




Rompiendo Barreras en la Investigación

Kenneth Delgado Santa Gadea
Walter Federico Gadea
Sara Vera - Quiñonez

Coordinadores



Título del libro: Rompiendo Barreras en la Investigación.

ISBN: 978-9942-24-087-3

Comentarios y sugerencias: editorial@utmachala.edu.ec 

Diseño de portada: MZ Diseño Editorial

Diagramación: MZ Diseño Editorial

Diseño y comunicación digital: Jorge Maza Córdova, Ms.

© Editorial UTMACH, 2018

© Kenneth Delgado / Walter Gadea / Sara Vera, por la coordinación 

D.R. © UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, 2018

Km. 5 1/2 Vía Machala Pasaje

www.utmachala.edu.ec

Machala - Ecuador

Primera edición en español, 2018

Ediciones UTMACH

Gestión de proyectos editoriales universitarios 

195 pag; 22X19cm - (Colección REDES 2017)

Título: Rompiendo Barreras en la Investigación. / Kenneth Delgado Santa 
Gadea / Walter Federico Gadea / Sara Vera - Quiñonez (Coordinadores)

ISBN: 978-9942-24-087-3

Publicación digital   

Este texto ha sido sometido a un proceso de evaluación por pares 
externos con base en la normativa editorial de la UTMACH



César Quezada Abad, Ph.D
Rector

Amarilis Borja Herrera, Ph.D
Vicerrectora Académica

Jhonny Pérez Rodríguez, Ph.D
Vicerrector Administrativo

COORDINACIÓN EDITORIAL

Tomás Fontaines-Ruiz, Ph.D
Director de investigación

Karina Lozano Zambrano, Ing.
Jefe Editor

Elida Rivero Rodríguez, Ph.D
Roberto Aguirre Fernández, Ph.D

Eduardo Tusa Jumbo, Msc.
Irán Rodríguez Delgado, Ms.

Sandy Soto Armijos, M.Sc.
Raquel Tinóco Egas, Msc.
Gissela León García, Mgs.

Sixto Chiliquinga Villacis, Mgs.
Consejo Editorial

Jorge Maza Córdova, Ms.
Fernanda Tusa Jumbo, Ph.D

Karla Ibañez Bustos, Ing.
Comisión de apoyo editorial

Advertencia: “Se prohíbe la 
reproducción, el registro o 
la transmisión parcial o total 
de esta obra por cualquier 
sistema de recuperación de 
información, sea mecánico, 
fotoquímico, electrónico, 
magnético, electro-óptico, 
por fotocopia o cualquier 
otro, existente o por existir, 
sin el permiso previo por 
escrito del titular de los dere-
chos correspondientes”.





Índice

Capítulo I

La investigación en las universidades: Un problema a resolver  
................................................................................................................................................. 17

 Kenneth Delgado Santa Gadea

Capítulo II

La importancia de la investigación en la docencia .................... 31

 Christian Israel Huerta Solano; Reina Mestanza Páez

Capítulo III

La necesidad de romper barreras en la investigación: Com-
plejidad y Sistemismo en el campo de la investigación social  
............................................................................................................................................... 56

 Walter Federico Gadea; Alfonso Chaves – Montero;

 Roberto Cuenca Jiménez



Capítulo IV

El temor de difundir resultados en la investigación  ................. 92

 Sara Vera – Quiñonez; Marlon Carrión Macas; Irene Feijoo Jaramillo

Capítulo V

La investigación educativa en el Ecuador ....................................... 108

 Jonh Chamba Zambrano; Lenin Mendieta Toledo

Capítulo VI

El inglés como lengua mundial de la investigación ................ 126

 Johanna Pizarro Romero; Jessenia A. Matamoros – González;

 M. Gabriela Figueroa A.

Capítulo VII

Investigación, innovación y retos de la educación ciudadana 
en la enseñanza de las Ciencias Sociales .......................................... 146

 Emilio José Delgado - Algarra

Capítulo VIII

La utilización de una metodología mixta en la investigación 
social .............................................................................................................................. 164

 Alfonso Chaves - Montero

Capítulo IX

Investigación educativa y mejora de la calidad ........................... 185

 Javier Agusto Nicoletti



Presentación

El material compilado en este libro de Epistemología que 
se denomina “Rompiendo Barreras en la Investigación” es el 
resultado de la confluencia de un gran número de investiga-
ciones que han ido convergiendo a lo largo del tiempo y a 
través del trabajo interuniversitario, de carácter transdiscipli-
nario, y que brinda al investigador y a los estudiantes univer-
sitarios una gran oportunidad para profundizar en aquellos 
temas que hacen a la tarea de construir pensamiento cien-
tífico de calidad.

Esta obra colectiva, representada por trabajos de investiga-
dores de México, Perú, Argentina, España y Ecuador, auspi-
ciada por la colaboración de Universidades de alto prestigio 
internacional, nos brinda las herramientas que facilitan el 
acceso a los problemas y a las técnicas más sofisticadas de 
investigación contemporáneas, desde una perspectiva crí-
tica y holística.  El hilo conductor del trabajo es la raciona-
lidad científica, desde sus métodos, las disciplinas, su ense-
ñanza en la universidad y lo más importante, desde la ética 
del quehacer investigador.  

El capítulo inicial, redactado por el Profesor Kenneth Del-
gado Santa Gadea, trata acerca de “La investigación en las 
universidades: Un problema a resolver” En este capítulo inau-



gural del libro se sostiene que se hace ciencia para conocer la 
realidad y modificarla. En este sentido, se puede afirmar que 
la ciencia es axiomática en la medida que procura conocer 
la realidad y también es algorítmica al intentar cambiarla. 
Las funciones de la ciencia como proceso de investigación 
son tres: describir, explicar y predecir. Describir responde a la 
pregunta ¿Cómo es el objeto de estudio? Sin esto no pode-
mos explicar ni predecir.

Explicar responde a la pregunta ¿Por qué es así el objeto 
o hecho que se estudia? La explicación sucede al proceso 
de descripción, pues nadie puede explicar lo que no se ha 
descrito, aquello que no se sabe cómo es. La predicción es 
la tercera función. Para ello se requiere utilizar la deducción, 
partiendo de las premisas. Responde a la pregunta ¿Qué es lo 
que sucederá? ¿Cómo sucederá? En toda predicción el hecho 
desconocido es un acontecimiento futuro: Así, un astrónomo 
puede predecir cuándo habrá un próximo eclipse solar. En 
otros casos, el hecho desconocido puede ser un aconteci-
miento pasado, cuando se interpretan datos que observamos 
en el presente para inferir hechos desconocidos que ocurrie-
ron anteriormente; esto suele hacerse en las investigaciones 
históricas. Entonces se hace una retrodicción.

En el capítulo segundo, que se llama “La importancia de 
la investigación en la docencia” y que está escrito por el  
Profesor Christian Israel Huerta Solano y la Profesora Reina 
Mestanza Páez, se afirma que tanto la docencia como la 
investigación son pilares imprescindibles para la existencia 
y prestigio de las universidades. Sin embargo, en la praxis 
universitaria resulta difícil conjuntarlas, por lo que en oca-
siones se limita su cumplimiento por distintos factores o se 
deja de ejercer alguna de éstas, lo que no sólo tiene conse-
cuencias, favorables o no, para el docente o el investigador, 
sino también para aquellos estudiantes que está formando, 
así como para la universidad misma. Consecuentemente, en 
el presente capítulo se revisan los conceptos de docencia e 
investigación, así como la posibilidad de establecer una rela-
ción entre la docencia orientada a la investigación y de la 
investigación enfocada a la práctica docente.



En el capítulo tercero, escrito por los Profesores Walter 
Federico Gadea, Alfonso Chaves-Montero y Roberto Car-
los Cuenca Jiménez, que se titula “La necesidad de romper 
Barreras en la investigación: Complejidad y Sistemismo en 
el campo de la Investigación Social”, nos encontramos ante 
la necesidad de superar los obstáculos epistemológicos que 
repercuten negativamente en la investigación. Se hace un 
análisis exhaustivo de las limitaciones de la investigación 
positivista y se lo coteja con otras corrientes críticas de gran 
importancia en la historia de la Epistemología. Por último, se 
estudia la necesidad de generar investigaciones interdisci-
plinarias y transdisciplinarias, rompiendo los viejos modelos 
de las disciplinas cerradas y los conocimientos entendidos 
como compartimentos estancos.

En el capítulo cuarto, elaborado por los Profesores Sara 
Vera - Quiñonez, Marlon Carrión Macas e Irene Feijoo Jara-
millo, nos topamos con los aspectos psicológicos y culturales 
del investigador, justamente con “El temor de difundir resul-
tados en la investigación”. Este interesante apartado del libro 
está ambientado en el entramado de un instinto común 
que todo ser humano atraviesa debido a diversos factores 
a la hora de emitir un producto, como consecuencia de un 
proceso investigativo; la inseguridad de brindar un conoci-
miento a los demás conlleva infinitamente a plantearse la 
búsqueda de mecanismos de supervivencia o defensa que 
permitan reducir la brecha entre una emoción primaria y 
superar un estado ansiógeno adverso al cotidiano. La inves-
tigación es un ente relevante dentro de la globalización 
mundial, regula el proceso metódico, sistemático, objetivo 
y ordenado de las hipótesis que, en la actualidad, nos per-
mite enfrentar situaciones diversas de nuestra vida; siendo la 
magnitud de la expansión tecnológica aquello que nos ame-
drenta  al llegar rápidamente a un amplísimo conglomerado 
sin conocer el verdadero impacto que nuestra investigación 
generará a través de la difusión abierta en redes de difusión 
internacionales.

El quinto capítulo, redactado por los Profesores John 
Chamba Zambrano y Lenin Mendieta Toledo, nos introdu-



cen en un aspecto clave del desarrollo de Educador, a saber: 
“La innovación investigativa en Ecuador”. En Ecuador, gracias 
a la revolución educativa, los maestros tienen la obligación 
de concretar sus ideas, experiencias docentes y encontra-
mos que la investigación tiene una evolución histórica den-
tro de la educación ecuatoriana. En este capítulo se efectúa 
un análisis profundo de su importancia propiciadora en los 
distintos niveles educativos; la misma que no se limita a un 
determinado nivel, cada uno tiene su momento y su adap-
tación a la realidad de nuestro contexto diverso y se debe 
cuidar que no exista una minusvaloración de la docencia y 
la sobrevaloración de la investigación, puesto que docen-
cia e investigación están ligadas, porque cada una tiene un 
campo de acción propio pero, que por otro lado, debe servir 
como un agente de cambio en la innovación educativa.

El capítulo sexto nos permite pensar en “El Inglés como 
Lengua Mundial de la Investigación”. Las Profesoras Johanna 
Pizarro Romero, Jessenia A. Matamoros – González y M. 
Gabriela Figueroa A. analizan la necesidad imprescindible de 
conocer el inglés como un requisito esencial del investigador 
actual. En este capítulo se aborda la importancia del inglés 
como lengua internacional para la investigación científica, 
sumado a esto se dan a conocer las técnicas de traducción 
que pueden ser de gran utilidad a quienes ya se encuentran 
inmersos en la investigación y para aquellos que inician su 
carrera investigadora. El conocimiento del inglés nos genera 
grandes oportunidades no solo como investigadores sino 
como agentes trasmisores de una cultura mundial orientada 
a fortalecer las posibilidades de desarrollo científico, cultural, 
económico y humanístico.

En el capítulo séptimo nos introducimos en la dimensión 
cívica de la enseñanza de las ciencias. Este apartado que 
desarrolla el Profesor Emilio José Delgado-Algarra, y que se 
denomina “Investigación, innovación y retos de la educa-
ción ciudadana en la enseñanza de las Ciencias Sociales”, se 
presenta a la escuela como un motor de cambio social. La 
educación para una ciudadanía crítica se ha convertido en 
una necesidad esencial de cara a la resolución de problemas 



socio-ambientales relevantes de la actualidad. Por ello, a lo 
largo del presente capítulo se hace un repaso de las investi-
gaciones más significativas en el campo de la educación ciu-
dadana dentro del área de las ciencias sociales, recogiendo 
experiencias significativas sobre la participación democrática 
y atendiendo a los retos a que se enfrenta tanto la escuela 
como el profesor de ciencias sociales en la actualidad.

El capítulo octavo del libro, escrito por el Profesor Alfonso 
Chaves-Montero nos informa acerca de “La utilización de 
una metodología mixta en la investigación social”. Este capí-
tulo versa sobre la importancia de utilizar una metodología 
mixta en una investigación social de calidad. La integración 
sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo permite 
tener una visión más completa del fenómeno social estu-
diado, ya que se pueden comparar frecuencias, factores y 
resultados. Los métodos de investigación mixta enriquecen 
la investigación desde la triangulación con una mayor ampli-
tud, profundidad, diversidad, riqueza interpretativa y sentido 
de compresión. Para implementar la metodología mixta, con 
el fin de conseguir una mayor eficacia en la investigación, los 
investigadores  deben tener en cuenta todas las caracterís-
ticas pertinentes de los métodos cuantitativo  y cualitativo.

El capítulo noveno y último de esta obra colectiva  deno-
minado “Investigación educativa y mejora de la calidad”, está 
a cargo del Profesor Javier Augusto Nicoletti. La investiga-
ción educativa se ha consolidado como factor imprescindi-
ble para alcanzar mayores conocimientos y comprensiones 
sobre la realidad, para el bienestar y el desarrollo de las per-
sonas y las sociedades. Es un campo de generación científica 
y tecnológica, requiriendo del diseño de estrategias comple-
jas de corto, mediano y largo plazo, en un ámbito en el cual 
sea posible la planificación y seguimiento de sus resultados; 
a la vez, también requiere de plasticidad, para acompañar, 
a tiempo, las transformaciones experimentadas y contar 
con la capacidad de afrontar cambios, al descubrir nuevas 
necesidades y permitir la mejora de sus prácticas.  Por ello, 
como actividad humana orientada a la indagación, estudio 
y conocimiento de la realidad, la investigación en el campo 



educativo es un recurso sustancial para abordar problemas 
sistematizando información confiable y válida que permita 
satisfacer necesidades, proponiendo aportes que resuelvan 
las demandas que tiene la comunidad. 

Establecida la diversidad de autores y de temáticas que 
aportan claridad y análisis crítico a esta obra colectiva, con-
sideramos que este libro representa una mirada holística, 
innovadora y plural acerca de los temas más acuciantes de la 
realidad que vive el investigador y el educador en la actuali-
dad. Las herramientas epistemológicas y metodológicas que 
aporta al estudio de las ciencias nos ayudan a percibir con 
mayor claridad la relevancia de la investigación científica en 
relación con nuestras sociedades y su incremento del bien-
estar. 

Todos los trabajos que aparecen en este libro han pasado 
rigurosos sistemas de evaluación por pares y han sido revisa-
dos por los más prestigiosos investigadores dentro de cada 
área de investigación. A todos aquellos que han participado 
en este proceso, les damos las gracias. 

También queremos agradecer a la Universidad Técnica de 
Machala (UTMACH) y en especial a la Editorial de la UTMACH 
por su constante apoyo y aliento en la construcción de este 
texto internacional. 

No podemos olvidarnos de los investigadores de México, 
Perú, Argentina, España y Ecuador que han colaborado des-
interesadamente para que el fruto de su investigación de 
tantos años pudiera aparecer sintetizado en este libro. 

Finalmente, los Editores queremos agradecer a nuestras 
familias, por su comprensión y por habernos permitido 
ausentarnos tantas horas de  la convivencia familiar, para 
que esta obra pudiera ver la luz. Sin este apoyo, hubiera sido 
imposible concluir este libro.

Los Editores



Prólogo

Se habla mucho en el ámbito académico de la internacio-
nalización de la investigación y del trabajo interdisciplinario. 
Este libro es motivador y reconfortante porque es el mejor 
ejemplo de una obra colectiva que combina ambos concep-
tos. Es un texto diáfano en su escritura, muy comprensible, 
tanto para los investigadores, como para aquellos estudiantes 
avanzados e investigadores jóvenes que quieren afrontar con 
éxito sus trabajos de máster y doctorado. Al mismo tiempo, 
de ser claro y directo, los distintos artículos presentan una 
gran profundidad metodológica y nos sumergen en temas 
y contenidos que son cruciales para fijar el derrotero de la 
investigación y la educación en ciencias. Me refiero concre-
tamente a que esta obra es una buena referencia de cómo 
se puede abordar el tema epistemológico y didáctico desde 
una perspectiva actual, crítica y con una directa intencionali-
dad ética, a través de la cual, se deben abordar los problemas 
sociales y educativos desde una mirada holística y sistémica.

Este libro, que se compone de investigadores de España, 
Argentina, México, Perú y Ecuador, resulta capaz de estable-
cer problemas y líneas de investigación transversales y comu-
nes que traspasan el ámbito local, sin perder la perspectiva 
propia. Es decir, que se piensa lo universal desde lo local, y 
este esfuerzo reflexivo es relevante para poder establecer 



estrategias comunes y para realizar investigaciones que sir-
van a ambos lados del Atlántico.

La perspectiva metodológica y lógica de la investigación 
científica, los temas de la didáctica del inglés y de la didác-
tica de la ciudadanía parecen encontrar en estos diversos 
investigadores puentes que hacen posible que el libro se 
conecte en cada capítulo y nos hable de una racionalidad 
verdaderamente transversal y dinámica.

Entonces, en medio de una temática tan variada, en medio 
de realidades tan plurales, encontramos que hay preocupa-
ciones comunes y solidarias: el mejoramiento de la calidad 
de la investigación, el rol del investigador y del docente en 
una misma persona, la lucha por la construcción de ciuda-
danos críticos y de investigadores innovadores; todo este 
campo de problemas es abordado con eficacia y lucidez a 
lo largo de los nueves capítulos que componen este libro de 
Epistemología.

Reconocer que la Epistemología es una pieza clave en la 
formación del investigador y del docente es el gran logro de 
este libro, que es didáctico, educativo y alentador, pero tam-
bién nos crea el desafío de poder hacer que nuestra ciencia 
y nuestra investigación se conecte con el mundo que nos 
rodea mejorando el bienestar de nuestros conciudadanos. 
Por ello, el envite que nos plantea esta obra es doble, por un 
lado, nos crea el compromiso de ser mejores investigadores 
y, por otro, nos insta a contribuir a que el mundo que nos 
rodea sea menos injusto y menos desigual. 

Dr. José Ordóñez García

Director del Departamento de Estética e Historia de la Filosofía

Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla



Resumen

Bajo el paradigma de una escuela entendida como motor 
de cambio social, la educación para una ciudadanía crítica, 
orientada a la justicia y competente para defender sus dere-
chos y asumir sus responsabilidades en Democracia se ha 
convertido una necesidad de cara a la resolución de proble-
mas socio-ambientales relevantes de la actualidad. Por ello, 
a lo largo del presente capítulo se hará un repaso a algunas 
de las investigaciones más significativas en el campo de la 
educación ciudadana dentro del área de la didáctica de las 
ciencias sociales, recogiendo algunas experiencias signifi-
cativas sobre participación democrática y atendiendo a los 
retos a los que se enfrenta la escuela en general y el profe-
sor de ciencias sociales en particular. Concluyéndose que, en 
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definitiva, es necesario formar ciudadanos justos que inte-
rioricen y hagan uso de las competencias necesarias para 
cambiar procesos y estructuras sociales que reproducen las 
injusticias a lo largo del tiempo.

Palabras clave

Enseñanza de las ciencias sociales, ciudadanía, modelos de 
enseñanza, investigación, innovación

Introducción

Bajo el paradigma de una escuela conectada con el con-
texto social, la educación para una ciudadanía crítica, orien-
tada a la justicia y competente para defender sus derechos 
y asumir sus responsabilidades en Democracia se ha con-
vertido una necesidad en el área de la didáctica de las cien-
cias sociales de cara resolver problemas socio-ambientales 
relevantes de la actualidad. En relación con los contenidos 
básicos relacionados con la educación ciudadana, tomando 
como fuentes principales Eurydice (2005) y la Evaluation of 
Educational Achievement [IEA] (Schulz et al, 2008), se pre-
sentan los contenidos cívicos que deben trabajarse a la hora 
de enseñar ciencias sociales y que se sitúan dentro de una 
serie de dominios: sociedades y sistemas, princi-pios cívicos, 
identidades cívicas y participación cívica. Sociedades y siste-
mas se refiere a los mecanismos y organizaciones que sus-
tentan los contratos cívicos, ocupándose de las relaciones 
cívicas entre individuos y grupos (ciudadanos), de las institu-
ciones estatales para la representación cívica y la legislación, 
y las instituciones civiles que median entre las instituciones 
estatales y los ciudadanos. Los principios cívicos son los fun-
damentos éticos compartidos por una sociedad, entre los 
que se encuentra: igualdad, libertad, cohesión social, dig-
nidad y justicia. Las identidades cívicas se entienden como 
múltiples y articuladas, incluyendo las funciones del indivi-
duo en interacción (interconexiones cívicas) y las percepcio-
nes de éste sobre dichas funciones (autoimagen cívica). La 
participación cívica, por último, hace referencia a las accio-
nes llevadas a cabo por los individuos en su comunidad y se 
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centra en aspectos vinculados con la toma de decisiones y la 
influencia en la comunidad. Habiendo definido una serie de 
contenidos cívicos básicos, a lo largo del presente capítulo 
se hará un repaso a algunas investigaciones significativas en 
el campo de la educación ciudadana, se recogerán algunas 
experiencias destacadas sobre participación democrática y 
se atenderá a los retos a los que se enfrenta la escuela en 
general y profesor de ciencias sociales en particular.

Hacia un modelo docente investigador

Como indica Estepa (2007), el docente que se dirige hacia un 
modelo de enseñanza-aprendizaje investigador puede pasar 
por diferentes fases dentro de una hipótesis de progresión 
profesional. En este sentido, partiendo de un modelo tradi-
cional, puede evolucionar hacia un modelo tecnológico o 
hacia un modelo espontaneísta, y, finalmente, puede alcanzar 
modelo investigativo, un modelo que se considera deseable y 
que requiere de la superación de las limitaciones o carencias 
de los modelos anteriormente indicados (figura 1).

Figura 1: Relación entre los diferentes modelos docentes

Fuente: elaboración propia
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El modelo tradicional se caracteriza por su pasividad, la 
carencia de procesos racionales y la falta de inclusión de los 
intereses de los estudiantes. El profesor tradicional puede 
ser un experto que domina la materia y, para enseñar, puede 
dosificar su saber o puede que conozca la estructura interna 
de la materia y presentarla de forma que facilite a los estu-
diantes la comprensión de la misma. Tanto el contenido 
como las actividades previstas para la fijación del mismo 
se obtienen del libro de texto. Se valora exclusivamente la 
adquisición de conocimiento. 

El modelo tecnológico surge como respuesta a la falta de 
racionalidad y de rigor científico del modelo tradicional. La 
enseñanza está muy planificada y el papel del profesor se 
basa en la aplicación de programaciones elaboradas por 
expertos. El papel del alumnado sigue siendo pasivo y falto 
de creatividad dado que su labor es la de realizar la secuen-
cia de actividades propuestas por el profesor. El objetivo es 
que hagan todos lo mismo y al mismo tiempo. Se incluye la 
comunicación entre alumnos en trabajos grupales. 

En el modelo espontaneísta, el profesor no planifica y no se 
apoya en disciplinas o teorías, no diseña actividades. El pro-
fesor es un líder afectivo y social, el alumno es el verdadero 
protagonista del proceso: toma decisiones, propone activi-
dades, expresa sus necesidades e intereses, etc. La práctica 
tiene más importancia que la teoría y carece de una evalua-
ción sistemática. 

El modelo investigador es un modelo donde convergen 
teoría y práctica en un proceso de currículum experimental 
y sistémico. Tanto profesor como alumnado son activos. El 
profesor planifica y diseña las sesiones, coordina y facilita el 
aprendizaje del alumno y se encuentra en continua forma-
ción, siendo investigador en el aula. El alumnado construye 
su conocimiento a través de procesos propios de la inves-
tigación escolar, participa, toma decisiones, etc. Las activi-
dades tienen en cuenta los conocimientos previos e inte-
reses de los alumnos y puede ser individuales o grupales. 
La evaluación es sistémica y usa variedad de instrumentos. 
En líneas generales, el desarrollo profesional es progresivo y 
los modelos, como tales, son referentes ideales; de manera 
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que ningún profesor responde al 100% a un único modelo 
(Delgado-Algarra y Estepa, 2017). Dentro de los cuatro mode-
los, el modelo docente investigador es el que consideramos 
deseable, ya que, además de trabajar en base a problemas y 
de establecer un equilibrio entre planificación y flexibilidad, 
permite la sistematización y el rigor en el desarrollo de acti-
vidades innovadoras. 

La investigación escolar es el enfoque metodológico sobre 
el cual se sustenta el presente capítulo. En relación con las 
estrategias y métodos generales de práctica docente, des-
tacamos la existencia de métodos expositivos, interactivos y 
de caso; los métodos expositivos se basan en la actividad del 
profesor como centro de la acción que se realiza en el aula. La 
exposición, como tal, no es negativa, pero resulta conveniente 
que el profesor conozca el nivel del alumnado, cree un clima 
favorable al aprendizaje, inicie la exposición con una activi-
dad didáctica, presente la información en forma de mapas 
conceptuales, ponga énfasis en los contenidos más relevan-
tes, controle el ritmo de la exposición, utilice otras estrategias 
de comunicación, plantee interrogantes con frecuencia para 
recapitular, contextualice los contenidos, incluya algunas 
actividades y llegue a una síntesis final del tema. En relación 
con los métodos interactivos, predomina interacción alumno 
– alumno y alumno - profesor. Algunas de las estrategias más 
destacadas dentro del método interactivo son el estudio de 
caso, las simulaciones y el aprendizaje basado en proyectos. 
Finalmente, en cuanto a los métodos de aprendizaje indivi-
dualizado, el objetivo principal es favorecer que cada estu-
diante aprenda guiado por el profesor según su ritmo y sus 
capacidades.

Se pueden establecer ciertas analogías con los enfoques 
de educación ciudadana propuestos por Galichet (1999): 
enfoque mimético, enfoque analógico y enfoque realista. 
Así pues, en cuanto a los enfoques de educación ciudadana, 
en el enfoque mimético se transmiten valores y se pueden 
generar fácilmente procesos de adoctrinamiento; en el enfo-
que analógico, la escuela funciona como foro de debates y 
resolución pacífica de conflictos, y, en enfoque realista, la ciu-
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dadanía se construye en base a problemas de actualidad y 
la escuela se convierte en un contexto de participación polí-
tica, social y cultural. Por otro lado, pese a las posibilidades 
de la inclusión de problemas relevantes en el aula, muchos 
profesores se sienten incómodos al trabajar con sus estu-
diantes problemas considerados socialmente conflictivos 
o al plantear debates en torno a ellos debido a sus dificul-
tades para manejar la incertidumbre y las controversias. El 
equilibrio entre compromiso docente y estudiantil basado 
en la libertad de expresión y la ética se sitúa en el plano de 
la imparcialidad comprometida (López-Facal, 2011), siendo 
ésta una actitud deseable. 

Investigación en Educación Ciudadana 

Investigación en Estados Unidos

Yeager y Humphries (2011) ponen de manifiesto cómo varios 
estudios han demostrado la efectividad del debate y la argu-
mentación en las clases de Ciencias Sociales; llegando a la 
conclusión de que estas actividades permiten trabajar de 
manera significativa aspectos conflictivos vinculados con la 
memoria y para la construcción de una ciudadanía demo-
crática. Dicha conclusión es similar a la investigación que 
dos años antes había coordinado Waterson (2009) con cua-
tro prestigiosos profesores de Ciencias Sociales de Educa-
ción Secundaria. 

Dada la importancia que tiene la identidad a la hora de 
definir nuestro apego al carácter local, nacional o suprana-
cional de la ciudadanía, cabe destacar la investigación de 
Myers (2006). “Education for Global Citizenship in the US”, 
que parte de la idea de que una ciudadanía global debe 
reconciliar lo universal y lo local. Para comprobar el estado 
de la cuestión, el autor realizó un estudio interpretativo de 
los programas “Northeast Internacional High School” (NIHS) 
y “Midwest Program” (MP) en sistemas de educación pública; 
demostrando las limitaciones de dichos programas para la 
enseñanza del mundo y encontrando incoherencias en el 
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concepto de ciudadanía global que manejaban ambos pro-
gramas, una incoherencia que dificultaba el desarrollo de la 
comprensión de cómo lo nacional influye en lo global.

Finalmente, y para cerrar con un estudio análogo a nuestro 
eje conductor, Gonzales (2004), en su investigación “Analysis of 
Rights, Obligations and Participation Concepts in Citizenship 
Education in High School”, estudia los tres libros de texto de 
Educación para la Ciudadanía más usados en Estados Unidos 
en los institutos norteamericanos: Civics: responsabilities and 
citizenship, American Cívic, y Civics for Americans. La significati-
vidad de este estudio se debe a que se contabilizaron las veces 
que se usan las palabras “Derechos”, “Obligaciones” y “Partici-
pación” (más otras subcategorías). La palabra “Derechos” apa-
reció respectivamente 708, 700 y 694 veces; la palabra “Partici-
pación” 402, 377 y 475; sin embargo, la palabra “Obligaciones” 
aparece 529 veces sumando los tres libros.  Los derechos más 
destacados son los generales y, en menor medida, los legales; 
la participación se centra en el voto y, en menor medida, en los 
intereses de los grupos; y, en cuanto a las obligaciones, además 
de poca importancia, se entienden desde un punto de vista 
muy general. Esta situación es perfectamente complementa-
ria con la investigación de Williamson y colaboradores (2003): 
“Collectivistic values and individualistic language as predictors 
of endorsement of citizenship activities among highschool” en 
la que se concluye con que los escolares entienden la impor-
tancia de las acciones cívicas, pero no reconocen las obligacio-
nes que les lleva a ser buenos ciudadanos, algo que es perfec-
tamente correlacionable con el hecho de que en los últimos 
25 – 30 años, en Estados Unidos, ha decaído la participación 
pese a existir un incremento considerable de la población.

En la búsqueda de una educación democrática, la escuela, 
como espacio público, debe dirigirse hacia la participación 
competente en la esfera pública partiendo de los intereses 
privados del alumnado (Hauver, 2010). En definitiva, todas 
estas investigaciones nos llevan a entender las relaciones 
que existen entre la escuela y la sociedad, y la importancia 
de formar ciudadanos responsables y críticos en la ense-
ñanza de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Esto es, 
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la praxis docente, el lenguaje, los contenidos, la inclusión de 
problemas socio-ambientales relevantes o la organización 
del aula y del centro van a condicionar el tipo de educación 
ciudadana, de manera que la escuela puede convertirse en 
un reproductor de contenidos o en un motor para el cam-
bio social donde los alumnos, teniendo en cuenta el pasado, 
puedan asumir un compromiso y buscar soluciones a los 
problemas del presente con miras a construir un futuro.

Investigación en Europa y en España

Como demuestra la investigación realizada por Eurydice 
(2005) sobre Educación para la Ciudadanía en el contexto 
europeo, en el caso de la Educación Secundaria Obligatoria 
(donde no suelen haber profesores generalistas), en países 
que carecen de programas de formación inicial del profe-
sorado en materia cívica y donde la “Educación para la Ciu-
dadanía” y donde se contempla desde un enfoque explícito 
como materia independiente; suelen ser los profesores de 
Ciencias Sociales, Historia, Ética o Filosofía los encargados de 
impartirla. En países como Austria, República Checa, Leto-
nia, Lituania, Finlandia, Eslovaquia y Reino Unido (Inglaterra), 
la formación inicial adopta la forma de “programa especial” 
que convierte a los profesores recién titulados en especia-
listas en el área de “Educación para la Ciudadanía”. Por su 
parte, únicamente coexistirían la formación inicial, la forma-
ción continua y los programas especiales en Austria, Letonia 
y Reino Unido (Inglaterra).

Muy vinculado con el mundo actual, otro de los aspec-
tos a considerar es la importancia de la multiculturalidad. 
Haciendo una clara crítica a los objetivos de una ciudadanía 
diferenciada, una investigación sobre inmigración y educa-
ción ciudadana llevada a cabo por Davies y Hearden (2010), 
Universidad de York, concluye con que si queremos negociar 
continuamente la categoría nación y pueblo, debería reali-
zarse con todos los miembros de una comunidad y no sólo 
teniendo en cuenta a las personas inmigrantes; un aspecto 
que, según dichos autores, supone la transformación hacia 
un modelo de ciudadanía deseable.
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Acercándonos al ámbito español, Pagés y Oller (2007) a raíz 
de una investigación sobre las representaciones sociales del 
Derecho, la Justicia y la Ley, con un grupo de adolescentes 
catalanes de 4º de ESO, llegan a una serie de conclusiones 
entre las que cabe destacar las potencialidades que otorgan 
a los métodos interactivos, la inclusión de problemas relevan-
tes y la necesidad de conectar continuamente pasado – pre-
sente – futuro de cara a reducir estereotipos y prejuicios. En 
relación a esta conexión de pasado, presente y futuro, San-
tisteban (2007) en su investigación sobre cómo se aprende 
a enseñar el tiempo histórico, propone una estructura con-
ceptual del tiempo histórico que se plantea desde una pers-
pectiva crítica. Dicho autor concluye con una clasificación 
de las representaciones discentes del tiempo histórico que 
se resume en: pensador determinista y deslumbrado por el 
futuro; observador indiferente y descriptor del presente; pen-
sador crítico y constructor del futuro; añadiendo que resulta 
necesario conocer las representaciones que tiene el profeso-
rado en activo sobre el tiempo histórico.

Cabe mencionar la importancia, no sólo del uso de fuen-
tes, sino de la evaluación de la fiabilidad, la validez y el posi-
ble sesgo ideológico de las mismas por parte del alumnado. 
Esto es, una de las fuentes donde impactan estos sesgos con 
más evidencia son las vinculadas con los medios de masa. 
Así, una misma problemática puede trabajarse a través del 
análisis de fuentes diferentes (con sus respectivos sesgos). En 
este sentido, Sánchez-Agustí (2011) realizó una investigación 
con profesores de Primaria en formación, en la cual se pre-
sentaba la portada de El País y de El Mundo del 14 de mayo 
de 2009 además de unos criterios de análisis definidos. El 
estudio concluyó con que no existía interés discente ni en 
la noticia principal (relacionada con el debate de Zapatero 
y Rajoy) ni en sus claras divergencias, todo ello en favor del 
análisis de aspectos formales y de noticias deportivas. Este 
desinterés y falta de crítica a la hora de trabajar con diferen-
tes fuentes, supone un hándicap importante en la participa-
ción y compromiso propio de una ciudadanía responsable. 
Por su parte, Trafford (2008), mediante una investigación 
extensiva realizada en el Reino Unido, demuestra que, pese 
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a los avances en educación ciudadana en la enseñanza de 
la Historia desde la Unión Europea, la escuela democrática 
supone a día de hoy un modelo minoritario.

Finalmente, Delgado-Algarra y Estepa-Giménez (2016, 
2017), a través de un estudio extensivo, muestran que en el 
profesorado de Huelva y provincia existe una sensibilidad 
hacia la intervención social y la crítica, aunque no hacia la 
transformación de la realidad, por lo que los matices par-
ticipativos están limitados. Por otro lado, algunos aspectos 
del perfil mayoritario del profesorado encuestado suponen 
la existencia de divergencias muy significativas entre el pen-
samiento y la praxis, lo cual podría estar influyendo en la 
construcción de la actitud democrática del alumnado. Este 
hecho, convergiendo nuevamente con el estudio de Trafford 
(2008) en el Reino Unido, las conclusiones de la investiga-
ción antes mencionada pueden ser el reflejo de la existencia 
de una tradición disciplinar donde las experiencias en las 
cuales el alumnado asume el rol de ciudadano participativo 
son minoritarias.

Experiencias Didácticas Innovadoras y Materiales 
Alternativos

En la web del Consejo de Europa, aparece el proyecto “Lear-
ning and teaching about the history of Europe” que fue 
puesto en marcha en mayo de 1997 por parte de los Minis-
tros de Educación europeos con el objetivo de desarrollar 
recursos educativos innovadores para las escuelas de edu-
cación secundaria; recursos que permitiesen, entre otros 
objetivos, comprender los vínculos existentes entre pasado 
y presente. 

En el terreno de la educación ciudadana y la participa-
ción democrática, cabe mencionar la propuesta de Delgado 
(2005), quien propone el desarrollo de procesos de partici-
pación los discentes aprovechando las potencialidades de 
los órganos de representación y Gobierno de las escuelas de 
la siguiente forma: aula, centro (consejo escolar) y entorno 
social más directo. Esto es, para que la escuela se convierta 
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en un espacio democrático, es necesario que el alumnado 
participe en la gestión del centro, dé su opinión y sea escu-
chado (Mora-Oropeza y Estepa, 2012); todo ello a través de la 
constitución y puesta en marcha de un consejo de alumnos.

Como afirman López-Atxurra y De la Caba, “más allá de la 
educación “sobre” o “para” la participación, la “educación en 
la participación ciudadana” debe permitir que las alumnas y 
alumnos puedan participar en un marco heterogéneo (…) de 
la toma de iniciativas, de los espacios y tiempos de innova-
ción y creación, de las formas de deliberación y consulta, de 
los tipos de ayuda e intercambio que pueden brindar, de las 
modalidades de acción e interacción en la comunidad, de la 
asunción de responsabilidades y del ejercicio de derechos, 
así como de los gestos y comportamientos de atención per-
sonal” (2012, p.81). En relación a esto, en Sevilla se han puesto 
en marcha proyectos y programas destinados a facilitar la 
participación ciudadana. Cabe destacar el “proyecto PADEA” 
(Participación Democrática Ahora) en Valencina (Sevilla), 
cuyo objetivo es crear espacios de encuentro entre los dife-
rentes sectores de la comunidad educativa (Álvarez, 2011), 
el de los “presupuestos participativos de Sevilla para niños y 
jóvenes” o el del “Parlamento Joven” (García-Pérez y De Alba, 
2009). 

Los presupuestos participativos están destinados a toda la 
ciudadanía, impulsando la participación de mujeres y jóve-
nes (Ganuza, 2005), a fecha de 2004 se encontraban imple-
mentados en Córdoba, Albacete, Puente Genil, Cabezas de 
San Juan, Almansa, Sevilla, Jerez de la Frontera, Getafe y 
Petrer. Enmarcado en el proceso de implantación del pro-
grama municipal de presupuestos participativos de Sevilla, 
que tuvo su inicio en 2003, surge en paralelo el programa 
“presupuestos participativos de Sevilla para niños y jóvenes” 
centrado en la escuela y colectivos juveniles (García-Pérez 
y De Alba, 2012). En dicho programa, los niños y jóvenes se 
encargan de elaborar propuestas que son llevadas por los 
representantes de los estudiantes a las asambleas genera-
les de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de 
Sevilla. 
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En el programa “Parlamento Joven”, por su parte, se impli-
can por igual los Institutos de Educación Secundaria Obli-
gatoria de una treintena de poblaciones de la provincia 
de Sevilla; siendo los participantes del programa: alcaldes, 
Diputación Provincial de Sevilla (que ampara el proyecto 
puesto en marcha en el curso 2010 - 2011), Secretaría Edu-
cativa (del colectivo Argos), agentes de dinamización juvenil 
(parlamentarios – alumnos) y tutores. Dicho programa está 
tutelado a lo largo de dos cursos académicos por la Secre-
taría Educativa del colectivo Argos, impulsores del proyecto 
(Argos. Proyectos Educativos S. L., 2012). En otras palabras, 
en el primer año, se cuenta con participantes de diferen-
tes barrios y colectivos para diagnosticar problemáticas del 
municipio y, en segundo año, se elabora un Plan de Acción 
y se ponen en marcha las acciones para resolver los proble-
mas. En el tercer año, en “seguro que te mueves” se estudia 
la seguridad vial y movilidad del municipio.

Joan Berlanga (2010) del instituto Pere Calders de Barce-
lona muestra cómo la proximidad y la adhesión a la socie-
dad influyen en el desarrollo del sentido del deber y de la 
responsabilidad. En general, en Democracia, la formación 
de una ciudadanía democrática para la participación, como 
indica Gómez-Rodríguez (2008), debe verse como un con-
junto de experiencias compartidas y ese es uno de los pun-
tos clave de las experiencias antes expuestas. Sin embargo, 
la preocupación por la participación trasciende lo local, este 
es el caso de los programas de acción puestos en marcha 
por la Unión Europea. Esto es, en nuestro contexto suprana-
cional, junto a las últimas ampliaciones de la Unión Europea, 
se han puesto en práctica programas, tales como Ciudada-
nía europea activa (2004-2006) y Europa con los ciudada-
nos (2007-2013), que tratan de promover acciones para la 
participación activa de los ciudadanos en el proceso de inte-
gración europea. 

No obstante, pese a que estos programas presentan cier-
tas limitaciones para conectar con los propios programas 
educativos, desde años atrás se llevan haciendo grandes 
esfuerzos para asegurar la formación ciudadana en la mayor 
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parte de los países de la Unión Europea. De forma análoga 
a los dos programas antes mencionados, Armas y López-Fa-
cal (2012) destacan aquellas propuestas relacionadas con 
la conciencia histórica, las identidades y el tratamiento de 
temas conflictivos desde un punto de vista social. Estos mis-
mos autores, en relación a la comprensión del estudio de los 
cambios y continuidades a lo largo del tiempo (conciencia 
histórica), indican que el profesorado de Ciencias Sociales ha 
realizado actividades vinculadas con la recuperación de la 
memoria histórica en la cual entran en juegos las experien-
cias de personas que han sido afectadas por el régimen de 
Franco; y que la Geografía y la Historia proporcionan los ele-
mentos racionales vinculados para la identificación con una 
civilización democrática universal compatible con la identi-
dad particular; haciéndose referencia al potencial educativo 
que pueden tener tanto los temas conflictivos en las clases 
de Ciencias sociales como la gestión democrática de los mis-
mos a través de los debates. 

En general, la asunción de una postura crítica y fundamen-
tada ante los conflictos, lleva a construir una serie de juicios 
y no asumir los juicios de otros por desconocimiento. Así lo 
entienden Quiroz y Jaramillo, quienes afirman que “esta con-
dición de participación puede facilitar la interrelación y deli-
beración claves para la autonomía, la capacidad de decisión 
y el fortalecimiento de la identidad colectiva, situaciones que 
ayudan a la promoción de la autonomía y el autogobierno, 
fortalezas de una verdadera Democracia” (Quiroz y Jaramillo, 
2009: 8). Sin embargo, la formación de ciudadanos críticos 
para el futuro resulta compleja ante la extensión de un fenó-
meno social de “presentismo” que se encuentra enraizado 
en el desinterés generalizado por el pasado; un fenómeno 
social que acompaña análogamente a una escuela “desme-
moriada”, que lejos de producir y conservar la memoria, lejos 
de construir una representación del pasado, ha convertido 
los rastros del pasado en un fin en sí mismo y no en un ins-
trumento para producir informaciones (Bertacchi y Lajolo, 
2003). Finalmente, como respuesta a esta conferencia, el 
“Center for Multicultural Education”, se creó el “International 
Consensus Panel”, construyeron 4 principios e identificaron 
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10 conceptos (Banks y Nguyen, 2008): Democracia, diversi-
dad, globalización, desarrollo sostenible, imperio, imperia-
lismo y poder, prejuicio, discriminación y racismo, migración, 
identidad y diversidad, múltiples perspectivas, y patriotismo 
y cosmopolitismo.

Conclusiones: Retos de la Didáctica de las Ciencias 
Sociales

A la hora de educar para una ciudadanía democrática en 
el seno de la enseñanza de las ciencias sociales, la escuela 
debe dirigirse hacia la participación competente en la esfera 
pública partiendo de los intereses del alumnado (Hauver, 
2010). En definitiva, es necesario formar ciudadanos justos 
que interioricen y hagan uso de las competencias necesarias 
para cambiar procesos y estructuras sociales que reprodu-
cen las injusticias a lo largo del tiempo. Para alcanzar este 
grado de madurez dentro de la competencia ciudadana, es 
necesario que desde las clases de Ciencias Sociales e Histo-
ria se promocione el pensamiento crítico y reflexivo, en torno 
a la realidad social. Así pues, la praxis docente, el lenguaje, 
los contenidos, la inclusión de problemas socio-ambienta-
les relevantes o la organización del aula y del centro van a 
condicionar el tipo de educación ciudadana (Estepa y Del-
gado-Algarra, 2015).

En líneas generales, cuando las personas llevan a cabo una 
reflexión sobre una problemática, asumen un compromiso 
y pretenden buscar soluciones conjuntas para transformar 
la realidad, deben modificar también sus valores, sus acti-
tudes y las relaciones interpersonales; dejando evidencias 
de que la transformación social partiría, de una transfor-
mación individual (Oliveira y Waldenez, 2010). En definitiva, 
es imprescindible que el docente modifique sus actitudes 
y que asuma un perfil interactivo y reflexivo junto con sus 
alumnos con miras a solucionar problemas que contribuyan 
finalmente a la transformación de la sociedad desde lo local 
hacia lo global.
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