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La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Ma-
chala se enorgullece de presentar una colección de textos que re-
fleja el trabajo de nuestros profesores y estudiantes en los campos 
de las ciencias sociales, jurídicas y de la educación. Estos textos 
no solo representan la diversidad de intereses e investigaciones de 
nuestra comunidad académica, sino que también subrayan nuestro 
compromiso con la mejora de la calidad de vida en nuestra región y 
más allá.

Nuestra Facultad es un crisol de conocimientos que abarcan una 
amplia gama de disciplinas en las ciencias sociales. Desde sociología 
hasta trabajo social, desde psicología hasta comunicación, nuestros 
investigadores están comprometidos con la comprensión de la socie-
dad en todas sus dimensiones. En estos textos, encontrarán investi-
gaciones que exploran la dinámica social, la cultura, la identidad y 
las transformaciones que enfrenta nuestra sociedad en el siglo XXI.

En el ámbito jurídico, nuestra Facultad se destaca por su pro-
fundo compromiso con la justicia y el Estado Constitucional de de-
rechos. Los textos, en este ámbito, analizan cuestiones legales cru-
ciales que afectan a nuestra sociedad, desde la protección de los 
derechos humanos hasta la reforma legal. Nuestros investigadores 
trabajan incansablemente para contribuir a la construcción de un 
sistema legal más justo y equitativo.

En el ámbito de las ciencias de la educación y las perspectivas 
pedagógicas innovadoras, es claro que la educación es el motor del 
cambio social, y en la Facultad de Ciencias Sociales reconocemos 
su importancia central. Nuestros textos también incluyen investi-
gaciones sobre pedagogía, currículo y formación docente. Estamos 
comprometidos en promover prácticas pedagógicas innovadoras 
que preparen a nuestros estudiantes para enfrentar los desafíos de 
la educación del siglo XXI.

Presentación de la colección



La Facultad de Ciencias Sociales se compromete con la dignidad, 
la excelencia académica, la vinculación comunitaria y la transfor-
mación como pilares fundamentales de su labor educativa, social y 
cultural.

José Correa Calderón, PhD.

DECANO

Rosa Caamaño Zambrano, Mgs.

SUBDECANA



Con gran satisfacción tengo el honor de presentar el libro “Apuntes 
pedagógicos de la enseñanza superior y su inserción social”. Esta 
obra ofrece una mirada profunda y reflexiva sobre diversas temá-
ticas del ámbito educativo, las que transitan desde la gestión en el 
aula hasta la promoción de la participación comunitaria en institu-
ciones educativas; además constituye una valiosa contribución de 
un grupo de docentes de la Facultad de Ciencias Sociales quienes a 
través, de sus aportes y experiencias investigativas e innovadoras 
ofrecen un sustento importante que tiene como fin la mejora de la 
calidad de la enseñanza y su invariable inserción social.

En el capítulo 1 “Estrategias gerenciales para la promoción de 
la participación comunitaria en instituciones educativas de 
l nivel primario”, se reconocen diversas estrategias que pueden 
ser implementadas para fomentar la participación comunitaria en 
instituciones del nivel primario. Se exploran, además, enfoques de 
gestión participativa que involucran a padres, docentes, estudiantes 
y miembros de la comunidad en la toma de decisiones y en el diseño 
de productos educativos. Finalmente, se destacan casos de éxito y 
se ofrecen recomendaciones prácticas para favorecer los vínculos 
entre la escuela y la comunidad, promoviendo así un ambiente de 
colaboración y apoyo mutuo.

El capítulo 2 “La creatividad del profesorado, como medio para 
reducir el estrés áulico”, aborda la importancia de la creatividad 
del profesorado como herramienta para reducir el estrés áulico y 
fomentar un ambiente de aprendizaje positivo. Además, se exploran 
diversas técnicas y estrategias creativas que pueden ser utilizadas 
por los docentes para estimular la participación y el interés de los 
estudiantes, así como para gestionar eficazmente situaciones de es-
trés en el aula. Este recorrido, permite resaltar la importancia de la 
innovación pedagógica y el pensamiento lateral como recursos para 
mejorar la calidad de la enseñanza y promover el bienestar emocio-
nal de los docentes y estudiantes.

Presentación



En el capítulo 3 “Un recorrido por la carrera de Psicopedagogía 
desde el proceso de formación e inserción de sus profesiona-
les en los entornos educativos, familiares y sociales”, se realiza 
un análisis profundo de la carrera, desde su proceso de formación 
hasta la inserción de sus profesionales en los entornos educativos, 
familiares y sociales. Se examinan los fundamentos teóricos y me-
todológicos de la Psicopedagogía, así como el rol de ese profesional 
en la detención y atención de necesidades educativas especiales. Se 
exploran también, las diferentes áreas de intervención del Psico-
pedagogo, desde la mediación entre la familia y la escuela hasta la 
inclusión educativa y social.

En síntesis, este libro ofrece una mirada integral y enriquecedora 
sobre temas claves en el ámbito educativo, brindando herramientas 
y estrategias innovadoras para mejorar la calidad de la enseñanza 
y favorecer los vínculos entre la escuela y la comunidad. Por lo que 
los invito cordialmente a sumergirse en su lectura, a explorar sus 
páginas llenas de ideas inspiradoras y útiles, y a disfrutar del viaje 
intelectual que nos ofrece.  

Que esta obra no solo sea una fuente de conocimiento, sino también 
un motor de cambio y transformación en nuestras prácticas educati-
vas. ¡A disfrutar la lectura!

Elida María Rivero Rodríguez, Ph.D.
COMPILADORA
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Resumen

El propósito del estudio fue analizar las estrategias gerenciales para 
la participación comunitaria en instituciones educativas del Nivel 
Primaria de la ciudad de Maracaibo, Venezuela. El tipo de investiga-
ción fue descriptiva, con un diseño no experimental, transeccional 
de campo; contó con una población conformada por doce directi-
vos y ochenta y dos docentes de cuatro instituciones educativas de 
la ciudad de Maracaibo, Venezuela, a quienes se les administró un 
cuestionario tipo escala con veintiún reactivos y cinco alternativas 
de respuesta, validado por el juicio de 5 expertos y con una confiabi-
lidad Alfha de Cronbrach de 0,85, demostrando que el instrumento 
tiene una confiabilidad muy alta. Los resultados permiten concluir 
que no se propicia la participación efectiva de la comunidad dentro 
de la institución, asimismo, no se enfocan las acciones en las nece-
sidades que favorezcan el desarrollo integral de la relación escue-
la-comunidad.

Palabras Claves: Estrategias gerenciales, participación comunita-
ria, proactividad.

1. Introducción

Las instituciones educativas están insertadas en un mundo altamen-
te globalizado, por lo que están cambiando el concepto de escue-
la, tratando de crear un ambiente inclusivo entre los actores de la 
comunidad de aprendizaje, independientemente de qué contexto se 
encuentre el docente, los estudiantes, los representantes y la comu-
nidad en general. 

Por tal motivo, el gerente de instituciones educativas, como ga-
rante de la gestión, debe fomentar la cooperación de diferentes or-
ganizaciones y/o empresas para guiar de manera adecuada el cami-
no de la institución. Para ello, es necesario tener en cuenta el medio 
ambiente donde ésta se, encuentra para unificar con el colectivo, 
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objetivos y acciones, así como, involucrarlos en los proyectos educa-
tivos para impulsar transformaciones que ayuden en el desarrollo 
integral de la comunidad y que a la vez posibiliten la consecución o 
beneficios académicos previstos.

Es evidente entonces, enfatizar la importancia de promover en 
las instituciones educativa el planteamiento de estrategias geren-
ciales, entendidas según Cedeño, et al., (2019) como un conjunto de 
actividades necesarias o sistema de principios gerenciales orienta-
dos a alcanzar los objetivos esperados y, siendo que deben ser prác-
ticas diarias, dependerán del nivel de conocimiento, comprensión y 
fondo filosófico de la institución. Sin embargo, dichas estrategias 
deben considerar que las instituciones educativas no se encuentran 
aisladas, sino rodeadas por sus comunidades, por tal motivo, para el 
mejoramiento de sus procesos, deben promover la participación de 
la comunidad para promover un espacio necesario del ejercicio de 
la democracia, ya que es la intervención comunidad la que la hace 
posible.

Por lo tanto, se hace necesario desde la gestión directiva, de 
acuerdo con Rojas, et al., (2019), realizar un análisis a la función 
gerencial empleada por los directores con el propósito de definir los 
tipos de estrategias gerenciales a fin de atender las necesidades de 
los diversos actores que están vinculados con la institución y ayu-
dar a cubrir la demanda cualitativa y cuantitativa de la educación. 
Todo ello, aplicando el ciclo continuo de planificar las estrategias, 
ejecutarlas, revisarlas y actuar en beneficio de la institución y de la 
comunidad. 

De tal forma que, la institución educativa debe poseer según 
refieren Padilla, et al.,(2020), una estructura procedimental funda-
mentada en la gerencia aplicando unas estrategias necesarias y de 
importancia para su desarrollo; empleando una serie de acciones y 
fortalecer los procesos pedagógicos y administrativos de forma más 
eficiente y eficaz, de esta manera, las estrategias gerenciales englo-
ban todas las funciones administrativas ya constituidas para ofrecer 
al gerente educativo la opción de manejar las acciones de manera 
sistemática, promoviendo los cambios necesarios y lograr a una ca-
lidad de gestión a través de una gerencia participativa que genera 
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beneficios con gran disponibilidad de aceptar los cambios, control 
y compromiso de todos los que se encuentran comprometidos en el 
proceso educativo. 

De acuerdo con los razonamientos que han venido realizando 
los autores citados, se resalta que los directivos deben implementar 
las prioridades y clasificar los recursos con los que cuentan, para 
lograr un ideal funcionamiento tanto operativo como administrati-
vo de la institución, por lo tanto, es necesario propiciar la partici-
pación constante de todos para, de una manera unificada, adaptar 
las estrategias y acciones con la finalidad de mantener el prestigio 
del servicio que se está ofreciendo, convirtiéndose, la participación 
comunitaria en un proceso de aprendizaje y desarrollo, tanto en lo 
personal como en lo colectivo.

De la misma manera, Jiménez y Kreisel (2018) expresan que, la 
calidad, la justicia y la participación de la comunidad en la educa-
ción, son los principios para ajustar las actuales reformas educati-
vas, los cuales se originan por lineamientos que se elaboran desde 
los acuerdos que se implantan a través de los convenios multilatera-
les regionales de diferentes organizaciones como Mercosur o el Pac-
to Andino, el Tratado de Libre Comercio (TLC), y por los organismos 
de cooperación de algunos países que trabajan en Latinoamérica, 
contribuyendo a que se lleven a la práctica, políticas y estrategias 
que conduzcan una unificación educativa escolar en el continente.

Sin embargo, Jiménez y Craizel (Op. Cit.) manifiestan que algu-
nas críticas y comentarios que se le hacen a la participación escolar 
de la comunidad, de los padres y representantes y de la comuni-
dad en general, que concentran exclusivamente en la cancelación de 
cuotas y el mantenimiento de la infraestructura educativa, persis-
tiendo un divorcio histórico escuela-familia y una secuencia de des-
encuentros y desconfianzas.  Al respecto, Perales y Escobedo (2016) 
sugieren revisar ejemplos de promoción de la participación comuni-
taria, adaptándolos al diario vivir de la comunidad y a la manera de 
organizarse, a su cultura y sociedad, y a entender la participación de 
la comunidad en la educación como parte de la implementación de 
gestión y actividades educativas para los ciudadanos.

Ante la situación planteada, este estudio va orientado a analizar 
la intervención que realiza el directivo utilizando estrategias geren-
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ciales para la participación de la comunidad en actividades de las 
instituciones educativas. Así mismo, se dispuso describir las accio-
nes estratégicas que realiza el directivo y verificar las diferentes 
maneras de participación comunitaria en instituciones de educación 
del nivel primario.

2. Referencias teóricas

2.1. Estrategias gerenciales para la participación comuni-
taria

Las estrategias gerenciales, para Serna y Rubio (2020), son una serie 
de acciones que los directivos establecen y cumplen para la ejecu-
ción exitosa de su gestión, las cuales conllevan a alcanzar los obje-
tivos planificados por la institución. Para el logro de los mismos se 
deben describir los procesos, las acciones y los recursos que sean 
requeridos para hacer realidad los objetivos de la organización des-
de un nivel estratégico, táctico y operativo. Ello se interpreta como 
el conjunto de pasos para lograr las metas establecidas, así como, 
enfrentar los continuos cambios y de esta manera, definir cómo, la 
organización llevará a cabo el posicionamiento competitivo.

En ese mismo sentido, Cedeño, et al., (2019), agregan que las es-
trategias gerenciales son parte fundamental para el funcionamiento 
de la organización, las cuales estarán supeditadas al grado de cono-
cimiento, comprensión y fondo filosófico, que tengan de las mismas, 
constituyéndose en prácticas diarias como un sistema de principios 
gerenciales que precisan un punto de equilibrio entre lo interno y 
externo de la organización. 

En tal sentido, las estrategias gerenciales se conciben como un 
plan de acción para el logro de los objetivos propuestos por las insti-
tuciones, señalando que deben ser flexibles y adaptarse a variaciones 
cuando se establezca nueva información. Todo ello indica que, a tra-
vés de la preparación y utilización de una planificación, la institución 
asegura la gestión en ambientes de seguridad para la supervivencia.
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Teniendo en cuenta los autores citados, se puede contextualizar en 
este ámbito educativo, el personal directivo precisa desarrollar y 
aplicar estrategias orientadas al mejoramiento de los procesos ad-
ministrativos y académicos de la institución del cual es el cuenta 
dante, así como, ser vigilante de la participación activa de la comu-
nidad educativa. 

Ello implica la promoción de la participación comunitaria, en-
tendida según Chirino (2016), como el proceso de intervención de la 
población de una comunidad, para abordar la solución de problemas, 
desde su identificación y jerarquización, pasando por la toma de de-
cisiones, gestión de recursos, ejecución e inclusive el monitoreo y 
ejecución de proyectos locales con la finalidad de buscar la solución 
de problemas y el desarrollo de las comunidades. 

De esta menara, la comunidad adquiere el derecho a participar 
activamente, sin exclusión, en todas las actividades y decisiones que 
atenten contra la institución educativa o que la beneficien. Por lo 
tanto, se hace necesario garantizar una presencia mayoritaria para 
el logro del bienestar común. 

En este sentido, la participación significa autonomía, libertad, 
así como, asumirla con madurez, compromiso, seriedad e interés por 
ser parte de la solución. La participación ciudadana en las escuelas 
de nivel primario es muy importante, ya que da voz a quienes deseen 
estar presentes en el tratamiento de temas de preocupación en el 
ámbito escolar para fortificar a las instituciones, que determinarán 
las decisiones más acertadas para la institución. 

Según los autores anteriores, las estrategias de gestión de la 
participación de la comunidad pueden entenderse como acciones 
que los directivos deben realizar para dar vida a la comunidad y que 
sean partícipes en la toma de decisiones y en todas las actividades 
programadas por la institución educativa para su crecimiento y al-
canzar las metas propuestas. 

Por ello, la participación debe entenderse como la unión activa 
entre la comunidad y la escuela para consolidar procesos y fomentar 
la participación real y segura como una novedosa forma de coope-
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ración e intervención para desarrollar actividades educativas y co-
munitarias con una mezcla de valores, que redunden en beneficio y 
mejoras de la institución.

2.1.1. Acciones Estratégicas del gerente

Una actividad estratégica es un conjunto estructurado de activida-
des realizadas para lograr una meta estratégica, involucran el uso 
de recursos y objetivos específicos que se relacionan entre sí de 
manera coherente e integrada para lograr las estrategias propues-
tas.   Son programas viables o complejos en los que los planes estra-
tégicos se desarrollan hasta el nivel operativo, donde cada uno se 
desglosa en actividades específicas. 

En ese mismo sentido, Peñafiel, et al.,(2020) refieren que, para 
definir acciones estratégicas, los gerentes deben tomar decisiones 
basadas en procesos y objetivos basados en un curso de acción es-
pecífico, denominado planificación. En el proceso de formulación de 
la estrategia, es importante analizar matices interrelacionados para 
identificar acciones estratégicas que determinen el curso de acción 
específico que debe seguir un gerente en el futuro de su proceso de 
gestión. Esto indica que la estrategia requiere de ideas originales, 
innovación e inteligencia, donde la suma de ellas produce la capa-
cidad que posibilita la ejecución eficiente de las actividades, inclu-
yendo nuevos métodos para satisfacer las necesidades identificadas. 

Por otro lado, el Instituto Mexicano de Contadores (2020), agre-
ga que luego de delineadas las acciones estratégicas y pendientes 
de su implementación, los recursos humanos pasan a ser parte in-
tegral, porque una de las decisiones ejecutivas de la gerencia es la 
asignación de actividades al recurso humano adecuado. Como tal, 
las actividades estratégicas de la organización están vinculadas a la 
planificación de los recursos humanos. 

Según los enfoques existentes, se observa que la acción estraté-
gica involucra con el desarrollo y empleo de tareas, que se traducen 
en acciones contribuyendo al logro de las metas establecidas. Por lo 
tanto, en las instituciones educativas del nivel primario, las acciones 
estratégicas deben considerarse en todas las tareas que se realizan 
en la institución y estar contenidas en el Proyecto Educativo Institu-
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cional (PEI), que requiere la participación de los actores que se en-
cuentren activos en las instituciones educativas. Por tanto, el direc-
tivo debe asegurar la participación democrática en su preparación.

2.1.2. Proactividad

Según Hernández y Obregón (Coord.) (2022), cuando las personas 
toman la iniciativa, la utilizan en su trabajo para lograr un futuro 
mejor, buscan oportunidades, perseveran en lograr el cambio y asu-
men la responsabilidad de evitar en el futuro la reproducibilidad 
de los problemas. En este sentido, Gitulescu (2018) agrega que la 
iniciativa es una forma difícil de promoción que las organizaciones 
a menudo desean, pero crear el entorno organizacional adecuado 
respalda la iniciativa de los empleados y es esencial para mejorar la 
experiencia y la satisfacción de los empleados. Los resultados mues-
tran que la cooperación crea un contexto en el que los efectos positi-
vos de la iniciativa se amplifican mientras que los efectos negativos 
se suprimen.

Del mismo modo, la proactividad para Prieto (2016), es el de-
sarrollo consciente de acciones creativas para crear las mejores 
oportunidades posibles, ajustando continuamente todo el proceso 
para obtener los mejores resultados posibles, la refutación más in-
teligente, rigurosa y eficaz. Añade que puede considerarse un valor 
personal donde una persona se responsabiliza de su actitud, per-
mitiéndole emprender proyectos de vida sólidos para alcanzar los 
resultados esperados.

De esto se concluye que las personas con compromisos activos 
creen que tienen un gran potencial para superarse, porque les per-
miten cambiar sus circunstancias, aunque se encuentran con difi-
cultades, predicen y descubren que los factores estresantes actúan 
decisivamente. Esta característica se asocia con la creencia de que 
la capacidad de controlar la capacidad personal es suficiente. 

Por lo tanto, en el campo de la educación, el gerente requiere de 
desarrollar y ejercitar  la proactividad como un elemento central en 
su personalidad, lo que lo hace buscar la superioridad en la presta-
ción de servicios, y de esta manera, logra incorporar plenamente a 
la comunidad y lo acompañe en quehacer de las actividades educa-
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tivas,  para lograr los objetivos, así mismo, ir desarrollando y expli-
cando que los cambios se logran a través de diferentes estrategias, 
de un liderazgo consensuado, de mucha  perseverancia y de darle 
continuidad a los programas para garantizar el logro de las metas 
educativas. 

2.1.3. Trabajo en equipo

Según Durán (2018), el trabajo en equipo es realizado por un grupo 
de personas, cada una responsable de realizar una tarea, pero con 
una visión enfocada en un objetivo común. En otras palabras, no es 
solo un grupo de personas que pueden interactuar entre sí, percibir 
las personalidades de los demás con sus aspectos positivos y negati-
vos, y verse a sí mismos y a los demás como miembros del equipo. De 
esta manera, el trabajo que desarrolles superará con creces tanto 
en cantidad como en calidad el resultado de la suma de los traba-
jos individuales de los miembros. Como se puede deducir, hay tres 
aspectos fundamentales en el trabajo para que haya un verdadero 
equipo: un grupo de personas, una organización y un objetivo co-
mún. 

De manera similar, Olaz (2017) cree que el trabajo en equipo se 
trata de equilibrar todo el conjunto de conocimientos, habilidades y 
capacidades y alinearlos con las expectativas del grupo. Esto impli-
ca reconocer la importancia de las personas, que cada uno se some-
ta al espíritu del grupo, considerar cómo cada uno puede contribuir 
al resultado y, sobre todo, practicar la generosidad incondicional. 
Para ello, es importante determinar el perfil psicológico de las per-
sonas con las que interactuarán en el grupo, así como, examinar 
una serie de competencias clave como: capacidad de comunicación, 
incorporar la creatividad a las tareas diarias de trabajo, aumentar 
la motivación, ejercitar algún tipo de líder, valorar la negociación 
y planificar sabiamente sus acciones. Al combinar estos elementos 
con la combinación adecuada de políticas de recursos humanos que 
se centren en los aspectos de aprendizaje, se puede fomentar el tra-
bajo en equipo. Si este es el caso, entonces se puede determinar que 
el trabajo en equipo (TR) es consecuencia de una serie de elementos 
como la comunicación (CO), la motivación (MO), la creatividad (CR), 
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la planificación (PL), la negociación (NE) y el liderazgo (LI) y se po-
dría esquematizar de la siguiente manera: TR= (CO. MO. CR. PL. 
NE. LI)

En este sentido, es importante enfatizar que, en el trabajo, todos 
tienen la responsabilidad actuar de la misma manera, reforzada por 
el conocimiento y el compromiso adquirido por cada uno. Este es un 
valor agregado, que deben convertirlo en una ventaja competitiva, 
porque una institución educativa con la participación de la comuni-
dad, crean soluciones precisas en todos los procesos administrati-
vos y pedagógicos. Además, pueden crear las condiciones para dar-
se apoyo mutuo para evaluar aspectos importantes que requieran 
de la participación de todos.

2.1.4. Liderazgo

En cuanto al liderazgo, Stamateas (2021) expresa que un líder es 
quien maneja el poder que le otorga el equipo y lo utiliza para lo-
grar las metas del grupo, es decir, el líder existe para organizar el 
trabajo en equipo. Todo equipo necesita un líder que lo organice, 
pero él no es dueño del mismo, él organiza, genera consenso y logra 
mantener unido al equipo. 

Sin embargo, Torralba (2018) señala que, si el éxito del liderazgo 
se mide únicamente por el logro de metas, lo que en el lenguaje or-
ganizacional se llama misión, entonces la escala es completamente 
distinta a la del logro de metas, la medida es la evaluación de con-
secuencias que ha sido para las personas, para el equipo, ya que así 
se haya logrado el objetivo, también es necesario evaluar los costos 
que tiene que pagar, por los recursos utilizados.

En el campo de la educación, López, et al., (2021) reportan que 
existe un amplio consenso en la literatura pedagógica internacional 
reciente de que el liderazgo en los centros educativos es uno de los 
factores más importantes en la educación estrechamente relaciona-
do con la calidad de la educación. Por lo tanto, es razonable conside-
rar el liderazgo en una institución educativa como uno de los princi-
pales medios para mejorar la calidad de la educación, y en el trabajo 
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de gestión se debe tener en cuenta el liderazgo no solo del director 
sino también de los docentes, que debe ser considerada como una de 
las tareas principales en la gestión de un centro educativo.

Lo mencionado por los autores anteriores demuestra que el lide-
razgo es uno de los aspectos más importantes de la función directi-
va y, por tanto, debe estar caracterizado por un pensamiento crea-
dor, inventivo, imaginativo e innovador, gestionando el potencial, la 
capacidad del personal y del grupo de trabajo. En este sentido, cabe 
señalar que, en el campo de la educación, el directivo, como líder, 
debe ser el conductor de las dinámicas institucionales que contribu-
yan al logro de la eficiencia y la eficacia, de las metas y las tareas, 
y crear condiciones que inspiren confianza y respeto, además de 
lealtad, dar ejemplo de cómo hacer, que actitudes tomar y valores a 
aplicar. 

2.1.5. Resolución de conflictos

En cuanto a la resolución de conflictos como actividad de gestión es-
tratégica, Jiménez, et al., (2019), consideran el conflicto como motivo 
y manifestación de las relaciones interpersonales que conducen a la 
capacidad de lograr cambios y transformaciones. En este sentido, 
una disciplina es esencial para la resolución de conflictos, porque 
toma su fundamento teórico o metodológico no de alguna disciplina 
social o humanística en particular, sino de ambas y se erige en un 
análisis integral que se presenta desde una perspectiva interdisci-
plinaria. 

Además de las consideraciones anteriores, el Ministerio de In-
tegración Económica y Social de Ecuador (2018) se refiere a que el 
conflicto es la interacción de personas interdependientes que perci-
ben metas incompatibles e interfieren entre sí en el logro de metas, 
de modo que, a través de la resolución del conflicto, está llamado a 
resolver los antagonismos resultantes. Finalmente, se deben tener 
en cuenta aspectos como: separar a las personas de los conflictos 
(tratar a personas como tales y problemas de acuerdo con su méri-
to); Centrarse en los intereses (son la naturaleza del conflicto), no en 
posiciones. (son los requerimientos, exigencias y demandas); idear 
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soluciones de mutuo beneficio (todos ganan) y, por último, pero no 
menos importante, que los criterios sean objetivos (buscar acuerdos 
que satisfagan a las partes y que sean la mejor solución).

Por lo tanto, los autores anteriores coinciden en la creencia del 
proceso de orientación para resolver conflictos, lo que implica ayuda 
o asistencia a las personas necesitadas, esta ayuda puede tener dife-
rentes objetivos o fines, que permita o direccione a los implicados a 
cumplir un papel activo en la solución de la problemática planteada. 
Por consiguiente, durante el proceso se deben establecer relacio-
nes de ayuda con la finalidad de buscar respuestas a los conflictos 
y disputas que surgen, las cuales pueden ser más efectivas si son 
reconocidas, estudiadas e incluidas en las respuestas, considerando 
que estas sean las adecuadas a la situación y que no respondan a la 
generalidad o a un prototipo. 

Con respecto al contexto educativo, el personal directivo debe 
adoptar estrategias o técnicas, que ayuden a la resolución de con-
flictos de manera eficiente, efectiva y asertiva, actuando con neu-
tralidad y así ayudar a las partes a resolver sus controversias, inde-
pendientemente de las circunstancias o imposibilidad de llegar a un 
acuerdo. Por ello, cuando surgen tensiones de interés y conflictos, 
las disputas que surjan deben ser resueltas a través de respuestas 
no violentas que den respuestas o soluciones a las situaciones pre-
sentadas y no que estén orientadas a los intereses particulares de 
las partes que se encuentran en conflicto.

2.1.6. Formas de Participación comunitaria

La educación aparece como un régimen autónomo y se caracteriza 
por contribuir al fortalecimiento de las estructuras liberadoras de 
la sociedad. En este sentido, Jiménez y Kreisel (2018) señalan que la 
cooperación social en la educación es un amplio campo de experien-
cia y perspectiva, donde la relación entre escuela y comunidad se 
convierte en el eje del que parten otras formas de entender la edu-
cación escolar, su pedagogía, y aprendizaje Así, las formas activas 
y no instrumentales de participación de la sociedad en la educación 
se relacionan positivamente con la búsqueda de diferentes  forma o 
maneras de comprender del proceso educativo escolar.



Estrategias gerenciales para la promoción de la participación comunitaria en 
Instituciones educativas del nivel primaria

25

Por otro lado, según Torres y Carrasco (2017), una presencia escolar 
con participación constante de actores de la comunidad extraescolar 
en la dinámica escolar legitima los esfuerzos de la escuela, no solo 
en las actividades científicas reales sino también en las actividades 
extracurriculares, es decir, las que tienen lugar fuera del aula. Lo 
dicho no debe limitarse a la presencia de estos actores en el espacio 
escolar, sino que implica también una reasignación de responsabili-
dades en las diversas actividades que se desarrollan en la escuela. 
De igual forma, Bravo, et al., (2020), agregan que la política educa-
tiva internacional considera la participación social o comunitaria 
como un referente para analizar y sintetizar los esfuerzos de los 
pobladores locales. Su implementación ayuda a construir escuelas 
más autónomas y conectadas con las necesidades de los contextos 
sociales, culturales y económicos. Así, esta forma de participación 
en la educación tiene como uno de sus objetivos democratizar los 
sistemas educativos. En lo posible, promueve la descentralización, 
priorizando la autonomía administrativa y la rendición de cuentas a 
la comunidad educativa.

Con base en las consideraciones anteriores, la participación co-
munitaria implica un conjunto de actividades desarrolladas por di-
ferentes sectores para buscar resultados a necesidades específicas. 
Por consiguiente, este modelo de participación ciudadana, aunado 
con el involucramiento de las instituciones educativas del nivel pri-
mario, ayuda a mejorar las diferentes actividades que se planifican, 
así como, las condiciones de la misma la comunidad. Por lo tanto, las 
escuelas del nivel primario necesitan promover diversas maneras 
de participación donde todos los involucrados o toda la comunidad 
tengan diversas formas de cooperación. No obstante, todo ello está 
supeditado, a que la participación social en una institución educati-
va se convierta en la piedra angular de la política educativa.

2.1.7. Participación en Acción Comunal

La participación tiene como objetivo asignar a las organizaciones 
una legislación abierta, moderna, flexible y de relevancia nacional 
que permita a los órganos administrativos realizar de manera inde-
pendiente las funciones y servicios que les competen, contribuyendo 
a su desarrollo territorial y mejoramiento sociocultural, aseguran-
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do la participación comunitaria efectiva y promover la integración 
regional. En referencia a lo anterior, el Consejo Nacional de Políti-
ca Económica y Social de Colombia (CONPES) (2018) afirma que la 
acción colectiva es una expresión estructurada de la sociedad civil 
para promover el desarrollo comunitario. Por lo tanto, las institucio-
nes educativas necesitan fomentar la participación de la comunidad, 
identificar conjuntamente las necesidades de la institución, actuar 
en armonía en forma unificada para mejorarlas. 

De igual forma, Líppez, et al., (2020) definen la participación co-
munitaria como intervenciones que surgen de casos clave de organi-
zación y apoyo comunitario que permiten activar y focalizar la par-
ticipación comunitaria de los ciudadanos en zonas urbanas y rurales 
para la solución de problemas y fomentar la integración comunitaria. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es de suma importancia señalar, 
que la acción comunal, entre sus metas establecidas a cumplir es-
tán: divulgar, promover y velar por el cumplimiento de los derechos, 
conformando equipos de trabajo que sirvan de apoyo y asesoría ga-
rantizando acciones de cooperación con otras instituciones y de esta 
manera, se busca el bienestar de toda la comunidad y el beneficio 
en común. 

2.1.8. Participación en Consejo Directivo

La Participación en Consejo directivo, según Rodríguez y Sánchez 
(2019), es el órgano encargado de tomar las decisiones necesarias 
en las áreas de gestión educativa, las cuales muestran sus teorías y 
prácticas de liderazgo educativo, recordando que estas decisiones 
deben tomarse por consenso, de manera reflexiva y crítica, con la 
participación de todos los miembros (director o directora, docen-
tes, padres de familia y representantes, estudiantes y miembros de 
la comunidad), enfocándose en el bienestar estudiantil, en la labor 
educativa, en la calidad de los procesos y el uso racional de los re-
cursos.

 Por lo tanto, Rojas y Sánchez (2020), coinciden con los autores 
antes mencionados, para expresar que el Consejo Directivo es el ór-
gano encargado de tomar las decisiones sobre los objetivos, metas y 
los contenidos de los Proyectos de Educativos Institucionales (PEI) 
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y de los planes institucionales para mejorar la calidad de calidad 
educativa, Cumpliendo con a la solicitud de cualquiera de los miem-
bros del consejo, y esto conlleva a convertirse en un organismo de 
participación, donde toda la comunidad educativa esté presente en  
los procesos pedagógicos y administrativos de la organización.

Con base en consideraciones anteriores, debe tenerse en cuenta 
que el Consejo de Directivo es el ente más importante para parti-
cipar en las instituciones educativas, ya que proporciona orienta-
ción pedagógica y administrativa, adjudicando los inconvenientes, 
la aceptación y las pruebas de algunas personas dentro y fuera de 
las organizaciones que son beneficiosos para la participación de la 
comunidad, por lo que está alineado en beneficio de la organización.

2.1.9. Participación en Consejos de Padres

El Consejo de Padres de cada organización realizará sus labores 
en conjunto con el personal directivo y deberá estar comprometido 
para asumir responsabilidades y obligaciones y ejecutar acciones 
que redunden en beneficios para la institución educativa donde él es 
partícipe. Con respecto a esto, el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes en España (2017) refiere que la participación de la familia 
en el entorno escolar, para ayudar a los niños, se realiza a través de 
los Consejos de Padres o Asociaciones de Padres y Representantes, 
siendo una de sus funciones colaborar en las actividades educativas 
de las instituciones, promover programas de educación familiar y 
facilitar la representación y participación de los padres de los estu-
diantes en los Consejos Escolares, entre otros.

Del mismo modo, añade Roca (2020), añade que la participación 
de los padres en el ámbito educativo es ayudar a sus hijos y cooperar 
en las actividades educativas y de gestión del centro. Es, por tanto, 
el medio más eficaz para facilitar la inclusión constructiva de los pa-
dres en las escuelas para el logro de objetivos específicos, es decir, 
es el canal adecuado para su participación en el sector institucional. 
Esta es una oportunidad para que los padres aprendan sobre los éxi-
tos de sus representados en las instituciones educativas y para que 
los docentes aprendan más de la vida en el hogar de sus discentes y 
de la comunidad estudiantil.
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Tal como lo describen los autores, el consejo de padres y estudian-
tes favorece la intervención constructiva por parte de ellos mismos 
y de los directivos de las instituciones educativas, coexistiendo e 
intercambiando información para que se puedan lograr las metas 
determinadas. Por lo tanto, el Consejo de Padres debe realizar su in-
tervención en el entorno educativo, para conocer sobre la educación 
que reciben los estudiantes, conocer con mayor profundidad la evo-
lución y desarrollo de sus hijos, de igual manera, deben contribuir 
en la toma de decisiones y participar en las actividades académicas, 
administrativas, recreativas, deportivas, entre otras, que se planifi-
quen en la institución.

3. Metodología

Tomando en consideración, que el objeto de este estudio, es anali-
zar la gestión que realiza el gerente utilizando estrategias geren-
ciales para la participación de la comunidad en actividades de las 
instituciones educativas, se utilizó el enfoque cuantitativo, indican-
do, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), que este tipo de enfo-
que pretende explorar fenómenos, poblaciones, hechos o variables; 
cuantificando su existencia, nivel o presencia con el uso de datos 
numéricos producto de mediciones, brindando una gran posibilidad 
de repetición y un enfoque sobre puntos específicos de los fenóme-
nos, además de que facilita la comparación entre estudios similares.  

De igual forma, la investigación se asumió como de tipo descripti-
va, la cual, según Escobar y Bilbao (2020), busca precisar las propie-
dades y /o importantes de las personas, grupos, poblaciones, cosas o 
cualquier otro fenómeno que se va a estudiar. En otras palabras, lo 
que se busca al abordar este tipo de investigación, es delimitar los 
hechos que se ajustan al problema planteado. 

En cuanto al diseño, se estableció como no experimental, tran-
seccional y de campo, ya que de acuerdo Escobar y Bilbao (2020), 
en la investigación no experimental, no se manipulan las variables, 
sino que se observan los fenómenos tal y como se dan en el contex-
to de investigación. Además, siendo el diseño transeccional, toda 



Estrategias gerenciales para la promoción de la participación comunitaria en 
Instituciones educativas del nivel primaria

29

la información requerida para se obtuvo en un momento y tiempo 
único y, por último, por ser de campo, los datos fueron recolectados 
directamente en el lugar donde los hechos o el fenómeno a analizar.

En cuanto a la población objeto de estudio, estuvo conformada 
por doce (12) directivos y ochenta y dos (82) docentes de cuatro (4) 
escuelas ubicadas en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Arias, et 
al., (2016), la establecen como un conjunto de casos, definidos, li-
mitados y accesibles, los cuales cumplen con una serie de criterios 
predeterminados con ciertas características que le son comunes y 
que pueden ser observables o medibles. 

A los efectos de este estudio, se utilizó un censo poblacional, es 
decir, por ser la población finita y fácil de abordar, se pudo tomar la 
totalidad de los sujetos, que según Méndez (2020) un censo pobla-
cional, consiste en estudiar a todos los elementos de la misma para 
conocer el estado de las variables, condiciones o fenómenos obvian-
do el cálculo de una muestra.

Con respecto a, la recopilación de la información, se empleó como 
técnica la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, el cual en 
consideración de Páramo (2017), es un procedimiento utilizado en la 
investigación social para obtener información mediante preguntas 
dirigidas a una muestra de individuos que, en muchos casos, busca 
ser representativa de la población general. Ello permitió que las con-
clusiones pudieran generalizarse siguiendo los principios básicos de 
la inferencia estadística, ya que el instrumento estuvo basado en el 
método inductivo, es decir, a partir de un número suficiente de datos 
que llevaron a obtener las conclusiones a nivel general. 

Sobre la base de la consideración anterior, se elaboró un cuestio-
nario con las siguientes características: es tipo escala Likert, con-
formado por cinco (5) opciones de respuesta, como instrumento para 
recopilar la información aportada por la población objeto de estudio, 
que posibilite la descripción la variable.

Así mismo, para la validez del instrumento (cuestionario), se con-
sideró a través del juicio de expertos y la confiabilidad se estableció 
aplicando una prueba piloto, a la cual se le aplicó el cálculo de fiabi-
lidad con la finalidad de establecer la consistencia interna, así como 
el grado de correlación de los reactivos adoptando como soporte su 
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varianza empleando el estadístico Alfa de Cronbach, siendo el resul-
tado de 0.85, por lo tanto, su resultado fue de muy alta confiabilidad 
comparándolo con el baremo de interpretación del autor Ruiz Bolí-
var (2002). 

Finalmente, en cuanto al análisis e interpretación de los resul-
tados arrojados, se hizo utilizando la estadística descriptiva con la 
finalidad de determinar las frecuencias porcentuales, así como, las 
medias aritméticas a la variable y a cada dimensión e indicador. Con 
respecto, al análisis de las medias, se elaboró un baremo para reali-
zar su categorización, que se muestra en la tabla siguiente.

Tabla 1. Baremo de categorización de las medias

RANGO CATEGORÍA

4,01< x ≤ 5,00 Muy adecuadas

3,40 < x ≤ 4,20 Adecuadas

2,60 < x ≤ 3,40 Medianamente adecuadas

1,80 < x ≤ 2,60 Poco adecuadas

1,00 < x ≤ 1,80 Muy poco adecuadas

Fuente: Elaboración propia

4. Resultados y discusión

Los resultados de la investigación se presentan de acuerdo con los 
objetivos planteados y a la variable estrategia de gestión para la 
participación comunitaria, acompañada por sus dimensiones, acti-
vidades e indicadores correspondientes. Para el análisis de los re-
sultados alcanzados se realizó de acuerdo a los valores que se ob-
tuvieron mediante la aplicación del cuestionario y el cálculo de los 
indicadores clave, teniendo en cuenta la distribución de frecuencias 
y la media aritmética. Por lo tanto, las estadísticas descriptivas co-
rrespondientes se presentan a continuación para ilustrar la frecuen-
cia y la media que se determinaron para cada muestra del total de 
directivos y docentes.



Estrategias gerenciales para la promoción de la participación comunitaria en 
Instituciones educativas del nivel primaria

31

Tabla 2. Variable Estrategias gerenciales para la participación comunitaria

Indicadores

Alternativas (%)
Medias

Siempre Casi Siem-
pre A Veces Casi Nunca Nunca

Dir. Doc. Dir. Doc. Dir. Doc. Dir. Doc. Dir. Doc. Dir. Doc.

Acciones 
estratégicas 
del gerente

46.23 2.65 45.43 3.55 7.55 9.89 0.75 36.15 1.78 40.03 3.59 2.08

Formas de 
Participación 
Comunitaria

88.89 2.50 11.11 1.25 0.00 20.73 0.00 27.94 0.00 47.58 4.94 2.11

Promedio 67.56 2.58 28.27 2.40 3.78 15.31 0.38 32.05 0.89 43.81 4.27 2.10

Media Arit-
mética Directivos:  4,27                                        Docentes:  2,10                    

Interpreta-
ción de la 
media

Directivos:  Muy Adecuadas                      Docentes:  Poco Adecuadas                     

Fuente: Elaboración propia

El resultado del análisis de la variable Estrategias gerenciales para 
la participación comunitaria, estudiada mostró que entre el perso-
nal directivo que trabajan en las instituciones educativas encuesta-
das, la tasa de respuestas fue coincidente con la opción siempre fue 
la más alta con un 67,56 %, seguida por la mayoría de los encuesta-
dos como siempre con un 28,27 %, a veces 3,78%, casi nunca 0,38% y 
nunca con 0,89%. A su vez, entre los docentes la opción más elegida 
fue nunca 43,81%, luego casi nunca 32,05%, a veces 15,13%, casi 
siempre es 2,40% y siempre 2,58%. 

El resultado de los valores obtenidos de la media son 4,27 para 
el personal directivo, por lo tanto, se encuentra en la categoría de 
muy adecuada que califican esta variable como muy adecuada, en 
cuanto al resultado de los docentes fue de 2,10, encontrándose en la 
categoría poco adecuada. Es evidente que, estos resultados revelan 
una divergencia de opiniones entre los dos grupos, con los directo-
res afirmando que las estrategias de gestión utilizadas para fomen-
tar la participación comunitaria en las instituciones educativas son 
adecuadas, contrario a lo expresan los docentes que las categorizan 
como poco adecuadas como medio para fomentar la comunidad par-
ticipación. 
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Los resultados obtenidos, difieren con lo que expresan Cedeño, et 
al., (2019), quienes definen las estrategias de gestión como un con-
junto de acciones necesarias o un sistema de reglas de gestión enca-
minadas al logro de metas deseadas, y dado que esta debe ser una 
práctica diaria, la gestión de las estrategias dependerán del nivel de 
conocimiento, comprensión y trasfondo filosófico de la organización. 

Para abordar los problemas anteriores, la estrategia de gestión 
debe ser vista como un conjunto de acciones que los directivos de-
ben realizar para promover la participación de la comunidad en las 
actividades institucionales con el fin de alcanzar las metas estable-
cidas. Para ello, la participación debe ser vista como una conexión 
dinámica entre la comunidad y la escuela.

5. Conclusiones

Teniendo en cuenta el análisis y discusión de los resultados, es opor-
tuno presentar algunos postulados que permitan extraer brevemen-
te las conclusiones mediante el uso de la herramienta y la contesta-
ción de los docentes encuestados, que fueron objeto de estudio. En 
ese sentido, en cuanto al primer objetivo específico, que describe 
las actividades estratégicas del gerente de compromiso social, se 
encontró que existe una diferencia de opinión entre los dos grupos, 
siendo los docentes quienes afirman que las estrategias de gestión 
que utiliza el director son inapropiadas, en cuanto a los gerentes 
afirman que son apropiadas.

Asimismo, para la segunda tarea específica, que examina las for-
mas de participación social, existen diferencias en las opiniones de 
los líderes y educadores sobre las mismas en las escuelas conside-
radas en el estudio, donde sus formas motivadoras de participación 
social fueron muy adecuadas, aunque los docentes consideraron que 
no eran muy completas. 

En este sentido, se puede decir que se incentiva la participación 
efectiva de la comunidad en el ámbito educativo, así como la ausen-
cia de acciones dirigidas a las necesidades que contribuyan al de-
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sarrollo integral de la relación entre la escuela y la comunidad. Por 
otro lado, se ha avanzado poco en el uso de los derechos democráti-
cos en la toma de decisiones que permitan una gestión responsable 
de la política educativa, lo que indica hasta qué punto no se respeta 
la participación en la acción comunal, ni en el consejo directivo y 
tampoco en el consejo de padres.
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Resumen

Referirse a la creatividad, es mencionar un espacio nuevo, creati-
vo, original, innovador, confiable, crítico, que lleva al profesorado 
atesorar climas áulicos integrales que dejen atrás viejas prácticas 
ambiguas y creen espacios donde los estudiantes tengan libertad 
para expresarse, equivocarse, aprender de sus dudas, de sus  prácti-
cas, de su propia experiencia; para lo cual el docente creativo debe 
considerar las diferencias individuales, estilos de aprendizaje y res-
petando el ritmo de cada discente. El presente estudio tiene la finali-
dad de analizar la función del desarrollo de la creatividad en las au-
las de clases como medio para reducir el estrés en los estudiantes. 
Por tanto, se ha utilizado una investigación de tipo documental con 
enfoque cualitativo, usando como medios de recolección de datos 
repositorios digitales de acceso libre a información científica. Como 
resultado principal se ratifica que la función docente con la práctica 
pedagógica es una actividad crucial para la mejora del clima áulico, 
dicha mejora educativa se podría adquirir a través de la creatividad, 
la cual permite que el alumno con apoyo del facilitador ejercite sus 
habilidades cognitivas, afectivas y comportamentales, para ubicarlo 
en un contexto de oportunidades, donde se promueva interacción 
social positiva y aprenda con entusiasmo y motivación. Por ello, este 
capítulo es una reflexión crítica para destacar la importancia de la 
creatividad como medio para reducir el estrés en el aula de clases, 
a través de estrategias creativas e innovadoras que lleve a los es-
tudiantes a reducir la carga negativa y facilite la concentración en 
actividades académicas.

Palabras Claves: Creatividad, estrés áulico, práctica pedagógica, 
motivación, convivencia educativa. 
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1. Introducción

Los aprendizajes obtenidos por cada persona dependen de diversos 
factores, entre ellos: el contexto sociocultural, la maduración cog-
nitiva, oportunidades de acceso al aprendizaje, familia, afectividad, 
etc., dichos factores se constituyen en la piedra angular del proceso 
de formación, permitiendo al ser humano adaptarse al cambio y ser 
parte de la innovación, puntal necesario que permitirá el logro de la 
consecución de metas, u objetivos que contribuirán a formar discen-
tes con visión de cambio y transformación constante, listos para la 
toma decisiones bajo un proceso razonado y reflexivo, que contribu-
yan en la solución de problemas que se presenten en su medio. 

En este sentido, se debe potenciar las habilidades del educando 
a través del desarrollo de la creatividad desde el contexto educa-
tivo, promoviendo un mejor uso de los recursos en las actividades 
planificadas para cada situación didáctica; lo que tendrá como con-
secuencia la mejora de la convivencia áulica a través del desarrollo 
del pensamiento creativo y reflexivo (Álvarez-Bolaños, 2018).

Siendo necesario, mantener en un salón de clase un docente que 
inspire, creativo, que impulse al alumnado con pensamiento diver-
gente, a ser capaz de explorar otras formas posibles de soluciones 
concretas frente a retos creativos, un profesorado que impulse a 
mirar diversas alternativas ante las diversas situaciones, que no li-
mite, que no etiquete, sino que promueva ambientes de confianza, 
afables y apropiados para transformar la realidad subyacente. 

En este sentido, creatividad es un medio de conexión que tiene el 
ser humano para adaptarse con el mundo exterior; el conocimiento y 
la comprensión para interpretar y cambiar el entorno que nos rodea 
para interpretarlo y conducirlo a mejorar el medio social, cultural 
que conecta a cambiar e innovar las prácticas vinculadas con la edu-
cación, eso es creación de entornos saludables y estimulantes (Jara-
millo-Ocampo, 2019). Cuando la creatividad ingresa en el ambiente 
áulico a través de la innovación, los discentes se desarrollan en un 
entorno enriquecedor y estimulante que desarrolla la motivación, el 
pensamiento crítico y la curiosidad, entre otros factores.
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Por ello, para provocar ambientes creativos se parte de métodos y 
estrategias de enseñanza para motivar y promover el aprendizaje, 
de esta manera, se implementan nuevas simientes que promuevan 
en los discentes ser agentes de cambio, transformación y evolución, 
que fomenten la creatividad como base fundamental para el desa-
rrollo cognitivo, emocional y social en el ámbito educativo. (Vale-
ro-Matas, 2019). La creatividad es parte de la transformación pro-
funda donde convergen varios elementos que provocan situaciones 
con nuevos desafíos, combinando ideas prácticas que impulsen solu-
ciones eficaces y mentes brillantes. 

Cuando la creatividad ingresa en el aula de clases y el profeso-
rado aplica recursos de enseñanza-aprendizaje que tienen doble in-
tención para afianzar los resultados: mejorar el aprendizaje y crear 
espacios dominados por un ambiente afable, donde puedan partici-
par con confianza y seguros. De esta manera, los discentes se desa-
rrollan y aprenden en un entorno enriquecedor y estimulante, que 
desarrolla la motivación por aprender, el pensamiento crítico y la 
curiosidad (Campos-Cancono y Palacios-Picos, 2018). 

Asimismo, se considera dentro de este proceso a la experiencia 
como un puntal importante dentro de la creación ideas novedosas, 
acto creativo que dependerá de las prácticas aplicadas y de las res-
puestas que se obtuvieron de dichas aplicaciones, para promover 
nuevas ideas (Chanal, 2019). En este sentido, la creatividad inicia 
con una buena combinación de ideas como producto de la curiosidad 
e ingenio de necesidades o problemas que se presentan en el devenir 
diario, pero estás son necesarias para crear situaciones nuevas.

Actualmente, la educación es un reto y responsabilidad que se 
asume para brindar una atención integral, que no sólo fragmenta 
al plano del conocer para arribar, sino del hacer y ser, ofreciendo 
la oportunidad a cada persona de: mejorar su desarrollo cogniti-
vo-emocional a partir de la creatividad y uso de la metacognición 
en docentes y dicentes, que sean capaces de trabajar de forma cola-
borativa, de reconocer la diversidad humana y la interdependencia, 
que permita construir seres humanos autónomos, con conocimiento 
de sí mismo y sea capaz de reconocer en los demás sus potencialida-
des, que contribuya a tener una visión integral con valores sociales 
de justicia y solidaridad (Areiza-Lozano, 2018).
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Convivencia Educativa y Docente Creativo

Desde un enfoque creativo se pretende dejar en el pasado una edu-
cación descontextualizada a la realidad, deshumanizada que de paso 
a un proceso de enseñanza aprendizaje donde los contenidos curri-
culares se dinamicen con la realidad social, considerando que el 
entorno sociocultural es importante para vivir bien, en comunidad.

El contexto áulico son espacios de continua interacción social 
donde los estudiantes hacen amigos, compañeros de vida, pero tam-
bién, tal como lo afirma Álvarez de Barrios (2020) “la relación entre 
iguales puede convertirse, y de hecho también es así, en una expe-
riencia dolorosa y de sufrimiento, de abusos, de burlas” (p. 454), 
incluso hay casos donde faltan el respeto al docente y por otra parte 
no se muestran interesados por los contenidos curriculares, porque 
podrían estar pensando en otras cosas, como problemas familiares, 
o porque les interesa más hablar con el compañero que está a su 
lado o simplemente la clase no lo motiva, entonces surge la duda que 
todo docente comprometido con su trabajo debe analizar, ¿Cómo 
abordo esta problemática? Según Grajales et al. (2019) expresan lo 
siguiente: 

La violencia intrafamiliar puede ser una causante de que los ni-
ños y niñas reaccionan de forma violenta cuando se les presentan 
dificultades con los demás; si bien es cierto que, siempre estarán 
inmersos en conflictos, ya que estos forman parte de la vida cotidia-
na, es importante intervenir y formar hacia la solución asertiva de 
problemas. (p. 131) 

Desde las escuelas se pueden evidenciar múltiples situaciones 
de indisciplina por parte de los estudiantes, tales como su compor-
tamiento inadecuado, falta de valores, no realizan las actividades 
intra y extra clase, destruyen materiales del aula, usan un lenguaje 
inapropiado e incluso agreden física y verbalmente a sus compañe-
ros, donde los docentes muchas veces poco hacen por verificar cual 
es la raíz del problema y de donde proviene. 

Por lo tanto, está en manos del docente transformar el ambiente 
áulico, utilizando nuevas formas de enseñanza y permitir que sus 
estudiantes se sientan a gusto y libertad en lo que hacen, de esa ma-
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nera podrán fortalecer creatividad, motivación, destrezas y a saber 
relacionarse con los demás y mejorar su conducta (Baquerizo et al., 
2018). 

Para resolver este problema es imprescindible mejorar el am-
biente del aula de clases, tanto en la parte física como emocional. 
Al respecto, Villalobos-Claveria y Melo Hermosilla (2020) afirman 
que “cada aula es un escenario en el que interactúan diferentes va-
riables didácticas que hacen de la enseñanza y el aprendizaje actos 
complejos y desafiantes en su comprensión” (p. 37). Es decir, que 
hay que implementar desde el inicio normativas, comportamientos, 
neutralidad, equidad, flexibilidad, empatía y un contexto que permi-
ta la variedad y diversidad al momento de impartir conocimientos y 
reforzar valores como parte de los compromisos diarios.

Gómez (2018) manifiesta que desde el contexto educativo se de-
ben plantear estrategias para que la implicación emocional promo-
vida por los docentes hacia los estudiantes responda a la realidad 
educativa; es decir, debemos trabajar las distintas emociones y ac-
titudes de los estudiantes brindándoles asistencia personal, seguri-
dad, y motivándolos a mejorar su comportamiento dentro y fuera del 
aula, ser empáticos y flexibles ante sus situaciones. Como también, 
Álvarez de Barrios (2018) afirma que “las intervenciones de los do-
centes son determinantes en el clima emocional del aula, y que las 
relaciones que construye con los estudiantes mediante la conviven-
cia cotidiana, tanto en el aula como en otros espacios educativos” 
(p. 217).

En definitiva, la violencia dentro del aula de clases se afronta tan-
to de forma directa como a través de la utilización de distintas es-
trategias y recursos didácticos, directamente cuando se promueven 
compromisos desde el inicio del año lectivo, que como docentes no 
se aceptará faltas de respeto, ni entre compañeros, ni de estudiante 
a docente, apodos, ni la violencia física, ni cualquier tipo de exclu-
sión a ningún discente (Clavijo-Castillo y Bautista-Cerro, 2020).  

Por otra parte, el docente puede crear obras de teatro o drama-
tizaciones que aborden las diferentes causas de la violencia ya sea 
física o sexual y emplear manualidades para que de forma creativa 
explique a los alumnos las consecuencias de la violencia, además, 
utilizar las TIC para presentarle material audiovisual que sensibi-
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lice al alumnado y lo haga consciente del daño y afectación de la 
violencia al mundo. Entonces, fomentar el respeto y valor dentro de 
los entornos áulicos, permitirá generar habilidades, mejorar las re-
laciones interpersonales y la comunicación con los pares; además de 
proyectarse sobre sus metas a futuro en plena libertad. 

Docente creativo, una clave para el éxito educativo

Según Valero-Matas (2019), ser creativo es algo innato del ser hu-
mano, pero esta se desarrolla por la habilidad cognitiva que tiene 
para aprender, siendo necesario implementar actividades novedosas 
en las clases áulicas que impulsen está capacidad de crear e inno-
var como parte del aprendizaje significativo; como lo afirma Cha-
nal (2019) los aprendizajes previos son como una base fundamental 
para provocar respuestas creativas adaptadas al presente, siendo la 
creatividad una excelente emulsión entre los conocimientos previos 
y la situación nueva de aprendizaje, que armonice y potencie los 
nuevos aprendizajes a través de acciones creativas que permitan 
innovar los ambientes de aprendizaje innovadores.

La creatividad en el campo educativo, es una habilidad mental 
que todos poseemos, una capacidad desarrollada desde la edad tem-
prana, siendo responsabilidad del profesorado a través de la planea-
ción curricular, estimular de forma constante y que se evidencie 
en el proceso de aprendizaje. Para ello, se proponen algunas estra-
tegias que fomenten la creatividad, tomando en cuenta que un do-
cente innovador debe desarrollar un pensamiento creativo en sus 
estudiantes, programando situaciones donde ellos puedan analizar 
y proponer posibles soluciones (Elisondo y Piga, 2020). 

Un docente para enseñar de manera creativa, debe tomar en 
cuenta una serie de indicadores, puesto que existe diversidad en el 
aula de clases, así como también diversas alternativas para poten-
ciar el pensamiento crítico, y la metacognición como formas elemen-
tales del desarrollo de la creatividad, este conocimiento consiste en: 

• Propiciar un aprendizaje personalizado
• Generar relaciones interpersonales con los estudiantes
• Hacer uso del arte y actividades atractivas para la clase
• Hacer uso de la gamificación relacionándola con el contenido 
abordado
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• Ofrecerles seguridad y respeto para que puedan expresar 
sus ideas con libertad, dentro y fuera de la clase.
• No homogeneizar su estilo de vida o características de su 
personalidad como estudiantes.
• Promover la educación inclusiva

 
Estrategias que se deben implementar, pero sin condicionamientos, 
dándoles la oportunidad a los estudiantes para que adapten con nue-
vas ideas, y rompan esquemas impuestos, generando otra perspecti-
va en el ámbito educativo y aprender a observar las cosas de manera 
distinta (Rojas-Carrasco, 2019).

En realidad, no basta con producir nuevas ideas, el tenerlas es 
insuficiente, es imprescindible ponerlas en escena y ejecutar esas 
ideas innovadoras, para activar nuevos conocimientos, habilidades 
y actitudes. Desde esta perspectiva, un docente creativo tiene que 
estar dispuesto a reinventar, desaprender y reaprender con sus es-
tudiantes y así descubrir cosas nuevas y medir esa capacidad intui-
tiva, creadora de su alumnado (Moura de Carvallo, 2021).

Experimentar, tiene sus riesgos y cometer errores serán com-
portamientos habituales importantes, porque de ello, se aprende 
más, sin embargo, el aprender de forma creativa lleva a múltiples 
beneficios como: aprender de manera libre, espontánea, motivado; y, 
lo más importante en un ambiente de confianza, logrando, además, 
que los estudiantes tengan conciencia de sí mismo y de los demás, 
respetando las diferencias individuales.

La creatividad como herramienta fundamental en el ambiente 
áulico 

El constante cambio del mundo y la humanidad ha provocado po-
tenciar capacidades que permiten al ser humano adaptarse y en-
frentarse de manera óptima lo que se presenta en su vida diaria, 
construyendo resiliencia en su devenir diario. En este sentido, la 
creatividad asume protagonismo como uno de los elementos cen-
trales en el desarrollo humano, siendo según la UNESCO quien de-
clara que la creatividad es la potencialidad transformadora de las 
personas, que implica que al desarrollarla potencializará todos los 
aspectos de su vida y contexto social.
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Por lo tanto, se define a la creatividad como un proceso dinámico, 
una fuerza viva y cambiante del ser humano; es decir, la base del 
desarrollo personal y del progreso de toda cultura, permitiendo el 
autodescubrimiento, poner en escenario que el ser humano es capaz 
de crear, influir e innovar (Lázaro, 2018).

Según Cancino y Picos (2018) afirma que, referirse a creatividad 
es mostrarla como una habilidad y a la vez estrategia innovadora 
que permite renovar lo existente, que favorece la libertad y la co-
municación, crea un ambiente favorable y la independencia de pen-
samiento, es decir, es una competencia que todo ser humano posee, 
un motor de cambio que permite buscar alternativas, para llevar a 
cabo una buena pedagogía. 

Según Valero (2019) educar en la creatividad implica enseñar 
para la recreación de individuos, impulsada en aspectos como un 
pensamiento lateral, perseverancia, renovación y mejora. En el en-
torno áulico, es relevante que el profesorado promueva el aprendiza-
je como acto creativo. Como lo afirma Elisondo (2018) La creatividad 
es mucho más que una cuestión cognitiva, es un proceso sociocul-
tural en el que interactúan componentes subjetivos y contextuales, 
sujeto a que las emociones, los vínculos y los objetos de la cultura 
que juega un papel destacado en los procesos creativos. 

El educar para la creatividad es importante construir contextos 
que promuevan diferentes habilidades cognitivas y socioemociona-
les, que se planteen planificaciones descontextualizadas de lo común 
y se promuevan nuevas formas de aprender y desaprender, porque la 
práctica es la que pone en evidencia las buenas ideas, mismas que 
a medida que las acciona en el quehacer diario, estas se proliferan. 

Por ello, es relevante concientizar a la comunidad educativa del 
compromiso que tienen con la educación adherida al cambio y trans-
formación, donde con la implementación de nuevas metodologías y 
estrategias pedagógicas se potencian los procesos creativos de los 
educandos. Como lo menciona Cárdenas (2018) Es indispensable que 
dentro del campo educativo se trabaje en los procesos cognitivos, de 
tal manera que permita desarrollar un pensamiento creativo, que 
genere ideas innovadoras en los discentes y de soluciones prácticas 
a los problemas que se presenten. 
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Desde esta perspectiva, la creatividad modifica los modelos educa-
tivos, los mejora por medio de la imaginación y la fantasía, siendo 
parte dentro del ambiente áulico, pero depende del planeamiento 
docente y la actitud que tengan los participantes, que estará pre-
dispuesto por la motivación inherente que debe existir en las clases.

Pérez- Márquez (2021) afirma: ser creativo puede parecer sola-
mente tarea de infantes, pero no es así, la imaginación es para ado-
lescentes y adultos, es por ello que como docentes hay que ayudar 
a descubrir las capacidades y talentos de los estudiantes, fomen-
tando en ellos el pensamiento creativo e intentando que alcancen y 
desarrollen al máximo todo su potencial, como una de las mejores 
opciones para crear e innovar la educación en busca de la calidad 
educativa.

Recursos didácticos un motor de transformación educativa 
creativa e innovadora.

Los recursos didácticos son herramientas inclusivas, que permiten 
a aquellos estudiantes con problemas de aprendizaje, desarrollar 
las destrezas propias conforme a los contenidos de la planeación 
didáctica, es evidente el uso de materiales innovadores, seleccio-
nados conforme a las características y necesidades de los diferen-
tes grupos de estudiantes, están determinadas por las situaciones 
que se presentan en el ambiente áulico (Caguango-Alaya y Hernán-
dez-Díaz, 2020).

Los recursos didácticos son importantes porque de esa manera 
despertamos el interés en los estudiantes y la motivación por apren-
der y permite profundizar los aprendizajes que queremos que logren 
los estudiantes. Como lo afirman Pherez et al. (2018):

Los profesionales que demanda el siglo XXI no son receptores 
pasivos de los cambios vertiginosos de la sociedad, sino agentes de 
cambio, profesionales líderes, proactivos, no receptores pasivos sino 
participantes activos, que exijan a los docentes desarrollar calidad y 
excelencia en el aula a través de estrategias didácticas, creatividad, 
pensamiento crítico y configuracional. (p.150) 

De tal manera, los entornos áulicos necesitan mediadores que ayu-
den a los discentes a integrar el conocimiento, para lo cual, resulta 
indispensable contar con herramientas que promueven el aprendiza-
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je a través de la asimilación y fijación del conocimiento a largo plazo, 
porque generan experiencias concretas del conocimiento, ayudando 
a reforzar el conocimiento que ya ha sido conseguido con anterio-
ridad y proporcionar en el individuo nuevos conocimientos (Esteves 
2019). Siendo Delgado (2022), quien afirma que la creatividad en la 
elaboración y empleo de los recursos, es una de las capacidades que 
permite al docente inducir a un verdadero aprendizaje, basándose 
en modelos educativos, flexibles que activen la forma de enseñar y 
aprender. 

La educación para sembrar una praxis creativa

Desde un punto de vista pedagógico, se entiende por innovación 
educativa toda acción encaminada a generar un cambio en las ins-
tituciones, que promueva la mejora del pensamiento y la práctica 
educativa que se requiere para el desarrollo de disciplinas e ins-
tituciones con el compromiso y comprensión de toda la comunidad 
escolar. Según, Arrieche (2018) la innovación educativa requiere de 
una recreación desde diversas dimensiones, entre las cuales se debe 
tener en cuenta no solo la transformación del contexto educativo, 
sino también un cambio de paradigma sobre las concepciones de 
educación, aprendizaje y conocimiento tanto en docentes como en 
dicentes. 

Generar prácticas docentes innovadoras, es igual a formular y 
crear espacios de interacción y participación; donde el educando lo-
gre asimilar rápidamente los contenidos y alcanzar un aprendizaje 
significativo donde aprenda a reflexionar, ser crítico y analítico bajo 
el enfoque por competencias a desarrollar. En todo ello, supone re-
forma en la relación entre docentes y alumnos para acercar los pro-
cesos a las necesidades del modelo pedagógico y educativo, así como 
a las necesidades de los alumnos y el medio circundante.

Por lo tanto, un docente debe de plantear siempre el moldear 
al estudiante en una formación autónoma y autogestora, donde se 
forme en competencias que permitan al discente aprender, analizar 
y transformar la realidad física y social. Al respecto, Pherez et al. 
(2018) afirman que “alumnos y docentes deben ser hábiles y crea-
tivos en sus maneras de resolver problemas, en su toma de deci-
siones autogeneradas, producto de los vertiginosos cambios de la 
educación” (p.152). La innovación educativa puede entenderse como 
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cambios introducidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y 
estos pueden estar relacionados en los contenidos, métodos, medios, 
modelos, procedimientos o técnicas de evaluación de los programas. 

Líderes creativos para una educación innovadora

La pasión que demuestra un docente creativo por el aprendizaje 
de su alumnado, genera cambios cualitativos, porque el proceso 
de enseñanza aprendizaje se desarrolla en un ambiente de libertad 
con gran calidez humana, mismo que es capaz de afrontar las nue-
vas exigencias de la educación y de excluir actitudes que impiden 
el desarrollo de la creatividad de los estudiantes. Como lo afirma 
Vásquez (2018) “un docente debe ser organizado, expresivo, libre y 
sobre todo capaz de dedicar parte de su tiempo a formarse y actua-
lizar conocimientos’’(p. 42). Por ello, se considera de gran importan-
cia priorizar la creatividad y aplicarla en el proceso didáctico dentro 
de su práctica cotidiana.

Como lo señala Blanquiz (2019) “un verdadero líder debe imple-
mentar recursos didácticos que permita al estudiante resolver pro-
blemas y aclarar contenidos complejos’’ (p. 10). Siendo el docente 
dentro quien aplica diversos materiales educativos como maquetas, 
videos, fotografías u otros materiales que le permita a los estu-
diantes investigar, explorar, conocer y dar soluciones a las diversas 
áreas del conocimiento y buscar respuesta a través de la investiga-
ción científica. 

Desde esta perspectiva, un docente creativo, modifica su entor-
no, lo adapta a beneficio de sus estudiantes y fines académicos con-
forme a los contenidos. Como lo señala Hernández (2019) “la creati-
vidad en la educación cumple un rol fundamental, puesto que es un 
escenario que crea espacios lúdicos y dinámicos que permite crear 
nuevas experiencias de aprendizaje’’. (p. 28). siendo estos ambien-
tes la fuerza habilidosa del trabajo tesonero de docentes creativos, 
puesto que de esta manera los estudiantes sentirán interés y moti-
vación a la hora de aprender.

Para educar con amabilidad y amor a los discentes, debemos 
ofrecerles oportunidades para fomentar y aumentar su confianza. 
Según Skliar y Larrosa (2015) “un acto de amabilidad entre maestro 
y estudiante es una experiencia ética, yo existo para mejorar la vida 



La creatividad del profesorado, como medio para reducir el estrés áulico

49

del otro, yo aprendo de él, él prende de mí’’. (p. 12). Siendo la profe-
sión de un maestro una pasión que nunca se acaba. 

Por lo tanto, esta forma de vernos como educadores creativos e 
innovadores, nos permite acreditar a la reflexión en torno a la rea-
lización de los valores, siendo el maestro el espejo donde se refleja, 
quien se ve a sí mismo, como el portador y el referente del valor, 
entonces busca de manera intencionada que sus estudiantes sean el 
reflejo y una extensión de su propia persona. 

El rol docente deber ser agudizar la reflexión y actitud crítica en 
el alumnado, que explore en búsqueda de respuestas a sus dudas, 
que cree e imagine sus ideas; que formule respuestas del porqué 
de las cosas, que fomente una cultura de paz, de curiosidad, expe-
rimentación y modos naturales de aprender. Como señala González 
(2017) que es “necesario educar a través de la investigación como 
herramienta fundamental de los docentes, dándoles la función y el 
deber de ser investigadores y compartir estos conocimientos imple-
mentando métodos innovadores que de mejores resultados en las 
aulas de clases” (p. 19). En este sentido, es de relevancia que el do-
cente fomente el hábito de dudar, enseñarles a construir, formular y 
expresar con libertad sus preguntas, comprender y argumentar sus 
ideas, en sí, que cristalice sus sueños. 

Creatividad e innovación una oportunidad pedagógica – di-
dáctica

La creatividad en el proceso educativo es esencial, puesto que, está 
relacionada con la innovación; la cual estimula el desarrollo del pen-
samiento y permite dar respuesta a las necesidades educativas. Dar-
le la libertad al discente para que cree es un punto de partida muy 
significativo, porque se lo está dejando crear múltiples productos 
únicos, se impulsará la curiosidad y le motivará a investigar, cono-
cer y aprender, aprovechando su entorno y la tecnología, obtenien-
do conocimientos teóricos-prácticos, como lo menciona Cardenas 
(2019) el siglo XXI demanda maestros creativos, capaces de poten-
ciar, generar ideas, soluciones que contribuyan al mejoramiento de 
la sociedad (p.213). 
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Según Richardson y Mishra (2018) “el clima áulico es una parte fun-
damental en la creatividad porque permitirá la cooperación entre 
compañeros, construyendo una comunidad respetuosa, tolerante 
con las diferencias y abierta a la comunicación” (p.6). Siendo un fa-
cilitador de herramientas que sintetice, reinvente y aprenda con sus 
estudiantes, por lo que un maestro debe poseer una mente abierta, 
sin miedos a los cambios, tomando en cuenta las ideas y sugerencias 
que su equipo brine para mejorar su proceso de enseñanza, toman-
do riesgos, cometiendo errores y planteando ideas alternativas. 

Si bien el ámbito educativo se centra en aspectos cognitivos y 
personales para la generación de ideas y productos originales, efec-
tivos y auténticos en diferentes campos o disciplinas del saber, con-
siderando que cada persona tiene diferentes estilos e intereses, po-
tenciando sus propios estilos creativos y formas de expresión, por 
esta razón el docente debe construir contextos creativos de ense-
ñanza y aprendizaje que beneficien a desarrollar modelos de actua-
ción propios del pensamiento creativo del alumnado. 

En este sentido, para potenciar la creatividad en los estudiantes 
el docente debe tener dominio sobre la TICs, no solo se debe hablar 
del mismo, sino que debe incluirlas como herramienta de trabajo 
para diversificar las herramientas didácticas. Asimismo, un docente 
creativo e innovador debe educar en valores fomentando el respeto 
y la tolerancia para tener un ambiente adecuado y sano.

Siendo el educador quien debe plantear, desarrollar y conjugar 
las inteligencias múltiples en sus clases áulicas, siendo cada estu-
diante un ser humano marcado por sus propias características indi-
viduales, permitiéndole ser el mismo, que reconozca su potencial y 
lo ponga a favor del proceso de aprendizaje.

Por lo tanto, los educandos tendrán ideas e intereses distintos, lo 
cual provocará desarrollar habilidades distintas para la resolución 
de problemas, con un control de sus emociones. Un profesor crea-
tivo e innovador debe adecuar el aula mediante la implementación 
de ambientes de aprendizajes apropiados, emocionalmente estables 
para lograrlo.

Según Castro-Flores (2019) afirma que los ambientes de apren-
dizaje “tienen que ser diseñados de manera en que se adapten a los 
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cambios y necesidades de los estudiantes” (p.44), siendo las relacio-
nes interpersonales en el aula, aquellas que puedan resolver proble-
mas en grupo, utilizando nuevos métodos de enseñanza y utilizar el 
pensamiento intuitivo. 

En este sentido, el profesorado debe identificar las necesidades 
que presenta el estudiante, para trabajar con él, aprovechar y poten-
ciar sus capacidades. De esta manera, un pedagogo creativo e inno-
vador atiende a la diversidad dentro del aula, por lo que se debe co-
nocer las necesidades individuales y responder, liberando barreras 
que se presenten en el proceso, a través de un trabajo en conjunto 
que garantice la participación educativa con confianza y seguridad, 
como lo afirman Clavijo-Castillo y Bautista-Cerro (2020) “la inclu-
sión en el ámbito educativo conlleva actitudes de profundo respeto 
por las diferencias y una responsabilidad para hacer de ellas una 
oportunidad para el desarrollo, la participación y el aprendizaje” 
(p.114).

2. Metodología

En el presente estudio se ha utilizado una investigación documental 
con enfoque cualitativo, para la cual ha sido necesario el uso de re-
positorios digitales como: Scielo, Dialnet, y Redalyc, que nos permi-
tieron tener acceso a información científica. 

Discusión de Resultados y Conclusiones

La función docente con la práctica pedagógica es una actividad cru-
cial para la mejora del clima áulico, a través de la mejora de la convi-
vencia escolar y construyendo relaciones interpersonales positivas 
con los diferentes actores del contexto educativo desde diferentes 
espacios (Álvarez de Barrios, 2018).

Por tanto, la creatividad e innovación que deben tener los do-
centes a la hora de impartir clases, es un hallazgo que se debe des-
tacar en el proceso de enseñanza aprendizaje, para la formación 
de los educandos, lo que permitirá enfrentarse a diversas situacio-
nes, como resolver problemas de manera crítica y reflexiva. Siendo 
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imperioso dejar de lado la rigidez en la enseñanza, puesto que es 
responsabilidad del docente programar técnicas y estrategias de 
aprendizaje, donde la realidad y el contexto son la fuente motivadora 
para que los discentes, desarrollen habilidades y competencias que 
le sirvan para la vida y su formación integral. 

Las personas creativas tienen una actitud flexible y transforma-
dora frente a la vida, rompe barreras para edificar nuevas oportuni-
dades, por lo tanto, es indispensable que el docente cuente con habi-
lidades, aptitudes y actitud para proponer cambios de pensamiento 
y entusiasmo en todo lo que se hace en este bello arte de educar.

El profesor creativo observa, analiza su planeación como una 
oportunidad para desarrollar nuevas perspectivas en los estudian-
tes y enlaza a indagar situaciones que innoven sus prácticas educa-
tivas, motivando en cada momento a que hagan, los que les gusta, 
pero hacerlo con pasión, con amor y muchas ganas de transformar 
cosas simples en situaciones fabulosas que cambien la vida de nues-
tro entorno social, cultural, y educativo.

La colaboración familia-escuela establecerá pautas comunes en 
el desarrollo del discente, para fomentar y mejorar la adaptación de 
los niños y niñas al mundo que le rodea y poder interpretarlo e inte-
riorizarlo de la mejor manera posible. 

Una buena práctica docente innovadora dependerá del progreso 
de cualidades personales, habilidades y competencias del individuo, 
para formarse y prepararse ante cualquier escenario de la vida so-
cial. Según Valero (2019) educar en la creatividad implica enseñar 
para la recreación de individuos, impulsada en aspectos como un 
pensamiento lateral, perseverancia, renovación y mejor.

La creatividad es una característica importante en el quehacer 
docente, el maestro debe conocer cómo atraer la atención y fomentar 
la motivación dentro del aula de clases, deberá comprometerse y dar 
pasos en su rol como formador de formadores, ya que al fomentar 
creatividad e innovación, obtendrá productos inimaginables, puesto 
que sus discentes desarrollaran todo su potencial sin temor, con 
confianza, se enamoraran de su proceso de formación, explotando 
su creatividad e imaginación, para innovar, promoviendo entornos 
educativos inclusivos, dentro y fuera de la academia.
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La creatividad e innovación es el motor del cambio, facilita a nivel 
individual y colectivo, busca alternativas, por esta razón, debe es-
tar preparado para los cambios inesperados que se presenten en la 
práctica educativa, con visión de mejora, puesto que, la educación 
nunca deja de transformarse con apoyo de la ciencia. Un docente es 
un pilar fundamental en el aprendizaje del educando, cumple un rol 
importante junto a sus estudiantes para alcanzar logros educativos 
creativos, implementando nuevos métodos, técnicas o estrategias 
que permita formar estudiantes con libertad de pensamiento, con 
enfoques de igualdad, equidad y justicia social.
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Resumen

El capítulo del libro ofrece un análisis conciso sobre la carrera de 
Psicopedagogía de la UTMCH, desde el proceso de formación de los 
estudiantes hasta su inserción como profesionales en distintos en-
tornos. Se resalta la importancia de una formación integral, que 
abarca conocimientos en psicología, pedagogía y áreas afines, junto 
con habilidades prácticas en evaluación e intervención. El psicope-
dagogo se visualiza como un agente clave en entornos educativos, 
participando en la detección y atención de necesidades especiales, 
diseño de programas de apoyo y promoción de la inclusión. Además, 
se enfatiza su papel como mediador entre la familia y la escuela, 
fomentando la colaboración y el apoyo mutuo para el desarrollo del 
estudiante. En el ámbito social, se destaca su contribución a la inte-
gración y participación comunitaria, promoviendo la sensibilización 
sobre la diversidad y la implementación de políticas inclusivas. Se 
señalan los desafíos futuros, incluyendo la necesidad de un mayor 
reconocimiento de la profesión, el impulso de la investigación y la 
colaboración interdisciplinaria. En suma, el capítulo ofrece una vi-
sión integral de la carrera psicopedagógica, resaltando su impor-
tancia en la promoción del desarrollo integral y la construcción de 
una sociedad más inclusiva.

Palabras Claves: Psicopedagogo, prevención, intervención, inser-
ción educativa y social.
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1. Introducción

El debate en torno a los argumentos epistemológicos de la Psicope-
dagogía, a nivel mundial son diversos y actuales; si consideramos 
su carácter interdisciplinar derivado del desarrollo alcanzado por 
la pedagogía y la psicología, los que dan origen a esta profesión 
relativamente joven y recurrente en los estudios de varios investi-
gadores preocupados por profundizar en su contenido disciplinar 
convergente.

No obstante, a los estudios persisten diferentes posiciones teó-
ricas y metodológicas en relación con los fundamentos epistemoló-
gicos de la Psicopedagogía, que le dan importancia y relevancia al 
tema, entre ellos encontramos las teorías de Piaget, Vigotsky y Ro-
gers, “quienes asumen a la pedagogía y la psicología de manera inte-
grada, pero desde enfoques diferentes”(Ortiz & Mariño, 2014, p.23). 

En este contexto internacional, el Ecuador a finales del 2013 ini-
cia una reforma curricular que incluyó, una actualización de la no-
menclatura de títulos de carreras y programas, con los consecuen-
tes ajustes curriculares. Bajo estos precedentes surge la carrera de 
Licenciado en Psicopedagogía, misma que responde a la necesidad 
de un profesional insertado en el proceso educacional, familiar y 
social; dotado de conocimientos y habilidades integrales para pre-
venir, evaluar, diagnosticar e intervenir oportunamente ante las di-
versas dificultades o necesidades que se presenten en el contexto en 
que estos se desenvuelven.

Desde el 2016, en la Universidad Técnica de Machala se oferta 
la carrera de Psicopedagógica, de la cual han egresado seis cohor-
tes y en el período académico 2023 D2 se culminó la septima; sin 
embargo, las experiencias fácticas de estos profesionales una vez 
insertados a los diferentes campos de acción, muestran fortalezas 
y limitaciones que afectan su rol y constituyen el sustento para la 
presentación de esta propuesta, misma que le servirá de soporte 
teórico a estudiantes y profesionales del campo de conocimiento que 
se aborda. 
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Para ello, se propone este documento que, desde la perspectiva 
sociocrítica, asumirá el dato empírico el cual pretende analizar y 
contrastar la correspondencia entre el papel profesional socialmen-
te asignado y asumido por el Psicopedagogo con el papel que debe 
asumir a partir los compromisos y exigencias profesionales que se 
requieren en el contexto actual. Para ello, en el capítulo se sinte-
tizan los resultados derivados del desarrollo del proceso docente 
educativo de la carrera desde los fundamentos históricos y episte-
mológicos de la profesión, destacando el papel del Psicopedagogo en 
su interacción con el entorno educativo, familiar y social.

2. Un recorrido epistemológico necesario, entorno al 
origen y evolución de la Psicopedagogía como disci-
plina y profesión

La Psicopedagogía es una disciplina que surge a finales del siglo 
XIX, como parte de las Ciencias Sociales y se encarga del estudio 
de los procesos de aprendizaje enseñanza y la atención a las nece-
sidades educativas especiales. Como el propio término lo indica, re-
presenta un punto de convergencia entre: la Psicología y la Pedago-
gía. Por lo tanto, se fundamentan en las investigaciones psicológicas 
concernientes a los procesos cognitivos, emocionales, afectivos y de 
conductas relacionadas con el entorno social, educativo y familiar 
del sujeto objeto de estudio. 

Al respecto y coincidiendo con (Rojas, 2020) “…el Psicopedagogo 
es un profesio¬nal de la educación que posee preparación psicológi-
ca, pedagógica, científica y metodológica para estructurar estrate-
gias de intervención en la atención de sujetos, en diferentes áreas”. 
Lo cual, representa un desafío para la Carrera de Psicopedagogía, 
pues deberá formar profesionales integrales como agentes capaces 
de liderar el cambio en la matriz cognitiva a partir del fortaleci-
miento del talento humano y de la ciudadanía intercultural, desde 
el desarrollo de proyectos educativos relacionados con los dominios 
científicos, tecnológicos y humanísticos, que surgen de los proble-
mas fundamentales que integran el objeto de estudio de la profesión.
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Por tanto, la formación de los Psicopedagogos, para (Calvo Muñoz, 
2017) “debe estar constituida por los conocimientos específicos que 
posee para comprender cómo una persona aprende, en diversos con-
textos, con múltiples posibilidades y que, tal como entiende el apren-
dizaje, debe entender el educar”. Lo que significa que no se puede 
limitar a este profesional al binomio enseñanza-aprendizaje en su 
accionar, pues limita las posibilidades de convertirse en un asesor 
del aprender, el educar y el orientar en función de las necesidades 
individuales, grupales, sociales y profesionales. Por tanto, se trata 
de un profesional con sólidos conocimientos en esta sinergia y su 
dinámica contextual, emocional y conductual.

En este contexto, la Organización para la Cooperación y Desarro-
llo Económico (OCDE) en el 2019 sugiere a las instituciones educati-
vas que se establezcan comunidades de aprendizaje, en donde todos 
los integrantes reflexionen y debatan sus conocimientos y experien-
cias, partiendo de que el conocimiento sobre el hecho educativo nun-
ca está terminado, sino siempre es posible saber más, modificar o 
reforzar y, sobre todo, enriquecerse mutuamente.

Al respecto, (Zambrano et al., 2019) plantea “que en una socie-
dad justa y equitativa deben existir centros escolares donde se reco-
nozca la naturaleza humana común a todas las personas, olvidando 
los estados de discriminación”. Lo cual, implica una educación inclu-
siva sin considerar estereotipos, estigmatizaciones, desigualdad de 
oportunidades y pérdida de derechos que limitan un desarrollo in-
telectual del ser humano. El enfoque inclusivo a juicio de (Lorrente 
& Ciges, 2017) supone una reivindicación por la diferencia, caracte-
rística innata al ser humano que proporciona aprendizajes sociales 
y personales de gran valor educativo.

Desde esta perspectiva, la formación del psicopedagogo debe 
estar direccionada al logro de un profesional capaz de orientar y 
asesorar a la familia y a los agentes educativos para la formación 
integral de la personalidad de los educandos. Coincidiendo con Gon-
zález (2020) el modo de actuación profesional de esta especialidad 
comprende la orientación educativa a escolares, docentes, la familia 
y los sujetos de la comunidad implicados en el proceso educativo, así 
como la asesoría en las instituciones educativas.
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Al respecto, (Espinoza, 2019) refiere que “el escenario actual en 
el que se desenvuelven los/as psicopedagogos/as ha ido mutando 
a medida que las necesidades de acompañamiento educativo cre-
cen”. Lo cual es coherente, considerando que la visión tradicional 
del Psicopedagogo relacionada con la atención de las Necesidades 
Educativas Especiales, conocida habitualmente como intervención 
psicopedagógica se amplía para acceder a un enfoque basado en el 
asesoramiento y acompañamiento de los educandos, familia y so-
ciedad en general; rompiendo epistemológicamente con lo que se 
ha venido haciendo, para darle el rol que le corresponde desde los 
ámbitos cognitivo, instrumental y socio afectivo.

En atención a estos cambios, en el Ecuador el rol del Psicopeda-
gogo delimitado por el Ministerio de Educación, (2016) se inserta 
en los siguientes ejes de acción: promoción y prevención, detección, 
intervención, derivación y seguimiento. La promoción y prevención 
vista como un proceso que permite controlar y/o mejorar los facto-
res de riesgo a los que pueden estar expuestos los estudiantes, con 
intervenciones personales para su bienestar y aprendizaje óptimo. 
En tanto, la detención se encarga de identificar las situaciones de 
riesgo de los estudiantes durante su proceso escolar, los objetivos 
de este eje son: disminuir las situaciones de riesgo potenciales y la 
violación de derechos que se pueden presentar dentro y fuera de la 
institución, e implementar estrategias de detección de alertar tem-
pranas que pueden realizar todos los miembros de la comunidad 
educativa.

Bajo estos precedentes, es indiscutible la intervención del psi-
copedagogo en el entorno educativo, familiar y social en general; 
aspectos que a continuación se analizan desde la perspectiva de 
diferentes autores.

3. Metodología

La problemática de estudio se sitúa desde en una perspectiva socio-
crítica, debido a que se advierte la existencia de múltiples realidades 
sobre las que no es posible generalizar y donde cobra relevancia, el 
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significado que los sujetos asignan a sus acciones y el contexto en 
que estas se desarrollan, desde las cuales se expresa la importancia 
para comprender y reconstruir su significado.

Por ende, se asumirá el dato empírico, el cual pretende analizar y 
contrastar la correspondencia entre el papel profesional socialmen-
te asignado y asumido por el Psicopedagogo con el papel que debe 
asumir a partir de los compromisos y exigencias profesionales que 
se requieren en el contexto actual, para ello se tomaron los datos 
históricos de la carrera en cuanto a los matriculados por corte ver-
sus egresados, una encuesta aplicada a los graduados y una entre-
vista a docentes y coordinador de carrera. 

Entre los métodos teóricos se empleará el inductivo-deductivo para 
construir las vías de acceso al conocimiento. Los procesos inducti-
vos nos ofrecerán la conexión entre la producción del dato y su tex-
tura. Lo deductivo estará implicado en la construcción de hipótesis 
teóricas y sus derivaciones (Espinoza, 2019). Otro de los métodos 
teóricos implicados será el analítico sintético, mismo que permite 
descomplejizar las variables de estudio y significarla como resultado 
del proceso prospectivo objeto de estudio.

4. Resultados y Discusión

4.1. Recorrido histórico de la carrera desde el componente 
académico y curricular

A partir de la creciente necesidad de formar profesionales que se en-
cargaran de la orientación psicología en los Centros Educativos de 
la provincia del Oro, se crea la carrera de Ciencias de la Educación 
Mención Psicología Educativa y Orientación Vocacional el 13 de ju-
nio de 1995, adscripta a la Facultad de Sociología de la Universidad 
Técnica de Machala. El perfil de estos profesionales se direccionaba 
a comprender y mejorar los procesos de aprendizaje, la prevención, 
docencia, así como la ejecución de procesos de orientación vocacio-
nal y profesional. 
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La malla curricular de esta carrera contaba con 10 períodos acadé-
micos divididos en dos niveles: básico y de la especialidad, posterior-
mente en el año 1999 se reorganiza pasando a un sistema modular, 
caracterizado por la integración de contenidos desde las áreas de 
formación: básica, profesional y humanística; con un total de 4320 
horas, equivalentes a 370 créditos (1 crédito cada 16 horas). Ade-
más de 320 horas de prácticas profesionales que no representaban 
créditos en el pénsum de este profesional, así mismo la titulación se 
desarrollaba fuera de la malla curricular hasta 10 años después de 
culminada, por lo que el índice de graduados fluctúa hacia la fecha 
de su vencimiento.

No obstante, durante los años que estuvo vigente la carrera for-
mó más de 400 profesionales que en la actualidad se encuentran in-
sertados fundamentalmente en los diferentes entornos educativos. 
En diciembre del 2013, se aprueba por parte del Consejo de Educa-
ción Superior un nuevo reglamento de armonización de títulos, como 
parte de la transformación curricular por la que se encontraba tran-
sitando la enseñanza superior en el Ecuador, en el cual no aparece 
esta titulación. 

En este contexto, se inicia un rediseño curricular de la carrera 
antes mencionada, que implicaba entre otros ajustes el cambio de la 
titulación al de Licenciado en Psicopedagogía, mismo que es apro-
bado el 14 de septiembre de 2016 mediante resolución RPC-SO-33-
No.643-2016. El rediseño de esta carrera responde a un profundo 
estudio de pertinencia sustentado en los principales problemas de 
la región, los que justifican la formación de un profesional que di-
reccione su accionar no solo al entorno educativo, sino además al 
familiar y social. (ver figura No. 1)

Estos problemas se materializan en el ámbito educativo desde 
el aumento de la: deserción, repetición escolar, violencia intra y ex-
traescolar, necesidades educativas especiales y dificultades en el 
aprendizaje, entre otros; para lo cual debe estar preparado el Psi-
copedagogo para de manera oportuna prevenir, detectar, diagnos-
ticar, intervenir y dar seguimiento a cada una de estas situaciones, 
mejorando por tanto, la calidad de vida de los educandos, las fami-
lias y el entorno social en general.
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Figura No. 1 Problemas detectados en el estudio de pertinencia de la carrera
Fuente: Los autores

La malla curricular aprobada en el 2016, contaba con 9 Períodos 
Académicos Ordinarios (PAO) organizados en asignaturas ubicadas 
en las Unidades de Organización Curricular: Básica, Profesional y 
de Titulación; correspondientes a los campos de formación:

• Fundamentos teóricos 
• Praxis preprofesional 
• Epistemología y metodología de la investigación 
• Integración de contextos, saberes y cultura 
• Comunicación y lenguaje

Otra característica importante de esta malla curricular, era la in-
serción en cada PAO de proyectos de integración de saberes, con el 
propósito de integrar los contenidos de las asignaturas desde una 
investigación que contribuya a la titulación. Por otra parte, se incor-
pora a la malla las practicas preprofesionales y la titulación. Lo cual 
significa, que una vez que el estudiante cumplía las 7200 horas (150 
créditos de 48 horas) y los otros requisitos de egreso, se titulaba.

En el 2019 se realiza un rediseño del rediseño a la carrera de Psi-
copedagogía, sustentado en la Disposición Transitoria Tercera del 
Reglamento de Régimen Académico (C. E. S. - Gaceta Oficial, 2019), 
misma que disponía lo siguiente:

 A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, y por 
única vez, si las IES rediseñan sus carreras o programas vigentes, 
no vigentes y no vigentes habilitados para el registro de títulos sin 
que los ajustes impliquen cambios sustantivos, excepto a lo referen-
te al criterio de duración, no será necesaria la aprobación por parte 
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del CES. No obstante, las IES actualizarán los proyectos de carreras 
o programas y los remitirán al CES para su registro. A partir de este 
proceso, se iniciará un nuevo periodo de vigencia de acuerdo con lo 
establecido en el presente Reglamento.

En este caso, implementarán un proceso de transición para in-
corporar a sus estudiantes actuales a las mallas curriculares actua-
lizadas conforme a este Reglamento, siempre y cuando no se afecten 
los derechos de los estudiantes. (p. 51)

Este rediseño se caracterizó por un ajuste solo a nivel microcu-
rricular, quedando la malla en 9 PAO, con un total de 5760 horas 
totales equivalentes a 120 créditos, organizados desde las unidades 
curriculares: básica, profesional e integración curricular.  Además, 
se disminuyeron el número de asignaturas de 50 a 40, unificando 
contenidos y eliminando aquellos que de alguna manera abordaban 
lo mismo. (Tabla No. 1)

Tabla 1. Resumen de los ajustes curriculares desarrollados en la carrera de los 
años 2016 y 2019

Número de 
períodos 

académicos

Total de 
horas de 
la carrera

Número de 
asignaturas

Total de horas 
de las prác-

ticas
pre profesio-

nales laborales

Total de horas 
de las prác-

ticas
de servicio 

comunitario

Total de la 
unidad

de integración 
curricular/ titu-

lación

2016 9 7200 50 1640 160 400

2019 8 5760 40 384 96 240

Fuente: Los autores
Una vez aprobado este ajuste curricular, se migraron las primeras 
cohortes a la malla aprobada y a partir del 2020 han culminado 5 
cohortes de manera satisfactoria y con el 100% de tasa de titulación. 
(ver tabla No. 2)

Tabla 2 Estudiantes titulados por cohortes de la carrera de Psicopedagogía

Cohortes Culminaron la malla Titulados e incorporados 

I 30 30

II 26 26

III 34 34

IV 37 37

V 31 En proceso

Fuente: Los autores
No obstante, a los resultados alcanzados en las cohortes culmina-
das, el propio desarrollo científico, técnico y social, nos invita a re-
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visar el programa nuevamente, por la que actualmente se inició este 
proceso desde una actualización de la pertinencia de la carrera, en 
vías a realizar ajustes sustantivos que permitan formar un profe-
sional de calidad que pueda insertarse en los entornos educativos, 
familiares y sociales.

4.2. Resultados teóricos prácticos de la intervención del psi-
copedagogo desde el proceso educativo

El campo educativo es el área más importante en la que el psicope-
dagogo interviene dentro de su accionar profesional, sin descartar 
que tiene un abanico amplio de oportunidades para desenvolverse, 
Messi et al. (2016) menciona algunos ámbitos como el familiar, clíni-
co educación para padres, asesoría docente y demás intervenciones 
que se realizan para ayudar al estudiante en sus diferentes proble-
máticas que presente en el proceso de enseñanza – aprendizaje y 
pueda asimilar los conocimientos de manera efectiva adquiriendo 
las competencias  que cada nivel exige para la formación integral 
del mismo.

Según Rico-Gómez y Ponce Gea (2022), explican en su investi-
gación que el docente es un soporte fundamental en la interven-
ción psicopedagógica debido a la presencia actual en las aulas de 
clase del paradigma constructivista bajo su perspectiva sociocultu-
ral basada en fortalecer en los estudiantes las competencias proce-
dimentales, actitudinales y cognoscitivas; de esta manera atender 
adecuadamente todas las necesidades que se presenten durante su 
formación, permitiendo una educación activa y participativa de los 
miembros de la comunidad educativa para enfrentar los retos actua-
les que la sociedad demanda.

Por otra parte, es importante manifestar que existen diversos 
modelos de intervención psicopedagógicos como los modelos clíni-
cos o de psicología escolar, Fernández Barroso (2011) nos dice, cuan-
do apareció Vygotski con su propuesta constructivista netamente 
enfocada en el contexto y la interacción mediante el lenguaje, se 
estableció una modificación a las prácticas profesionales, llegando a 
ubicarse en el modelo psicopedagógico establecido en las propues-
tas curriculares de las reformas educativas actuales.                        
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Se considera a la investigación educativa un punto referencial den-
tro de las decisiones que se plantean en los entes reguladores de 
la educación en los diferentes contextos, (Vercellino, 2020) explica 
que todas las investigaciones psicopedagógicas, sean proyectos de 
investigación, tesis de grado y posgrado, además de producciones 
científicas realizadas en un país determinado sirven de fundamental 
apoyo para establecer las problematizaciones que se presentan en 
el ámbito educativo y obtener información relevante que permita 
brindar intervención psicopedagógica a situaciones que afectan di-
rectamente al buen desenvolvimiento académico de los educandos 
que están siendo afectados.

Por otro lado, Armas Arráez (2019) indica que el psicopedagogo 
debe intervenir en los estudiantes incentivando la motivación intrín-
seca, ya que en la actualidad no se busca imponer un sistema fuerte-
mente estructurado para cumplir con ciertos objetivos, al contrario, 
se busca compromiso e iniciativa propia para realizar actividades, 
obteniendo recompensas internas a nivel emocional, de tal manera 
que el aprendizaje fluya de manera espontánea y no como algo im-
puesto que permita autorregular según nuestras necesidades lo que 
en verdad necesitamos obteniendo un aprendizaje significativo que 
esté impregnado en nuestra memoria para toda la vida y dicha infor-
mación sea recuperada de manera inmediata cuando se la necesite. 

Del mismo modo, en la investigación de (Usán Supervía & Sa-
lavera Bordás, 2018) manifiesta que el bajo rendimiento de los es-
tudiantes en los centros educativos se debe también a los diversos 
problemas emocionales y afectivos que pueden atravesar al momen-
to de asimilar los contenidos académicos, por esta razón junto a la 
motivación que se mencionaba en el párrafo anterior se resalta en 
esta investigación la importancia que tiene el trabajo de la inteligen-
cia emocional en los educandos, debiendo el psicopedagogo trabajar 
esta área con los diferentes profesionales que el centro educativo 
dispone en función de las necesidades que cada caso requiera. 

En la investigación realizada por Guerra-Iglesias (2018) hace én-
fasis en las necesidades educativas especiales en Ecuador conside-
rando los recursos y apoyos para su atención, el mismo que genera 
un foco de atención fuerte para la intervención de los psicopeda-
gogos en su ejercicio profesional, empezando desde la preparación 
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continua de los docentes, normas, currículos y contextos donde los 
estudiantes estén rodeados de atención y sientan una verdadera in-
clusión educativa que brinde espacios acogedores, siendo una gran 
responsabilidad de los profesionales en psicopedagogía hacer res-
petar las políticas, prácticas y cultura inclusiva de cada institución 
educativa. 

Ortega Porras y Oyanedel Bernal (2022) indica que las TIC se 
han apoderado actualmente del proceso de enseñanza – aprendizaje 
en los diferentes niveles educativos, tanto en instrumentos como en 
escenarios, es aquí donde interviene el psicopedagogo para estable-
cer esa armonía de búsqueda de nuevas metodologías y estrategias 
didácticas utilizando nuevos recursos y herramientas que brinden 
estabilidad a docentes y estudiantes para una adecuada asimilación 
de los conocimientos impartidos y de paso insertarse a la globaliza-
ción que es una demanda del mundo moderno.

4.3. Intervención del psicopedagogo en el entorno familiar.

Uno de los roles del psicopedagogo es relacionarse con las familias 
para ejecutar intervenciones oportunas (Cueli Naranjo y López La-
rrosa, 2022). Para ello, el psicopedagogo debe trabajar en su autoe-
ficacia para relacionarse y en sus características personológicas de 
empatía y escucha activa; esto con la finalidad de que las interven-
ciones, orientaciones y asesoramientos psicopedagógicos sean efica-
ces a la hora de mediar en el ámbito familiar.  

Benito y Carpio de los Pinos (2017) nos señalan los efectos po-
sitivos que tienen los programas psicopedagógicos de intervención 
familiar ante la presencia de un miembro con discapacidad. Puesto 
que, estos programas de apoyo permiten a la familia mejorar la con-
ciencia de los problemas, adquirir estrategias educativas eficaces, 
iniciar nuevas amistades y, mejorar la resolución de conflictos. Su-
mado a ello, permiten a los familiares trabajar en la comunicación 
asertiva, en la resiliencia y, en la autoestima. 

En el mismo sentido, en la investigación de Montoro et al. (2006) 
nos indica que las estrategias psicopedagógicas permiten mejorar la 
calidad de vida no sólo del paciente con discapacidad, sino también, 
de todos los integrantes de la familia. Estas estrategias son funcio-
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nales porque permiten a la familia autocuidarse y cuidar apropia-
damente a la persona con discapacidad tanto en el aspecto físico 
como psicológico; fomentan el autocontrol y el uso de técnicas de 
relajación y; disminuyen los pensamientos irracionales y anticipato-
rios que se producen en la familia. 

Según Builes y Bedoya (2013) nos manifiestan que las familias 
que participan en grupos psicoeducativos, optimizan sus prácticas 
de cuidados para miembros con diagnósticos de alguna enfermedad 
física o mental. Del mismo modo, mejoran sus prácticas de cuidado 
para cuidar estando presente, cuidar apoyando, cuidar hablando y 
alentando al otro y, cuidar circulando el cuidado.

En la investigación de Muñoz-Galiano et al. (2021) nos explica 
la importancia que tienen las orientaciones psicopedagógicas en el 
ámbito familiar. Sobre todo, en la producción de hábitos saludables 
como fomentar en los hijos actividades físicas y, en los padres la 
tendencia a participar en programas deportivos. Es así que, la orien-
tación y asesoramiento que realiza el psicopedagogo, permitirá en 
la familia no solo fomentar su interés por realizar deportes, sino 
también, mejorar la interacción y comunicación entre ellos.

Por otro lado, García-Bermejo (2020) nos indica la relevancia que 
tiene la orientación psicopedagógica para que las relaciones entre 
acogedores y acogidos sean positivas. Debido a que, los psicopeda-
gogos promueven que los acogedores y los niños realicen activida-
des conjuntas y expresen sus emociones; establezcan normas y lími-
tes apropiados para los menores y; trabajen con los sentimientos de 
culpa que tengan los acogedores con respecto a los pensamientos 
irracionales de haber quitado al menor a sus padres biológicos.

En la investigación de Máiquez et al. (2004) nos señalan la impor-
tancia que tienen los psicopedagogos en las intervenciones familia-
res. Considerando que, sus intervenciones ayudan a los padres a op-
timizar sus escenarios de desarrollo y de educación, como también, 
potenciar las redes de apoyo y estilos de apego entre los miembros 
de la familia. Dicho de otro modo, las intervenciones psicopedagó-
gicas fomentan en los padres y madres mejorar sus habilidades in-
terpersonales y prácticas de crianza en sus hijos; con la finalidad de 
favorecer su desarrollo, bienestar y crecimiento saludable.
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Por otra parte, Arnaiz-Sánchez y Chamseddine Habib Allah (2020) 
nos explican que la orientación psicopedagógica es decisiva para fo-
mentar la relación entre familias migrantes y profesorado. Para ello, 
las familias migrantes señalan que las escuelas deben contar con in-
tervenciones psicopedagógicas diseñadas acorde a su realidad, esto 
con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje 
de sus hijos. En tal sentido, es crucial diseñar estrategias y metodo-
logías acordes a las singularidades de las familias migrantes, que 
permitan una intervención incluyente en y desde la escuela. 

4.4. Intervención del psicopedagogo en el entorno social

El quehacer del psicopedagogo en el contexto social transcurre en-
tre desafíos y apuestas en un contexto marcado por un escenario 
económico y político complejo, donde prevalece la pobreza, el des-
empleo y la precariedad de grandes grupos sociales que en dife-
rentes momentos de su vida se ven afectados. Bajo estos preceptos 
surge la necesidad de un Psicopedagogo comunitario que transcien-
da el modelo habitual que lo enmarca en las dimensiones clínicas y 
pedagógica, bajo un entorno educativo o en consultas.

Al respecto (Juárez, 2020), considera que el campo comunitario 
como ámbito de quehacer psicopedagógico se viene configurando 
desde hace varios años por profesionales que se encontraban in-
satisfechos con las respuestas acotadas, individualistas, descon-
textualizadas y fraccionadas que, enfoques como el exclusivamente 
clínico o el meramente educacional (centrado restringidamente en 
la escuela-sin diálogo con las familias y las comunidades), ofrecían.  
(p. 21)

Desde esta perspectiva el psicopedagogo debe partir del análisis 
de una realidad social, vinculada al contexto y la vida de los sujetos, 
que le permita responder y actuar en relación con lo que está pasan-
do. Considerando los aportes de Quintar (2018) citado en (Juárez, 
2020): 

Puede pensarse en una psicopedagogía que se entrega a un mo-
vimiento de pensamiento que le permite tomar distancia de esa rea-
lidad y volver, de manera dialéctica, construyendo desde el presen-
te un conocimiento concebido como crítica histórica, un modo de 
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pensar que implica, como dice la autora “no hablar de crítica, sino 
pensar críticamente”, construir conocimiento crítico, actuar crítica-
mente y convocar, a partir de la realidad, a las teorías, conceptos o 
categorías teóricas que servirán para construir nuevo conocimiento 
y transformar esa realidad.(p.43)

Por ello, es imprescindible que el psicopedagogo se acerque a la 
comunidad, fundamentalmente como parte de alguna organización 
social de base o institución, pues es imposible realizarlo a título per-
sonal como profesional y otro elemento importante es que se debe 
partir de cuestiones que le preocupen a esa comunidad, sus nece-
sidades, problemáticas e intereses y solo a partir de allí definir los 
problemas y objetivos para su intervención y mediación, a través 
de la comprensión, el diálogo, actividades comunitarias y talleres 
que permitan cierto cambio conceptual, mismo que repercutirá en 
el comportamiento y accionar de la comunidad en cuestión.

Desde el espacio comunitario, el quehacer del psicopedagogo 
tendrá como propósito hacer ver a las personas su situación concre-
ta como incidencia de su acto de conocimiento y por otra parte, este 
profesional desde su propia práctica en la comunidad, aprende de 
los errores con conciencia plena sobre lo social y lo humano.

Al respecto y coincidiendo con (Espinoza, 2019) el rol del psico-
pedagogo que requiere nuestra sociedad postmoderna y compleja 
en la actualidad se anclan en los principios de la inclusión como 
ejercicio de justicia social y mediación de los aprendizajes. Indepen-
diente del contexto y el espacio laboral que exista, el psicopedagogo 
asume que la necesidad de su presencia es para favorecer el acceso 
a diversos aprendizajes que están ahí, pero que por diversas razo-
nes no han podido ser subjetivados. 

Vista la inclusión, como uno de los retos y proyecciones que tiene 
la sociedad contemporánea y en especial la educación para alcan-
zar equidad y justicia ante la diversidad. Para lograrlo es necesa-
rio el fomento de una educación inclusiva que involucre a docentes, 
padres de familia y actores sociales en general. En este contexto, 
el psicopedagogo juega un rol importante, pues desde la práctica 
orientadora, desarrollada desde un enfoque de acompañamiento, in-
terviene en el entorno educativo y familiar.
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5. Conclusiones

El recorrido teórico de la Psicología como disciplina que conjuga 
contenidos del campo de la Psicología y la Pedagogía, permite des-
tacar la importancia de un profesional que intervenga en la solución 
de los crecientes problemas educativos, familiares y sociales desde 
su prevención, detención, diagnóstico, intervención y seguimiento.

El propio desarrollo social, tecnológico, científicos y las expe-
riencias en el desarrollo del proceso de formación del Licenciado en 
Psicopedagogía ha marcado la necesidad de los sistemáticos ajustes 
curriculares por los que ha transitado la carrera, en aras de formar 
un profesional que responda a los estándares de calidad de su en-
torno. Aspecto que se ha logrado y se evidencia en las experiencias 
de su inserción en los entornos educativos, familiares y sociales en 
general.
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