de enseñanza. Por ejemplo, países como USA e Inglaterra ya han hecho 
obligatoria la inclusión de la programación en sus programas educativos primarios (Hussain 
et al., 2015).

Las asignaturas de Programación y Bases de Datos, fundamentales en los 
programas técnicos y universitarios relacionados con la informática, juegan un papel 
crucial en la formación de futuros programadores e ingenieros en sistemas. Sin embargo, 
estas asignaturas presentan desafíos significativos, incluidas las barreras técnicas de 
los lenguajes de programación, la falta de seguimiento continuo de los estudiantes, y la 
dificultad en el desarrollo del pensamiento lógico, lo que resulta en altas tasas de fracaso y 
abandono temprano en estos programas (Gomes & Mendes, 2014).

La pandemia y la resultante necesidad de distanciamiento social aceleraron la adopción 
de la enseñanza a distancia. En nuestro país Ecuador, por ejemplo, se implementaron 
nuevas estrategias y diseños educativos para la enseñanza de la programación a distancia 
(Lima y Mattar, 2017), aunque los desafíos previamente mencionados se intensificaron, 
sumándose la falta de acceso a equipos adecuados, conexión a internet y preparación de 
los docentes en innovación tecnológica (Lima, 2018; Júnior & Bogea, 2020).

Para mejorar la enseñanza y mitigar estas dificultades, se han empleado diversas 
herramientas y metodologías, como la gamificación, la robótica, y el uso de plataformas y 
tutorías en línea. El empleo de software específico para la enseñanza de la programación ha 
mostrado impactos positivos en la recepción del contenido por parte de los alumnos (Khouri 
et al., 2020), aunque la mayoría de estos programas están diseñados principalmente para 
ordenadores de escritorio (Holanda et al., 2019).

Este estudio se enfoca en identificar qué plataformas en línea gratuitas podrían 
ayudar a estudiantes y profesores a superar los desafíos encontrados en la enseñanza 
de base de datos y programación bajo condiciones de aprendizaje a distancia. El objetivo 
principal es descubrir, evaluar y analizar recursos digitales gratuitos que faciliten el proceso 
educativo en estas áreas, con metas específicas que incluyen catalogar los principales 
obstáculos, listar las herramientas de apoyo disponibles sin costo, probar su usabilidad y 
funcionalidad, y examinar las características y beneficios que ofrecen.
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La Parte 2 detalla conceptos teóricos y estudios previos que fundamentan este 
trabajo; la Parte 3 describe la metodología empleada; la Parte 4 discute los hallazgos; y la 
Parte 5 concluye con reflexiones finales sobre el tema investigado.

METODOLOGÍA
Esta sección introduce términos clave y conceptos esenciales para el entendimiento 

y avance de este estudio, cuyo propósito es descubrir, examinar y evaluar herramientas 
digitales para facilitar el aprendizaje en la asignatura. Dentro de este marco, se discutirán 
aspectos como la Programación a Distancia, la modalidad de Enseñanza Online, la 
configuración de las materias relacionadas con algoritmos, programación y los retos más 
significativos asociados.

MARCO TEÓRICO
En este segmento, se exponen términos y conceptos teóricos cruciales para entender 

y llevar a cabo este estudio, que busca identificar, evaluar y analizar herramientas digitales 
que faciliten la enseñanza de asignaturas de programación. Dentro de este escenario, se 
explorarán los siguientes temas: Programación a Distancia, modalidades de Enseñanza 
Remota, composición de las disciplinas centradas en programación, algoritmos y los 
desafíos más comunes que presentan.

Este análisis exhaustivo destaca cómo la adaptación a la práctica de programación 
a distancia por emergencia, impulsada por la situación de las distancias, ha requerido un 
replanteamiento significativo de los enfoques pedagógicos tradicionales hacia modalidades 
que puedan operar efectivamente en un entorno no presencial. La diferenciación entre 
la enseñanza a distancia de emergencia y la Educación a Distancia tradicional es 
crucial, subrayando la necesidad de una infraestructura y preparación previa específicas 
para educación a distancia que no necesariamente se encuentran en la enseñanza de 
emergencia.

El énfasis en la programación y el pensamiento computacional como componentes 
fundamentales de la educación en ciencias informáticas y asignaturas relacionadas subraya 
la importancia de una sólida comprensión y habilidad en estas áreas. Los algoritmos, 
definidos como secuencias de instrucciones para realizar tareas, son piedras angulares 
en este aprendizaje, y el pensamiento computacional se presenta como un proceso mental 
esencial para la resolución de problemas.

La estructura de las disciplinas y algoritmos de programación, junto con los problemas 
en la enseñanza y la comprensión de la programación, revelan los desafíos intrínsecos en 
la educación de computación. Las altas tasas de fracaso en cursos de programación a nivel 
mundial y nacional reflejan la necesidad de abordar estas dificultades de manera efectiva. 
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Las dificultades se pueden clasificar en tres grupos: problemas previos a la asignatura 
relacionados con la falta de conocimientos previos, dificultades inherentes a los lenguajes 
de programación, y problemas en el entorno docente.

Este análisis sugiere que la respuesta a estos desafíos no solo reside en la selección 
adecuada de lenguajes de programación y herramientas pedagógicas, sino también en una 
comprensión profunda de las problemáticas y dificultades de los estudiantes. La adaptación 
de metodologías de enseñanza y el uso de tecnologías y plataformas educativas juegan 
un papel crucial en la mejora de la enseñanza de la programación, especialmente en un 
contexto de educación a distancia donde la interacción presencial es limitada. La clave 
para el éxito en este ámbito es una combinación equilibrada de contenido, pedagogía, y 
tecnología, adaptada a las problemáticas directas de los estudiantes y los requisitos del 
programa.

POBLACIÓN Y MUESTRA
En la sociedad actual las herramientas en línea que permiten la socialización 

están ampliamente disponibles y el proceso de selección de las herramientas utilizadas 
en este estudio sigue cinco criterios: independencia, libertad, seguimiento, elementos de 
retroalimentación y lenguaje de consentimiento. Estos criterios se seleccionaron a partir de 
una revisión exhaustiva de un conjunto de criterios encontrados por los autores en trabajos 
relacionados.

El primer criterio es una herramienta específica. Esto significa que el dispositivo 
debería funcionar por sí solo sin necesidad de equipos adicionales. Entorno Virtual de 
Aprendizaje (AVA). Muchas universidades no cuentan con VLE con las condiciones 
necesarias para impartir las materias y, en el caso de la enseñanza online, no es lo 
suficientemente rápida como para permitir que las instituciones educativas adapten sus 
VLE a los requisitos del sitio del proyecto.

Son importantes los pasos ordenados. El criterio es porque, como lo señalan 
Júnior et al. (2020), la falta de recursos, ya sean económicos o materiales, es una de 
las barreras para adoptar la educación a distancia. Otro criterio importante es el lenguaje 
de programación. Khoury et al. (2020) y Junior et al. (2020) El lenguaje C es uno de los 
lenguajes más comunes y la capacidad de controlar ese lenguaje es un parámetro para 
elegir una herramienta web.

La herramienta web debe tener al menos un mecanismo de retroalimentación 
para los estudiantes. Un sistema que ejecuta un algoritmo o muestra los resultados de la 
ejecución de un algoritmo. Finalmente, el último criterio de selección es el seguimiento. 
La herramienta debería proporcionar una forma única para que los profesores realicen un 
seguimiento y control de sus estudiantes o clases. Estudios de Informática y Tecnología 
para la Nueva Internet (CTISM). 
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Los estudiantes examinados eran una combinación de adolescentes y adultos de 
entre 17 y 22 años. Algunos de los estudiantes viven en la ciudad (Durán y localidades 
cercanas), mientras que otros viven en la ciudad y acuden todos los días a la institución 
educativa.

El proceso para reunir la información es el instrumento de la recopilación. Entre 
los 30 estudiantes, tenemos conocimientos previos desde básicos hasta avanzados en 
el trabajo con informática (habiendo realizado un curso de iniciación a la materia), pero 
ninguno conocía las herramientas online probadas. En cuanto al conocimiento de la materia, 
al momento de la evaluación los estudiantes ya se encuentran en la mitad del curso, por lo 
que están familiarizados con los conceptos relacionados con la programación informática.

Como se muestra en la tabla de población con sus respectivos niveles de aprendizaje, 
se visualiza el Grado de dificultad de los estudiantes en relación con los conceptos y 
prácticas más habituales en programación. 

CONCEPTO/PRÁCTICA NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
Lógica de programación 20% 29% 29% 26% 6%
Definición y uso de variables 41% 28% 22% 6% 3%
Definición y uso de estructuras de decisión 34% 26% 22% 13% 5%
Definición y uso de estructuras de repetición 30% 30% 23% 13% 4%
Definición y uso de Funciones/métodos 23% 23% 25% 19% 10%
Paso de parámetro (valor/referencia) 20% 16% 25% 22% 17%
Definición y uso de arrays 22% 20% 24% 18% 16%
Manipulación de cuerdas 20% 21% 28% 19% 12%
Definición y uso de punteros 11% 14% 19% 22% 34%
Definición y uso de algoritmos recursivos 11% 14% 19% 22% 34%
efinición y uso de estructuras de datos 10% 17% 24% 22% 27%

El primer obstáculo es la formación de capacitadores en programación. En Lima 
(2018) y Berssanette y Francisco (2021), ellos observaron que la gran mayoría de los 
capacitadores de estos programas no recibieron formación pedagógica inicial para enseñar 
tecnologías digitales (DT). Otra barrera en los proyectos de enseñanza de programación 
son las diferencias de clase. 

En otras palabras, los estudiantes tienen diferentes niveles de conocimientos y 
habilidades porque cada individuo aprende a un ritmo diferente, y estos factores también 
son difíciles en las áreas temáticas.

Aunque hay muchas materias, hay una alta tasa de fracaso en las clases. Hay una 
gran cantidad de estudiantes en estos programas, lo cual también es malo. El número de 
estudiantes por clase sumado al componente de velocidad de cada estudiante da como 
resultado dos problemas diferentes. es decir, la falta de seguimiento de los estudiantes y 
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la falta de retroalimentación de los docentes no logran destacar las problemáticas de los 
educandos en el proceso aprendizaje del estudiante.

Este artículo es un estudio cuantitativo porque su objetivo es analizar las herramientas 
en línea disponibles para ayudar a los estudiantes a superar dificultades algorítmicas y de 
programación en un entorno de aprendizaje a distancia. 

Según Wainer (2007), la medición en el contexto de la informática se refiere al 
análisis de tipo estadístico de un conjunto de variables objetivas, lo que permite que los 
datos determinen los beneficios de la informática en comparación con esa computadora. Se 
recopila mediante un cuestionario.

Los cuestionarios deben tener características reales y válidas y no deben incitar a 
los participantes a responder. La elaboración de un cuestionario consta de cuatro fases: 
preparación de las preguntas y respuestas, muestreo de la población, evaluación de las 
respuestas y análisis de los resultados. 

Para formular tus preguntas, lo mejor es escribirlas de forma sencilla, breve y directa, 
de forma neutral, más que negativa. Las respuestas también deben seguir ciertos criterios 
y equilibrio, que utiliza la escala Likert (Wainer, 2007).

Las preguntas del formulario están escritas según ISO 25010 y las respuestas siguen 
la escala Likert. Mientras que la escala Likert es una escala de respuesta psicológica que 
describe una serie de afirmaciones que permiten a las personas expresar su grado de 
acuerdo con respecto a una pregunta, la norma ISO 2510 define un conjunto de cuatro 
parámetros para el análisis de viabilidad., los parámetros son claros, comprensibles, 
funcionales y atractivos (ISO/IEC 25010, 2020).

Las herramientas en línea que permiten la socialización están ampliamente 
disponibles y el proceso de selección de las herramientas utilizadas en este estudio sigue 
cinco criterios: independencia, libertad, seguimiento, elementos de retroalimentación y 
lenguaje de consentimiento. 

El primer criterio fue que debería ser una herramienta independiente. En otras 
palabras, el dispositivo debería funcionar por sí solo. -Esta técnica es suficiente incluso sin 
un entorno virtual de aprendizaje (AVA). Muchas universidades no cuentan con VLE con las 
condiciones necesarias para impartir las materias y, en el caso de la educación a distancia, 
no es lo suficientemente rápida como para permitir que las instituciones educativas adapten 
sus VLE a los requisitos del sitio del proyecto.

Los pasos guardan gran importancia. El criterio es porque, como lo señalan 
Júnior et al. (2020), la falta de recursos, ya sean económicos o materiales, es una de 
las barreras para adoptar la educación a distancia. Otro criterio importante es el lenguaje 
de programación. Khoury et al. (2020) y Junior et al. (2020) El lenguaje C es uno de los 
lenguajes más comunes y la capacidad de controlar ese lenguaje es un parámetro para 
elegir una herramienta web.
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La herramienta web debe tener al menos un mecanismo de retroalimentación. 
hablar de los estudiantes. Un sistema que ejecuta un algoritmo o muestra los resultados de 
la ejecución de un algoritmo. Finalmente, el último criterio de selección es el seguimiento. 
La herramienta debería proporcionar una forma única para que los profesores realicen un 
seguimiento y control de sus estudiantes o clases.

La muestra de participantes para la evaluación de la herramienta es la recopilación. 
Tiene algunos conocimientos previos de TI (si ha realizado un curso introductorio 

sobre el tema), pero no está familiarizado con herramientas en línea probadas y 
comprobadas. 

En cuanto al conocimiento de la materia, al momento de la evaluación los estudiantes 
ya habían cursado la mitad del curso, por lo que tenían un conocimiento de los conceptos 
relacionados a la programación informática.

DISCUSIÓN
Es una habilidad relevante en el mundo actual, con aplicaciones que van desde la 

creación de software hasta la automatización de eventos o procesos en una variedad de 
industrias. Sin embargo, obtener una educación de calidad en este campo resulta difícil 
para los estudiantes que viven en zonas remotas y con acceso limitado a instituciones 
educativas presenciales. En este contexto, las herramientas en línea se presentan como 
herramientas valiosas para impartir programas a los estudiantes.

El modo en línea tiene una serie de ventajas importantes para estos estudiantes.
Se puede acceder a los recursos educativos desde cualquier lugar con conexión a 

Internet, superando barreras geográficas y eliminando la necesidad de acudir a un centro 
de entrenamiento físico. Esto es especialmente cierto para las personas que viven en 
áreas remotas donde faltan opciones de capacitación. Las herramientas en línea también 
permiten programar fácilmente. 

Esto en esencia es importante para los educandos que tienen responsabilidades 
adicionales, como trabajar para mantener a sus familias o contribuir a actividades agrícolas 
que se encuentran en áreas rurales. Puede acceder a sus materiales de estudio en cualquier 
momento y programar su estudio para que se ajuste a su propio horario y presupuesto.

Esto mejora el acceso a los recursos en línea. Muchas plataformas ofrecen contenido 
gratuito o de bajo costo, lo que reduce la barrera financiera al contenido educativo de calidad. 
Esto es especialmente importante en comunidades con recursos financieros limitados. Sin 
embargo, existen desafíos importantes que deben considerarse para asegurar la victoria de 
la programación educativa en entornos remotos utilizando herramientas en línea.

La infraestructura tecnológica, incluido el acceso confiable a Internet y la disponibilidad 
de dispositivos como computadoras y tabletas, puede no ser la misma en áreas rurales 
o remotas. Sin una conexión confiable, los estudiantes pueden tener dificultades para 
acceder a los materiales de aprendizaje y participar en actividades en línea.
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La falta de comunicación directa con docentes y compañeros de aula puede ser una 
barrera para algunos estudiantes. De hecho, el proyecto es un entorno desafiante donde los 
estudiantes necesitan retroalimentación y apoyo para comprender conceptos complejos. 
Las plataformas en línea deberían incluir herramientas efectivas de comunicación y 
colaboración entre estudiantes y profesores para paliar este problema. 

Sin embargo, abordar cuestiones relacionadas con la infraestructura tecnológica y 
la interacción personal es importante para asegurar que todos los educandos tengan la 
ocasión de desarrollar habilidades en esta importante área durante su tiempo en la escuela.

Toda esta sección se presenta para hacer un debate y análisis el proceso de 
identificación y selección de herramientas/plataformas para ayudar a enseñar programación 
y los resultados de un experimento para analizar la usabilidad de las herramientas 
seleccionadas.

Inicialmente, se seleccionaron veinte herramientas en función de características 
mínimas. Para permitir la programación, la selección de estas herramientas se basó en el 
trabajo encontrado en la literatura relacionada (Sección 2.5) y las búsquedas en el motor 
de búsqueda de Google. Después de la selección, cada plataforma fue analizada para 
determinar si cumplía con cinco requisitos definidos como herramienta para retribuir las 
urgencias de docentes y educandos en las áreas del programa. 

Se enumera las herramientas/plataformas basadas en la web y los criterios de 
selección identificados. Al final del proceso de análisis se encontró que tres herramientas 
cumplieron con todos los requisitos, como ejemplo: JDoodle, Coding Rooms y Online GDB.

Aunque la plataforma Huxley cumple con todos los criterios de selección, requiere de 
un proceso de validación y verificación por parte de docentes e Instituciones educacionales; 
sólo después de este proceso se invocarán las funciones de gestión de clases. Por tanto, la 
duración del proceso de validación hizo imposible analizar la plataforma Huxley.

El análisis de las herramientas en línea seleccionadas se realizó a través de un 
cuestionario en línea respondido por estudiantes de la carrera de Informática en Internet. 
En el contexto de este estudio, atractivo es igual a la calidad de una herramienta en línea 
que interesa a los usuarios/estudiantes. Los ejemplos incluyen la disposición, el color y la 
composición de los elementos de la superficie. 

El aprendizaje es la capacidad de una herramienta de análisis de proporcionar 
información, directa o indirectamente, para que el usuario pueda aprender 
independientemente de la aplicación.

 La usabilidad de una herramienta de Internet está relacionada con la capacidad del 
usuario, después de utilizar la herramienta, de saber si ésta es adecuada para la tarea que 
pretende realizar. 

Es el control con la capacidad de un dispositivo para proporcionar los medios 
mediante los cuales el usuario puede monitorear y controlar de forma independiente el 
dispositivo analizado seleccionado creado utilizando la plataforma Google Docs.
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Está disponible para los siguientes usuarios: Se envía a los estudiantes a través del 
enlace de acceso.

La educación en línea ofrece una oportunidad única para los estudiantes en áreas 
remotas. Este método les permite acceder a recursos educativos de calidad sin limitar la 
falta de instalaciones educativas presenciales en sus comunidades. 

Además, la flexibilidad de horarios que ofrece el aprendizaje en línea permite a los 
estudiantes programar sus estudios para que se ajusten a sus responsabilidades, como la 
agricultura o el trabajo familiar.

Esto brindará la oportunidad de adquirir habilidades técnicas relevantes para 
el mercado laboral actual, que pueden contribuir al progreso económico de la zona. No 
obstante, enseñar programación en un entorno remoto utilizando herramientas en línea es 
un gran desafío. 

En las zonas rurales, la infraestructura técnica deficiente dificulta el acceso a 
Internet y el acceso a los recursos imprescindibles para el aprendizaje en modalidad online. 
Además, la falta de la ausencia de contacto directo con docentes y compañeros de clase 
puede limitar la comprensión de conceptos complejos del programa y la resolución eficaz 
de problemas.

A pesar de estos desafíos, el apoyo permanece. Áreas remotas del Programa de 
Educación en Línea de Habilidades e Inclusión Digital. Con el apoyo directo de gobiernos 
y entidades sin ánimo de lucro y compañías privadas, podemos superar obstáculos y 
ofrecer oportunidades de aprendizaje equitativas para todos los estudiantes, sin importar 
su ubicación geográfica y habilidades de programación en línea, pero es necesario mejorar 
la infraestructura técnica y digital. 

Es importante resolver de manera integral problemas como la toma de decisiones. 
También se deben implementar estrategias para garantizar la calidad y precisión en la 
impartición de educación en línea para que todos los estudiantes puedan beneficiarse. Es 
cierto que la infraestructura técnica puede ser una barrera, pero con la continua expansión 
de la conectividad global, cada vez más comunidades rurales están obteniendo acceso a 
Internet.

Además, se están tomando iniciativas para equipar a los estudiantes marginados 
con herramientas tecnológicas para ayudar a aliviar esta barrera, constantemente se 
desarrollan plataformas de aprendizaje electrónico para mejorar la comunicación con la 
colaboración entre estudiantes y profesores proporcionando herramientas como foros de 
discusión y sesiones de enseñanza en línea.

Si bien, se están haciendo esfuerzos para mejorar la infraestructura técnica, aún 
queda mucho por hacer en las zonas rurales. Además, la brecha digital sigue siendo motivo 
de preocupación, con diferencias en las conexiones y dispositivos de Internet entre las 
zonas urbanas y rurales. 
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Esto crea un acceso desigual a los programas educativos, lo que puede perpetuar 
las desigualdades socioeconómicas existentes. Dificultades y peculiaridades rodean 
la programación educativa, y la educación a distancia ha agregado varias dificultades 
nuevas que hasta ahora no han sido discutidas, como la falta de recursos para estudiantes 
y docentes, la falta de recursos para implementar actividades pedagógicas en línea 
sincrónicas o asincrónicas. 

En función de lo expuesto, el objetivo inmediato fue identificar, probar y analizar 
plataformas y herramientas en línea gratuitas que ayuden a estudiantes y docentes a 
superar las dificultades que enfrentan en la enseñanza y el aprendizaje de algoritmos y 
disciplinas de programación. en el marco de la educación en la web.

Luego del análisis de los trabajos encontrados en la literatura, la identificación de 
las dificultades más importantes en la programación educativa y los nuevos obstáculos que 
aparecieron en la educación a distancia, se eligieron las herramientas cuyas características 
pueden ayudar a la actividad educativa.

Realizando un experimento con un grupo de estudiantes para medir la usabilidad 
y aceptación de las herramientas probadas, discutiendo y analizando los datos obtenidos, 
resulta que se destaca del resto obteniendo puntos altos y una mayor puntuación en la 
usabilidad. análisis el abanico de posibilidades técnicas. que proporciona herramientas 
para la educación a distancia de forma gratuita.

El primer obstáculo para desarrollar este trabajo fue la pequeña muestra de 
estudiantes que participaron en el experimento. Aunque el entorno estaba parcialmente 
controlado, no había garantía de que todos los estudiantes que respondieron a la encuesta 
interactuarían con las herramientas proporcionadas. El límite del trabajo se puede considerar 
el tiempo de prueba de los estudiantes con cada herramienta, debido a que los estudiantes 
tuvieron poco tiempo para familiarizarse con el trabajo de cada herramienta, y no es posible 
asegurar que los estudiantes utilicen todas las herramientas. herramientas recursos para 
cada herramienta. Para seguir trabajando se plantearon estudios específicos para analizar 
su usabilidad en dispositivos móviles como teléfonos móviles y tablets. 

El proceso de análisis de la usabilidad de las herramientas se propuso realizar 
con un grupo más amplio de estudiantes y, además, con profesores de todos los niveles 
educativos, con el objetivo de recoger y analizar la perspectiva de todo el grupo objetivo.

Finalmente, se espera que este trabajo, junto con los métodos y resultados 
presentados, ayude a los profesores a elegir una herramienta en línea que pueda.
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CONCLUSIONES
La programación para estudiantes en un ambiente apartado utilizando instrumentos 

en modalidad online son una herramienta poderosa para liberar el acceso a la educación 
tecnológica y permitir que las personas en áreas remotas aborden los desafíos del mundo 
digital. 

En esta exploración, analizamos los diferentes aspectos de este proyecto, incluida su 
importancia, los beneficios que trae, así como los desafíos y consideraciones importantes 
para tener en cuenta.

Primero, es importante saber lo siguiente: hacer, Importancia del tema en la 
situación actual. Nos encontramos en una época digital donde la innovación tecnológica 
desempeña un rol crucial en todos los ámbitos de nuestra vida. La programación no es sólo 
una habilidad profesional, sino también una herramienta para la resolución de problemas, 
la creatividad y la innovación. Por eso es importante brindar acceso a conocimientos de 
programación para que todos, independientemente de su ubicación geográfica, tengan la 
oportunidad de desarrollar estas habilidades clave.

Los formularios en línea son una forma de superar las barreras geográficas y de 
acceso. Se presenta como una solución eficaz. Proporcionar conocimientos sobre el 
tema a estudiantes en zonas remotas. Este formato es flexible y permite a los estudiantes 
programar sus estudios según sus propios horarios y actividades. 

Además, los diversos recursos disponibles en línea, incluidas lecciones en video, 
actividades interactivas y programas internacionales permiten a los estudiantes aprender a 
su propio ritmo e interés. Estas son las áreas que puede encontrar cuando se acerca a un 
curso en línea. La infraestructura técnica, incluido el acceso a Internet y la disponibilidad 
del equipo necesario, es irregular en estas áreas. Los estudiantes pueden tener acceso 
limitado a recursos educativos en línea, lo que les dificulta participar en el aprendizaje 
interactivo.
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RESUMEN: Desde un contexto nacional, 
Ecuador asumió a la educación como un 
derecho y ha trabajado constantemente 
a través de sus gobiernos para generar 
políticas y estrategias que permitan 
garantizar dicho derecho. Actualmente, la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural 
integra al Diseño Universal del Aprendizaje 
(DUA) como un principio dentro del sistema 
nacional educativo; asumiendo este reto, el 
objetivo es implementar el Diseño Universal 
del aprendizaje dentro de un aula regular 
como parte de la inclusión. Para esto 
se tomó en cuenta como población a un 
aula de clase de una institución educativa 
en convenio con el Instituto Tecnológico 
Superior Liceo Aduanero, logrando aplicar 

los principios y pautas establecidos en 
el DUA. Para el correcto desarrollo de la 
investigación, se optó por una investigación 
basada en un diseño cualitativo con nivel 
descriptivo, adaptando los principios del 
DUA a la planificación general de la clase. 
El trabajo de investigación se encuentra 
estructurado por fases (diagnóstico, 
planificación, implementación y evaluación) 
en las cuales cada una permitió brindar 
información acertada para la elaboración 
y desarrollo de estrategias tomando en 
cuenta la metodología DUA. A través de 
la ejecución de la investigación se pudo 
evidenciar cambios significativos en la 
forma de aprendizaje de los estudiantes 
participantes; es decir, se logró focalizar las 
necesidades de cada uno de los estudiantes 
en cuanto al área psicopedagógica a 
través de un diagnóstico previo para 
poder implementar correctamente las 
fases de la clase con pautas y estrategias 
flexibles, siendo el resultado principal que 
los estudiantes alcancen los aprendizajes 
requeridos.
PALABRAS CLAVE: Enfoque, Evaluación, 
Metodología, Diseño Universal de 
Aprendizaje, Principios.
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ABSTRACT: From a national context, Ecuador assumed education as a right and has 
constantly worked through its governments to generate policies and strategies that guarantee 
said right. Currently, the Organic Law of Intercultural Education integrates the Universal 
Design of Learning (UDA) as a principle within the national educational system; Taking 
on this challenge, the objective is to implement the Universal Design of learning within a 
regular classroom as part of inclusion. For this, a classroom of an educational institution 
in agreement with the Instituto Technologically Superior Liceo Aduanero was considered as 
the population, managing to apply the principles and guidelines established in the DUA. For 
the correct development of the research, a research based on a qualitative design with a 
descriptive level was chosen, adapting the principles of the UDL to the general planning of the 
class. The research work  by phases (diagnosis, planning, implementation, and evaluation) 
in which each one made it possible to provide accurate information for the elaboration and 
development of strategies considering the DUA methodology. Through the execution of the 
research, significant changes were evident in the way of learning of the participating students; 
That is to say, it was possible to focus the needs of each of the students in terms of the psych 
pedagogical area through a prior diagnosis to be able to correctly implement the phases of the 
class with flexible guidelines and strategies, the main result being that the students achieve 
the learning required.
KEYWORDS: Approach, Evaluation, Methodology, Universal Learning Design, Principles.

INTRODUCCIÓN
El Diseño Universal es un modelo que proviene desde Estados Unidos; tiene como 

objetivo principal trabajar desde un eje de igualdad, asentándolo como una ideología libre 
de estereotipos y obstáculos. El Diseño Universal es un modelo que tiene como objetivo 
principal incluir de tal manera que, cualquier persona pueda ser parte de este modelo y 
aplicación de este, ya que, se acopla a todo tipo de necesidad individual (Alba et al, 2011, 
pág. 5). El Diseño Universal se convierte en un enfoque que tiene como propuesta inicial 
un diseño de currículo en vista de que existen estudiantes hasta la actualidad, presentan 
algún tipo de dificultad ya sea pedagógica o de otra índole que no les permite alcanzar con 
los aprendizajes requeridos dentro del currículo; de esta forma, el Centro de Tecnología 
Especial Aplicada (CAST, 2011), propone el modelo del Diseño Universal como un enfoque.

Al mencionar al Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), la educación se adentra a 
la necesidad de diseñar y/o mejorar el currículo nacional para incluir a todos los alumnos 
independientemente de alguna condición. Lamentablemente, los currículos se encuentran 
estructurados de forma general, aunque con el paso del tiempo se ha logrado incluir y 
tomar en cuenta las necesidades que pueden presentar algunos estudiantes, existe una 
persistencia en la desatención de estos o a su vez, no lograr que dichos estudiantes 
alcancen los aprendizajes requeridos debido a diferentes factores (Pincay y Cedeño , 2023).

El DUA es un modelo que debe ser aplicado en todas las aulas, ya que, es factible 
a partir de la necesidad de crear un diseño aplicable al currículo, donde las planificaciones 
tengan una respuesta certera y efectiva frente a las dificultades o necesidades que cualquier 
estudiante pueda presentar en el desarrollo de su proceso educativo. Cabe destacar que el 
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modelo DUA no trata solamente las necesidades educativas específicas de los estudiantes, 
sino también, se encuentra comprometido con la inclusión de todos los estudiantes dentro 
del mismo modelo; tomando en cuenta que los estudiantes siempre van a presentar algún 
tipo de necesidad y esto no incluye únicamente la parte pedagógica, como, por ejemplo, 
algún tipo de necesidad en base algún factor que pueda afectarle; es decir, es un enfoque 
integral. 

Asimismo, el DUA se basa en lograr una inclusión equitativa y efectiva, rompiendo 
barreras de cualquier tipo que puedan presentarse en el desarrollo del aprendizaje de 
cualquier estudiante, en favor del equilibro y la calidad educativa (Díez, 2015, pág. 9). 

Desde la educación, es necesario que el docente tome el rol correspondiente en 
cuanto a la utilización del modelo DUA en la impartición de la clase; es decir, al momento 
de realizar su planificación y plasmar los contenidos a trabajar con sus estudiantes, debe 
tomar en cuenta desde un diagnóstico inicial las necesidades y el tipo de aprendizaje que 
tiene cada uno; en conjunto con la información anterior, proceder a implementar estrategias 
que le permita motivar y mantener la atención de sus estudiantes.

 Tomando en cuenta estas pautas, el docente alivia su trabajo de tal manera que, 
facilita y mejora el interés del alumnado por la materia impartida sin perder la motivación 
inicial y logren alcanzar los aprendizajes requeridos. En este sentido, el docente lograr 
identificar cuáles son los procesos y estrategias más adecuados para obtener resultados 
a corto y largo plazo en su aula; eso sí, reflejando el aprendizaje de forma positiva 
independientemente de dichas necesidades.

Por otro lado, la educación es un derecho universal (ONU, 1948), por ende, la 
garantía de este derecho es indiscutible y esto incluye la calidad de esta. Los resultados a 
esperar con la ejecución del modelo DUA dentro de la clase es que todos los estudiantes 
puedan maximizar su potencial adaptándose al medio y las estrategias aplicadas por el 
docente para llegar a la comodidad del estudiante sin dejar de lado su aprendizaje. El 
derecho a la educación es una obligación gubernamental que debe ser establecida a través 
de políticas para el ejercicio y garantía de este. 

Los principios del modelo DUA, se conceptualizan a partir de la neurociencia y la 
psicología cognitiva (Campos, 2023); dejando como resultado diferentes aportaciones 
positivas sobre el cerebro y el uso de la tecnología para proponer diferentes medios de 
representación, acción, expresión e implicación, a favor de la garantía del derecho a la 
educación equitativa, inclusiva y accesible para todos (Alba C., 2012).

La presente investigación, busca implementar la metodología DUA en un aula 
de clase regular, con la finalidad de obtener resultados fundamentados en los principios 
del DUA, tomando en cuenta el contexto real de dicha clase, por ende, se basa en una 
investigación con estrategias específicas de cómo se debe implementar el DUA de forma 
correcta, a través de un programa en base al mismo. Asimismo, sirve para difundir un 
modelo inclusivo basado en el enfoque del DUA, con la finalidad de que dicha inclusión 
obtenga resultados veraces y reales.
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METODOLOGÍA

Enfoque: cualitativo 
El enfoque cualitativo tiene la finalidad de tratar realidades que muchas veces no 

pueden ser medibles; es decir, tienen conceptos y datos que no son exactos o no se basan en 
estadísticas numéricas sino más bien observables y descriptibles (Mesías, 2010). Muchas 
veces, la realidad social no puede ser medibles; sin embargo, el enfoque cualitativo le da 
una relevancia al contexto social, es por eso por lo que, dentro del trabajo de investigación 
se utilizó este enfoque, ya que, la educación al ser área de humanidades, dicho enfoque le 
da un realce al proceso investigativo, obteniendo resultados reales. 

Este enfoque, fue utilizado para la descripción del problema y la descripción de 
la conducta de los estudiantes y los cambios que pudieren atravesar en la ejecución y 
aplicación del método DUA. Su aplicación fue importante, ya que, a través del desarrollo 
de los acontecimientos durante el tiempo de investigación, se fueron desarrollando 
experiencias que pudieron ser evaluadas con la finalidad de obtener resultados y generar 
un cambio. 

Nivel: descriptivo 
La investigación Descriptiva se desarrolla a través de la descripción minuciosa 

de sucesos, acontecimientos, procesos y otras actividades con el objetivo de conocer 
de forma exacta el desarrollo de estas que pudiesen predominar (Guevara, et al 2020). 
Por consecuencia, este tipo de investigación sirve para e relato de los hechos, avances 
y el desarrollo de toda investigación no siempre medible. Con respecto a la presente 
investigación, la investigación de nivel descriptivo sirvió para ordenar y clasificar la 
información recolectada previamente a través de la observación; asimismo, para describir 
los resultados de esta forma clara precisa y exacta. 

La investigación de nivel descriptivo fue de gran importancia dentro de la investigación, 
ya que, a través de su aplicación, se obtuvieron referencias importantes sobre la situación 
inicial de la investigación y el desarrollo de esta, a partir de la aplicación del modelo DUA. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

a) Fase de Diagnóstico 
En la fase de diagnóstico se aplicaron cuatro instrumentos de evaluación: el primero, 

se designó para determinar los canales de aprendizaje de forma individual (TCAP) que 
consta de treinta y seis preguntas con respuestas en escala de Likert, adaptados al 
contexto de la realidad estudiantil local. Cuenta con un grado de confiablidad en el Alpha 
de Cronbach igual a 0,757 considerado confiable (Lynn O´Brien, 1990). El segundo, se 
aplicó con la finalidad de focalizar el estilo de aprendizaje individual de cada uno de los 
participantes (TEAP). Dicha prueba cuenta con 80 preguntas que arrojan como resultados 
el predominio del estilo de aprendizaje activo, reflexivo, teórico o pragmático, según 
corresponda. El grado de confiabilidad del Alpha de Cronbrach en la prueba es igual a α= 
0.645, aproximadamente (Honey- Alonso, 1997).

El tercer instrumento utilizado en la fase de diagnóstico sirvió para estipular con qué 
tipo de inteligencia el niño se desenvuelve de mejor manera y cuál es su tipo de inteligencia 
es predominante (Test de Inteligencia Múltiples). La prueba cuenta con 35 ítems es escala 
de Likert, que tiene la finalidad de determinar el predominio de alguno de los ocho tipos de 
inteligencias múltiples. El grado de confiabilidad de la prueba se encuentra determinado por 
el Alpha de Cronbach con 0,864 y de 0,873 (Gardner, 1987). En la última prueba aplicado 
dentro de la fase sirvió para determinar las competencias curriculares de cada participante 
y a su vez, descartar dislexia; esta prueba cuenta con un listado de 20 palabras dirigido 
para estudiantes de básica elemental y media (Boder, 1949). 

b) Fase de Implementación
Registro Etnográfico: se realiza a través de la técnica de la observación, dentro 

de este instrumento el investigador, logra recabar toda la información detallada de las 
diferentes manifestaciones en el campo investigativo; es decir, realiza un exhaustivo 
registro verba, no verbal y/o escrito de los acontecimientos suscitados en el desarrollo de 
la investigación (Rockwell, 1987). De esta manera, dicho instrumento fue utilizado para el 
debido registro de los diferentes acontecimientos suscitados dentro de la clase a partir de 
la implementación del DUA. Por consecuencia, se dejó en evidencia las características, 
semejanzas y diferencias acorde a la implementación del DUA en el desarrollo de la clase. 

ANÁLISIS DE DATOS

Análisis Cuantitativo de Frecuencias
Sirvió para la interpretación de resultados y en la fase de diagnóstico. De esta 

manera se logró determinar la veracidad de las teorías. Es así como queda en evidencia la 
realidad social y la visión de esta (Bababita, 2017). 
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Análisis Cualitativo Inductivo
Sirvió para establecer datos descriptivos no medibles (Taylor y Bogdan, 1986). Por 

ende, el análisis cualitativo inductivo fue relevante dentro de la investigación, ya que, a 
través de este se pudo dar a conocer la perspectiva de cada estudiante por cuanto a la 
aplicación del método DUA; asimismo, fue utilizado con la finalidad de recolectar información 
a través de la entrevista, siendo estos lo más apegados a la realidad (Cueto, 2020). 

POBLACIÓN Y MUESTRA
La investigación fue desarrollada desde un contexto general; es decir, tomando en 

cuenta la diversidad de los estudiantes, desde las necesidades grupales hasta llegar a la 
individualización de estas; permitiendo que la metodología DUA y su aplicación, permita 
que todos los estudiantes se involucren de forma igualitaria en el proceso educativo y así, 
obtengan información acorde a lo establecido dentro del currículo. Para la toma de población 
se tomó en cuenta al alumnado de un aula de clase de una Institución en convenio con el 
ITSLA correspondiente al año lectivo 2022-2023, con un total de diez participantes, por lo 
que no fue necesario calcular la muestra. 

DISCUSIÓN 
Con la aplicación de los diferentes instrumentos evaluativos a los participantes se 

logró determinar los siguientes valores: 
Evaluación de Canal de aprendizaje: 80% visual o auditivo; 20% otro canal. Por 

consecuencia, los recursos utilizados para su aprendizaje basan en una metodología 
tradicional. A partir de estos datos se pone en discusión la idea que no basta solo con 
visibilizar la información a través de recursos o materiales los cuales permiten canalizar la 
información al estudiante; sino también se espera que a través de la aplicación del DUA 
el material didáctico y los recursos a utilizar cuenten con información apta para cualquier 
canal de aprendizaje; ya que, a pesar de ser mayoría, no se puede dejan de lado al resto 
de la población que presentan otro tipo de canal de aprendizaje. Al tomar en cuenta al 
DUA los recursos pueden no ser solamente visuales, sino también contener características 
manipulables, por ejemplo, recortables, palpables o construibles, siempre y cuando 
teniendo como referencia principal el tema de la clase. 

Si bien es cierto, la educación en Ecuador busca que los estudiantes puedan 
alcanzar los aprendizajes requeridos, no obstante, la aplicación del DUA hace que la clase 
se convierta en fácil y divertida para todos; y a su vez, cumpla con lo estipulado dentro 
del currículo, flexibilizando su material informativo para que el alumnado logre canalizar la 
información recibida con calidad. 

Test de Estilos de Aprendizaje: 30% estilo reflexivo, 40% de estilo activo y 
30% de un estilo de aprendizaje teórico. A partir de dichos resultados, en contraste 
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con la información de los resultados del instrumento anterior, se puede determinar que 
la metodología sigue siendo aplicable; sin embargo, se flexibiliza el uso de recursos y 
transmisión de la información para el conocimiento de los estudiantes. 

Test de Inteligencias Múltiples: el 60% interpersonal, el 30% intrapersonal y el 
10% naturalista. Con dichos resultados, se logra observar que el desarrollo de habilidades 
sociales de los estudiantes participantes permite que pueda potencializar su aprendizaje. 
De esta manera, queda demostrado que, que el estudiante a partir de su individualidad no 
va a tener problema en relacionarse con sus pares al momento de aprender, obteniendo 
como resultados un recurso y aporte más dentro de la metodología DUA que es la aplicación 
de recursos de forma grupal no solo individual, sintiéndose cómodo en el medio en el que 
se está desarrollando. 

Test de competencias curriculares: 30% con predominio en inteligencia lingüística, 
el 10% matemática, 10% kinestésica y el 50% no se encuentra bien definido. Al obtener 
los resultados mencionados con anterioridad, surge la idea que el proceso educativo 
estudiantil se encuentra en ejecución, los cuales van obteniendo aprendizajes nuevos con 
cada actividad y a cada momento, a corto y largo plazo; por consecuencia, se estima que 
su tipo de inteligencia se defina con el tiempo a través de dichas actividades. 

El predominio de algún tipo de inteligencia es normal; sin embargo, puede seguir 
desarrollando cualquier otro tipo de inteligencia sin ningún problema, simplemente se 
encuentra más apto en el área predominante. Con los instrumentos anteriores se pudo 
concebir un diagnóstico general en cuanto a aptitudes de los estudiantes y un diagnóstico 
general de la población para modelar la metodología DUA al momento de su aplicación en 
una clase regular. 

Ahora bien, en cuanto a competencias curriculares, los estudiantes presentan 
dificultades en cuanto a ortografía y caligrafía; la idea de recolectar la información estipulada 
en párrafos anteriores es tomar acciones que permitan a la metodología DUA corregir, 
cubrir y en lo posible erradicar este tipo de dificultad que se da específicamente en la 
materia de Lenguaje y Literatura.

 Es importante destacar que la población en estudio es un grupo diverso a pesar de 
ser pequeño y de que predominen ciertos datos relevantes, la aplicación del DUA viene a 
tomar el rol principal en la ejecución de la planificación en la hora clase; esto significa que, 
tiene la facultad y obligación de emitir información que logre ser comprensible para todos. 

Es por eso que, al aplicar la metodología DUA, es importante que se pueda 
direccionar su objetivo hacia las competencias curriculares establecidas en el currículo 
nacional; es decir, buscar y optimizar recursos accesibles para todos y a la a vez aptos 
frente a su canal y estilo de aprendizaje en conjunto con su tipo de inteligencia. Como se 
mencionó con anterioridad el DUA cuenta con tres principios primordiales que deben ser 
tomados en cuenta a la hora de su aplicación.
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Con referencia al Principio I del DUA, se deja en evidencia que el aula requiere 
de un compromiso del docente con los estudiantes para poder desarrollar la clase con 
normalidad; dentro del mismo compromiso, se establecen acuerdos y se da a conocer la 
importancia de impartir el tema de la clase.

 Por cuanto, a la metodología, el docente utiliza como recurso primordial la motivación 
para mantener el interés del alumnado. Para formalizar la aplicación del primer principio del 
DUA, el docente debe explicar la clase de forma clara, con términos aptos para el rango de 
edad de los estudiantes para transmitir el tema que se va a desarrollar en la clase; sin dejar 
de lado los estilos de aprendizaje de sus alumnos, se les puede designar una actividad 
previa, donde a través de preguntas simples, los estudiantes podrán investigar y tener 
conocimientos previos antes de impartir el tema en la siguiente clase. 

Por lo cual, al segundo Principio del DUA (representación), la docente tomó en 
cuenta los diferentes canales de aprendizaje de los estudiantes para poder plasmar el 
material didáctico a partir de los resultados de la prueba. Dicho material fue aplicable y 
accesible para cada estudiante, tomando en cuenta sus particularidades. La finalidad de la 
difusión de recursos diversos tiene que ver con la captación del interés y la durabilidad de 
este. Los estilos de aprendizaje se direccionan de la misma manera; es decir, los recursos 
utilizados en la clase 

En el tercer principio del DUA (acción y ejecución) es importante que las 
competencias curriculares tengan relación con dicho principio para que se puedan alcanzar 
con aprendizajes requeridos. En este sentido, el docente debe contar con refuerzos que 
le permitan intervenir en aquellas dificultades que se atraviesen en los estudiantes en la 
ejecución de la clase. Contrastando los resultados de competencias curriculares de los 
estudiantes, presentaban déficit en cuanto a ortografía y caligrafía, por ende, el docente 
debe buscar material y estrategias necesarias para combatir con el problema, tomando 
en cuenta las diferentes funciones de los estudiantes. En su mayoría, los estudiantes no 
tienen mayor dificultad en las en las competencias curriculares; la utilización de recursos 
que permitan los refuerzos académicos facilitará el alcance de los aprendizajes requeridos. 

De acuerdo con la fase de implementación; a partir del diagnóstico, las clases fueron 
ejecutadas en período de dos meses, aproximadamente (del 30 de noviembre de 2022 al 
16 de enero de 2023) con la planificación de la Unidad Didáctica correspondiente. Para 
registrar la información se utilizó el instrumento del video copio, donde la ejecución del DUA 
se realizó en una clase de Lenguaje y Literatura. En el registro número # 1 los estudiantes 
tienen una actitud positiva, donde se puede observar su colaboración y actividad dentro de 
la clase. La docente procede a saludar y posteriormente indica el día y la fecha. 

Tomando en cuenta el principio de motivación, inicia la clase con la dinámica “los 
animales”, allí coloca imágenes de varios animales y le pide a cada estudiante mencionar 
una característica de alguno, logrando formar una lluvia de ideas. Luego la docente, 
entrega material con imágenes de animales, pidiendo a los estudiantes que describan con 
características específicas al o los animales que le tocó. 
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De acuerdo con el tercer principio del DUA, la motivación en un componente afectivo; 
por ende, los estudiantes deben mantener una actitud positiva dentro del aula de clase; es 
decir, un estudiante que no se encuentre motivado de forma constante, difícilmente podrá 
canalizar la información recibida por parte del docente.

 En consecuencia, los resultados, a través de la dinámica establecida, los estudiantes 
pudieron sentirse parte de la clase y motivarse a la vez, captando el interés como requisito 
previo, siendo un aporte positivo que favoreció a la investigación.

Continuando con la ejecución de la clase, la docente realiza una presentación de 
una fábula a través de una exposición donde indica los principales personajes; en este caso 
los animales (el zorro y el cuervo). En este punto de la clase, la docente toma en cuenta 
las emociones de los estudiantes como parte de la interacción entre estudiantes y docente.

 Esto, tiende a ser un factor que gana relevancia en la ejecución de procesos de 
aprendizaje. Para lograr que los estudiantes se vinculen con la fábula se tomaron en cuenta 
las emociones positivas de cada uno, logrando mantener la motivación de estos para llevar 
a cabo la trasmisión de la información de forma correcta por medio del interés en la misma 
(Usán y Salavera, 2018). 

Con el desarrollo de la dinámica previamente establecida, los estudiantes, pudieron 
optar por una actitud positiva, donde en medio de sonrisas e imitaciones, se logró una 
estimulación en los mismos despertando su interés y curiosidad porqué van a aprender en 
ese momento. Desde esta perspectiva, el DUA proporciona recursos sencillos que pueden 
ser transmitidos a los estudiantes estimulando el interés y disminuyendo las barreras y 
estigmatizaciones sobre la materia, dejando de lado las limitaciones en el proceso educativo 
de los estudiantes. 

Para contrastar la información anterior, es posible que de esta manera los estudiantes 
puedan vincularse con sus emociones de tal manera que, les permita autorregularse 
frente a la motivación. De esta forma, los estudiantes van desarrollando su capacidad de 
autorregulación, siendo útil para la docente la modulación de la clase y el mejor manejo de 
esta. 

En el registro número #2, la docente dio a conocer su material didáctico como recurso 
del desarrollo de la clase; aquí, se pudo visualizar un material atractivo para todos, de igual 
manera, solicitó a los a los participantes que saquen palabras que contengan el fonema M. 

Esta actividad fue controlada con tiempo y dentro de la misma se pidió que los 
estudiantes puedan leer la fábula de manera individual para obtener términos nuevos. A 
través de los resultados, se entiende que la metodología DUA se encuentra inmersa en 
toda la ejecución de la clase. Esto, está claro que el DUA cumple con su objetivo una vez 
más, ya que, con la incorporación de un material apto para todos se facilita el desarrollo de 
la clase y se puede llegar a cada estudiante. 

 El principio I del DUA (representación), sirvió dentro de la investigación para que la 
docente pueda presentar un material que apto para cada estilo de aprendizaje; es así que, 
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se creó un mayor impacto en la recepción de la información. Al hablar de la comprensión de 
la información la perspectiva que cada estudiante creó en base a la información emitida por 
la docente permitió que la misma facilite el aprendizaje de estos a partir de su planificación 
(Espada, et al. , 2019). 

Una vez concluido el tiempo dado por la docente, se procedió a que los estudiantes 
busquen en el diccionario los términos extraídos previamente. A través de la explicación 
pertinente, se expuso los elementos de la fábula. En este punto, se logra entender cómo 
funcionan las pautas del DUA dentro de la clase; es decir, su aplicación es sencilla, donde 
a través del juego, se genera un aprendizaje enriquecedor para cada estudiante. 

Con la aplicación de la metodología DUA se rompieron ciertos obstáculos como la 
falta de fluidez en la lectura, ya que, a través de la constante interacción del nuevo material 
didáctico y la aplicación de dinámicas que generan conocimiento, se generó un cambio 
positivo, logrando que todos los estudiantes puedan obtener un concepto acerca de la 
fábula y a su vez, entiendan la moraleja que les dejó la lectura. 

Mediante el desarrollo de la clase y el manejo adecuado de la misma en base a la 
aplicación del DUA, se considera que la flexibilidad genera un gran cambio en los estudiantes, 
no solamente en la motivación y sus emociones sino también en conocimientos. Queda 
comprobado así, que dicho modelo logra intervenir en las limitaciones que se presentan 
a diario dentro del aula, ya que, utiliza estrategias que se adecúan al alumnado (Castro y 
Rodríguez, 2017). 

Prosiguiendo con la clase, se realizó tres grupos de trabajo para el análisis de la 
fábula tomando en cuenta el estilo de aprendizaje de los participantes; es decir, si los 
alumnos tenían un estilo de aprendizaje activo debían realizar una dramatización sobre 
la fábula; si eran reflexivos, exponían la moraleja que dejaba la fábula y si su estilo de 
aprendizaje era teórico, explicaban a todos sus compañeros un concepto sobre la fábula. 

 Tomando en cuenta su canal de aprendizaje, se vio necesaria el desarrollo del 
principio dos del DUA (acción y expresión), ya que, a través del material expuesto, la 
recepción de la información individual fue agradable, entendible, legible y dinámica; por 
ende, no existieron limitantes en la canalización de la información que los estudiantes 
receptaban de forma individual. 

Es así como el principio II del DUA acentúa las diferentes formas del cómo los 
estudiantes aprenden a través de la acción y expresión (Lorenzo- Lledó , 2023), cumpliendo 
con el papel de la docente en cuanto a dotar de conocimiento a los estudiantes a través de 
estrategias pedagógicas donde se permite expresar la información de forma adecuada sin 
dejar de lado las competencias curriculares y comunicacionales. 

En el tercer y último registro, la docente concluye con la clase; aquí, cada alumno 
debía de escribir, dramatizar o dibujar una fábula. El DUA se ve aplicado dentro de la 
clase en contraste con la planificación de esta; es decir, a partir de los objetivos se logra 
identificar la diversidad general e individual de los mismos para con dicha información 
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aplicar métodos y estrategias en base a sus características y así elaborar información que 
pueda ser discernida por los participantes a través de sus diferentes modos, canales y/o 
estilos de aprendizaje. Es así como el contenido se encuentra modificado con la finalidad 
de que resulte ser apreciable para todos los participantes, generando y manteniendo la 
motivación en los mismos (Castillo y Acuña , 2020)

CONCLUSIONES 
La metodología DUA como enfoque desarrolla la posibilidad de generar una 

verdadera inclusión; a través de su aplicación, se reducen las barreras al momento de 
impartir una clase, dejando de lado la aplicación de propuestas metodologías tradicionales 
e innovando la educación y el proceso educativo. 

Los participantes de la investigación; es decir, los estudiantes, lograron ser 
partícipes de una trasformación en su perfil de aprendizaje. Por consecuencia, la presente 
investigación, dio a conocer que el uso y aplicación del DUA facilitó la inclusión, equidad e 
igualdad en todos los aspectos y mejoró la interacción entre pares. 

A través de un diagnóstico propicio, los participantes dieron a conocer sus 
características funcionales que permitió facilitar la aplicación del método DUA permitiendo 
a la docente la elaboración de estrategias para los estudiantes tanto en grupo como de 
forma individual, logrando que estas se encuentren centradas en el estudiante. 

 El DUA ayudó a delimitar las necesidades individuales de cada estudiante dejando 
de lado estigmas y ciertos estereotipos; permitiendo que éste sea aplicable al contexto 
educativo real, sin dejar de lado los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. Al implementar la metodología DUA en el desarrollo cognitivo de los 
estudiantes, se logró evidenciar una gran disminución en las faltas ortográficas de los 
estudiantes y la mejoría de la caligrafía de estos.

Con la elaboración y ejecución de la planificación de Unidad Didáctica en la 
asignatura de Lenguaje y Literatura correspondiente al subnivel elemental apto para la 
aplicación de la población investigada, se logró implementar una metodología acorde para 
cada fase del proceso educativo a través de estrategias que lo faciliten. 

De esta manera, la ejecución de la clase resultó tener consecuencias satisfactorias y 
positivas, ya que, a través del uso de las pautas y principios del DUA se atendió de manera 
oportuna las necesidades individualizadas de cada participante de la investigación. 

Con la elaboración de recursos y material didáctico se determinó que la recepción 
de información de cada uno de los estudiantes logró alcanzar un alto entendimiento en los 
mismos, trayendo como un aporte positivo a la investigación la canalización del aprendizaje 
a través de la necesidad individual de cada participante. 

Con esto, la clase dio un giro inesperado: la activación de conocimientos a través 
de la motivación y el interés permanente de los participantes ayudó a dejar de lado las 
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dificultades que se pudiesen atravesar en el camino. Siendo este un resultado totalmente 
esperado con aplicación del DUA. 

Los estudiantes y la docente aseveran que la implementación de la metodología 
DUA y la ejecución de esta, aportó de forma significativa en el desarrollo de destrezas para 
alcanzar los aprendizajes requeridos.
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CONCLUSIONES 
La innovación en procesos de formación en investigación, integrando 

tecnologías avanzadas favorecen la accesibilidad y adaptación a horarios y 
tiempos de aprendizaje personalizado, aumentando así u mayor número de 
estudiantes participantes en la formación.

• Los programas de educación emocional infantil, inciden en el desem-
peño académico, interacción social y fortalecen la autorregulación 
cognitivo emocional, aspecto fundamental en la interrelación y de-
sempeño personal.

• La educación en línea, implementa instrumentos online que favo-
recen a estudiantes de zonas apartadas, con oportunidades para 
desarrollar aprendizaje significativo desde los propios contextos en 
colaboración.

• El diseño universal para el aprendizaje, favorece un aprendizaje 
adaptativo a las necesidades educativas especiales y de esta mane-
ra apoya a la inclusión participativa de dichos estudiantes en condi-
ción de inclusión.

• En el compendio de memorias del coloquio, se entretejen conoci-
mientos de la Escuela de capacitación Interdisciplinar 4I, donde se 
observa la interdisciplinariedad como la razón de ser de esta innova-
ción, donde en varios artículos se observa la colaboración desde las 
diferentes disciplinas.

• La escuela de formación internacional 4I, tiene un impacto educativo 
y social, porque se abordan los problemas de investigación desde la 
interdisciplinariedad, el cual es una necesidad y u reto actual ante la 
complejidad de las diferentes problemáticas.

RETOS DE INVESTIGACIÓN 

• Se hace necesario identificar los procesos de aplicación de la IA, 
para las mentorías y seguimiento en la formación de investigadores 
y de esta manera optimizar el acompañamiento de expertos a in-
vestigadores novatos. Donde es necesario investigar los impactos a 
largo plazo de la formación virtual en la calidad de la investigación y 
transferencia del conocimiento.

• Son retos de investigación en educación emocional a la implementa-
ción de programas en diferentes contextos socioeconómicos y cultu-
rales para analizar las diferencias o bondades.
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• Investigar estrategias virtuales que más favor en el proceso enseñan-
za y aprendizaje de los estudiantes de contextos aislados.

• Analizar estrategias de capacitación y aplicación práctica para edu-
cadores en la implementación de prácticas inclusivas basadas en el 
Diseño Universal.

• Investigar las necesidades y dificultades que afrontan las mujeres 
emprendedoras en diferentes contextos y empresas. 

• Investigar cómo la educación empresarial teórica y práctica, está ar-
ticulada a los currículos académicos y sus logros. 

• Investigar la tecnología UVC se puede integrar a un costo accesible 
y rentable para diferentes tipos de vehículos.

• Analizar los desafíos de integrar las diferentes disciplinas en la prác-
tica educativa y profesional.

• Investigar cómo superar barreras institucionales y organizativas des-
de la concertación y compromiso administrativo.

• Investigar estrategias de comunicación asertiva, gestión de conflictos 
y conocimientos diversos. para trabajar en equipos interdisciplinarios

• Investigar estrategias que promuevan la construcción de identidad, 
la autoestima y recuperación emocional en los niños desplazados. 
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