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Prólogo

En un mundo que cambia tan rápidamente y de maneras inesperadas, como lo 
que nos ha tocado experimentar en este 2020 con la pandemia de Covid-19, 
en que muchos aspectos de nuestras vidas se modificaron abruptamente, no 
escaparon las instituciones educativas. En este contexto, es fundamental el 
desarrollo de un perfil profesional docente innovador y reflexivo, para generar 
acciones ante los retos que enfrenta la educación en el camino al logro de sus 
objetivos, teniendo en cuenta la importancia de la identidad profesional y las 
competencias digitales, que se convierten en la base del desempeño docente. 
Considero que este libro será atractivo para la comunidad docente, especial-
mente en la formación inicial del profesorado.

Es interesante observar en este libro la percepción que estudiantes de Educa-
ción Infantil tienen acerca de su identidad profesional, la que deberán construir 
y fortalecer a lo largo de su práctica educativa. Asimismo, deberán desarrollar 
competencias digitales en un entorno cada vez más rodeado de tecnologías de 
información y comunicación, donde no es posible seguir con viejas metodolo-
gías que no contribuyen a la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Ahora, a través de diversos dispositivos y herramientas digitales, los estudian-
tes acceden a procesos de formación, haciendo un cambio frente a las condi-
ciones educativas a las que estábamos acostumbrados.

Esto significa un gran reto para los nuevos docentes, cada vez con mayores res-
ponsabilidades ante unas instituciones y comunidad que les exige resultados. 
Debiendo reflexionar continuamente en cómo están desarrollando su labor, 
con el fin de adecuar su práctica a las necesidades de los estudiantes que usan 
tecnología digital y que están acostumbrados a transitar cómodamente en las 
redes sociales. No obstante, algunas veces esos nativos digitales son incapaces 
de hacer un análisis profundo de situaciones planteadas, desarrollar pensa-
miento crítico, evaluar fuentes, ser responsables y honestos con el manejo de 
información, hacer usos seguros y evitar los riesgos que puede representar para 
el individuo el abuso de la tecnología digital.
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Frente a estas discusiones en relación a la tecnología educativa, tuve el ho-
nor de compartir con una excelente líder y docente investigadora con gran 
calidad humana como lo es Alba Pinto, la autora de este libro. También ge-
neramos espacios muy enriquecedores, acompañados por los compañeros del 
grupo de investigación InecTIC de La Universidad de La Guajira, en el proceso 
de indagación sobre la competencia digital docente, siguiendo los lineamien-
tos propuestos por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2013. Lo 
que permitió avanzar en procesos de investigación sobre la formulación del 
diagnóstico asociado con el nivel de desarrollo y la valoración funcional de 
las competencias TIC TAC TEP en los docentes, el diseño de un programa de 
formación y la evaluación del mismo. Esto puso en evidencia la necesidad de 
seguir ahondando en este tema, que se hace de forma impecable en este libro.

Por todo lo anterior, invito a adentrarse en la interesante lectura de este texto 
que está cargado de análisis, revelaciones y propuestas para una comunidad 
educativa que debe trabajar unida en el aspecto administrativo, pedagógico y 
tecnológico, para formar a los futuros docentes con las competencias requeri-
das por el profesional de la educación de la era digital.

Silvia Inés Atrio
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Presentación

La sociedad del conocimiento ha generado cambios en las formas de enseñar y 
aprender, y exige transformaciones en las metodologías de enseñanza, las cua-
les deben ser interpretadas desde las Facultades de Educación para proponer 
acciones integrales que favorezcan el desarrollo de las competencias profesio-
nales del docente. Desarrollar un perfil profesional innovador y reflexivo iden-
tificado con la tarea de enseñar, que apropie la tecnología digital para mejorar 
como docente, que aprenda a lo largo de la vida y que se comprometa con la 
renovación de sus prácticas sigue siendo un desafío.

En este trabajo se comparten resultados de cuatro trabajos de investigación en 
los que he participado desde el grupo de investigación InecTIC de la Universi-
dad de La Guajira, a saber:

1. Análisis de la percepción de la identidad profesional y las actividades aso-
ciadas al ejercicio docente de los estudiantes del programa Educación In-
fantil de la Universidad de La Guajira. En el primer capítulo de este libro 
se hace referencia a los resultados obtenidos en este estudio a partir del 
análisis de las categorías relacionadas con las Expectativas de Satisfacción, 
Expectativas Sociales, y Expectativas de Proyección. Los aportes se centran 
en reconocer la identidad profesional como una construcción que hace el 
futuro docente a partir de la elección de la profesión, la formación recibida 
y las experiencias asociadas a las prácticas pedagógicas. Se concluye que 
los estudiantes del programa Educación Infantil de la Universidad de La 
Guajira se sienten identificados con la labor docente, reconocen el com-
promiso social y la responsabilidad que tiene su profesión, consideran que 
deben formarse de manera permanente y tienen altas expectativas frente a 
su desempeño laboral.    

2. Análisis de los niveles de competencia digital docente de los estudiantes 
del programa Educación Infantil de la Universidad de La Guajira. En el 
segundo capítulo se presentan hallazgos y reflexiones relacionados con la 
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importancia del desarrollo de la Competencia Digital Docente (CDD) en la 
formación inicial del profesorado, reconociendo las experiencias y desafíos 
en la incorporación de las TIC a la educación, diferenciando la compe-
tencia digital de la competencia digital docente, listando los modelos y 
tendencias sobre desarrollo de la CDD con impacto en el contexto interna-
cional y nacional, analizando las posturas teóricas frente a la necesidad de 
promover la CDD desde la formación inicial del profesorado.   

3. Diseño de un modelo de formación para el desarrollo de la CDD en la 
formación inicial docente. El capítulo tres de este trabajo hace parte de 
los avances de la tesis doctoral de la autora en el programa de Doctorado 
en Tecnología Educativa de la Universidad de Las Islas Baleares, el cual 
cuenta con la dirección y tutoría de las doctoras Adolfina Pérez y Antonia 
Darder. Se presenta el Modelo Tecnológico, Pedagógico, y Empoderado 
(TEP), y se presentan los indicadores para evaluar la CDD en la formación 
de futuros docentes.

4. Incidencia de un programa de formación construccionista en tecnología 
educativa sobre el desarrollo espiral de las competencias TIC TAC TEP en 
docentes de la Universidad de La Guajira. En el cuarto capítulo se presen-
tan algunas reflexiones relacionadas con el rol del docente universitario y 
su influencia profesional en el futuro docente, en relación a las metodolo-
gías de enseñanza y rol a desempeñar. Finalmente, en el quinto capítulo de 
este trabajo se presenta un análisis de las competencias profesionales del 
docente universitario y su relación con la formación de futuros maestros. 
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La construcción de la identidad profesional desde la 
actividad reflexiva del educador infantil

RESUMEN

Este estudio analiza la percepción de la identidad profesional y las 
actividades asociadas al ejercicio docente de los estudiantes del 
programa Educación Infantil de La Universidad de la Guajira. Esta 
investigación se realizó desde las posturas del paradigma positivista, 
con alcance descriptivo. El estudio es de naturaleza no experimental, de 
tipo transeccional. El instrumento de recolección de datos utilizado fue 
un cuestionario denominado percepción del estudiante de Educación 
Infantil sobre la identidad profesional y las actitudes asociadas al 
ejercicio docente, con 62 Ítems clasificados en diferentes categorías 
de análisis, asociadas a: Expectativas de Satisfacción, Expectativas 
Sociales, Expectativas de Proyección. La población de estudio fueron los 
estudiantes de Educación Infantil de la Universidad de la Guajira, y la 
muestra fue de tipo no probabilística, conformada por 214 participantes 
voluntarios. Los hallazgos evidencian que existen actitudes positivas 
hacia el ejercicio docente, y las dimensiones que presentaron los 
mayores niveles de identificación con la docencia corresponden a: 
Intereses Vocacionales y Profesionales (4,43), el Compromiso con la 
Práctica Docente (4,27), la Identificación con la Profesión (4,15) y la 
Autoevaluación del Desempeño Docente (4,10); mientras que la menor 
valoración corresponde a la dimensión de Distribución y Uso del Tiempo 
(2,74). Se concluye que en los futuros docentes existe satisfacción 
frente a la docencia, hay identidad con la profesión y compromiso en el 
ejercicio profesional.

Palabras Clave: Identidad profesional, ejercicio docente, educación 
Infantil, educación superior
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Introducción 

Se considera que la identidad profesional es un proceso que se va construyen-
do de manera gradual de forma individual y colectiva desde la formación como 
docente, y durante el ejercicio profesional, en la medida que se van adaptando 
los comportamientos propios de lo que se está ejerciendo y de lo que se espera 
conseguir a futuro (Prieto, 2004). La identidad profesional docente se ve afec-
tada por la satisfacción de la labor de enseñar (Cantón y Téllez, 2017), esto en 
la medida que se participa en situaciones internas y externas concernientes a 
su profesión y se asume un compromiso personal que le va a permitir al maes-
tro hacer de su labor la más adecuada.

La identidad profesional del docente se asocia a la forma como el maestro 
percibe, reconoce y valora su rol como educador y disfruta de la tarea de ense-
ñar. Ávalos y Sotomayor (2012) consideran que la identidad profesional surge 
desde:

1. Razones elegidas para entrar y seguir en la profesión docente.

2. Grado de motivación y compromiso con las tareas docentes.

3. Percepción de eficacia o capacidad para realizar bien el ejercicio docente.

4. El rol de la formación docente y la experiencia en la configuración de su 
identidad.

5.  Las tensiones vividas entre la identidad percibida y las definiciones exter-
nas sobre lo que se considera central en la tarea docente.

Para analizar la identidad profesional del educador infantil, en este documento 
se analizan las Expectativas de Satisfacción, Expectativas Sociales, y Expectati-
vas de Proyección que tiene el individuo y que inciden en la identificación con 
la profesión docente, de acuerdo con la clasificación realizada por el Departa-
mento Didáctica General de la Universidad de León, España. 

Expectativas de Satisfacción frente a la docencia

Existen diferentes factores que afectan la identidad profesional del docente, 
siendo la satisfacción laboral del educador un elemento clave. Para ello es 
necesario analizar factores relacionados con la autoevaluación del desempeño, 
la carga laboral, la distribución, uso del tiempo y el salario recibido, los cuales 
inciden en la forma como el docente se identifica con su ejercicio y siente sa-
tisfacción por lo que hace. 

En primera media, la evaluación del ejercicio profesional o el realizado a los 
estudiantes en los escenarios de práctica pedagógica, a pesar de buscar la me-
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jora en el desempeño profesional, pueden convertirse en escenarios para que 
el futuro educador se sienta intimidado. Ante todo, la evaluación está asociada 
a las calificaciones que generalmente se dan en la asignatura de práctica o en 
la evaluación del desempeño docente que hacen las directivas de la institución 
y que tiene consecuencias académicas y laborales en el evaluado. En este sen-
tido, es necesario promover la autoevaluación del ejercicio docente, que es la 
que permite a cada individuo hacer el reconocimiento de lo que es necesario 
mejorar como maestro. Siendo imperioso ser cuidadoso frente a los ejercicios 
de reflexión sobre la praxis y la necesidad de que la evaluación haga parte de 
la cotidianidad de la escuela.

González y Barba (2014) consideran que favorece la construcción de la iden-
tidad profesional la actividad reflexiva del profesorado sobre el ejercicio do-
cente, en la medida que el maestro desarrolla conciencia crítica de su práctica 
pedagógica, desde el análisis individual y colectivo de ideas, de experiencias 
y nuevas acciones pedagógicas. A lo largo de la carrera profesional se debe 
formar al docente para que razone sobre su ejercicio, comprenda el sentido 
de su rol como educador, y mejore en su desempeño docente. En este sentido, 
González y Barba (2014) proponen realizar la reflexión crítica de lo que hace 
el docente de manera individual y colegiada, de la siguiente manera:  

1.  Formación reflexiva de manera individual: La reflexión sobre las concep-
ciones, significados y situaciones asociados a la práctica profesional puede 
desarrollarse desde ejercicios individuales de introspección, utilizando el 
diario de clase, historias de vida, la autoetnografía.   

2.  Formación reflexiva de manera colegiada: Ejercicio reflexivo con compa-
ñeros de profesión, familia y amigos, en el que se dialoga e intercambian 
ideas. Se puede usar como recursos para este tipo de reflexión: los semina-
rios, la investigación acción y el fórum de profesores.

Frente a la carga laboral, es importante anotar que, aunque en las instituciones 
educativas se establecen los horarios laborales del docente y la asignación se-
manal de clase, muchas de las actividades desarrolladas requieren tiempo extra 
no remunerado. En este sentido, los docentes atienden diferentes actividades 
que van desde las horas efectivas de clase, las relacionadas con planeación y 
evaluación de las jornadas; y acompañamiento a otros proyectos instituciona-
les que aumentan la carga de trabajo.

La percepción de la carga de trabajo docente se asocia a las condiciones que 
tenga el profesional en la institución educativa, tales como: apoyo de perso-
nal especializado ante situaciones de aprendizaje, número de horas asignadas 
a la docencia, comportamiento de los estudiantes, colaboración entre pares, 
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reconocimiento social al trabajo, entre otros (Escalona, Sánchez y González, 
2007). La docencia implica exigencias nuevas cada día frente a los logros del 
curso y metas en la calidad de la educación, que recaen sobre el docente y que 
generan mayor compromiso y dedicación con el trabajo. También la educación 
infantil exige un alto nivel de responsabilidad, en la medida que el maestro 
debe asumir el cuidado de niñas y niños, a los cuales debe atender ante las di-
versas necesidades, vigilar comportamiento y armonía en el grupo, acompañar 
y guiar en sus procesos de aprendizaje.

En relación con la distribución y uso del tiempo es necesario tener presente que 
la jornada laboral de un educador en Colombia es definida por el Ministerio de 
Educación (MEN), para el caso del educador infantil, tiene mínimo 30 horas 
semanales de permanencia en la institución, de las cuales el educador debe 
desarrollar 20 horas de clase. Sin embargo, en la escuela el docente desarrolla 
otras actividades que son asignadas por el rector o directivo docente. Es decir, 
las actividades relacionadas con reuniones, planeación, actividades culturales, 
y actividades extracurriculares tienden a desarrollarse de manera extra laboral. 
La distribución del tiempo y uso del tiempo en ese caso no dependen del do-
cente, debido a que debe adaptarse a los cronogramas establecidos y horarios 
de clase.

Cornejo asegura que el docente dedica la mayor parte de su jornada laboral al 
ejercicio de docencia directa y que el cumplimiento de las demás actividades 
asociadas a sus funciones implica aproximadamente 10 horas extras semanales 
no remuneradas (2009, p. 416). Es decir, la mayor parte de la jornada laboral 
el docente la dedica a los procesos de enseñanza, y no se les reconoce el tiempo 
dedicado a otras actividades asociadas a su ejercicio profesional. En este sen-
tido, Cabrera y Herrera (2016) afirman que el compromiso y dedicación del 
docente es afectado por el tiempo laboral y horas extras desarrollados por el 
docente. Este autor considera necesario que, en la distribución de las activida-
des desarrolladas por el docente, se asignen más horas no lectivas que permi-
tan mayor satisfacción laboral, en la medida que el docente pueda desarrollar 
mayor trabajo pedagógico, administrativo y formación. 

De igual manera, se considera que el reconocimiento económico del trabajo 
docente no es el adecuado.  En Colombia la remuneración del docente se pre-
senta desde las regulaciones dadas por MEN, teniendo presente el nivel en el 
escalafón docente. Para el caso de los profesores del sector oficial que se rigen 
por el decreto 1278 de 2002, se han establecido unas tablas salariales depen-
diendo de la formación y el cumplimento de requisitos, en el cual existen tres 
grados en el escalafón docente y cuatro niveles salariales, en los que el docente 
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puede ascender en la medida que desarrolla formación de alto nivel y supera 
los procesos de evaluación de competencias. En el sector no oficial, la remune-
ración del docente varía de acuerdo a la institución educativa que lo contrate, y 
en la mayoría de los casos el pago no supera el salario mínimo legal establecido 
para los trabajadores.   

Asimismo, Vaillant (2014) considera que el escenario en el que se desempeñan 
los docentes se caracteriza por condiciones de trabajo inadecuadas, dificul-
tades en la remuneración y estímulos a docentes, entre otros. Lo anterior se 
evidencia en las constantes movilizaciones de los docentes exigiendo mejoras 
en sus condiciones laborales, atención en la salud y aumento de salario. En este 
sentido, desde la formación profesional se debe contribuir con la construcción 
de la identidad profesional del docente, buscando que el futuro educador in-
fantil reconozca la docencia como parte esencial de su forma de vida. 

Identificación con la profesión y reconocimiento de la labor docente

Las expectativas sociales del educador se asocian a la identificación con la 
profesión y el reconocimiento que se recibe por la labor docente. Al respecto, 
Kepowicz (2007) considera que el docente no tiene el reconocimiento social 
deseable, no se siente satisfecho con su labor, tiene escaza colaboración de los 
demás agentes del sistema educativo, siente que no se cumplen sus expectati-
vas y no se alcanzan las metas trazadas. De igual manera, Ávalos y Sotomayor 
(2012) consideran que la sociedad no ha comprendido que para alcanzar los 
cambios esperados a través de la educación se requiere el reconocimiento y apo-
yo a la labor docente, en vez de culparlos por los malos resultados educativos.

La docencia es una acción poco reconocida, con escasas motivaciones y status 
al qué aspirar (Gómez y Celis, 2007). Asimismo, son mínimos los estímulos 
que recibe el docente en el desarrollo de su ejercicio, que fomenten las aspira-
ciones para seguir creciendo a nivel profesional y que promuevan la mejora de 
su ejercicio. Pese a lo anterior, los docentes defienden su identidad profesional 
por la gratificación percibida por la enseñanza y el impulso que despiertan en 
ellos sus estudiantes (Ávalos y Sotomayor, 2012).

En este sentido, existen expectativas en los estudiantes que eligieron la carrera 
docente, las cuales al contacto con la práctica pedagógica pueden cambiar y 
que no siempre los llevan a sentir gusto por la profesión elegida. En la imagen1 
se puede observar que existe una transformación en la identidad profesional 
en la medida que el docente en formación va cambiando de rol y asume las 
tareas propias de su profesión, lo que implica conocimientos, emociones, y 
responsabilidades (Vanegas y Fuentealba, 2019).
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Imagen 1. Proceso de transformación de la identidad del profesor en formación
Fuente: Vanegas y Fuentealba (2019)

Es decir, sentir que es difícil desarrollar la tarea de docente, arrepentirse de 
haber elegido esa profesión y creer que no está preparado para ser docente, 
genera muchas frustraciones a nivel profesional que indudablemente afecta el 
desempeño del educador. En esta medida, es necesario que los futuros educa-
dores desde los primeros semestres tengan contacto con los escenarios educa-
tivos y logren adaptarse a los retos y desafíos propios de su rol.

Frente al reconocimiento de la labor docente, actualmente no se goza de un 
prestigio social frente a la tarea de educar. Aunque se reconoce lo importante 
de la labor del maestro y el gran compromiso que requiere su trabajo, al mo-
mento de elegir la profesión se tienen preferencias por los profesionales de la 
medicina, el derecho, las ingenierías, entre otros. En este sentido es fundamen-
tal que desde las facultades de educación se impulse el reconocimiento a la 
labor del docente. 

Las expectativas profesionales frente a la docencia

Para diferentes autores, la docencia es un arte y para ser un verdadero maestro 
se requiere tener vocación. Es necesario tener esas actitudes y disposiciones 
para asumir con pasión una tarea bastante compleja como la que busca formar 
a ciudadanos competentes, responsables y comprometidos. Tener vocación por 
el ejercicio de enseñar ayuda a la satisfacción laboral del individuo, aunque 
esta puede verse frustrada ante expectativas profesionales creadas por el do-
cente y realidades que se escapan de lo idealizado. Muchos de los docentes 
que eligieron la actividad por vocación pueden sentir satisfacción por el cum-
plimiento del deber, mientras que los que llegaron al ejercicio a través de la 
profesión se ven afectados por factores relacionados con el desarrollo profesio-
nal. En la imagen 2 se muestra cómo las expectativas profesionales del docente 
se alimentan de diferentes factores como son las metas trazadas, las actitudes 
hacia la tarea de enseñar y la satisfacción por lo que hace. 
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Imagen 2. Las expectativas de logro del docente
Fuente: Elaboración Propia

Satisfacción  

En este sentido, los intereses vocacionales y profesionales por la docencia son 
variados, en tanto diferentes perfiles profesionales pueden llegar a dicho cargo. 
En los procesos de formación del docente, es necesario la identificación y el 
sentido de pertenencia que poseen los estudiantes de pregrado por la profesión 
que eligieron o si en el transcurso de su práctica observaron que la labor docen-
te es complicada y que requiere mayor compromiso para ejercerla. Son aque-
llas percepciones que se van formando las personas partiendo de la experiencia 
vivida y valiéndose de estas, van adoptando conductas o comportamientos en 
el grupo social al que pertenecen.

En lo que respecta al compromiso que debe tener el docente frente a su prácti-
ca pedagógica, se puede evidenciar que es a través de un sinnúmero de situa-
ciones y acciones que van a permitir al maestro estar más comprometido con 
lo que en algún momento de su vida se proyectó a nivel profesional. Davini 
(2015) considera que los docentes mediante el ejercicio de su práctica van 
tomando decisiones que le van a permitir un mejoramiento de la misma, entre 
ellos menciona: los propósitos educativos y los objetivos de aprendizaje. El 
ejercicio docente va mejorando cuando este es consciente de aquellos aspectos 
que debe trabajar y fortalecer teniendo en cuenta las necesidades de los estu-
diantes, los cambios que a diario se presentan en la sociedad y los diferentes 
contextos en los que conviven los educandos.

El educador no solo enseña con lo que dice, sino con lo que piensa y hace. El 
compromiso del docente para realizar una buena práctica educativa debe estar 
arraigado, ya que de este va a depender la transformación de los diferentes 
escenarios educativos. En este sentido, es necesario tener en cuenta lo que re-
presenta un docente para la sociedad, ya que este debe ser ejemplo de un buen 
desempeño dentro y fuera de su lugar de trabajo. 
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Implicaciones de la actividad profesional del docente

La Agenda Educación 2030 de la UNESCO, en su objetivo de Desarrollo Sos-
tenible 4, propone garantizar una educación de calidad para todos, lo que 
implica que desde las instituciones educativas se logre movilizar, direccionar, 
diseñar y ejecutar diferentes procesos que permitan a las escuelas responder 
de manera creativa e innovadora a los retos y problemáticas del contexto. Esto 
representa un gran reto en la formación profesional de los docentes con los 
niveles de competencias adecuados para atender las necesidades de formación, 
sentirse preparado para descubrir dichas necesidades y mostrar el camino que 
cada estudiante debe seguir para en el desarrollo de su creatividad, trabajo 
colaborativo, resolución de problemas, entre otros. 

Ser profesional docente en este siglo requiere de un sinnúmero de habilidades 
que son el principal motor para impulsar una educación de calidad. Aldape 
(2008) hace referencia a las principales competencias que van a permitir que 
el docente pueda tener éxito en sus labores diarias, estas son: académicas, ad-
ministrativas y humano-sociales. 

 ¾ Académicas: Hace énfasis en el dominio de aquellos conocimientos so-
bre la asignatura y la implementación de estrategias, metodologías y 
técnicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de las com-
petencias académicas el autor relaciona al manejo de grupos, uso de 
tecnología para el aprendizaje, solución de problemas y toma de deci-
siones.

 ¾ Administrativas: Esta competencia debe estar relacionada con la misión 
de la institución y la práctica docente. El docente debe ser organizado, 
planear sus actividades, tener en cuenta el desempeño de sus estudian-
tes, presentar los debidos reportes, diseñar las actividades con el fin de 
lograr un buen rendimiento en los estudiantes y desarrollar las compe-
tencias necesarias de los mismos. 

 ¾ Humano – sociales: Está relacionada con la forma de interactuar y tra-
bajar del docente con todos los agentes educativos (docentes, estudian-
tes, padres de familia, cuerpo administrativo y comunidad en general). 
Dentro de esta competencia se menciona el desarrollo personal, la mo-
tivación, el trabajo en equipo, la comunicación, entre otras.

Asimismo, tal como se muestra en la imagen 3, el Ministerio de Educación 
Nacional (2013) indica que el profesional de la educación debe desarrollar 5 
competencias que son fundamentales en su accionar como docente, a saber: 
Tecnológica, Pedagógica, Comunicativa, Investigativa y Gestión. De igual ma-
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nera asegura que la educación debe contribuir a pensar críticamente, analizar 
problemas desde diversos puntos de vista, incentivar el trabajo colaborativo y 
abarcar diferentes espacios para la participación. Es decir, la profesión docente 
requiere de gran esfuerzo, dedicación y compromiso por asumir los diferentes 
desafíos que demanda la educación, por lo que es necesario que durante el 
proceso de formación profesional se desarrollen las competencias que les per-
mita a los futuros docentes responder de manera efectiva a las necesidades de 
su labor.

Imagen 3. Pentágono de competencias TIC
Autor: MEN (2013)

En Colombia, según el decreto 1278 del 2002, la docencia es la actividad pro-
fesional que implica procesos de enseñanza-aprendizaje, que van desde la pla-
neación, ejecución, y evaluación. Tiene las siguientes funciones: 

“La función docente, además de la asignación académica, comprende tam-
bién las actividades curriculares no lectivas, el servicio de orientación es-
tudiantil, la atención a la comunidad, en especial de los padres de familia 
de los educandos; las actividades de actualización y perfeccionamiento pe-
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dagógico; las actividades de planeación y evaluación institucional; otras 
actividades formativas, culturales y deportivas, contempladas en el proyec-
to educativo institucional; y las actividades de dirección, planeación, coor-
dinación, evaluación, administración y programación relacionadas directa-
mente con el proceso educativo.” (Decreto 1278 del 2002, 1).

El ejercicio profesional del docente implica desarrollar actividades relaciona-
das con la enseñanza y preparar a los estudiantes en las actitudes y valores 
que requiere el ciudadano comprometido con el bienestar de todos. En este 
sentido, el docente desarrolla las siguientes actividades:

 ¾ Clases: Ejercicio de docencia directa relacionada con orientación a los 
educandos en ámbitos temáticos asociados al grado. Las horas mínimas 
semanales de clase en preescolar es 20 horas, educación básica primaria 
25 horas, y básica secundaría y media 22 horas.   

 ¾ Dirección de grupo: También llamada coordinación de grado. Consiste en 
la asignación de un grupo de estudiantes de determinado grado para que 
el docente le haga acompañamiento al desempeño académico y de con-
vivencia. El docente es el encargado de entregar informes del desempeño 
de los estudiantes al coordinador académico y a los padres de familia.  

 ¾ Planeación: Implica la organización de la ruta metodológica para de-
sarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del diseño de 
actividades, situaciones de aprendizaje y los diferentes momentos del 
acto pedagógico.

 ¾ Evaluación: Es el seguimiento que se hace al desempeño de los estu-
diantes. Esta evaluación es formativa en la medida que busca desarro-
llar competencias, y sumativa, en la medida que genera un juicio sobre 
los logros alcanzados por el estudiante. 

 ¾ Proyectos educativos: El docente debe participar de proyectos educati-
vos institucionales y proyectos de aula a través de la gestión de acciones 
formativas que permitan desarrollar competencias transversales. Los 
proyectos obligatorios que deben desarrollar las instituciones educati-
vas son interdisciplinarios y están relacionados con aprovechamiento 
del tiempo libre, enseñanza de la protección del medio ambiente, la 
educación para la justicia y la paz; y educación sexual. 

 ¾ Orientación estudiantil: Espacios de acompañamiento a los estudiantes 
frente a inquietudes relacionados con su desempeño u orientación fren-
te a actividades de consejería y proyecto de vida.

 ¾ Atención a padres de familia: El docente debe disponer de un periodo 
de tiempo en la institución para atender a los padres de familia frente 
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a las inquietudes relacionadas con el desempeño de los estudiantes o 
desarrollo de la asignatura.

 ¾ Acompañamiento a actividades de convivencia: Durante el receso o re-
creo de la jornada escolar el docente debe vigilar a los estudiantes para 
que tengan un comportamiento adecuado y no presenten situaciones 
que afecten la convivencia escolar o comprometan la integridad de los 
niños, niñas y jóvenes.  

En este sentido, la formación profesional del docente implica identificar los 
retos y desafíos que genera ser profesor, favorecer al individuo identificarse 
con la tarea de enseñar y promover escenarios donde sienta satisfacción por 
el rol elegido. Es en esta medida que el presente trabajo analiza la percepción 
de la identidad profesional y las actividades asociadas al ejercicio docente de 
estudiantes de Licenciatura en Educación Infantil, reconociendo las expecta-
tivas profesionales y sociales frente a la docencia de los futuros maestros y la 
identificación con el rol docente.

Consideraciones metodológicas

EL presente estudio asume las posturas del paradigma positivista, según la mi-
rada de Venezuela y Flórez (2012); tiene un enfoque del estudio cuantitativo, 
debido a que se pretende explicar la percepción sobre el ejercicio docente y la 
identidad profesional, se tiene una aproximación de lo que se quiere investigar, 
todos los aspectos del estudio se han diseñado antes de realizar el trabajo de 
campo y se usan instrumentos de recolección de datos que permitan cuantifi-
car la información. 

La investigación es de tipo descriptivo ya que sirve para analizar cómo es 
y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes (Venezuela y Flórez 
(2012); permite describir un fenómeno, situaciones, y busca especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis (Hernández, Fernández y Batista, 2010). 
La naturaleza de esta investigación es no experimental en la medida que no se 
manipulan variables, se formulan explicaciones del fenómeno o causas de una 
situación en la que no hay control de las variables.  Asimismo, el estudio es 
transeccional puesto que realiza observaciones en un momento dado o único 
momento (Venezuela y flores, 2012). 

Técnicas de instrumentos de recolección de datos

En la presente investigación se utilizó como instrumento de recolección de 
datos el cuestionario denominado “Percepción del estudiante de Educación 
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Infantil sobre la identidad profesional y las actitudes asociadas al ejercicio do-
cente”, el cual fue diseñado por el Departamento Didáctica General, Específica 
y Teoría de la Educación y Didáctica; y Organización Escolar de la universidad 
de León España, y facilitado por la Dra. Isabel Cantón, para aplicarlo en la 
Universidad de La Guajira. Este instrumento cuenta con 62 Ítems clasificados 
en tres grupos de categorías de análisis: 

1. Expectativas de Satisfacción: Esta se divide en Autoevaluación del desem-
peño docente, Percepción carga de trabajo docente, Distribución y uso del 
tiempo; y Valoración de remuneración.

2. Expectativas Sociales: Dividido en Identificación con la profesión y Reco-
nocimiento de la labor docente.

3. Expectativas de Proyección: Clasificada en Intereses vocacionales y profe-
sionales frente a la docencia, Compromiso con práctica docente y Capaci-
dad de adaptación a la docencia.

Participantes

En el presente estudio participaron los estudiantes de VII, VIII y IX semestre del 
programa Educación infantil/Pedagogía Infantil de la Universidad de La Gua-
jira en las sedes Maicao, Fonseca, Villanueva y Riohacha. La muestra fue de 
tipo no probabilística y estuvo conformada por 214 participantes voluntarios 
que aceptaron responder un cuestionario digital enviado por la dirección del 
programa a través de correo electrónico institucional.

Procedimiento

El presente estudio se realizó teniendo en cuenta las etapas del diseño cuanti-
tativo y utilizando las siguientes fases: 

I. Desarrollo del marco conceptual del proyecto y ajuste de los instrumentos.

II. Verificación muestral, consentimiento informado y aplicación de instru-
mentos: Se verificaron los participantes, se informó del procedimiento de 
la investigación y se aplicó el cuestionario sobre la apreciación de la iden-
tidad profesional y las actividades asociadas al ejercicio docente de los 
estudiantes de Educación Infantil.

III. Digitación y procesamiento de datos: Durante esta fase se realizó un aná-
lisis a los datos recabados y se procedió a generar las conclusiones del 
estudio.
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Percepción de la identidad profesional del educador infantil

A continuación, se presenta el análisis de los resultados en función de las 9 
categorías de análisis establecidas. A saber: Autoevaluación del desempeño 
docente (ver tabla 1), Percepción carga de trabajo docente (ver tabla 2), Dis-
tribución y uso del tiempo (ver tabla 3), Valoración de remuneración (ver tabla 
4), Identificación con la profesión (Ver tabla 5), Reconocimiento de la labor 
docente (Ver tabla 6), Intereses vocacionales y profesionales frente a la docen-
cia (Ver tabla 7), Compromiso con práctica docente (Ver tabla 8) y Capacidad 
de adaptación a la docencia (Ver tabla 9). Cada una con cinco opciones de 
respuesta, a saber: Total Acuerdo (TA/5), Acuerdo (A/4), Indeciso (I/3), Des-
acuerdo (D/2), Total desacuerdo (TD/1).

En la tabla 1 se presenta la categoría Autoevaluación del desempeño docente, 
el cual consta de 8 ítems. Se puede observar en la tabla 1 que el 85,1% de los 
participantes está en total acuerdo en que el docente debe tener un alto nivel 
de formación y vocación, el 89,4% se siente seguro de su ejercicio docente. 
De igual manera, los futuros educadores consideran que no todas las personas 
pueden ser docentes, respondiendo el 41,2% en desacuerdo y 48,2% en total 
descuerdo al ítem pienso que cualquier persona puede enseñar. En este senti-
do, es evidente que un individuo que ha logrado avanzar en su formación pro-
fesional tiene claro lo que desea alcanzar y está sensibilizado y comprometido 
con su rol como docente. 

Tabla 1- Categoría Autoevaluación del desempeño docente

Afirmaciones TA/5 A/4 I/3 D/2 TD/1
1- Considero que el docente para ejercer su labor 
debe tener un alto nivel de formación y vocación.

85,1 13,6 0,9 0,4 0,0

2- Conozco las implicaciones en la profesión docen-
te de conceptos como: competencia, innovación, 
calidad, mediación, TIC.

52,6 46,1 1,3 0,0 0,0

3- Existe un marco de trabajo claro que me indica 
cuáles son mis funciones de mi tarea como docente.

39,9 50,9 7,5 1,8 0,0

4- Me evalúo constantemente para mejorar en mi 
profesión.  

53,0 43,9 2,6 0,4 0,0

5- Considero importante ser evaluado dentro de mi 
práctica docente.  

76,8 23,2 0,0 0,0 0,0

6- Me intimida la observación que otros hacen de 
mi ejercicio docente.

3,9 25,4 9,2 41,2 20,2

7- Pienso que cualquier persona puede enseñar. 4,4 10,5 8,3 47,8 28,9
8. Me siento inseguro en mi ejercicio docente. 2,2 6,1 2,2 41,2 48,2

Fuente: Elaboración Propia
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También se puede observar en la tabla 1 que el 98,7% de los participantes 
aseguran conocer las implicaciones de los conceptos competencia, innovación, 
calidad, mediación, TIC. De igual manera el 90,8% asegura que existe un mar-
co de trabajo claro frente a las funciones y tareas del docente. En este sentido, 
a nivel nacional se ha avanzado en las exigencias profesionales al docente, y 
desde el Ministerio de Educación se han dado las guías y orientaciones frente 
a la formación docente. De igual manera, la exigencia de acreditación de alta 
calidad a los programas de formación de maestros ha impulsado a las institu-
ciones educativas a actualizar sus programas en busca de los indicadores que 
debe alcanzar.

Asimismo, el 97% asegura que se evalúa constantemente para mejorar su pro-
fesión y el total de los participantes considera importante ser evaluado en la 
práctica docente. No obstante, el 29,3% se siente intimidado cuando otras 
personas observan su práctica docente. En este sentido, la autoevaluación del 
ejercicio docente es un reto, en cuanto existe el reconocimiento de que es ne-
cesario mejorar constantemente como maestros; siendo necesario ser cuidado-
sos frente a los ejercicios de reflexión sobre la praxis y la necesidad de que la 
evaluación haga parte de la cotidianidad de la escuela. Sentirse intimidado por 
la evaluación está asociado a las calificaciones que generalmente se dan en la 
asignatura de práctica o en la evaluación del desempeño docente que hacen 
las directivas de la institución y que no necesariamente contribuyen al mejora-
miento del ejercicio docente.  

Por su parte, en la tabla 2 se pueden observar 8 ítems relacionados con la 
categoría percepción de los participantes sobre la carga de trabajo docente, 
encontrando que el 86% no considera complicado o desgastante trabajar en la 
educación infantil, y al79,4% no le genera incertidumbre las actividades pro-
pias de su profesión. En este sentido, son positivas las actitudes de los futuros 
docentes sobre su actividad laboral. Sin embargo, el 12,7% se siente indeciso 
frente a la carga de trabajo que debe realizar como docente y el 7.9% siente in-
certidumbre frente a lo que le corresponde realizar en su actividad profesional. 

También en la tabla 2, es evidente que los participantes consideran que al 
docente le asignan muchas responsabilidades, teniendo presente que el 12,3% 
está en total acuerdo, el 27,2% de acuerdo y el 21,1% indeciso frente al ítem 
considero que el docente tiene exceso de trabajo. De igual manera, el 21,5% 
considera exageradas las exigencias profesionales que cada día le hacen a los 
docentes, el 21,9% piensa que el trabajo asignado al docente limita su labor 
de innovación y el 80,2% considera que la labor docente genera un alto grado 
de responsabilidad y estrés. No obstante, los participantes consideran que la 
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carga de trabajo no le afecta para seguir desarrollándose profesionalmente en 
la carrera docente y el 92,6% acepta tener buenas referencias respecto a su 
profesión.

Tabla 2. Categoría Percepción carga de trabajo docente 

Afirmaciones TA/5 A/4 I/3 D/2 TD/1
9-Siento muy complicado y desgastante 
trabajar en educación infantil. 1,8 5,7 6,6 45,6 40,4

10-Me genera incertidumbre las activi-
dades propias de mi profesión. 2,2 5,7 12,7 47,4 32,0

11-Considero que el docente tiene exce-
so de trabajo. 12,3 27,2 21,1 31,1 8,3

12-Creo exageradas las exigencias que 
cada día se hacen a los docentes. 5,7 15,8 18,9 44,3 15,4

13-Considero difícil seguir desarrollán-
dose profesionalmente en la carrera do-
cente. 

2,2 3,9 2,6 52,6 38,6

14-Pienso que la cantidad de trabajo 
asignada al docente limita su labor e in-
novación.

4,4 17,5 12,7 49,6 15,8

15-He tenido buenas referencias respec-
to a la profesión que ejerceré. 43,0 49,6 3,5 3,5 0,4

16-Considero que la labor docente ge-
nera un alto grado de responsabilidad y 
estrés. 

31,1 49,1 11,0 7,0 1,8

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3- Categoría Distribución y uso del tiempo

Afirmaciones TA/5 A/4 I/3 D/2 TD/1
17-Considero que no se reconoce el tiempo 
de trabajo que dedica a labor docente. 32,0 42,5 8,8 14,9 1,8

18-Pienso que es poco el tiempo que se le da al 
docente para todas las actividades a cumplir. 17,1 38,6 21,1 21,5 1,8

19-Creo que la labor docente es bastante des-
gastante. 7,9 38,2 15,8 27,6 10,5

20-Considero que el docente tiene muchas 
barreras para acceder de puesto. 24,6 42,1 16,2 15,8 1,3

21-Pienso que el docente no tiene tiempo 
para acceder a cursos y actividades de for-
mación. 

5,7 12,7 17,5 52,6 11,4

22-Considero que el docente debe dedicar de 
su tiempo libre para cumplir con su trabajo. 12,3 29,4 11,0 33,8 13,6

Fuente: Elaboración Propia



30

AlbA Ruth Pinto SAntoS

En la tabla 3, se presentan los resultados relacionados con la categoría Distri-
bución y uso del tiempo, la cual  consta de 5 ítems. El 32% de los participantes 
respondió que están en total acuerdo y el 42,5 de acuerdo en que no se reco-
noce el tiempo de trabajo que se dedica a la labor docente. De igual manera, 
el 55,7% considera que es poco el tiempo que se le da al docente para todas 
las actividades que debe cumplir, el 46,1% cree desgastante la labor docente y 
el 41,7 considera que el docente debe dedicar de su tiempo libre para cumplir 
con su trabajo. No obstante, el 52,6% está en desacuerdo y el 11,4% muy en 
desacuerdo en que el docente no tiene tiempo para acceder a cursos y activi-
dades de formación. 

En la tabla 4 se presentan 5 ítems relacionados con la categoría Valoración de 
la remuneración. Frente al ítem siento que es adecuado el reconocimiento eco-
nómico de mi labor como docente, el 20,2% está de acuerdo, el 21,5% en total 
acuerdo, el 13,2% indeciso, 29,4% desacuerdo y 15,8% en total desacuerdo 
con esta afirmación. No obstante, el 94,3% de los participantes considera que 
la profesión docente le permitirá tener una mejor calidad de vida y el 82% cree 
que se requiere mucho esfuerzo para acceder a la labor docente. Asimismo, el 
43,4% piensa que es difícil conseguir trabajo estable y el 21,1% se siente inde-
ciso frente a su estabilidad laboral.

Tabla 4- Categoría Valoración de remuneración

Afirmaciones TA/5 A/4 I/3 D/2 TD/1
23-Siento que es adecuado el reconocimiento 
económico de mi labor como docente. 20,2 21,5 13,2 29,4 15,8

24-Considero que mi profesión me permitirá 
tener una mejor calidad de vida.  63,2 31,1 4,8 0,9 0,0

25-Considero que es difícil acceder al campo 
laboral como docente. 14,9 36,8 14,9 28,9 4,4

26-Pienso que como docente es difícil conse-
guir un trabajo estable. 14,5 28,9 21,1 32,0 3,5

27-Creo que se requiere de mucho esfuerzo 
para acceder a la labor docente. 37,3 44,7 6,6 8,3 3,1

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 5, frente a la categoría Identificación con la profesión se presentan 8 
ítems. Con respecto a la afirmación siento muy difícil la tarea de ser docente el 
62,7% respondió estar en desacuerdo y el 18,9% en total desacuerdo. Al ítem 
creí menos compleja la tarea de ser docente el 47,7% estuvo en desacuerdo, el 
13,2 en total desacuerdo, y el 10,1% indeciso. De igual manera, el 83,8% de 
los participantes consideran que se mantienen las expectativas que tenían de 
su profesión, el 96,5% se siente a gusto con la profesión docente y el 97,4% 



31  

Formación inicial docente en la sociedad del conocimiento

desarrollo de un perFil proFesional innovador y reFlexivo

considera que su carrera es apasionante y tiene ámbitos por descubrir. En con-
traste, solamente el 1,3% se arrepiente de haber elegido como carrera profesio-
nal la educación infantil y el 9.7% de los participantes consideran que eligieron 
esa carrera porque no tuvieron otra opción de estudios.    

Tabla 5- Categoría Identificación con la profesión

Afirmaciones TA/5 A/4 I/3 D/2 TD/1
28-Siento muy difícil la tarea de ser docente. 2,6 10,1 5,7 62,7 18,9
29-Creí menos compleja la tarea de ser docente. 4,4 25,0 10,1 47,4 13,2
30-Siento que las expectativas que tenía de mi 
profesión han desaparecido. 3,1 6,1 7,0 55,3 28,5

31-Me siento a gusto con la profesión que elegí. 74,6 21,9 2,6 0,4 0,4
32-Me arrepiento de haber escogido esta pro-
fesión. 0,9 0,4 1,3 29,8 67,5

33-Seleccioné esta profesión ya que no tuve 
otra opción de estudios. 1,8 7,9 6,1 36,4 47,8

34-Considero que esta carrera es apasionante y 
que existen ámbitos por descubrir. 71,5 25,9 1,8 0,9 0,0

35-Considero que cuento con los requerimien-
tos necesarios para ser un docente competente. 57,0 40,4 2,6 0,0 0,0

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 6 se observan los resultados de 5 ítems relacionados con la catego-
ría Reconocimiento de la labor docente. Los participantes se mostraron en total 
acuerdo y de acuerdo en que el docente tiene autonomía en su labor. Sin em-
bargo, el 44,7% está en total acuerdo y 46,9% de acuerdo en que el docente es 
cuestionado por padres, estudiantes y sociedad. Asimismo, aunque los partici-
pantes consideran que existe un prestigio social frente a la labor que desarrolla 
el docente, el 65,8% asegura que el docente tiene poco reconocimiento social. 

Tabla 6- Categoría Reconocimiento de la labor docente

Afirmaciones TA/5 A/4 I/3 D/2 TD/1
36-Considero que el docente tiene autono-
mía en su labor.    50,9 41,7 4,8 2,6 0,0

37-Siento que existe un prestigio social fren-
te a la labor que desarrolla el docente. 35,5 45,2 12,3 6,1 0,9

38-Pienso que el docente es cuestionado por 
padres, alumnos y la sociedad. 44,7 46,9 5,7 2,6 0,0

39-Siento que el docente es el único actor 
responsable de la educación.  7,5 8,3 2,6 47,8 33,8

40-Considero que la profesión docente tiene 
poco reconocimiento social. 24,1 41,7 7,5 20,6 6,1

Fuente: Elaboración Propia
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La categoría Intereses vocacionales y profesionales frente a la docencia (Ver ta-
bla 7), presenta 11 afirmaciones. Frente al primer ítem, el 30,3% de los partici-
pantes está en total acuerdo, el 37,7% de acuerdo, el 13,2% indeciso, el 14,9% 
en desacuerdo y el 3,9% que desde niño manifestó interés por la Educación 
Infantil. Además, el 99.6% se siente orgulloso de ser un futuro docente y el 
98,7% está convencido que tiene vocación docente. De igual manera, el 98,2% 
asegura que la carrera profesional le genera un alto grado de satisfacción, el 
99,2% considera que desde la labor docente aporta a la calidad en la educación 
y el 96.5% cree que su profesión tiene un gran impacto social.

Asimismo, en la tabla 7, se observa que el 99,1% afirma que siente que la 
Educación Infantil le permitirá alcanzar mis metas profesionales, el 95,6% ase-
gura estar preparado para asumir los retos de ser docente en la era digital y el 
84,7% cree que esta profesión brinda una mayor estabilidad laboral. No obs-
tante, el 24,5% considera que no se cuenta con el apoyo necesario por parte 
del estado para fortalecer la profesión docente.  

Tabla 7- Categoría Intereses vocacionales y profesionales frente a la docencia

Afirmaciones TA/5 A/4 I/3 D/2 TD/1
41-Desde niño manifesté interés por la Educa-
ción Infantil.  

30,3 37,7 13,2 14,9 3,9

42-Siento que la Educación Infantil me permitirá 
alcanzar mis metas profesionales.

63,6 35,5 0,9 0,0 0,0

43-Mi carrera profesional me genera un alto gra-
do de satisfacción.

67,5 30,7 1,8 0,0 0,0

44-Considero que desde mi labor docente estoy 
aportando a la calidad en la educación.

72,4 26,8 0,0 0,9 0,0

45-Me siento orgulloso de ser un futuro docente. 86,0 13,6 0,4 0,0 0,0

46-Estoy dispuesto innovar en la tarea de ense-
ñar y aprovechar el potencial de mis estudiantes.

83,3 16,7 0,0 0,0 0,0

47-Considero que mi profesión tiene un gran im-
pacto social.

62,7 33,8 3,1 0,4 0,0

48-Estoy convencido que tengo vocación docen-
te.

61,4 37,3 1,3 0,0 0,0

49-Estoy preparado para asumir los retos de ser 
docente en la era digital.

62,7 32,9 3,5 0,9 0,0

50-Creo que esta profesión brinda una mayor es-
tabilidad laboral.

32,9 51,8 11,0 3,5 0,9

51-Considero que cuento con el apoyo necesario 
por parte del estado para fortalecer mi profesión.  

12,3 33,8 29,4 18,4 6,1

Fuente: Elaboración Propia
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En la tabla 8, frente a la categoría Compromiso con práctica se presentan 8 
ítems. En la primera afirmación los participantes respondieron en un 98,3% 
que tienen en cuenta las recomendaciones dadas por los evaluadores para me-
jorar el ejercicio docente, el 96,5% asegura sentirse satisfecho con los resulta-
dos evidenciados en su práctica docente y el 96,5% está dispuesto a trabajar 
con dedicación para obtener algún reconocimiento profesional. También el 
80,7% está dispuesto a replantear la práctica docente, el 96,9% se considera 
listo para realizar la labor como docente y solamente el 9,2% piensa que la 
labor docente no cumple sus expectativas profesionales.

En este sentido, es evidente que la práctica docente ha sido satisfactoria para 
los estudiantes y las expectativas que tenían sobre su profesión han sido acer-
tadas. Los estudiantes se muestran comprometidos con su desempeño y perci-
ben la evaluación como un mecanismo de mejora continua. Asimismo, tienen 
compromiso con su práctica docente y son optimistas frente al reconocimiento 
profesional que pueden alcanzar. 

Tabla 8- Categoría Compromiso con práctica docente

Afirmaciones TA/5 A/4 I/3 D/2 TD/1
52-Tengo en cuenta las recomendaciones dadas 
por los evaluadores para mejorar mi ejercicio do-
cente.

55,3 43,0 1,8 0,0 0,0

53-Me siento satisfecho con los resultados eviden-
ciados en mi práctica docente.

52,2 44,3 2,6 0,9 0,0

54-Estaré dispuesto a trabajar con dedicación 
para obtener algún reconocimiento profesional.  

67,1 29,4 1,3 1,8 0,4

55-Estoy dispuesto a replantear mi práctica do-
cente.

29,8 50,9 9,2 7,9 2,2

56-Considero que estoy preparado para realizar 
mi labor como docente.

54,4 42,5 3,1 0,0 0,0

57-Pienso que la labor docente no cumple mis ex-
pectativas, sin embargo, estoy dispuesto a ejercer 
mi profesión.  

2,2 7,0 8,8 56,1 25,9

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 9 se presentan los resultados para la categoría Capacidad de adap-
tación a la docencia con 5 ítems. Los participantes en un 40.8% manifestaron 
estar en desacuerdo y el 19, 3% en total desacuerdo con estar dispuestos a 
adaptarse a la labor docente con tal de tener un trabajo. El 74,5% considera 
que su interés en la docencia va más allá de conseguir trabajo y el 93,5 asegura 
que la labor docente le satisface.
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Tabla 9. - Categoría Capacidad de adaptación a la docencia

Afirmaciones TA/5 A/4 I/3 D/2 TD/1
58-Estoy dispuesto a adaptarme a mi la-
bor docente con tal de tener un trabajo. 8,8 16,7 14,5 40,8 19,3

59-Quiero ser profesor para conseguir 
trabajo rápidamente. 3,9 15,4 6,1 52,6 21,9

60-Considero que la labor que desarrollo 
no me satisface, sin embargo, pienso que 
es la única forma de laborar.

0,9 2,2 3,5 57,5 36,0

61-Creo que no tengo que mejorar en mi 
práctica docente. 2,6 11,0 12,3 56,1 18,0

62-Estoy dispuesto a conformarme con 
la labor docente sin que esta me genere 
satisfacción. 

1,8 1,8 5,3 60,1% 31,1

Fuente: Elaboración Propia

Finalmente, se presentan los resultados correspondientes al Perfil General de 
la Escala de Identidad Profesional Docente, conformada por las categorías: 
Autoevaluación del desempeño docente, Percepción carga de trabajo docente, 
Distribución y uso del tiempo, Valoración de remuneración, Identificación con 
la profesión, Reconocimiento de la labor docente, Intereses vocacionales y pro-
fesionales frente a la docencia, Compromiso con práctica docente, y Capacidad 
de adaptación a la docencia.

Imagen 4. Perfil General de la Escala de Identidad Profesional Docente
Fuente: Elaboración Propia

El promedio general de la Escala de Identidad Profesional Docente fue estima-
do en (3,65 puntos), las dimensiones que presentaron los mayores niveles de 
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identificación con la docencia corresponden a la dimensión de Intereses Voca-
cionales y Profesionales (4,43), el Compromiso con la Práctica Docente (4,27), 
la Identificación con la Profesión (4,15) y la Autoevaluación del Desempeño 
Docente (4,10); mientras que la menor valoración corresponde a la dimensión 
de Distribución y Uso del Tiempo (2,74).

Conclusiones

Pensar la identidad profesional como un ejercicio que se va construyendo des-
de la elección de la carrera docente, la formación recibida, la motivación por 
enseñar, las tareas desarrolladas, las experiencias en escenarios educativos y la 
satisfacción del deber cumplido, se configuran en el reconocimiento y valora-
ción del rol docente. En este sentido, la actividad reflexiva del futuro educador 
es fundamental para comprender el ejercicio a desarrollar y el compromiso de 
mejora permanente que implica la tarea de enseñar.

En primer lugar, se considera que la satisfacción frente a la docencia incide en 
la construcción de la identidad profesional. En este caso los futuros educadores 
infantiles perciben que:

 ¾ El docente es un profesional que debe tener un alto nivel de formación 
y vocación por el ejercicio que desarrolla. Aunque existe un marco claro 
frente a las tareas que debe desarrollar, las exigencias profesionales son 
cada día mayores y están asociadas a los procesos de calidad educativa. 
De igual manera, consideran que la evaluación es importante en la me-
jora del desempeño profesional del docente, y pese a sentirse intimida-
do en ejercicios de observación de clase, se sienten seguros de la labor 
realizada.   

 ¾ La labor docente genera alto nivel de estrés, tiene grandes responsabili-
dades y exceso de trabajo. Asimismo, se tienen buenas referencias de la 
labor a ejercer y no les genera incertidumbre las actividades propias de 
la docencia. Aunque hay una percepción de alta carga laboral, en estos 
momentos los estudiantes no sienten complicada la tarea del docente.  

 ¾ Se considera que el docente tiene muchas barreras para acceder a un 
puesto de trabajo y que no se reconoce de manera adecuada su tiempo 
laboral. Aseguran que, aunque se debe dedicar parte del tiempo libre 
para cumplir con el trabajo, el docente puede actualizarse y acceder a 
actividades de formación.   



36

AlbA Ruth Pinto SAntoS

 ¾ El reconocimiento económico a la labor docente no es adecuado y es 
difícil conseguir un trabajo estable. No obstante, consideran que la do-
cencia les permitirá mejorar su calidad de vida. 

 ¾ En segundo lugar, las expectativas sociales inciden en la identidad pro-
fesional, en la medida que el individuo recibe reconocimiento por lo que 
hace. Al respecto los educadores infantiles sienten que:

 ¾ Existe identidad con la profesión, se sienten a gusto con la profesión 
elegida, y consideran la docencia una tarea apasionante y donde existen 
diferentes ámbitos por descubrir. Sienten que las expectativas profesio-
nales se mantienen, y no se arrepienten de haber elegido ser docentes.

 ¾ Consideran que existe prestigio frente a la tarea que desarrolla el do-
cente, que hay un reconocimiento social hacia la profesión. Aunque el 
docente tiene autonomía en su labor, afirman que es constantemente 
cuestionado por la sociedad.   

Finalmente, frente a las expectativas profesionales y de proyección, se encon-
tró que los futuros docentes:

 ¾ Manifiestan tener vocación por la docencia, creen que su carrera les ge-
nera alto nivel de satisfacción y que se sienten orgullosos de ser futuros 
docentes. Asimismo, consideran que la Educación Infantil les permitirá 
alcanzar las metas profesionales, que están preparados para ser docen-
tes en la era digital y que cuentan con el apoyo necesario para ejercer 
su profesión. 

 ¾ Consideran que tienen compromiso con la práctica docente y están dis-
puestos a trabajar para alcanzar algún reconocimiento social. De igual 
manera, manifiestan que tienen el deseo de ejercer la profesión docente 
y que están dispuestos a mejorar en su ejercicio.

 ¾ Creen en su capacidad de adaptación al ejercicio docente y en la capa-
cidad de mejora permanente. No obstante, les preocupa conseguir un 
trabajo y conformarse con lo que les asignen desarrollar.

Se concluye que a nivel general existen actitudes positivas que favorecen la 
construcción de la identidad profesional del educador infantil, que existe mo-
tivación, compromiso y responsabilidad por ejercer la labor docente. De igual 
manera, la experiencia de prácticas educativas desarrolladas por las estudian-
tes les ha permitido confrontar las expectativas frente a la profesión y los es-
cenarios en los que se desenvuelve el docente, reconociendo que la labor re-
quiere dedicación permanente, procesos de actualización y evaluación; y que 
el salario recibido es bajo. Asimismo, se tienen altas expectativas por la tarea a 
desarrollar y se sienten identificados con la profesión.
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Desarrollo de la competencia digital docente 
y formación inicial del profesorado

RESUMEN

Este capítulo del libro presenta reflexiones sobre la importancia del 
desarrollo de la competencia digital docente (CDD) en la formación 
inicial del profesorado. Se parte de analizar los desafíos de las TIC en la 
educación, la diferenciación entre Competencia Digital (CD) y CDD; se 
presentan los modelos y tendencias a nivel internacional sobre CDD y 
se enfatiza en la necesidad de promover la CDD en la formación inicial 
del profesorado. 

Palabras clave: Competencia digital docente, educación infantil, 
formación docente, educación superior

Introducción 

La Agenda Educación 2030 de la UNESCO, en su objetivo de Desarrollo Sos-
tenible 4, propone garantizar una educación de calidad para todos, lo que im-
plica movilizar, direccionar, diseñar y ejecutar diferentes procesos que permita 
a las instituciones educativas responder de manera creativa e innovadora a 
las problemáticas del contexto. Esto representa un gran reto en la formación 
inicial de docentes con los niveles de competencias para descubrir dichas ne-
cesidades y mostrar el camino que cada estudiante debe seguir para en el de-
sarrollo de su creatividad, trabajo colaborativo, resolución de problemas, uso 
efectivo y responsable de las TIC, entre otros. 

Asimismo, el Ministerio de Educación Nacional (2013) en la cartilla Compe-
tencias TIC para el desarrollo profesional docente indica que el profesional 
de la educación debe desarrollar 5 competencias que son fundamentales en 
su accionar como docente, a saber: Tecnológica, Pedagógica, Comunicativa, 
Investigativa y Gestión. Es decir, que el educador debe manejar una serie de 
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herramientas digitales, comunicarse en diferentes espacios, gestionar e inves-
tigar usando las TIC y usarlas como herramientas pedagógicas para favorecer 
los escenarios de aprendizaje. De igual manera, asegura que la educación debe 
contribuir a pensar críticamente, analizar problemas desde diversos puntos de 
vista, incentivar el trabajo colaborativo y abarcar diferentes espacios para la 
participación. Para ello es necesario desde la formación universitaria preparar 
a los futuros profesionales para que incorporen las herramientas TIC a través 
de prácticas pedagógicas innovadoras y reflexivas.

No obstante, a los avances en el reconocimiento de las TIC y su impacto en las 
formas en que los individuos se comunican, trabajan, se relacionan y aprenden 
(Pinto y Díaz, 2015; Pinto, Cortés, y Alfaro, 2017), en educación superior, y es-
pecíficamente en la formación de los futuros docentes, falta hacer seguimiento 
a esos procesos de formación y reflexionar sobre las formas como se puede desa-
rrollar la competencia digital docente. Aunque en la Universidad de La Guajira 
se ha avanzado en disposición de equipos y conectividad, y se han desarrollado 
procesos de formación a los docentes en tecnología educativa a través de Pla-
nestic y otras iniciativas, estas están direccionadas exclusivamente a los docen-
tes universitarios. De tal manera que son escasas las acciones de formación que 
promueven el desarrollo de la CDD en los estudiantes. Asimismo, se desconocen 
los avances en estos procesos de formación en la Facultad Ciencias de la Edu-
cación y la percepción que tienen los estudiantes frente a sus capacidades para 
apropiar las TIC en su futuro ejercicio profesional como docentes. 

Teniendo presente que la formación a los docentes es clave para generar trans-
formaciones efectivas en las formas de enseñar, y que la introducción de las 
TIC a la educación requiere a un maestro competente en su uso y apropiación 
con sentido pedagógico, se hace necesario analizar teorías y modelos que res-
pondan a las necesidades profesionales de la era digital. Gisbert, González y 
Esteve (2016) consideran que los docentes deben ser competentes en el uso 
educativo de las tecnologías que tengan a su disposición, y no en el sentido de 
los demás individuos o los que aprenden a lo largo de la vida, ya que el maes-
tro requiere un conjunto nuevo de destrezas y de conocimientos aplicados a su 
ejercicio profesional. 

Experiencias y desafíos en el uso de las TIC en educación

A pesar de los pronósticos y las buenas intenciones de los diferentes sistemas 
educativos, el uso de las TIC para mejorar los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje es una de las promesas incumplidas en educación. Según Cañas (2012), 
los laboratorios, trabajos colaborativos, conectarse a internet, utilizar buscado-



41  

Formación inicial docente en la sociedad del conocimiento

desarrollo de un perFil proFesional innovador y reFlexivo

res, el uso de las redes sociales, latos, ipad, tables o cualquier otra tecnología, 
se implementa y se evalúa con la promesa de que va a resolver los problemas 
en educación y se llega a la conclusión, en la mayoría de los casos, que no 
mejora los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuando se cree que una nueva 
tecnología va a resolver el problema de la educación, las cosas empeoran; sola-
mente cuando se introducen nuevas metodologías, se puede mejorar. 

Para Cañas (2012) dos elementos claves en el salón de clase son el docente 
y el estudiante que requieren adaptarse al uso de la tecnología. Si el docente 
se capacita y está dispuesto a cambiar, se obtienen mejoras en los procesos de 
enseñanza. Sin embargo, es el docente el que tiene mayor resistencia al cam-
bio, ya que el estudiante se adapta fácilmente al uso de nuevas herramientas, 
procesos y procedimientos. El estudiante aprende si se posibilita un ambiente 
para que experimente desde sus intereses y necesidades; y cuando dispone de 
un escenario propicio para el desarrollo de sus potencialidades. 

En el siglo XXI, para los escenarios de aprendizaje, se requiere que tanto es-
tudiantes como docentes asuman nuevos roles (Cortes, Pinto y Atrio, 2015). 
Uno de los desafíos frente a los retos de incorporar las TIC a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje está relacionado con el nivel de CDD que tienen los 
docentes.  Para Marchesi (OEI, 2008), la incorporación de las tecnologías en 
educación requiere de docentes formados y competentes en el uso de las TIC, 
modelos pedagógicos que contribuyan con la mejora en la calidad educativa e 
infraestructura TIC en las instituciones educativas. 

Para Salinas, Benito y Lizana (2014), las instituciones de educación superior 
necesitan adaptarse a nuevas situaciones de aprendizaje propiciadas por la 
evolución de la Tecnología y el uso del Internet. En el nuevo siglo XXI, los 
procesos de aprendizaje ocurren en diferentes escenarios y el aula tradicional 
de clase exige ampliarse desde actividades en red, trabajo colaborativo, comu-
nidades de práctica, educación a distancia, aprendizaje móvil y b-learning. Sin 
embargo, aprovechar la tecnología en educación es posible desde los nuevos 
roles que asuman sus principales protagonistas.

En este sentido, un elemento a tener en cuenta son los niveles de competencia 
TIC que tienen los docentes y los usos que hacen de la tecnología al incorporar-
los en los procesos pedagógicos. Si bien es cierto que ha existido en Colombia 
un marcado interés por dotar a las instituciones educativas de recursos TIC 
para promover las mejoras en la enseñanza, la realidad evidencia que no se 
presentarán innovaciones educativas si el docente no tiene el nivel de forma-
ción que le permita cambiar la metodología tradicional y apropiar el uso de las 
TIC como herramienta para facilitar aprendizajes. 
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Al respecto, ser un maestro competente en el uso de las TIC para el MEN 
(2013), implica poseer un conjunto de conocimientos y habilidades relaciona-
das con todo lo que puede hacer el profesional de la educación para desarro-
llar innovaciones educativas desde la utilización responsable y eficiente de la 
tecnología, su uso pedagógico, capacidad de comunicar, uso en la planeación 
y gestión de procesos educativos y transformación del saber desde la investi-
gación.

Según Carneiro (OEI, 2008), el uso de las TIC exige nuevos paradigmas edu-
cativos teniendo presente que el mundo contemporáneo ha sufrido múltiples 
transformaciones en los modos de comunicar, de entretener, de trabajar, de 
negociar, de gobernar y de socializar. Dicho autor propone revolucionar la edu-
cación, teniendo en cuenta que educar es ayudar al individuo a transformarse 
y alcanzar su máximo potencial, que las instituciones de educación están con-
formadas por personas que aprenden continuamente y gestionan el conoci-
miento; y que es el sujeto el que construye los aprendizajes cuando da sentido 
e inteligibilidad. 

Para los estudiantes, el uso de las TIC también implica desafíos, los cuales 
están relacionados con las competencias que debe desarrollar en un entorno 
hiperconectado (Pinto y Díaz, 2015). Si bien es cierto que existe información 
disponible a un clic, hay que hacer un procedimiento que permita apropiar-
la, descifrarla, transformarla, darle sentido y significado. Para Reig y Vílchez 
(2013), el individuo conectado en la abundancia de datos disponibles en la 
sociedad de la información debe tener:

 ¾ Mentalidad de filtrado:  Búsqueda, valoración, síntesis de información, 
conectar ideas, dar sentido, saber contextualizar, en fin, ser un inter-
mediario crítico del conocimiento y saber elegir dentro de una gama de 
posibilidades en información. 

 ¾ Intuición, inducción y pensamiento estadístico: Probabilidades y riesgos 
que se presentan al estar conectados y saber identificar si la informa-
ción es verdadera. Aprender a elegir un entorno de datos. Se requiere 
alfabetización de riesgos y responsabilidad en el uso de la información 
y participación en grupos.

 ¾ Pensamiento flexible: Capacidad de adaptarse a entornos complejos y 
cambiantes, teniendo la habilidad para pensar y encontrar soluciones y 
respuestas.

 ¾ Capacidad de desconexión: Hay que elegir algunas veces estar desco-
nectado para crear, escribir, diseñar, ingeniar, proyectar de forma foca-
lizada en solitario. La desconexión no solamente favorece en un sentido 
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intelectual, propiciando un trabajo mental más reflexivo, crítico, pro-
ductivo y creativo, sino también favorece cuestiones tan importantes 
como la educación emocional. Se debe educar para aprovechar las ven-
tajas de estar o no estar conectado. 

El uso de las TIC en educación trae nuevos desafíos para docentes y estudian-
tes. Los docentes deben cambiar sus metodologías hacia procesos de construc-
ción de conocimiento donde se logren diseñar tareas retadoras y que potencien 
el aprendizaje. Para los estudiantes implica saber aprovechar la información 
disponible y transformarla en conocimiento, reconociendo que la tecnología es 
dual y que hay muchos beneficios como riesgos.

Competencia Digital y Competencia Digital Docente 

Es evidente que los cambios que se vienen produciendo en la sociedad como 
consecuencia de la incorporación de las tecnologías de la información y la co-
municación, han transformado la forma en que nos relacionamos, trabajamos, 
intercambiamos productos, servicios y dinero, investigamos y aprendemos, 
modificando esquemas mentales, comportamientos y roles (Colombia Digital, 
2012). Es por ello que las organizaciones han tenido que adaptarse y modificar 
sus procesos para poder enfrentar los cambios y trasformaciones que exige la 
era digital.

Eso mismo ocurre con la educación, ya que las TIC, además de exigir una 
adaptación a los nuevos ambientes de aprendizaje, representan una oportu-
nidad para el desarrollo de competencias. Las TIC permiten la actualización 
constante de los individuos ante los cambios y las exigencias del presente al 
profesional (Unesco, 2005). De acuerdo con las necesidades del medio diná-
mico y cambiante en el que nos desarrollamos actualmente, el aprendizaje ya 
no se limita a tiempos y espacios específicos como instituciones educativas, 
sino que se presentan oportunidades de aprendizaje en diversos momentos y 
escenarios, proceso viabilizado por las TIC. 

Asimismo, el concepto de que se aprende a una edad determinada ha sido 
desplazado por la necesidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida (Unes-
co, 2005). Las TIC permiten acceder a una gran cantidad de información en 
tiempo real, lo que altera la situación en que el docente era el único poseedor 
de la misma, en la medida que, a través de un dispositivo móvil conectado a 
internet, cualquier individuo puede obtener y compartir contenidos publicados 
en la web.

En este sentido, es necesario reflexionar sobre la práctica docente y replantear 
el rol del docente en la educación del siglo XXI. Es decir, el educador debe 
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ser un guía en el proceso de aprendizaje, desarrollando pensamiento crítico 
en sus estudiantes para que puedan clasificar la información, analizar la más 
pertinente para cada caso y utilizarla en la práctica de actividades programa-
das para que tengan sentido y significado. Se debe tener presente que el es-
tudiante aprende en un ambiente adecuado, de forma colaborativa, y a través 
de la construcción de conocimientos. Para ello, es fundamental el desarrollo 
de actividades de interacción mediadas por la tecnología digital, fortaleciendo 
habilidades comunicativas, investigación, análisis, argumentación, redacción, 
entre otras. 

Por lo tanto, las TIC enriquecen la actividad docente, no la desplazan, por-
que brindan la posibilidad de innovar en la metodología, modificando la for-
ma de aprender e incorporar procesos colaborativos en los que se aplican los 
conocimientos aprendidos y se obtienen habilidades para resolver problemas 
del contexto. Se deben encontrar formas de incorporar su uso en actividades 
planificadas y dirigidas, con objetivos claros de aprendizaje, lo que dignifica 
la misión del educador como conocedor de las necesidades de aprendizaje y 
las competencias requeridas al ciudadano hiperconectado. Es decir, en los di-
ferentes escenarios educativos se requiere que el docente desarrolle la CDD y 
el estudiante la CD.

No obstante, se debe diferenciar CD y CDD de alfabetización informacional. 
Lázaro y Gisbert (2015) consideran que la CDD ha evolucionado desde la apa-
rición del concepto alfabetización digital. Menciona que este concepto aparece 
por primera vez en 1997 con Gilster, referido a acceso, evaluación y gestión 
de la información. Asimismo, muestra los conceptos de Covello y Lei (2010) 
que presentan siete componentes de la alfabetización digital, y Eshet-Alka-
lai (2012) que la definen como un conjunto de habilidades técnico-procesa-
les, cognitivas y socioemocionales, necesarias para vivir, aprender y trabajar 
en una sociedad digital. Para Flores-Lueg y Vila (2016), la importancia de 
la formación en CD está relacionada con formar ciudadanos que participen 
activamente, de manera crítica y responsable en los diversos escenarios de la 
sociedad digital.

En este sentido, para hacer referencia a la CDD, es necesario comprender el 
significado de CD a nivel general. La CD son habilidades requeridas en la so-
ciedad de la información para que el individuo use la tecnología para aprender, 
comunicar, colaborar, entre otras. La OCDE (2011) considera la CD como un 
elemento imprescindible para el desarrollo de los individuos. A continuación, 
en la tabla 10, se presentan distintas definiciones sobre CD desde la revisión 
realizada por Flores (2014).
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Tabla 10. Definiciones de Competencia Digital (CD) 

Comisión Europea 
(2005)

Uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la in-
formación (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se 
sustenta en las competencias básicas en materia de TIC: el uso de 
ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar 
e intercambiar información y comunicarse y participar en redes de 
colaboración a través de Internet (p. 2).

Ley Orgánica de 
Educación española 
(2006)

Disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comuni-
car información y para transformarla en conocimiento. Incorpora 
diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información 
hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, inclu-
yendo la utilización de las tecnologías de la información y la co-
municación como elemento esencial para informarse, aprender y 
comunicarse. El tratamiento de la información y la competencia 
digital implican ser una persona autónoma, eficaz, responsable, 
crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información 
disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las 
normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de 
la información y sus fuentes en los distintos soportes.

Gisbert, Espuny y 
González (2011)

Supone la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes 
que tienen que ver con el uso elemental del hadware de los orde-
nadores, sus sistemas operativos como gestores del hardware, el 
sofware como herramienta de trabajo, de comunicación off-line y 
de comunicación on-line; y, por extensión de la competencia de 
gestión de la información, todo aquel uso de las TIC que tenga que 
ver en los procesos de localización, acceso, obtención, selección, 
gestión y uso de esta información (p. 76).

Larrazt, V. (2012)

La capacidad de movilizar diferentes alfabetizaciones, con el fin 
de gestionar la información y comunicar conocimiento en la so-
lución de situaciones en una sociedad en constante evolución. La 
competencia digital permite tomar decisiones para lidiar con los 
problemas planteados por la sociedad del conocimiento de cual-
quier campo de nuestro ecosistema de aprendizaje (personal, pro-
fesional y social). Esta práctica permite aprender durante toda la 
vida (p. 118). (Texto original en catalán).

Gutiérrez, I. (2014)

Valores, creencias, conocimientos, capacidades y actitudes para 
utilizar adecuadamente las tecnologías, incluyendo tanto los or-
denadores como los diferentes programas e internet, que per-
miten y posibilitan la búsqueda, el acceso, la organización y la 
utilización de la información con el fin de construir conocimien-
to (p. 54).

Fuente: Flores (2014, p. 57)

Para Gisbert, González y Esteve (2016), en educación es fundamental enfatizar 
en la CDD, que está asociada a las capacidades que tiene el maestro para apro-
vechar la tecnología educativa en el ejercicio profesional. Por su parte, Esteve, 
Castañeda y Adell (2018, p.2) consideran que la CDD obedece a la forma como 
el profesor usa las TIC disponibles para mejorar su ejercicio profesional; y se 
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relacionan con el desarrollo de capacidades y actitudes asociadas frente a la 
tecnología digital que le ayudan en su accionar como docente. 

Asimismo, Cela-Ranilla, Esteve, González y Gisbert-Cervera (2017) consideran 
que el docente se desempeña en una sociedad mediada por lo digital, y debe 
desarrollar la competencia que le permita asumir su profesión de manera efi-
caz. Consideran que el docente debe desarrollar diferentes competencias en 
su ejercicio profesional, siendo la CDD una competencia fundamental debido 
a la transversalidad de las TIC.  La CDD es necesaria para propiciar procesos 
educativos de calidad. El concepto de CDD supera las habilidades digitales 
y se concibe como “competencia digital docente facilitadora de procesos de 
transformación personal y social en coherencia con los tiempos que corren” 
(Cela-Ranilla, Esteve, González y Gisbert-Cervera, 2017, p. 407). 

Para los anteriores autores, se requieren nuevos modelos pedagógicos en la 
formación de los docentes para que puedan desempeñarse de acuerdo a los 
requerimientos de una sociedad cambiante. Proponen una pedagogía trans-
formadora, donde la CDD se convierta en motor de la praxis docente, desde 
una visión comprensiva, constructiva de la formación, donde la transforma-
ción en el uso de las TIC por el docente genere cambios en los estudiantes. 
Es decir, se requiere que los maestros de los futuros docentes desarrollen 
prácticas que incorporen el uso efectivo de las TIC para que contribuyan en 
sus estudiantes a desarrollar la CDD (Cela-Ranilla, Esteve, González y Gis-
bert-Cervera, 2017).

Frente a CDD llama la atención los aportes de Flores-Lueg y Vila (2016):

“El desarrollo de la competencia digital del profesorado no es una cuestión 
fácil de abordar, ya que este actor debe ser capaz de desarrollar la compe-
tencia digital en cada una de sus dimensiones como cualquier ciudadano, 
pero, al mismo tiempo, se espera que en su praxis docente logre articular 
los saberes pedagógicos y disciplinarios con los conocimientos sobre el uso 
de las TIC desde el punto de vista didáctico, además, que valore las múlti-
ples alternativas que estas herramientas ofrecen para generar entornos que 
favorezcan” (Flores-Lueg y Vila, 2016, p. 130).

En este sentido, es importante reconocer los niveles de formación en compe-
tencia digital de los futuros docentes y potenciar sus capacidades, habilidades 
y destrezas frente al uso de las TIC como herramienta de apoyo a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, para formar profesionales competentes de acuerdo 
a las necesidades del contexto actual. 
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Modelos sobre procesos de Formación de la Competencia Digital 
Docente

A continuación, se detallan los modelos que son referentes en procesos de for-
mación para el desarrollo de la competencia digital docente. 

Modelo TPACK (Technological Pedagogical Content Knwoledge)

El Modelo TPACK (Technological Pedagogical Content Knwoledge) propuesto 
por Koehler y Mishra (2009), considera que solo serán competentes los docen-
tes que puedan activar de modo efectivo un conocimiento de triple naturaleza: 
disciplinar, pedagógico y tecnológico. A continuación, se detalla cada compo-
nente:

Conocimiento disciplinar (CK): En relación al disciplinar los autores agregar 
que el profesional de la educación requiere el conocimiento de conceptos, teo-
rías, ideas, marcos organizacionales, enfoques y conocimiento general de la 
disciplina que enseñan. 

Conocimiento pedagógico (PK): Está asociado a los conocimientos que deben 
tener los profesores sobre las prácticas de enseñanza-aprendizaje, lo cual inclu-
ye planeación, evaluación, metodología, estrategias pedagógicas y manejo de 
aula. Se trata de que el maestro desarrolle los conocimientos pedagógicos que 
les permita en su ejercicio profesional entender las formas como se pueden de-
sarrollar procesos de construcción de conocimiento y desarrollo de habilidades 
en los estudiantes.

Conocimiento Tecnológico (TK): Conocimientos amplios frente al uso de las 
TIC y las formas de integrarlas de manera productiva a sus prácticas profe-
sionales, reconociendo las posibilidades y retos de la tecnología digital; y la 
capacidad para adaptarse a los cambios frente al uso de herramientas. 

En la imagen 5, se puede observar la interacción generada por cada uno de los 
componentes:

• Conocimiento pedagógico disciplinar (Pedagogical Content Knowled-
ge): Didácticas que afectan el conocimiento disciplinar. 

• Conocimiento tecnológico del contenido (Technological Content 
Knowledge): Relación entre el contenido disciplinar y la tecnología dis-
ponible.

• Conocimiento pedagógico tecnológico (Technological Pedagogical 
Knwoledge): Relación entre el uso de la tecnología y la metodología de 
enseñanza.
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Imagen 5. Modelo TPACK 
Fuente: Koehler y Mishra (2009)

Pentágono de competencias TIC

Asimismo, El Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2013) en las compe-
tencias TIC para el desarrollo profesional docente, presenta el pentágono de 
competencias apoyadas en tecnologías digitales para apropiar y dinamizar pro-
cesos de innovación educativa. El MEN identifica como competencia TIC al 
conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposi-
ciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas 
entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una activi-
dad en contextos relativamente nuevos y retadores (MEN. 2013). En la imagen 
6 se pueden observar las competencias que debe desarrollar el docente dentro 
del contexto específico de la innovación educativa con uso de TIC. Según el 
MEN (2013), son las siguientes:

1. Competencia tecnológica: Capacidad para seleccionar y utilizar de forma per-
tinente, responsable y eficiente una variedad de herramientas tecnológicas.  

2. Competencia comunicativa: Capacidad para expresarse, establecer contac-
to y relacionarse en espacios virtuales de manera sincrónica y asincrónica. 

3. Competencia pedagógica: Capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, reconociendo alcances y limitaciones 
de la incorporación de estas en su propio desarrollo.

4. Competencias de gestión: la capacidad para utilizar las TIC en la planea-
ción, organización, administración y evaluación de manera efectiva de los 
procesos educativos.
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5. Competencia Investigativa: Capacidad de utilizar las TIC para transforma-
ción del saber y la generación de nuevos conocimientos.

Imagen 6. Pentágono de competencias TIC 
Fuente: MEN (2013)

El Modelo Espiral de Competencias TICTACTEP

El Modelo Espiral de Competencias TICTACTEP (Pinto, Díaz y Alfaro, 2016: 
Pinto et al., 2017; 2018), propone la articulación del Pentágono de Competen-
cias TIC (MEN, 2013, p. 9) con la diferenciación conceptual entre TIC, TAC y 
TEP (Reig, 2011). Como se observa en la imagen 7, este modelo busca el for-
talecimiento de las competencias digitales en docentes, desde procesos cons-
truccionistas de aprendizaje que implican pasar de un nivel TIC basado en 
usos instrumentales de la tecnología digital, a usos TAC relacionados con la 
intencionalidad educativa de la utilización de las TIC; para finalmente avanzar 
de manera espiral a TEP, donde el uso de la tecnología adquiere una dinámica 
de movilización digital e innovación educativa. Sobre este modelo se profundi-
zará en el siguiente capítulo. 

Imagen 7. Niveles del Modelo TICTACTEP
Fuente: Elaboración Propia
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El Modelo Holístico

En la imagen 8, se presenta el Modelo Holístico (Esteve, Castañeda y Ade-
ll, 2018), el cual es considerado un modelo de competencia docente para 
educar en y para un mundo digital, que parte de identificar los ámbitos en 
el que el profesor debe ser competente en el escenario laboral.  

Imagen 8. Modelo de competencia docente holística para el mundo digital 
Fuente: Esteve, Castañeda y Adell (2018)

Esteve, Castañeda y Adell (2018, p.2) consideran que la CDD obedece a la for-
ma como el profesor usa las TIC para mejorar su ejercicio profesional e implica 
el “desarrollo de capacidades y actitudes del mundo digital para el desarrollo 
de su acción profesional”. En este sentido, proponen 6 componentes del mode-
lo que se mencionan a continuación:

Generador y gestor de prácticas pedagógicas emergentes, experto en conteni-
dos pedagógicos digitales, práctico reflexivo aumentado, experto en entornos 
enriquecidos de aprendizaje personal y organizativo, sensible al uso de la tec-
nología desde la perspectiva del compromiso social; y capaz de usar la tecnolo-
gía para expandir su relación con la familia y el entorno del estudiante.

El Modelo MITEA

Se presenta el Modelo MITEA (Sosa, Salinas y De Benito, 2018), considerado 
una propuesta innovadora para promover la inclusión efectiva de las TIC en 
educación, que se basa en cuatro condicionantes, a saber: motivación, infraes-
tructura, competencias TIC y utilidad percibida. En la imagen 9 se observa que 
el modelo MITEA propone la reflexión docente, la flexibilidad pedagógica, la 
comunicación dialógica y los roles para generar cambios en los procesos de 
enseñanza.
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Imagen 9. Modelo de incorporación de Tecnologías Emergentes en el aula (MITEA)
Fuente: Sosa, Salinas y De Benito (2018)

El marco común de la competencia digital docente

El Instituto Nacional de Tecnología Educativa y de Formación del Profesorado 
de España (INTEF, 2017) basado en la propuesta de la competencia digital para 
la Unión Europea, presenta un marco común de la competencia digital docente 
que busca:

1. Facilitar una referencia común con descriptores de la competencia digital 
para profesores y formadores. 

2. Ayudar a ser más exigentes en relación a la competencia digital docente. Per-
mitir a todos disponer de una lista de competencias mínimas de docentes. 

3. Ayudar a que el docente tenga la competencia digital necesaria para usar 
recursos digitales en sus tareas docentes. 

4. Influir para que se produzca un cambio metodológico tanto en el uso de los 
medios tecnológicos como en los métodos educativos en general.

Según INTEF (2017), este marco toma las 5 áreas de competencias digitales 
propuestas por el proyecto Digcomp como Marco para la competencia digital 
para la Unión Europea. A saber: Información, Comunicación, Creación de con-
tenidos, Seguridad, y Resolución de problemas. INTEF (2017, p. 9) las resume 
de la siguiente forma:   

1.  Información y alfabetización informacional: identificar, localizar, recupe-
rar, almacenar, organizar y analizar la información digital, evaluando su 
finalidad y relevancia. 
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2.  Comunicación y colaboración: comunicar en entornos digitales, compartir 
recursos a través de herramientas en línea, conectar y colaborar con otros 
a través de herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades 
y redes; conciencia intercultural. 

3.  Creación de contenido digital: crear y editar contenidos nuevos (textos, 
imágenes, videos…), integrar y reelaborar conocimientos y contenidos 
previos, realizar producciones artísticas, contenidos multimedia y progra-
mación informática, saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y 
las licencias de uso. 

4.  Seguridad: protección personal, protección de datos, protección de la iden-
tidad digital, uso de seguridad, uso seguro y sostenible. 

5. Resolución de problemas: identificar necesidades y recursos digitales, to-
mar decisiones a la hora de elegir la herramienta digital apropiada, acorde 
a la finalidad o necesidad, resolver problemas conceptuales a través de 
medios digitales y resolver problemas.

En la tabla 11 se pueden observar los descriptores generales y las competen-
cias que propone el Marco para la Competencia Digital docente para la Unión 
Europea. 

Frente a la propuesta del Marco para la competencia digital para la Unión 
Europea, derivada del proyecto DIGCOMP, INTEF (2017), hace una propuesta 
aplicada al ejercicio profesional docente, específicamente a las competencias 
que debe desarrollar el maestro para apropiar las TIC en su ejercicio profesio-
nal, estableciendo los siguientes niveles: 

Imagen 10. Niveles de competencia del Marco Común de CDD
Fuente: INTEF (2017, p. 28)
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Como se observa en la imagen 10, Intef (2017) establece que el descriptor de 
la CDD debe tener 3 niveles que se subdividen en 6: A (Básico), B (Interme-
dio), C (Avanzado). Las áreas del Marco Común se pueden observar a conti-
nuación en la imagen 11.

Imagen 11. Áreas del Marco Común de CDD
Fuente: INTEF (2017, p. 29)

Como se puede observar en la imagen 11 y en la tabla 12, Intef (2017) esta-
blece cinco áreas. A saber: Información y alfabetización informacional, Comu-
nicación y colaboración, Creación de contenidos, Seguridad, y Resolución de 
problemas. A continuación, en la tabla 4, se pueden observar los descriptores 
de la CDD propuestos por INTEF (2017).

Asimismo, el proyecto DigCompEdu como Marco de referencia para la com-
petencia digital de los educadores en el contexto europeo (Redecker, 2017) 
asegura que los docentes deben estar equipados con las competencias que les 
permita participar en la sociedad digital, que les ayude en el ámbito profesio-
nal y que les posibilite incidir en el uso creativo y crítico de las tecnologías por 
parte de los estudiantes.  En la imagen 12, se pueden observar las áreas del 
ModeloDigCompEdu.
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Imagen 12. Áreas del Modelo DigCompEdu 
Fuente: Redecker (2017, p. 15)

DigCompEdu distingue seis áreas específicas del docente para fomentar una 
enseñanza innovadora (Compromiso profesional, recursos digitales, enseñan-
za y aprendizaje, evaluación, empoderamiento, facilitador de competencias en 
los estudiantes), y un total de 22 competencias. En la imagen 13 se detalla la 
progresión de la CDD desde la propuesta de DigCompEdu.

DigCompEdu basa su clasificación en las etapas cognitivas de progreso expre-
sadas en la taxonomía de Bloom, estableciendo 6 niveles de desarrollo de la 
competencia: Inicial (A1) y Explorador (A2), integrador (B1) y Experto (B2), 
líder (C1) y Pionero (C2) (Redecker, 2017, p. 29).
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Imagen 13. Progresión de la competencia DigCompEdu
Fuente: Redecker (2017, p. 31)

Estándares de Tecnologías de Información y Comunicación TIC para Docentes 
NETS-T 

ISTE (International Society for Technology in Education de Estados Unidos) 
propone una guía para facilitar el uso intencional y estratégico de las TIC en el 
ejercicio profesional docente, en el que todos los docentes deben cumplir con 
los indicadores presentados en la imagen 14, a saber: 1. Facilitan e inspiran 
el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes, 2. Diseñan y desarrollan ex-
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periencias de aprendizaje y evaluaciones propias de la Era Digital, 3. Modelan 
el Trabajo y el Aprendizaje característicos de la Era Digital, 4. Promueven y 
Ejemplifican Ciudadanía Digital y Responsabilidad, 5. Se comprometen con el 
Crecimiento Profesional y con el Liderazgo. 

Imagen 14. Estándares de Tecnologías de Información y Comunicación TIC 
para docentes NETS-T

Fuente: ISTE (2008) 

Estándares TIC Para la Formación Inicial Docente 

Chile es uno de los países de la región que ha sido referente de la incorpora-
ción de la tecnología educativa a través del proyecto Enlaces. En el año 2008 
presentaron los Estándares TIC para la Formación Inicial Docente (FID) que se 
convierten en un referente para evaluar las competencias de los futuros docen-
tes y que busca que los estudiantes de pedagogía desarrollen la capacidad para 
apropiar las TIC en su ejercicio profesional.  

Imagen 15. Elementos de la propuesta de estándares TIC para la FID
Fuente: Silva (2012)
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Según Silva (2012), el objetivo final de los estándares es potenciar el uso de las 
TIC en la formación de los futuros docentes, lo cual debe permear las cuatro 
áreas de formación: práctica, didáctica, especialidad y general. Los estándares 
TIC para la FID están agrupados en 5 dimensiones. A saber: pedagógica, ges-
tión, aspectos éticos y legales, desarrollo profesional y aspectos técnicos. La 
propuesta fue realizada desde la revisión del estado del arte a nivel nacional, 
el proyecto Enlaces y los aportes de las universidades con programas de for-
mación docente.

Estándares de Competencias TIC para docentes de la Unesco

La Unesco propone desarrollar en los docentes las competencias que le per-
mitan apoyar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades indispensables 
en el siglo XXI. En la versión presentada en el año 2008, se presentan los tres 
enfoques que conforman los estándares TIC (nociones básicas en TIC, profun-
dización del conocimiento y generación de conocimiento), los cuales se cruzan 
con los seis componentes del sistema educativo (currículo, política educativa, 
pedagogía, utilización de las TIC, organización y capacitación de docentes) y 
se convierte en marco de referencia para organizar políticas educativas.

Imagen 16. Marco de Competencias en materia TIC 
Fuente: Unesco (2019) 
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En la imagen 16 se puede observar la versión presentada por la Unesco en el 
año 2019, se hace énfasis en 6 aspectos relacionados con comprensión del pa-
pel de las TIC en la educación, currículo y evaluación, pedagogía, aplicación de 
competencias digital, organización y administración, y aprendizaje profesional 
de los docentes. Asimismo, se distinguen tres niveles de avance de la compe-
tencia digital en los docentes relacionados con adquisición de conocimientos, 
profundización de conocimientos, y creación de conocimientos.  

Estos modelos coinciden en establecer metas educativas frente a las competen-
cias que debe desarrollar el docente para ser competente en el uso educativo 
de las TIC y se convierten en referentes para diseñar políticas educativas, ins-
trumentos de evaluación y programas de formación en CDD.

La CDD en la Formación Inicial Docente

Para Silva (2017), es necesario desde la formación inicial preparar al docente 
para los retos que representa integrar las TIC en los procesos educativos. En 
este sentido, desde las facultades de Ciencias de la Educación debe haber un 
compromiso por desarrollar la CDD y preparar al futuro docente para el ejerci-
cio profesional en una sociedad mediada por lo digital. Siendo necesario que 
las instituciones formadoras de maestros realicen ajustes en sus planes curricu-
lares, donde los escenarios de aprendizaje proporcionen a los futuros maestros 
oportunidades de experimentar y ejercitar el uso de las TIC. 

Para Flores (2014), es fundamental desde la formación inicial del profeso-
rado favorecer el desarrollo de las competencias pedagógicas, disciplinarias 

Imagen 17. Competencia Digital Docente
Fuente: Flores (2014, p. 61)
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y la competencia digital docente, que le permita al educador asumir los re-
tos relacionados con integración de las TIC al proceso educativo; resignificar 
las prácticas docentes desde modelos educativos constructivistas y aprovechar 
la tecnología digital en su ejercicio profesional. En la imagen 17 se presenta 
la gráfica sobre CDD, que está relacionada con alfabetización informacional, 
alfabetización tecnológica, alfabetizaciones múltiples, competencia cognitiva, 
ciudadanía digital, competencia comunicativa y competencia didáctica.  

Asimismo, Hepp, Prats y Holgado (2015), consideran que el docente debe de-
sarrollar las siguientes competencias: 1. Competencia en la materia, 2. Com-
petencia pedagógica, 3. Capacidad para integrar la teoría y la práctica, 4. Coo-
peración y colaboración, 5. Garantía de calidad, 6. Movilidad, 7. Liderazgo, 8. 
Aprendizaje permanente. A continuación, en la imagen 18 se puede observar 
las fases del aprendizaje para promover la transformación, desde la capacidad 
que tiene el docente para enfrentar un mundo cambiante, que promueve res-
puestas innovadoras e integrales, que es crítico de los conocimientos acumula-
dos y que está dispuesto al cambio. 

Imagen18. Fases del aprendizaje transformador 
Fuente: Cela-Ranilla, Esteve, González y Gisbert-Cervera (2017).

También, Tejada y Pozos (2018) revisan la propuesta Unidades de Competen-
cia para el Modelo de Desarrollo Profesional Docente a partir de las funciones 
y escenarios profesionales (Pozos, 2013). En este sentido, proponen que la 
formación de formadores para promover el desarrollo de la CDD deba conside-
rarse: 1. Colaboración en el diseño, desarrollo y evaluación de la formación por 
parte de diferentes docente a través de redes, REA, entre otros, 2. El contenido 
de la formación de formadores debe contribuir al desarrollo de las competen-
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cias profesionales de su perfil, 3. Formación centrada en la práctica con énfasis 
en diferentes estrategias metodológicas tales como aprendizaje hibrido y cola-
borativo, 4. La formación inicial y continua del docente debe considerarse una 
tarea permanente e ininterrumpida, 5. Creación de redes de formadores para 
colaborar en la gestión de conocimiento e información; y animar a implicarse 
en procesos de cambio y mejora profesional, 6. Contar con un marco de eva-
luación, reconocimiento y certificación de competencias profesionales para los 
docentes.

La formación inicial y el desarrollo de CDD parten de la necesidad de generar 
experiencias frente a la apropiación de la tecnología educativa por parte de 
sus docentes o a través de las prácticas pedagógicas que ayuden a apropiar la 
tecnología digital en su ejercicio profesional. Instefjord and Munthe (2017) 
cuestionan la forma cómo se integra la competencia digital profesional en la 
formación inicial del profesorado, cómo perciben los educadores su propia 
competencia digital y cómo se relaciona esto con el apoyo en el lugar de traba-
jo y su eficacia pedagógica.

Asimismo, Flores-Lueg y Vila (2016) consideran que la vinculación de las TIC 
a la educación ha permitido replantear los procesos educativos, agregan que 
“la formación inicial del profesorado ha ido adoptando cada vez mayor rele-
vancia, pues se espera que las y los docentes sean capaces de innovar en las 
metodologías de enseñanza por medio de la incorporación de las herramien-
tas digitales, las cuales pueden ser valoradas como medios que contribuyen 
a la generación de ambientes de aprendizaje renovados y contextualizados a 
la realidad que están viviendo los niños y jóvenes que asisten a la educación 
formal” (p, 130). 

En definitiva, a nivel profesional se requiere impulsar desde la formación ini-
cial del profesorado el desarrollo de la CDD para favorecer la integración de las 
TIC como herramientas de apoyo a los escenarios de enseñanza-aprendizaje y 
para que los docentes adquieran las competencias acordes a los requerimientos 
de la era digital.

Conclusiones

Se reconocen los aportes de diversos autores que resaltan las competencias 
profesionales que debe desarrollar el docente para responder a los desafíos de 
educar en una sociedad mediada por lo digital y la necesidad de desarrollar 
procesos de investigación que den cuenta de los avances que se están presen-
tando en las Facultades de Educación. En este sentido, se concluye que desa-
rrollar la CDD en la formación inicial del profesorado debe procurar:
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1. Identificar los desafíos que tiene incorporar las TIC en la educación. Se 
debe partir de reconocer las realidades de los contextos y la necesidad 
de transformar las metodologías de enseñanza. Tener presente que los 
estudiantes y docentes deben adquirir nuevos roles en los procesos de 
enseñar y aprender, y que las mejoras dependen de las innovaciones edu-
cativas.

2. Diferenciar la CD de la CDD. Los diferentes profesionales de la era digital 
deben desarrollar la CD entendida como las habilidades que desarrolla el 
individuo para el aprendizaje permanente, la comunicación, la colabora-
ción, y el uso crítico de las TIC. El profesional de la educación debe desa-
rrollar la CDD que representa la suma de la CD y el desarrollo de capaci-
dades y actitudes para aprovechar la tecnología educativa en el ejercicio 
docente.

3. Reconocer los modelos que son referentes en profesos de formación docen-
te. Existen diferentes modelos y tendencias educativas que son aceptadas 
en contextos internacionales y que sirven de guía para el diseño de políti-
cas de formación para promover la CDD. Todas ellas enfatizan en la nece-
sidad de desarrollar diferentes dimensiones en el docente para aprovechar 
la tecnología educativa.  

4. Asumir responsabilidades por parte de las Facultades de Educación. Es ne-
cesario que desde las instituciones formadoras de maestros preparen a los 
futuros docentes de acuerdo a las necesidades de la educación actual. Esto 
implica que los currículos de las licenciaturas incorporen apuestas para el 
desarrollo de la CDD y que los docentes universitarios sean referentes fren-
te a la apropiación de la tecnología educativa en el ejercicio profesional 
docente. 
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acuerdo al modelo TEP

RESUMEN

Este apartado presenta los indicadores para evaluar el desarrollo de la 
competencia digital docente (CDD) en la formación inicial docente (FID) 
desde los dominios tecnológico, empoderado y pedagógico propuestos 
por el modelo TEP. A nivel metodológico, se asume la investigación 
basada en diseño para determinar las CDD que se deben promover 
desde los currículos de los programas formadores de maestros. Se 
concluye que los indicadores de evaluación de la CDD en la FID son 
una herramienta valiosa para orientar procesos de formación desde los 
principios trasversales, integradores, situados, auténticos y flexibles del 
modelo TEP.  

Palabras Clave: Indicadores de evaluación, Competencia Digital 
Docente (CDD), Formación Inicial Docente (FID), Tecnología para el 
empoderamiento y la participación (TEP), Modelo TEP.

Introducción 

Existe un consenso entre la comunidad académica y científica frente a que en 
la formación inicial docente (FID) se requiere el desarrollo de la Competencia 
Digital Docente (CDD). Desde esta perspectiva, autores como Silva (2012), 
Flores (2014), Villant (2014), Flores-Lueg & Vila (2016), entre otros, aseguran 
que se deben fortalecer las acciones que permitan la formación inicial y con-
tinua del profesorado, de manera que se logren garantizar los conocimientos 
y habilidades que faciliten al docente aprovechar la tecnología digital en el 
ejercicio profesional. Asimismo, es necesario en el contexto latinoamericano 
mayor compromiso de los gobiernos en el desarrollo y adopción de políticas 
para el desarrollo de la CDD (Silva, Lázaro, Miranda & Canales, 2018).
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No obstante, realizar propuestas para promover el desarrollo de la CDD sigue 
siendo un reto. Se requiere asumir la acreditación de la CDD como un requisito 
de la formación del docente que garantice la excelencia del ejercicio profesio-
nal, y para ello se necesitan modelos y estándares de referencia que sean orien-
tadores de los procesos de formación de los futuros docentes y de los maestros 
en ejercicio (Silva, 2012; Gisbert, González & Esteve, 2016). Asimismo, “la 
implementación de las TIC en el ámbito educativo exige un replanteamiento 
profundo de los sistemas de formación inicial y permanente del profesorado, 
así como un planteamiento holístico para su transformación que suponga un 
revulsivo para la modificación o el cambio del actual modelo de enseñanza y 
aprendizaje” (Peirats-Chacón, Gabaldón-Estevan, Marín-Suelves, 2018, p. 56).

Por lo tanto, se reconoce la necesidad que en la FID se desarrollen las habili-
dades para integrar la tecnología educativa en el ejercicio docente, y que no 
coincide la formación en CDD del futuro docente con las demandas profesiona-
les requeridas en el escenario laboral (Instefjord and  Munthe, 2017). En este 
sentido, este trabajo busca generar una propuesta de indicadores de CDD en la 
formación inicial docente (FID) desde los dominios tecnológico, empoderado 
y pedagógico propuestos por el modelo TEP, que se conviertan en referentes en 
procesos de formación para la apropiación de la tecnología digital en el ejerci-
cio profesional del docente.

Visión general del Modelo Tecnológico, Empoderado, y Pedagógico

El Modelo TEP propone articular las propuestas de los marcos institucionales y 
modelos de CDD frente a las competencias laborales de docentes en tecnología 
digital con las competencias educacionales en la FID (Pinto, Pérez, y Darder, 
2020c). Es decir, se considera que se deben hacer mayores esfuerzos por incor-
porar en los currículos de los programas de magisterio el desarrollo de la CDD 
de manera trasversal, integradora, situada, autentica y flexible, desde el domi-
nio tecnológico, empoderado, y pedagógico. El Modelo TEP es una propuesta 
para que las instituciones formadoras de maestros garanticen el desarrollo de 
las competencias que le permitan al futuro docente usar la tecnología digital 
de manera crítica, creativa, colaborativa, para promover los procesos de ense-
ñanza aprendizaje y para aprender a lo largo de la vida.

El modelo TEP presenta los principios transversal, integrador, situado, auten-
tico, y flexible.  El primero está asociado a la forma como diferentes campos 
de formación contribuyen al desarrollo de la CDD. Lo integrador se relaciona 
con la pretensión de que el individuo alcance conocimiento y habilidades que 
pueda aplicar en su ejercicio profesional. También se propone que los procesos 
de formación se desarrollen de manera situada atendiendo el contexto educa-
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tivo. Asimismo, se plantean estrategias auténticas y flexibles en los procesos 
de enseñanza.

 

Imagen 19. Principios del Modelo TEP
Fuente: Autor basado en  Pinto, Pérez, y Darder (2020c)

El modelo TEP presenta los dominios Tecnológico, Empoderado, y Pedagógico. 
El dominio Tecnológico se relaciona con las capacidades frente al uso de la 
tecnología digital para la creación, uso y reutilización de recursos educativos, 
para aprender, participar, y promover el aprendizaje y desarrollo de compe-
tencias en los estudiantes. El dominio Empoderado se asocia a las capacidades 
y actitudes para aprovechar la tecnología digital en el ejercicio profesional de 
manera creativa, reflexiva, responsable, ética, y segura, para el mejoramiento 
de la práctica docente, y para promover la ciudadanía digital de los estudian-
tes. Finalmente, el dominio Pedagógico corresponde a los conocimientos y dis-
posiciones para diseñar, implementar y evaluar metodologías de enseñanza 
innovadoras donde se aproveche la tecnología digital para generar prácticas 
educativas flexibles, retadoras, participativas, y que potencien la construcción 
de conocimiento. 

 

Imagen 20. Dominios del Modelo TEP
Fuente: Autor basado en Pinto, Pérez, y Darder (2020c)

El Modelo TEP toma el concepto de empoderamiento y participación, y avanza 
en una propuesta para la FID en donde la acción de desarrollo de la CDD se 
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centra en fortalecer los dominios tecnológico, empoderado y pedagógico des-
de procesos transversales, integradores, auténticos, situados y flexibles. En la 
figura 1 se puede observar el esquema del Modelo TEP.

Imagen 21.Esquema del Modelo TEP para el Desarrollo de la CDD en la FID
Fuente: Pinto, Pérez, y Darder (2020c)

Contextualización metodológica

Este trabajo hace parte de la investigación denominada “Diseño e implementa-
ción de un modelo de formación para el desarrollo de la CDD en la FID”, que 
se está desarrollando como tesis doctoral de la autora en la Universidad de Las 
Islas Baleares, y que cuenta con la dirección y tutoría de la Dra. Adolfina Pérez 
y la Dra. Antonia Darder. El objetivo de este trabajo es determinar las compe-
tencias digitales docentes que se deben desarrollar en la formación inicial del 
profesorado, atendiendo la propuesta del modelo TEP.

La metodología siguió los postulados de la investigación basada en diseño 
(Romero-Ariza, 2014; de Benito Crosetti & Salinas, 2016; Valverde-Berrocoso, 
2016), para lo cual se realizó el siguiente procedimiento:

1. Selección de marcos y estándares internacionales de CDD. A partir de la 
revisión sistemática de la literatura realizada por el autor sobre CDD 2009-
2019 (Pinto, Pérez, y Darder, 2020b), se seleccionaron 5 estándares in-
ternacionales que han tenido mayor impacto en la comunidad académica 
y que han sido orientadores de políticas nacionales e institucionales para 
promover el desarrollo de la CDD.

2. Identificación de competencias alcanzables en la FID. Se construyó una tabla 
con las especificaciones del desempeño deseable en la FID para cada uno de 
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los marcos y estándares seleccionados. Este ejercicio permitió relacionar las 
competencias propuestas por cada marco o estándar internacional con los 
dominios Tecnológico, Empoderado, y Pedagógico del modelo TEP. 

3. Formulación de competencias del modelo TEP. A partir del ejercicio an-
terior, se definieron 5 competencias para cada uno de los dominios de 
modelo, quedando en total 15 conocimientos y capacidades que debe de-
sarrollar los estudiantes de magisterio. 

4. Valoración por expertos. La propuesta de modelo TEP y la definición de las 
15 competencias fue enviada a 18 expertos en tecnología educativa. Las 11 
respuestas obtenidas de expertos evidencian valoraciones y observaciones 
positivas.

5. Construcción de indicadores de las competencias propuestas para el mo-
delo TEP. A partir de las recomendaciones realizadas por los expertos, se 
definieron 3 indicadores por cada competencia, los cuales sirven de orien-
tadores para desarrollar procesos de formación en la FID de acuerdo a los 
dominios del modelo TEP.

Estándares de competencias digital docente

A nivel internacional existen diferentes marcos nacionales e internacionales 
que definen estándares de competencias que permiten identificar las necesi-
dades de formación profesional requeridas para el docente de la era digital. 
A partir de la revisión sistemática de la literatura realizada por el autor sobre 
CDD en bases de datos Scopus, Web of Science, Eric, Scielo, Dialnet y Redalyc 
en publicaciones de los años 2009 al 2019, se evidencia que los que han tenido 
mayor aceptación por la comunidad académica y que han sido referencia en el 
desarrollo de investigaciones para evaluar y desarrollar procesos de formación 
en CDD, son los que se presentan a continuación.

1. Marco de competencias docentes en materia TIC (UNESCO, 2008; 2011; 
2019). Tiene diferentes publicaciones que sirven como referencia a los paí-
ses para desarrollar normativas en torno a las competencias docentes en 
materia TIC y uso de tecnología educativa. La presentada por la Unesco 
en el 2019 tiene 18 competencias organizadas en tres niveles y 6 aspectos 
o dimensiones. Los niveles responden a las etapas en la adquisición de 
conocimientos, se complejizan y están menos centradas en la tecnología 
en la medida que ascienden. Los niveles son adquisición de conocimiento, 
profundización de conocimiento y creación de conocimiento. 

 Asimismo, cada nivel presenta 6 aspectos relacionados con las característi-
cas del ejercicio profesional del docente. El primero es la comprensión del 
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papel de las TIC en las políticas educativas, busca que el docente analice y 
entienda el rol de la tecnología digital en la educación. El segundo se refiere 
al currículo y evaluación, y se relaciona con la manera como el docente ex-
plora y reconoce la aplicación de la tecnología digital para la enseñanza del 
currículo y la evaluación. El tercero es pedagogía, el cual indica al docente 
sobre el aprovechamiento de las TIC para mejorar los procesos de enseñan-
za aprendizaje. El cuarto es aplicación de competencias digitales, concier-
ne a integrar la tecnología digital en las tareas de docencia.  El quinto es 
organización y administración, está asociado a la gestión del entorno para 
promover procesos educativos acordes a las necesidades de la era digital. 
Finalmente, aprendizaje profesional de los docentes, consiste en empoderar 
a los docentes para la formación permanente y continua (UNESCO, 2019).  

2. Estándares Nacionales de Tecnologías de Información y Comunicación 
para docentes de EEUU - NETS-T (ISTE, 2008; 2017). Para International 
Society for Technology in Education, el docente debe ser un profesional 
empoderado y catalizador del aprendizaje. En este sentido, propone 7 di-
mensiones de desarrollo de la competencia digital docente, cada una de 
las cuales presenta diferentes competencias. En total son 24 los estándares 
que debe alcanzar el docente desde la propuesta ISTE (2017) y se rela-
ciona con ser aprendices, líderes, ciudadanos, colaboradores, diseñadores, 
facilitadores, y analistas.  

3. Los Estándares TIC para la Formación Inicial Docente (Ministerio de Edu-
cación Chile y Enlaces, 2011; Silva, 2012). Están organizados en 5 di-
mensiones y 16 indicadores. La dimensión pedagógica se relaciona con las 
capacidades que se desarrollan en el docente para integrar las TIC a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. La dimensión técnica o instrumental 
se asocia con las capacidades para orientar y facilitar el uso de sistemas y 
herramientas digitales. La dimensión de gestión indica las funciones que 
puede apoyar el docente con el uso de la tecnología digital para mejorar la 
gestión curricular e institucional. Por su parte, la dimensión social, ética, 
y legal se vincula a la labor que hace el docente para que los estudiantes 
conozcan y se apropien de manera responsable el uso de las TIC. Final-
mente, la dimensión de desarrollo y responsabilidad profesional indica la 
oportunidad que ofrecen las TIC para el mejoramiento del desempeño, el 
desarrollo profesional y la formación continua del docente.       

4. Marco Común de Competencia Digital Docente del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte de España (INTEF, 2017). Se basa en la propuesta 
de competencia digital para la Unión Europea DIGCOMP que contiene 5 
áreas de competencias. La primera es Información y alfabetización infor-
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macional que se relaciona con las capacidades para la búsqueda, manejo, 
evaluación y organización de información digital. La segunda es Comu-
nicación y colaboración, y se asocia a las competencias para compartir 
interactuar y participar en comunidades y redes académicas. La tercera es 
la Creación de contenido digital, que se refiere a los saberes para crear y 
editar contenidos, integrar conocimientos, aplicar los derechos de propie-
dad intelectual, entre otros. La cuarta es Seguridad e implica el uso seguro, 
critico, responsable y sostenible de la tecnología digital. Finalmente, Re-
solución de problemas, se relaciona con identificar necesidades y recursos 
digitales que ayuden en la solución de problemas. 

5. Orientaciones sobre competencias TIC para el desarrollo profesional do-
cente (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2013). Presenta 
una guía con 5 competencias que son necesarias para procesos de innova-
ción educativa en escenarios mediados por TIC. La competencia pedagógi-
ca relacionada con reconocer los usos de las TIC para la enseñanza-apren-
dizaje, la competencia tecnológica se refiere a las habilidades para el uso 
pertinente, responsable y efi ciente de la tecnología digital. La competencia 
comunicativa asociada a la capacidad de expresarse y relacionarse usando 
las TIC. La competencia de gestión relacionada con la capacidad de usar 
la tecnología digital en la organización. Finalmente, la competencia in-
vestigativa asociada a la trasformación del saber y generación de nuevos 
conocimientos usando la tecnología digital.

Competencias alcanzables en la FID relacionadas con el modelo TEP

Tomando como referencia los indicadores de competencia presentados por 5 
marcos y estándares de CDD con aceptación internacional, a saber: Estándares 
TIC para la FID (Ministerio de Educación Chile y Enlaces, 2011; Silva, 2012), 
Marco de competencias docentes en materia TIC (Unesco, 2019), Estándares 
NETS-T (ISTE, 2017), Marco Común de Competencia Digital Docente del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte de España (INTEF, 2017), y Competencias 
TIC para el desarrollo profesional docente (Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia, 2013), se seleccionaron las competencias alcanzables en la FID. 

En primera instancia se buscó identificar los conocimientos, habilidades y ac-
titudes que se deben desarrollar desde los programas formadores de docentes, 
reconociendo los niveles iniciales de CDD establecidos por cada marco o están-
dar, atendiendo a postulados de diferentes autores en relación a que la FID es 
el punto de partida del desarrollo de la CDD. A continuación, se presentan las 
competencias seleccionadas de cada modelo y la relación que se establece con 
cada dominio tecnológico, empoderado y pedagógico del modelo TEP.
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Es evidente en la tabla 13, que solamente el documento “Estándares TIC para 
la FID” (Ministerio de Educación Chile y Enlaces, 2008; Silva, 2012) es exclu-
sivo para orientar los procesos de formación docente a nivel inicial. Los de-
más marcos y estándares seleccionados señalan los indicadores de desempeño 
laboral del docente. Asimismo, las competencias descritas por cada marco o 
estándar de CDD guardan relación con los dominios Tecnológico, Empoderado 
y Pedagógico del modelo TEP.

Competencias y Descriptores del modelo TEP

Partiendo de los estándares establecidos en los diferentes marcos instituciona-
les de la competencia digital docente que enfatizan la necesidad de que la FID 
se convierta en el punto de partida del desarrollo de las CDD, se analizan los 
aportes a los dominios tecnológico, empoderado y pedagógico del modelo TEP. 
En este sentido, se considera que es necesario disponer de unas competencias 
y unos indicadores de evaluación de la misma, que permitan acreditar el de-
sarrollo desde la FID y sean referentes para los ajustes curriculares en los pro-
cesos de promoción de la CDD de manera Transversal, Integradora, Situada, 
Autentica y Flexible de acuerdo a los principios del Modelo TEP. 

Se han establecido 15 competencias para los dominios tecnológicos, empode-
rado y pedagógico, para los cuales se han determinado 45 indicadores, que 
guardan relación con los estándares TIC para la FID (Ministerio de Educación 
Chile y Enlaces, 2008; Silva, 2012), el nivel de adquisición de conocimiento 
del Marco de competencias docentes en materia TIC (Unesco, 2019), profe-
sionales empoderados de acuerdo a los Estándares NETS-T (ISTE, 2017),  do-
minio básico en relación a los indicadores del Marco Común de Competencia 
Digital Docente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (IN-
TEF, 2017), y nivel explorador de las orientaciones sobre competencias TIC 
para el desarrollo profesional docente (Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia, 2013).
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Conclusiones 

A partir de los anteriores postulados, se pretende generar una propuesta de 
competencias e indicadores de desempeño con elementos tecnológicos, empo-
derados y pedagógicos a considerar en el proceso de formación en CDD para la 
FID basado en los principios transversales, integradores, auténticos, situados, 
y flexibles del modelo TEP. No obstante, se hace claridad en que el modelo TEP 
sigue siendo objeto de discusión, análisis y ajustes como parte del trabajo de 
investigación donde se asume el diseño como una oportunidad de avanzar en 
procesos de innovación educativa desde apuestas de cambio y transformación 
de la realidad (Pinto, Cortes y Alfaro, 2017; Pinto-Santos, Pérez, y Darder, 
2020a). Asimismo, se coincide con Gisbert, González &Esteve (2016) en la 
necesidad de una formación a los docentes profunda y centrada en el ámbito 
profesional y la reflexión pedagógica, y la importancia de disponer de estánda-
res que contribuyan a ese proceso de certificación de la CDD. 

En este sentido, los indicadores para evaluar la competencia digital docente, 
desde la apuesta del modelo TEP, es una propuesta soportada en una rigurosa 
revisión de la literatura, que espera generar debate en el contexto latinoameri-
cano sobre las debilidades que presenta el currículo de los programas formado-
res de maestros para promover el desarrollo de la CDD desde la FID. Asimismo, 
se considera que la formación del maestro para el desarrollo de procesos multi-
dimensionales asociados a habilidades para apropiar la tecnología digital para 
aprender de manera permanente y continua, enseñar en diversos escenarios, 
gestionar el progreso de los estudiantes, colaborar y trabajar en equipo, parti-
cipar en la construcción de conocimiento e innovar en su práctica educativa, 
requiere documentos orientadores e indicadores de evaluación.
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El docente universitario como referente profesional 
del futuro docente

RESUMEN

En este capítulo se presentan las reflexiones relacionadas con el rol del 
docente universitario como referente profesional del futuro docente. 
Se propone que el docente en formación inicial vivencie estrategias 
de enseñanza-aprendizaje basada en la colaboración, la participación 
en redes académicas, el uso de herramientas digitales y el aprendizaje 
basado en problemas. Asimismo, se profundiza en la necesidad de 
desarrollar competencias investigativas en los estudiantes desde la 
participación en iniciativas de investigación formativa, dando especial 
importancia a los semilleros de investigación. 

Palabras clave: Formación inicial docente, estrategias de aprendizaje, 
educación superior

Introducción 

Las instituciones de educación que tienen la responsabilidad de formar do-
centes, deben crear las condiciones para desarrollar las competencias pro-
fesionales requeridas al profesor de hoy. Los cambios generados por las TIC 
en las diferentes dimensiones de la vida de los individuos y su irrupción 
en los procesos educativos, generan exigencias al rol docente relacionado 
con la necesidad de promover el desarrollo de CDD. En este sentido, es ne-
cesario disponer de un currículo contextualizado, recursos y herramientas 
para la enseñanza y docentes universitarios que se conviertan en referente 
profesional del futuro docente frente al deber ser del profesional de la edu-
cación.

No obstante, como se puede observar en la imagen 22, en las facultades de 
educación son escasos los esfuerzos que se están realizando para garantizar 
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un docente que apropie las TIC para mejorar su profesión y se continúan re-
produciendo los currículos y estrategias de enseñanza de otros tiempos. Es 
decir, se espera preparar a los futuros docentes para los retos actuales, con las 
estrategias, recursos y docentes que siguen anclados a las demandas profesio-
nales pasadas. Es necesario dar el paso y asumir la formación docente como un 
elemento clave para promover las innovaciones educativas deseas.

Imagen 22. Caricatura de FRATO  
Fuente: Tonucci (2007)

Silva (2017) considera que en América Latina con excepción de Chile, las polí-
ticas de la integración de las TIC a la educación se han centrado en la infraes-
tructura tecnológica y capacitación docente de las escuelas, pero son pocos 
los esfuerzos que se han realizado para vincular la tecnología educativa en los 
currículos de la formación inicial docente. El mismo autor asegura que en Chile 
se ha logrado disponer de unos estándares para la inserción de las TIC en la 
formación inicial docente, incorporar al currículo asignaturas de alfabetización 
digital que orientan sobre la forma de pensar, aprender y enseñar con TIC, y 
además se promueve el uso transversal de la tecnología digital. 

En este contexto, la existencia de barreras para promover la CDD en los futuros 
docentes continúa siendo un factor preocupante en las facultades de educa-
ción. A continuación, se presentan algunas:

1. Carencias de políticas educativas, estándares y mecanismos de evaluación 
que orienten a las facultades de educación sobre el desarrollo de la CDD 
en la formación del futuro docente.

2. Existen falsas creencias con que a través de una asignatura relacionada con 
TIC se forma al futuro docente en las habilidades requeridas para apropiar 
la tecnología educativa.
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3. Se mantienen las brechas digitales en los estudiantes, marcadas por difi-
cultades de acceso a la tecnología digital y por los usos que se hacen de la 
misma en los procesos de aprendizaje.

4. Las prácticas tradicionales del docente universitario y la actitud frente al 
uso educativo de la tecnología digital, evidencian desconocimiento de las 
potencialidades de las herramientas TIC en la educación.

5. Aunque se presentan algunas formaciones relacionadas con uso educativo 
de las TIC, falta apropiar el uso pedagógico de las TIC en la formación cu-
rricular de los futuros docentes.

6. Falta generar experiencias donde los futuros docentes puedan vivenciar en 
escenarios educativos proyectos en los que se haga uso efectivo de las TIC. 

7. Se requiere sistematizar experiencias educativas y buenas prácticas respec-
to a procesos de formación inicial docente para apropiar la CDD.

Asimismo, es fundamental reconocer los procesos de aprendizaje del siglo XXI 
y redefinir los roles de los estudiantes y docentes atendiendo a los principios 
de enseñanza que se proponen en la imagen 23, relacionados con aprender en 
colaboración, aprender haciendo, aprender de acuerdo con los intereses y ne-
cesidades propios, aprender con tecnología y conducir su propio aprendizaje. 

Imagen 23. Principios de la enseñanza de las competencias del siglo XXI
Fuente: Fundación Omar Dengo (2014) 
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En este sentido, se requiere que el docente de educación superior desarrolle 
la CDD para poder contribuir al desarrollo de la misma en los futuros docen-
tes. Es necesario apropiar diferentes estrategias basadas en los principios de 
enseñanza del siglo XXI para promover la construcción de conocimiento, la 
colaboración, el autoaprendizaje, la autorregulación y el uso crítico y con sen-
tido de las TIC. Asimismo, el aprendizaje cooperativo, las redes académicas, el 
aprendizaje basado en problemas, la investigación formativa, los semilleros de 
investigación, el uso de herramientas especializadas, entre otros, se convierten 
en oportunidades para desarrollar las competencias profesionales en el futuro 
docente y para apropiar metodologías de aprendizaje activas que sean referen-
te para transformar las formas de enseñar y aprender. 

Aprendizaje cooperativo

Para Johnson y Johnson (2009) el aprendizaje cooperativo presenta dos gran-
des beneficios relacionados con mejoras en el rendimiento académico y las 
relaciones interpersonales. El primero hace referencia a la retroalimentación 
que recibe el individuo de su grupo de trabajo y la construcción colectiva de 
conocimiento, en tanto se generan espacios de diálogo, reflexión y compartir 
donde participan los integrantes del grupo. El segundo, se relaciona con el 
aumento del respeto, solidaridad, acompañamiento entre los integrantes del 
equipo de trabajo, que conlleva a la mejora de las relaciones interpersonales y 
la motivación por el aprendizaje.  

Sin embargo, los mismos autores advierten que es necesario revisar el tamaño 
del grupo y los productos de aprendizaje. Es decir, la productividad del grupo 
se ve influenciada por la cantidad de integrantes, recomendando trabajar con 
grupos pequeños de menos de seis integrantes. También es necesario estable-
cer desde la conformación de los grupos de trabajo unos acuerdos frente a la 
dinámica del grupo que genere un ambiente seguro y en el que todos los inte-
grantes aporten. De igual manera, es necesario orientar a los estudiantes para 
que se escuchen, sean respetuosos de las opiniones de los compañeros, sean 
claros en sus expresiones y tengan el aporte de todos los integrantes.

Díaz y Hernández (2010) consideran que la evaluación es un elemento cla-
ve en el aprendizaje cooperativo, siendo necesario promover ejercicios de au-
toevaluación y coevaluación, donde los integrantes del grupo reconozcan su 
desempeño en cada uno de los factores relacionados con todo el proceso de 
trabajo. Para ambos casos es necesario que el docente establezca y socialice los 
criterios de evaluación a tener en cuenta de manera individual y grupal, enten-
diendo la evaluación como parte integral de la formación que permite ajustar 
el proceso para la consecución de los objetivos propuestos.  
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Una forma de promover el aprendizaje cooperativo es a través del trabajo por 
proyectos, en el que es fundamental realizar actividades de carácter transversal 
para la consecución de objetivos comunes. La imagen 24, presenta los pasos 
a seguir en el diseño e implementación de un proyecto. A saber: establecer el 
propósito del proyecto, documentar el tema, planificar, poner en marcha el 
proyecto, valorar los alcances y presentar resultados.

 

Imagen 24. Pasos a seguir en el diseño e implementación 
del aprendizaje por proyectos

Fuente: Elaboración Propia

Son diferentes los tipos de proyectos que se pueden desarrollar en el ámbi-
to universitario, lo que se convierte en una oportunidad para innovar en las 
metodologías de enseñanza. Las temáticas de los proyectos pueden surgir de 
docentes, de estudiantes o los adoptados de líneas institucionales. Los proyec-
tos colaborativos comparten muchos elementos del aprendizaje cooperativo, 
su esencia en todo caso está relacionada con que el individuo aprende en la 
medida que interactúa con otros. 

Redes académicas como ejes de colaboración

En los últimos años, y gracias a las ventajas posibilitadas por las TIC, se pro-
mueve en mayor medida la conformación de redes académicas. Existen di-
ferentes tipos de redes académicas y cada una de ellas tiene unos propósitos 
establecidos por la comunidad que la conforma. Es decir, las redes académicas 
están asociadas a comunidades que pueden ser de práctica, de aprendizaje, de 
interés, o pueden tener múltiples finalidades. Lo fundamental de la red es que 
los integrantes puedan conseguir a través de los esfuerzos colectivos mayores 
avances que al actuar en solitario. Asimismo, en el contexto educativo la red 
se convierte en asociaciones para el fortalecimiento institucional, mejora de la 
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calidad de la educación y la transferencia de conocimiento. De esta manera, a 
través de los aportes y la colaboración de todos los miembros se logran conse-
guir objetivos comunes. 

A continuación, en la imagen 25, se puede observar que las redes académicas 
deben propiciar diferentes tipos de colaboración. Primero debe favorecer la in-
teracción entre la comunidad académica o las instituciones que hacen parte de 
la red, para que exista intercambio de información, de experiencias o puntos 
de vista que facilite trabajar juntos. También se deben aprovechar las capacida-
des institucionales para potenciar la formación, la investigación, la extensión y 
la proyección social.  Asimismo, es necesario que se realice gestión coordinada, 
donde existan tareas y responsables. Se requiere reciprocidad en la red, para 
sumar los esfuerzos y avanzar.  

 

Imagen 25. La colaboración en las redes académicas 
Fuente: Elaboración Propia

A continuación, en la imagen 26, se puede observar que los escenarios de cola-
boración que se tejen en una red deben soportarse en principios de solidaridad, 
respeto, confianza y credibilidad. Para que se consolide la red académica se 
requiere que las comunidades que pertenecen a ellas se sientan seguras y que 
sientan que conjuntamente pueden lograr mayores objetivos.

 Imagen 26. Principios de la colaboración 
Fuente: Elaboración Propia
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Se ponencia la participación del futuro docente en redes académicas y colabo-
rativas a partir de la vinculación a asociaciones educativas, eventos académi-
cos, entre otros. Por ejemplo, La Universidad de La Guajira colabora con la Red 
Colombiana de Semilleros de Investigación (RedColsi) a través de diferentes 
estrategias, tales como: Formación a docentes, desarrollo de eventos académi-
cos, materiales educativos en acceso abierto; y diseño y desarrollo de proyectos 
de investigación. A continuación, se presentan algunos tipos de colaboración 
en esta red que ha tenido el grupo de investigación InecTIC.

1. Formación a docentes: Se han diseñado diferentes escenarios de formación 
basados en la metodología propuesta, el modelo espiral TICTACTEP (Pinto 
et al., 2016; 2017; 2018), que busca mejorar las competencias profesiona-
les de los docentes a través de estrategias de aprendizaje activas y basadas 
en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), como 
Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), y como Tecnolo-
gías para el Empoderamiento y la Participación (TEP).  

 Los procesos de formación tienen como propósito reflexionar sobre el de-
sarrollo de las competencias digitales en docentes, las implicaciones de la 
investigación formativa en diversos escenarios educativos y los retos que 
representa la consolidación de una cultura investigativa. Se han desarrolla-
do procesos de extensión a través del Diplomado en Tecnología Educativa, 
Diplomado en Investigación Formativa y diferentes talleres sobre temáti-
cas diversas. 

2. Eventos académicos dirigidos a estudiantes y docentes: Se realizan dife-
rentes eventos académicos que se convierten en un escenario para que 
los estudiantes presenten sus ponencias y estos sean retroalimentados por 
expertos. También se desarrolla el Encuentro de Redes Sinérgicas de In-
novación Educativa, como escenario para reflexionar sobre las tendencias 
y retos de la educación en la era digital, que cuenta en cada versión con 
invitados nacionales e internacionales.

3. Materiales educativos en acceso abierto: Se han desarrollado diferentes 
materiales educativos que sirven de orientación a estudiantes y docentes. 
Se destacan los libros publicados en acceso abierto en el repositorio insti-
tucional. También se desarrollan módulos, guías, cartillas que son compar-
tidas con estudiantes y comunidad para su uso libre. 

4. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación: Se está desarrollado un 
trabajo de investigación que busca diseñar y valorar un plan de formación 
basado en el modelo espiral de competencias TICTACTEP para el desarro-
llo de la competencia digital docente en futuros maestros. Se espera que 
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los resultados de este trabajo permitan establecer acciones a corto, media-
no y largo plazo en relación a la promoción de la CDD.

Redes académicas y profesionales

El profesor universitario, además de la docencia, debe desarrollar otros dos 
procesos misionales asociados a la investigación y extensión, para lo cual es 
fundamental aumentar la visibilidad y estar vinculado a redes académicas. 
Existen redes especializadas que permiten contactar entre profesionales y tra-
bajar en colaboración. A continuación, se listan algunas herramientas que per-
miten crear perfiles académicos:

1. Google Scholar: Es una herramienta libre disponible en http://scholar.
google.com, que a los docentes les ayuda a crear, controlar y comprobar 
el impacto de sus publicaciones, y manejar de forma básica sus métricas. 
Para crear el perfil es necesario tener una cuenta de correo @gmail.com o 
institucional que en el caso de la Universidad de La Guajira es @uniguaji-
ra.edu.co.

2. ResearchID: Es una herramienta que requiere licencia institucional y se 
encuentra disponible en http://www.researcherid.com, la cual muestra el 
perfil del investigador, basada en las publicaciones indizadas en la Web of 
Science.

3. ORCID: Es una herramienta libre, disponible en http://orcid.org/ que pro-
porciona una identificación como investigador. Es requerida en la actuali-
dad por las revistas de alto impacto para reconocer el recorrido académico y 
científico del investigador, por lo que es necesario mantener actualizado el 
perfil con información personal, académica y las publicaciones realizadas. 

En la imagen 27, se pueden observar los flujos de información entre perfiles y 
redes de investigadores, reconociendo que en el siglo XXI el paradigma de la 
comunicación científica ha cambiado y existen nuevos espacios de interacción 
entre la comunidad académica. 

Asimismo, es fundamental enlazar los perfiles académicos a redes sociales 
para investigadores, ya que son herramientas muy importantes para gestionar 
y maximizar la visibilidad del perfil como investigador. ResearchGate disponi-
ble en http://www. researchgate.net/ y LinkedIn disponible en https://www.
linkedin.com  son muy populares entre la comunidad académica para contac-
tar, compartir y curar contenidos. Estas plataformas proporcionan información 
de empleos, noticias y proyectos que pueden ser útiles en el campo profesional 
para colaborar con académicos de todo el mundo. 
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Herramientas digitales para la construcción de conocimiento

Existen diferentes herramientas digitales que pueden ser usadas para la cons-
trucción de conocimiento y que tienen múltiples ventajas en educación, rela-
cionadas con la facilidad para la construcción, intercambio de ideas, acceso a 
recursos, entre otros. No obstante, es necesario que desde la formación inicial 
de los maestros se puedan vivenciar esas potencialidades. Es decir, no se puede 
promover el perfil profesional innovador, cuando las clases para los futuros do-
centes no tienen ningún sentido, no están relacionadas con los preconceptos, 
y no se facilitan los elementos y ambientes necesarios para el aprendizaje de 
la era digital. En la imagen 28 se presenta un mapa conceptual en el cual se 
describen las características generales de la Sociedad de la Información (SI), y 
se explica el concepto de brecha digital. 

Pensar en una formación no apoyada en TIC, en la actualidad, es situarse en 
una educación desarticulada a los intereses y necesidades de los ciudadanos 
de la sociedad de la información. Sin embargo, es la realidad no superada en 
las universidades periféricas. El uso de las TIC en los procesos formales de 
aprendizaje es limitado, se mantienen las brechas frente acceso y uso de TIC, 
y en la formación presencial escasea el uso efectivo de la tecnología digital. 
Según Cabero (2006), en la sociedad de la información el aprendizaje debe 
articularse a lo sincrónico y asincrónico, a la modalidad virtual del estu-
diante, a la transformación del rol del docente, al aprendizaje colaborativo, 
distribuido e invisible. 

Imagen 27. Dependencias y flujos de información en perfiles y redes de investigadores  
Fuente: Cantú (2015) 
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Los mapas conceptuales y la herramienta CmapTools 

Los mapas conceptuales, desde las posibilidades que ofrece CmapTools, son 
una de las herramientas digitales usadas en educación superior, debido a que 
son soportados por una teoría de aprendizaje.  Para Novak y Cañas (2006) los 
mapas conceptuales representan de manera gráfica el conocimiento organiza-
do y promueven el aprendizaje significativo en la medida que permiten al indi-
viduo la construcción de conocimiento a partir de establecer la relación entre 
conceptos. Los mapas conceptuales están compuestos por conceptos, palabras 
de enlace y proposiciones. Como se puede observar en la imagen 29, los con-
ceptos son definidos como regularidades o patrones percibidos y designados 
con una etiqueta, los cuales se encuentran generalmente en óvalos o cajitas. 
Las palabras de enlace especifican la relación entre conceptos y se usan para 
formar proposiciones y dar sentido y significado a los conceptos. Finalmente, 
las proposiciones son unidades de significado construidas a partir de la cone-
xión entre conceptos por medio de las frases de enlace.

Se facilita la construcción de mapas conceptuales con la utilización del softwa-
re CmapTools, el cual fue desarrollado por el Institute for Human and Machine 
Cognition (IHMC). Esta herramienta se puede descargar a un computador des-
de http://cmap.ihmc.us/download/ y trabajar en línea desde https://cmap-
cloud.ihmc.us/. CmapTools es amigable en su uso y posibilita que un usuario 
con niveles básicos de competencia tecnológica logre manejarlo por medio de 
ejercicios de exploración. También posibilita la incorporación de otros recursos 
como texto, imágenes etc., y tiene opciones de diseño para hacer más llamativo 
el mapa conceptual.

Lo más importante de los mapas conceptuales es que permiten que el indivi-
duo desarrolle aprendizaje significativo, en la medida que se logren proponer 
preguntas de enfoque. Implica realizar ejercicios rigurosos de exploración de 
contenidos, análisis y reflexión para explicar la relación entre los conceptos a 
través de las frases de enlaces para formar proposiciones que en su conjunto 
den respuesta al interrogante planteado. Además, la herramienta Cmaptools 
posibilita la mejora del mapa, para lo cual es importante una retroalimentación 
efectiva del tutor.  

La videoconferencia

Para Cabero y Barroso (2009) la videoconferencia es una herramienta tecnoló-
gica de carácter audiovisual e interactiva que posibilita la comunicación entre 
personas en lugares distantes y de manera sincrónica. Puede ser utilizada por 
estudiantes y docentes como una herramienta para facilitar su formación o 
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para interacción de tipo social. La videoconferencia tiene ventajas relacionadas 
con las oportunidades de reunión de personas en lugares distantes, la optimi-
zación de los tiempos y desventajas asociadas a la disposición de equipos y 
conexión a internet. Como se puede observar en la imagen 30, se pueden usar 
diferentes herramientas para realizar una videoconferencia. 

Imagen 30. Herramientas que facilitan la videoconferencia 
Fuente: needpix.com

Una herramienta que ha adquirido mucha importancia para realizar videocon-
ferencias en el contexto universitario es Hangouts Meet, debido a la facilidad 
que ofrece a los usuarios y que es de uso gratuito a través del paquete de Goo-
gle. En el caso de los docentes, les da la oportunidad de crear el espacio de en-
cuentro y compartirlo de manera fácil con los estudiantes. También les permite 
silenciar los micrófonos de los participantes para tener mayor claridad en el 
audio, se puede compartir la pantalla para realizar socializaciones y grabar la 
clase para facilitar el recurso a los que no pudieron asistir o quieren volver a 
ver la conferencia, tal como se puede observar en la imagen 31.

 

Imagen 31. Video Conferencia a través de Meet
Fuente: Elaboración Propia
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Otra ventaja de Meet es que está disponible como Apps en Google Play, lo que 
permite descargar en un smartfhone y tener una comunicación como videolla-
mada en la que pueden participar hasta 250 personas que pertenezcan a un 
dominio institucional. Es decir, con el paquete asociado al correo institucional 
de Google se pueden tener mayores ventajas en el desarrollo de la videocon-
ferencia. También es una herramienta muy útil para los estudiantes que no 
tienen computador con acceso a internet en sus casas, pero que se pueden 
conectar a internet desde sus dispositivos móviles. 

Es importante resaltar que la aplicación educativa de la videoconferencia tiene 
usos en consulta a expertos, intercambio de experticias relacionadas con pro-
yectos, trabajo colaborativo entre equipos, comunicación y acompañamiento a 
los estudiantes. En el contexto escolar de la educación superior, la videoconfe-
rencia facilita ampliar el aula tradicional de clase, invitando a estudiantes de 
otros lugares o a expertos en una temática para compartir nuevas experiencias 
de aprendizaje. 

Los blogs educativos

El blog en educación presenta múltiples oportunidades para la enseñanza-apren-
dizaje. Peña, Córcoles y Casado (2006), citados por Rodríguez (2008), ofrecen 
unos ejemplos de los usos del blog y explican que un blog con una actualiza-
ción frecuente suele tener un buen número de lectores habituales que, además, 
con su opinión en los comentarios pueden enriquecer el tema tratado en una 
determinada entrada. Además, la publicación de información pocos-a-muchos, 
accesible tanto a profesores como a estudiantes, permite extender el aula más 
allá de sus límites físicos y temporales. En la imagen 32 se puede observar que 
el pilar fundamental de los blogs educativos es la interacción que se puede 
presentar entre los participantes. 

Imagen 32. Elementos de los Blog educativos
Fuente: Elaboración Propia
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Frye (2010) considera que el blog proporciona oportunidades para que los auto-
res compartan información con otros, que, a su vez, pueden promover el diálogo 
en el aula y motivar el aprendizaje del estudiante mediante la publicación de las 
respuestas a las entradas del blog. Los blogs permiten integrar páginas, comenta-
rios y listas de enlaces a través de hipervínculos y el profesor puede organizar las 
entradas o post de acuerdo a las preferencias de los estudiantes o de los propósitos 
de la clase.

La publicación en el blog crea oportunidades de escritura para los estudiantes, ya 
que aprenden a redactar para diversas audiencias y para público conocido y desco-
nocido. En tal sentido, la publicación de los estudiantes aumenta la motivación para 
producir un trabajo de calidad. Además, el blog como herramienta educativa tiene 
dos características importantes: la combinación de lectura y escritura, y facilita 
la labor de búsqueda y selección de contenidos en la red (Martínez y Hermosilla, 
2010), convirtiéndose en una herramienta flexible en la enseñanza y atendiendo a 
las nuevas exigencias del presente.

El video y las redes sociales

Para Cabero (2006), el video es utilizado en la mayoría de veces para trans-
mitir información. Este puede ser utilizado por el docente para presentar unos 
contenidos curriculares a los estudiantes o documentales que son dispuestos 
para un público en general. Sin embargo, un elemento valioso del video es 
que además de información, puede transmitir emociones y sensaciones a los 
usuarios.  Es necesario resaltar que el video educativo por sí solo no garantiza 
aprendizajes, por lo que es recomendable que se realicen actividades antes, 

Imagen 33. Video y redes sociales  
Fuente: needpix.com
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durante y después de la presentación del video. Esto supone para el docente 
un proceso de planificación de cada una de las actividades que realizarán los 
estudiantes para la consecución de unos propósitos previamente establecidos.   

Asimismo, con el uso de redes sociales por parte de los usuarios, se han am-
pliado las posibilidades de los videos, ya que son reproducidos y compartidos 
a otras personas que hacen parte de la red a la que se pertenece. En la imagen 
33 se muestran diferentes logos de redes sociales que actualmente son usadas 
ampliamente por los individuos y que en el ámbito educativo son poco explora-
das como escenarios de aprendizaje, debate, participación y empoderamiento.

El video y las redes sociales pueden ser un pretexto para un acto comunicativo 
rico en significados, en la medida que se posibiliten los espacios para que los 
estudiantes puedan compartir y debatir sus opiniones frente a la información 
presentada o simplemente plantearse interrogantes que entre todos pueden 
resolver. La competencia digital es una necesidad en la medida en que los 
individuos de la sociedad de la información tengan los conocimientos que les 
permita participar activamente de ella. Sin embargo, esta formación no debe 
estar ligada únicamente al uso de las herramientas, más bien deben estar cen-
tradas en los procesos comunicativos y creativos que debe realizar el sujeto. 
Las instituciones educativas y los maestros deben comprender que las TIC por 
sí solas no van a generar cambios en los procesos de enseñar y aprender, pues 
son solo unas herramientas que dependen del uso que se le dé. 

De tal manera que la importancia de usar herramientas digitales en la forma-
ción inicial del docente, implica formar al joven para que aproveche las TIC 
para participar activamente y críticamente de la sociedad del conocimiento, 
descifrando mensajes, valorando, diferenciando y usando dichos recursos para 
mejorar la actividad docente. Se convierte en un riesgo reducir la competen-
cia digital docente al manejo de instrumentos tecnológicos, debido a que se 
requiere ir más allá de consumir información. Se necesitan, en esta sociedad, 
profesores que sean capaces de usar la tecnología educativa para mejorar su 
actividad profesional.

Aulas virtuales 

Son entornos virtuales que facilitan procesos de interacción entre los profesores 
y estudiantes. Se caracterizan por tener diferentes espacios de participación, 
orientación y seguimiento. Generalmente un campus virtual para una asig-
natura o curso contiene espacios de anuncios, foros de dudas e inquietudes, 
carpetas con recursos multimedia, área para la asignación y entrega de tareas, 
sitio de evaluación y reporte de calificaciones. Algunas de las aulas o salones 
virtuales más usados son Moodle, Blackboard, Edmodo y Google Classroom.
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A continuación, se presenta en la imagen 34 una captura de pantalla de di-
ferentes salones virtuales creados desde una cuenta institucional en Google 
Classroom. Esta herramienta en el rol docente permite crear o unirse a una cla-
se. Cada clase puede ser editada, copiada o archivada. Al ingresar a cada aula 
virtual, se dispone de un espacio de novedades, otro de trabajo en clase donde 
se pueden crear tareas, preguntas, cuestionarios, adjuntar material o reutilizar 
una publicación. También hay un espacio para participantes donde se puede 
agregar profesores y estudiantes a la clase. Finalmente, se encuentran califi-
caciones, donde se puede hacer retroalimentación y calificar las actividades. 

 

Imagen 34. Elementos de los Blog educativos
Fuente: Elaboración Propia

Las aulas virtuales son propias del e-learning y blended learning. No obstante, 
en la actualidad son usadas de manera complementaria a la educación pre-
sencial, ya que le permite al docente hacer seguimiento a los progresos de los 
estudiantes, organizar la planeación de la asignatura desde diseños instruc-
cionales flexibles que brinden mayores posibilidades de aprendizaje activo y 
construcción de conocimiento. 

Aprendizaje basado en problemas (ABP)

Otra estrategia que tiene bastante aceptación en educación superior es el apren-
dizaje basado en problemas, que consiste en presentar a los estudiantes situa-
ciones problemas auténticas para realizar indagaciones que permitan acercarse 
al conocimiento, lo cual implica habilidades de indagación, pensamiento crítico 
y solución de problemas, habilidades sociales y procesos de aprendizaje autóno-
mo.  En el ABP se parte de una pregunta problema y se trabaja de manera co-
laborativa e interdisciplinaria para encontrar las respuestas a los interrogantes. 
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Para Morales y Landa (2004), el ABP ha ido evolucionando y adaptándose 
desde la propuesta inicial de la Escuela de Medicina de la Universidad de Mc-
Master, presentando como características las siguientes:

 ¾ El aprendizaje está centrado en el alumno: El estudiante es el respon-
sable de los avances en su proceso de aprendizaje, por lo cual puede 
centrarse en las áreas de mayor interés. 

 ¾ El aprendizaje se produce en grupos pequeños de estudiantes: Al igual 
que en las estrategias de aprendizaje cooperativo y colaborativo, se reco-
mienda trabajar con grupos entre 5 y 8 participantes, seleccionarlos de 
manera aleatoria, y hacer cambios de grupo al finalizar cada actividad.

 ¾ Los profesores son facilitadores o guías: El facilitador es denominado 
tutor y tiene como función generar preguntas que les permita a los es-
tuantes cuestionarse y establecer rutas en el manejo del problema.  

 ¾ Los problemas forman el foco de organización y estímulo para el apren-
dizaje: El problema representa un desafío que el estudiante debe res-
ponder con ayuda de su grupo y que implica manejo de información de 
diferentes áreas del conocimiento. 

 ¾ Los problemas son un vehículo para el desarrollo de habilidades: Se 
debe presentar a los estudiantes un problema real o cercano a la reali-
dad para que movilice diferentes habilidades en la consecución de las 
respuestas al mismo. 

Para desarrollar ABP se requiere: plantear situaciones problemas a partir de 
ideas o hechos reales, lo que requiere definir los propósitos de la estrategia, de-
tallar las actividades y eventos desarrollar, presentar la estrategia y conformar 
grupos de trabajo, definición de problema, análisis de posibles causas, plantea-
miento de objetivos grupales, búsqueda documental, planificar e implementar 
estrategia y comunicación de resultados (Díaz y Hernández, 2010). Por su par-
te, en la imagen 35, Morales y Landa (2004) plantean los siguientes pasos para 
desarrollar ABP: Leer y analizar el escenario del problema, realizar una lluvia 
de ideas, hacer una lista de aquello que se conoce, hacer una lista de aquello 
que se desconoce, hacer una lista de aquello que se necesita para resolver el 
problema, definir el problema, obtener información y presentar resultados.

La investigación formativa como escenario para aprender

Desarrollar procesos de investigación en los diferentes niveles de enseñanza 
es una pretensión de la educación actual que busca que el individuo explique 
situaciones de la vida cotidiana, articulado a los conocimientos que debe desa-
rrollar desde los contenidos curriculares establecidos. El pensamiento científico 
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hace parte de las nuevas tendencias curriculares y se asocia a la educación por 
competencias en la medida en que busca acercar al conocimiento, no desde 
un aprendizaje memorístico, sino desde un esquema cognoscitivo, donde el 
estudiante describe, comprende y explica distintos tópicos de las ciencias (Be-
narroch y Núñez, 2015).

Para Furman (2016), es fundamental desde los diferentes niveles educativos 
educar mentes curiosas y para ello se requiere que el estudiante piense cientí-
ficamente. Es decir, que sea capaz de construir conocimiento, de debatir y de 
colaborar. Se debe promover de manera paulatina que el individuo desarrolle 
capacidades que le permitan ver y pensar el mundo donde se haga visible lo 
invisible y donde se establezcan patrones y conexiones (Furman, 2016). 

Con la diferenciación entre investigación formativa e investigación científica 
realizada por Restrepo (2003; 2007), se abre un abanico de posibilidades fren-
te a los alcances de los procesos de investigación realizadas a nivel de pregrado 
y educación básica y media. Esto debido a que han estado presentes los temores 

 

Imagen 35. Pasos para desarrollar ABP
Fuente: Morales y Landa (2004, p. 154)



102

AlbA Ruth Pinto SAntoS

 

Im
ag

en
 3

6.
 M

ap
a 

co
nc

ep
tu

al
 s

ob
re

 d
ife

re
nc

ia
s 

en
tr

e 
in

ve
st

ig
ac

ió
n 

fo
rm

at
iv

a 
e 

in
ve

st
ig

ac
ió

n 
ci

en
tí

fic
a 

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 P

ro
pi

a



103  

Formación inicial docente en la sociedad del conocimiento

desarrollo de un perFil proFesional innovador y reFlexivo

por parte de estudiantes y docentes por desarrollar investigaciones, en tanto 
se desconocen los procedimientos y técnicas que rigen el método científico. De 
igual manera, se generan nuevos desafíos para los futuros docentes que ade-
más de investigar, deben desarrollar la competencia para enseñar a investigar.

En este sentido, la investigación formativa se convierte en una estrategia que 
ayuda a formar a los nuevos investigadores desde ejercicios de investigación, 
que no implica generación de nuevo conocimiento y que es menos rigurosa que 
la investigación científica (Ver mapa conceptual imagen 36). La investigación 
formativa es definida como “una generación de conocimiento menos estricta, 
menos formal, menos comprometida con el desarrollo mismo de nuevo conoci-
miento o de nueva tecnología” (Restrepo, 2007, p.198).

Asimismo, la investigación formativa ayuda a desarrollar en los individuos 
habilidades de pensamiento crítico en la medida en que parte de un cuestio-
namiento de un problema del contexto, permite integrar contenidos de dife-
rentes áreas desde propuestas de integración curricular, implica competencias 
ciudadanas relacionadas con trabajo colaborativo y compromiso compartido 
para la consecución de las metas. Además, participar en proyectos de investi-
gación formativa ayuda en el desarrollo de competencias digitales, ya que los 
individuos aprenden a manejar información a medida que acceden, evalúan y 
sintetizan contenidos dispuestos en diversos formatos y ayuda a expresarse y 
argumentar de manera pública sus ideas.

 

Imagen 37. Desarrollo de competencias digitales
Fuente: Elaboración Propia
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La investigación formativa se relaciona con el aprendizaje por descubrimiento 
y parte de la necesidad de que el estudiante aprenda a investigar a medida que 
se acerca de manera crítica a un problema de su contexto, y a través de ese pro-
ceso, se generan nuevos conocimientos para el que aprende. No obstante, en 
el contexto de la educación superior, en muchos casos se tiene mayor atención 
en la investigación científica y en las exigencias a los estudiantes por alcanzar 
nuevos conocimientos, y se olvida la esencia de la investigación formativa y la 
necesidad generar sentimientos positivos hacia la investigación por parte de 
los estudiantes, que los motive a seguir investigando. Como se puede observar 
en la imagen 38, se debe buscar transformar los sentimientos negativos asocia-
dos a la investigación por sentimientos positivos.    

 

Imagen 38. Sentimientos asociados al concepto investigar
Fuente: Elaboración Propia

En este sentido, es necesario reconocer que existen diferentes estrategias para 
apropiar la investigación formativa y es importante que el futuro docente las 
conozca y experimente con ellas. En la imagen 39 se pueden observar diferen-
tes formas de promover la investigación formativa, en los que se destacan: los 
trabajos de grado, el ensayo teórico, participar como auxiliares de investiga-
ción, los semilleros de investigación, la investigación acción educativa desa-
rrollada por el docente, el aprendizaje basado en problemas, el portafolio, el 
preseminario investigativo y el club de revistas.  

En Colombia, gracias a la alianza del Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Col-
ciencias), en el año 2001 inició el programa Ondas Colciencias que ha sido una 
iniciativa para promover la formación investigativa desde la educación básica 
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y media, que ha contribuido a nivel nacional a la creación de una cultura en 
torno a la gestión y apropiación del conocimiento que valora la forma como 
niños y jóvenes producen saberes y proponen soluciones a problemas de sus 
contexto (Conciencias, 2017). 

No obstante, pese a los esfuerzos a nivel nacional por promover el pensamiento 
científico a nivel escolar, es evidente que todavía falta mucho para alcanzar 
una cultura científica donde los estudiantes y docentes se acerquen al cono-
cimiento desde las construcciones complejas que propone el aprendizaje por 
descubrimiento o la educación situada. Al respecto, Pozo y Gómez expresan: 
“generalizar la ciencia entre todos los ciudadanos no basta con presentarla o 
transmitirla, ya sea en contextos de educación formal o informal, es preciso 
diseñar esas situaciones de modo que promuevan en las personas una nueva 
mentalidad, una nueva forma de concebir los problemas y fenómenos a los que 
se enfrentan. Porque aprender ciencia no es sólo, o tanto, adquirir un conoci-
miento nuevo, sino cambiar la forma de concebir el mundo” (2002, p. 3).

La investigación formativa es considerada como una serie de estrategias para 
aprender a investigar investigando (Restrepo, 2004; 2009), y como la ca-
pacidad para emplear los métodos de investigación como estrategia de en-
señanza-aprendizaje (Montoya y Peláez, 2013). El mayor promotor de la in-
vestigación formativa en Colombia es la Red Colombiana de Semilleros de 
Investigación – RedColsi, que a través de los Nodos Regionales fomenta la 
cultura científica en los diferentes niveles de la educación formal. En el De-
partamento de La Guajira, en el año 2015, se creó el Nodo Guajira de la Red 
Colombiana de Semilleros de investigación RedColsi, generando una dinámica 

Imagen 39. Diferentes estrategias para apropiar la investigación formativa 
Fuente: Elaboración propia basada en Restrepo (2004)



106

AlbA Ruth Pinto SAntoS

de participación en torno a la colaboración entre instituciones y la consolida-
ción de semilleros de investigación que visibilizan el trabajo realizado en los 
encuentros departamentales que se hacen anualmente. 

Los ejercicios de colaboración entre instituciones de educación superior, caso 
Universidad de La Guajira y las instituciones de educación básica y media, han 
permitido fortalecer la investigación formativa a través del Nodo Guajira de 
RedColsi. Lo anterior se evidencia en que se han desarrollado estrategias para 
enseñar a investigar a docentes, teniendo presente que todavía existen temores 
por apropiar el aprendizaje por descubrimiento como estrategia pedagógica. 
También se ha logrado promover el desarrollo de competencias digitales y ciu-
dadanas en los participantes para acercase de manera crítica a la información 
y lograr apropiarla para construir conocimiento. Asimismo, se está familiari-
zando a los participantes con las etapas de los procesos de investigación, y los 
problemas que se pueden abordar desde los escenarios escolares. Sin embargo, 
hace falta analizar las formas como se están desarrollando las competencias 
investigativas en los futuros docentes. 

En este sentido, se considera que las facultades de educación tienen un mayor 
compromiso en la promoción de la investigación formativa, debido a que hace 
parte de sus procesos misionales y que las tendencias a nivel nacional, regional 
e internacional evidencian los aportes de la educación en el campo de la inves-
tigación. En este sentido, no basta con realizar investigación y formar nuevos 
investigadores en los distintos programas, también se debe aportar desarrollar 
las capacidades en los futuros docentes para innovar en las prácticas educati-
vas desde estrategias que promuevan el pensamiento científico.  

Los semilleros de investigación

Aunque los semilleros de investigación son una forma de la investigación for-
mativa, en este caso se ha tomado de manera independiente, atendiendo a 
que es una estrategia que se implementa en diferentes niveles educativos, con 
experiencias exitosas a nivel de educación básica, media y superior. En Colom-
bia, esta metodología ha sido impulsada por el programa Ondas de Colciencias 
y La Red Colombiana de Semilleros de Investigación RedColsi.  Los semilleros 
de investigación son definidos como un espacio de formación y autoformación 
relacionado con herramientas y metodologías del método científico, que per-
miten acercarse al reconocimiento de una problemática social atendiendo a las 
líneas de investigación de un programa (Echeverry, 2009).

Asimismo, en la imagen 40 se puede observar que los semilleros de investiga-
ción se convierten en un espacio formativo que permite desarrollar las com-
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petencias científicas requeridas para la participación en proyectos de investi-
gación para la generación de nuevo conocimiento y resolución de problemas. 
Iniciativas derivadas de políticas en ciencia y tecnología, programas de forma-
ción de jóvenes investigadores, programa Ondas de Colciencias, iniciativas de 
investigación formativas de las instituciones educativas, y la Red Colombiana 
de Semilleros de Investigación RedColsi, se convierten en impulsores de los 
semilleros de investigación.   

 

Imagen 40. Ruta de formación que apoya los semilleros de investigación 
Fuente: Elaboración Propia

Los semilleros de investigación son espacios poderosos para que los estudian-
tes orientados por un docente experto desarrollen las competencias para rea-
lizar investigaciones científicas. La metodología de trabajo de los semilleros 
implica jornadas presenciales de discusión en torno a un tema, talleres, lectu-
ras guiadas, y desarrollo de proyectos de investigación formativa con retroali-
mentación constante del tutor. Este tipo de experiencias prepara a los jóvenes 
para desarrollar investigación científica. En el contexto de la Universidad de La 
Guajira, sede Maicao, se resaltan las experiencias de los semilleros de investi-
gación de los grupos Innovemos, Jazzegre, Pangea, Emprendedores, e InecTIC. 
No obstante, a nivel de la Facultad Ciencias de la Educación falta realizar ma-
yor seguimiento y acompañamiento a los mismos para garantizar que cumplan 
con su misión y sean un espacio atractivo y de fortalecimiento académico para 
los participantes (Imagen 41).

Asimismo, la Universidad de La Guajira ha establecido la investigación cientí-
fica y la investigación formativa como pilares en la agenda académica. Dentro 
de la visión, la institución establece:  
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Al 2030, la Universidad de La Guajira será el centro de la cultura regio-
nal, con reconocimiento local, nacional e internacional por el logro de la 
acreditación de calidad de sus programas académicos e institucional; for-
madora de personas íntegras, dedicadas con vocación y compromiso, al ser-
vicio social a través de la docencia y la investigación, comprometidas con 
la generación y aplicación ética de la ciencia a la solución de los problemas 
del entorno con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, de acuerdo con las demandas de su vecindad con las fronteras 
para lo cual hará convenios e intercambios interinstitucionales, fronterizos 
cercanos, internacionales frente a las exigencias de la globalización (PEI 
Uniguajira 2017-2030, p. 12).

También en el acuerdo 018 de 2015 - Estatuto de investigación, específica en 
los propósitos de la investigación, facilitar la participación de estudiantes y 
semilleros de investigación en actividades de ciencia, innovación y desarrollo 
(C+ I + D) de los programas académicos. También se establecen algunos es-
tímulos relacionados con apoyo económico para participar en eventos acadé-
micos, financiación de proyectos de investigación y descuento de 100% de la 
matrícula a los participantes. 

En este sentido, los semilleros de investigación son fundamentales para desa-
rrollar competencias científicas en los futuros docentes de educación, ya que 

Imagen 41. Semilleros de investigación de la Universidad de La Guajira, sede Maicao
Fuente: Elaboración Propia
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permiten desarrollar diferentes habilidades en la construcción de conocimien-
to y a la vez le permiten al docente apropiar la investigación para la reflexión 
permanente sobre sus prácticas profesionales, la formación a lo largo de la vida 
y los planes de mejora.

En conclusión, se demanda en los programas que forman a los futuros edu-
cadores que el profesorado se convierta en referente del perfil profesional del 
maestro. En este sentido, se requiere que tenga las competencias disciplinares 
propias de la asignatura que orienta, que evidencie las competencias pedagó-
gicas a través de la planeación, desarrollo y evaluación de estrategias de en-
señanza que impliquen el aprendizaje activo, la construcción de conocimiento 
por parte del estudiante, la colaboración, trabajo en red y la investigación. 
También es fundamental que desarrolle una serie de disposiciones y habilida-
des frente al uso de la tecnología digital para mejorar los procesos de ense-
ñanza aprendizaje, que este abierto al aprendizaje permanente y que ayude a 
potenciar la competencia digital docente en sus estudiantes. 
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RESUMEN

Este capítulo presenta el Modelo Espiral TICTACTEP (Pinto et al., 2014; 
2016; 2017; 2018) como una propuesta para desarrollar la competencia 
digital docente, el cual toma como referente central la propuesta del 
MEN (2013), en relación con las competencias profesionales del docente 
para innovar en escenarios medidos por TIC, y la diferenciación entre 
TIC, TAC y TEP que hace (Reig, 2011). En este sentido, se explican 
las dimensiones del modelo, la esencia construccionista del mismo y el 
proceso de implementación a través de una formación en Tecnología 
Educativa.  

Palabras clave: Competencia digital docente, formación profesional, 
Modelo TICTACTEP

Introducción 

En la era digital son cada vez mayores y variadas las exigencias profesionales 
para el docente, lo que invita a hacer propuestas para la formación inicial 
y continua del educador. Lázaro y Gisbert (2015) consideran que existe una 
evolución del rol docente y este se relaciona con nuevas exigencias de la so-
ciedad al sistema educativo, siendo principios de la formación docente: alta 
cualificación, aprendizaje permanente, movilidad y colaboración. En este sen-
tido, se espera un maestro competente que logre apoyar esas trasformaciones 
educativas anheladas y que articule los saberes específicos de su profesión con 
metodologías de enseñanza acordes a las necesidades del presente.

Frola (2011, p 22) define el concepto de competencia docente como la capa-
cidad para dar respuesta integrada a una necesidad del contexto educativo, a 
partir de la movilización de elementos conceptuales, actitudinales y procedi-
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mentales. Asimismo, Perrenoud (2011) dice que un maestro competente debe 
poseer conocimientos, habilidades y actitudes que lo orienten a actuar en si-
tuaciones complejas y propone diez dominios de competencias profesionales 
para enseñar, relacionadas con:

1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje: Implica crear situaciones 
de aprendizaje amplias, abiertas, con sentido y control, para lo cual el 
maestro requiere conocer los contenidos de enseñanza y los objetivos de 
aprendizaje, trabajar a partir de la representación de los estudiantes, re-
conocer los errores y obstáculos en el aprendizaje, construir y planificar 
secuencias didácticas y comprometer a los alumnos en actividades de in-
vestigación.  

2. Gestionar la progresión de los aprendizajes: Es fundamental para ayudar a 
los estudiantes al progreso desde una perspectiva diferenciada y partiendo 
de la individualización de los itinerarios de formación. Esta competencia 
se relaciona con concebir situaciones problemas de acuerdo al nivel y posi-
bilidad del estudiante, visionar los objetivos de enseñanza de manera lon-
gitudinal, vincular teorías y actividades de aprendizaje, evaluar de manera 
formativa, tomar decisiones de progresión basado en el seguimiento a los 
estudiantes. 

3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación: Se requiere dife-
renciar en los estudiantes los conocimientos previos, los estilos de aprendiza-
je y los intereses del que aprende para proponer situaciones de aprendizaje 
óptimas y que potencien su zona de desarrollo próximo. El autor la conside-
ra como una competencia sistémica que se asocia a identificar la heteroge-
neidad del grupo, a extender la gestión de la clase, a apoyar los estudiantes 
con grandes dificultades y desarrollar cooperación entre los alumnos. 

4. Implicar a los alumnos en sus aprendizajes: Es necesario promover el deseo 
de aprender en los estudiantes y la  consciencia de que el conocimiento es 
construido por ellos. Para ello, el docente requiere promover la motivación 
por el aprendizaje, negociar con los estudiantes las reglas y obligaciones, 
ofrecer actividades opcionales y favorecer la definición del proyecto perso-
nal del estudiante.   

5. Trabajar en equipo: Es un valor profesional que implica saber trabajar con 
pares, para lo cual es necesario discernir, cooperar, autoevaluarse, con-
sensuar y reconocer que en equipo se pueden alcanzar más rápido y de 
mejor manera objetivos comunes. Para ello, se requiere elaborar proyecto 
de equipo, impulsar, formar y renovar al grupo, analizar y confrontar situa-
ciones complejas, y hacer frente a crisis conflictos. 
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6. Participar en la gestión de la escuela: Es una competencia que va más 
allá del trabajo del aula y que implica apoyar a la comunidad educativa 
en componentes relacionados con elaborar y negociar un proyecto insti-
tucional, administrar los recursos de la escuela, coordinar y fomentar los 
proyectos y servicios institucionales.  

7. Informar e implicar a los padres: Capacidad de comunicarse con los pa-
dres, dialogar y repartir tareas que beneficien el aprendizaje de los estu-
diantes. Requiere fomentar y conducir reuniones informativas y de debate 
e implicar a los padres en la construcción de conocimientos.  

8. Utilizar las nuevas tecnologías: Esta se refiere a la necesidad que tiene el 
docente de sintonizarse con las alternativas y herramientas del contexto 
del que aprende. Aunque el autor expresa el concepto de nuevas tecnolo-
gías, se debe recordar que es una publicación de casi ya 10 años. No obs-
tante, es innegable la necesidad que existe todavía por parte del docente 
de desarrollar la competencia digital y las capacidades para apropiar las 
TIC para mejorar el ejercicio docente.   

9. Afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión: Implica desarrollar 
habilidades para educar en ciudadanía, lo que implica prevenir la violencia 
en la escuela, luchar contra los prejuicios y discriminaciones, participar 
en la aplicación de reglas para el comportamiento, desarrollar sentido de 
responsabilidad, solidaridad y sentimiento de justicia.

10 Organizar la propia formación continua: Se relaciona con la capacidad que 
tiene el docente para renovarse, estar actualizado y adaptarse a la evolución 
de su profesión. Lo que implica saber explicar sus prácticas, establecer un 
balance de competencias y de formación, negociar un proyecto de formación 
común con los compañeros, y participar en la formación de los compañeros. 

En este sentido, se entiende que el ejercicio profesional del docente es una 
tarea compleja que requiere además del conocimiento del área a enseñar y los 
fundamentos pedagógicos, múltiples habilidades y disposiciones al servicio de 
la institución educativa y la comunidad con la que trabaja. Asimismo, el docen-
te debe ser un estudiante que aprende a lo largo de la vida y que debe renovar 
sus prácticas, innovar en las metodologías, emprender proyectos, trabajar de 
manera colaborativa y apoyar en la resolución de problemas.

Competencia Tecnológica, Pedagógica, Comunicativa, de Gestión e 
Investigativa

Son variadas las competencias profesionales que requiere el docente. No obs-
tante, en la actualidad frente a la irrupción de las TIC en educación surgen 
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desafíos en la formación profesional del docente para que apropie la tecnología 
digital en la mejora de su ejercicio profesional, atendiendo a los cambios que 
se han generado en las diferentes esferas de la vida de los individuos de la so-
ciedad mediada por lo digital.

En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional considera que un maestro 
competente en el uso de las TIC debe poseer un conjunto de conocimientos y 
habilidades relacionadas con todo lo que puede hacer el profesional de la edu-
cación para desarrollar innovaciones educativas desde la utilización responsa-
ble y eficiente de la tecnología, su uso pedagógico, capacidad de comunicar, 
uso en la planeación y gestión de procesos educativos y transformación del 
saber desde la investigación (MEN, 2013). 

El MEN (2013) para guiar el proceso de formación a docentes y directivos do-
centes para el desarrollo profesional, las transformaciones de las prácticas de 
enseñanza y la innovación educativa mediada por TIC, propone como princi-
pios: pertinencia de los procesos, ejercicio vivencial y práctico, procesos situa-
dos, colaboración y reflexión. En sintonía con las políticas nacionales y tenden-
cias internacionales, plantea el desarrollo de 5 competencias en el contexto de 
la innovación educativa con el uso de las TIC. A saber:

1. Competencia tecnológica: En el contexto de diversos recursos, ambien-
tes de aprendizaje, herramientas digitales, entre otros, el docente debe 
tener la capacidad de seleccionar y usar las TIC de forma ética, pertinen-
te, responsable y eficiente.

2. Competencia comunicativa: Capacidad que tiene el docente para con-
tactar, expresarse, relacionarse con sus estudiantes, docentes, investiga-
dores y comunidad desde diversos espacios, lenguajes y medios.

3. Competencia pedagógica: Es una de las competencias fundamentales 
que debe tener el docente y se relaciona directamente con las prácticas 
docentes, implica desarrollar capacidades para usar las TIC para for-
talecer los procesos de enseñanza aprendizaje y mejorar su desarrollo 
profesional.

4. Competencia de gestión: Está asociado al uso efectivo de las TIC en la 
planeación, organización, administración y evaluación de los procesos 
educativos.

5. Competencia investigativa: Se relaciona con la gestión del conoci-
miento, implica desarrollar capacidades para transformar el saber y 
generar conocimiento, y usar la reflexión para mejorar las prácticas 
docentes.
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La propuesta educativa del MEN (2013) frente al desarrollo de competencias 
digitales del docente para la innovación educativa en escenarios mediados con 
TIC, ha tenido reconocimiento de expertos académicos en el ámbito internacio-
nal y se ha convertido en un referente importante en la línea de investigación 
sobre competencia digital docente.

Modelo espiral de competencias TICTACTEP

En este escenario, donde las TIC deben ser incorporadas en los procesos de en-
señar y aprender, y donde se requieren propuestas de formación docente para 
su uso y apropiación en educación, surge el modelo espiral de competencias 
TICTACTEP desarrollado por Pinto et al. (2014) para el desarrollo integral 
de la práctica docente. Incorpora cinco tipos de competencias, a saber: co-
municativa, pedagógica, tecnológica, investigativa y de gestión (MEN, 2013), 
escalados por los niveles TIC, TAC y TEP y conformado por cuatro subniveles 
asociados al uso y manejo de las TIC, en los que se encuentran iniciación, ex-
ploración, apropiación e innovación (Pinto, Díaz y Alfaro, 2016; Pinto, Cortés 
y Alfaro, 2017). A continuación, en la imagen 42 se presenta el modelo.

 

Se puede observar en el modelo que los avances en el desarrollo de la com-
petencia digital docente van aumentando en la medida que se abre la espiral, 
partiendo de la premisa que al movilizar los usos instrumentales de las TIC, se 

Imagen 42. Modelo Espiral de Competencias TICTACTEP
Fuente: Pinto et al. (2014; 2016; 2017; 2018)
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puede continuar escalando y renovando las prácticas pedagógicas en la medi-
da que el docente comprende que contar con la disposición de herramientas 
tecnológicas en el aula para hacer las mismas tareas que se hacían sin ella, 
no va a generar cambios y mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
También, se considera necesario que el docente reflexione sobre las implica-
ciones de la competencia digital docente y reconozca que manejar dispositivos 
tecnológicos o comprender el uso de determinados programas y aplicaciones 
no lo ubica en el nivel de innovación educativa con uso de TIC.

Cada una de las competencias propuestas representan los elementos forma-
tivos que ayudan a redefinir las prácticas docentes atendiendo los retos de la 
enseñanza y el aprendizaje en una sociedad permeada por lo digital, comuni-
cativo, móvil, virtual, informacional, interactivo, colaborativo, formación en 
investigación, trabajo en red, gestión y administración de procesos educativos. 
De esta forma, el modelo espiral de competencias TICTACTEP permite generar 
una serie de progresos de forma individual y colectiva para consolidar una di-
námica que implique una reflexión permanente en torno a las metodologías de 
enseñanza y los procesos de aprendizaje que deben desarrollarse en el entorno 
educativo. 

Imagen 43. Diferenciación entre TIC, TAC y TEP
Fuente: Elaboración propia basada en Reig (2011)

La espiral ascendente presenta 3 niveles relacionados con la diferenciación en-
tre TIC TAC TEP (Reig, 2011), tal como se observa en la imagen 43. El primer 
nivel corresponde a TIC, se encuentra en la espiral más baja evidenciando el 



119  

Formación inicial docente en la sociedad del conocimiento

desarrollo de un perFil proFesional innovador y reFlexivo

punto de partida de las competencias digitales y se asocia al desarrollo de las 
habilidades frente al manejo de herramientas, dispositivos, acceso a la infor-
mación, entre otros. El segundo nivel corresponde a TAC que representa los 
usos intencionados, genuinos y con sentido de la tecnología digital y se rela-
ciona con las capacidades del docente de vincular la tecnología educativa a la 
clase y aprovecharla para planificar, diseñar, implementar, promover y evaluar 
el aprendizaje de sus estudiantes y sus propios procesos de autoaprendizaje, 
actualización profesional o aprendizaje permanente. Por su parte, el tercer ni-
vel denominado TEP se encuentra en la parte más alta de la espiral y equivale 
a desarrollar las habilidades en los docentes que permitan usar internet para 
movilizar, empoderar, participar, colaborar y para ser agente de cambio.   

De esta forma, el modelo de desarrollo de competencias TICTACTEP indica, 
por ejemplo, que un docente en el ejercicio de su práctica presenta competen-
cia tecnológica en un nivel iniciación TAC, que se caracteriza por la realización 
de actividades básicas con tecnologías digitales y que puede ir avanzando y 
mejorando hacia los siguientes procesos de indagación, integración, invención 
y creación innovadora, mediante el desarrollo de metodologías emergentes y 
contextualizadas a la realidad de los alumnos e institución educativa.

Imagen 44. Subniveles de TIC, TAC y TEP
Fuente: Elaboración propia

En la imagen 44 se puede observar que son 4 los subniveles de TIC, TAC y 
TEP del modelo y suman 12 peldaños en el avance espiral que representan los 
componentes de cada una de las 5 competencias.  Iniciación se observa con el 
color más claro de cada nivel y representa el inicio de cambio y acercamiento al 
uso de la tecnología educativa. Exploración se asocia a conocimientos y prác-
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ticas básicas en relación a los dominios de las competencias, se representa con 
un tono un poco más oscuro que el correspondiente a iniciación y de acuerdo 
al color asignado para la competencia. Apropiación implica un mayor grado 
de complejidad en el dominio de la competencia por parte del docente, en la 
medida que es capaz de usar las TIC en la clase. Finalmente, el subnivel de in-
novación se presenta en la cúspide de cada nivel y representa que ha alcanzado 
la espiral máxima en el dominio de la competencia y es capaz de continuar 
transformando sus prácticas. 

Sin embargo, no todos los individuos avanzan al mismo tiempo en todos los 
niveles en las cinco competencias, pero sí el desarrollo de una competencia 
puede movilizar otras. Por ejemplo, un docente que ha logrado avanzar a ni-
vel TAC en la competencia tecnológica, tiene mayores posibilidades de lograr 
avanzar en la pedagógica y comunicativa. No obstante, algunas de ellas repre-
sentan mayor complejidad para el docente, sobre todo la relacionada con la 
investigación.

Dimensiones del Modelo TICTACTEP

El modelo TICTACTEP presenta 5 competencias (tecnológica, pedagógica, co-
municativa, gestión e investigativa), en 3 niveles (TIC, TAC, y TEP) y 4 subnive-
les (1-iniciación, 2-exploración, 3-apropiación, 4-innovación). Los descriptores 
del modelo se pueden identificar en las tablas que se observan a continuación:

En la tabla 15 se pueden observar los descriptores para el primer nivel del mo-
delo, en el que TIC es el punto de partida para que el docente inicie el avance 
en espiral del desarrollo de la competencia digital docente. En el nivel TIC se 
asocian las habilidades que debe tener el docente para usar la tecnología di-
gital en los procesos de enseñanza aprendizaje. Se considera que es necesario 
dar ese primer paso de reconocer y atreverse a usar la tecnología educativa, 
para posteriormente progresar en la apropiación de las mismas. 

En el nivel TIC es fundamental reconocer que los descriptores son un poco más 
complejos para los subniveles 3 y 4 que corresponden a apropiación e innova-
ción. Es decir, se requiere que el docente identifique y use diversas herramien-
tas y aplicaciones tecnológicas en el escenario educativo. También es indispen-
sable que el docente reflexione sobre sus prácticas pedagógicas y reconozca los 
logros y necesidades de mejora. 

En la tabla 16 se pueden observar los descriptores para el nivel TAC del mo-
delo, los cuales implican además del uso y la apropiación de las TIC, una com-
prensión de las posibilidades educativas del mismo y la relación con las in-
tencionalidades pedagógicas de dichos recursos. En este sentido, el docente 
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debe en este nivel, además de diseñar y usar recursos digitales en la práctica 
educativa, planear, implementar y evaluar propuestas educativas de uso crítico 
de las TIC para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

En el nivel TAC, el docente se caracteriza por reconocer las posibilidades edu-
cativas de las TIC como herramientas de apoyo al ejercicio profesional, en la 
medida que facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje, viabiliza procesos 
académicos y administrativos y apoya el acceso y uso de información. En este 
nivel se da especial valor a transformar las metodologías de enseñanza y a in-
corporar estrategias pedagógicas medidas por TIC, desde actividades pensadas 
desde los contextos educativos, partiendo de las necesidades de los estudiantes 
y atendiendo a apuestas en la solución de problemas. 

Finalmente, en la tabla 17 se presenta el componente TEP que indica en los 
descriptores que el docente además de comprender, planear, implementar y 
evaluar estrategias pedagógicas usando tecnología digital, debe aportar desde 
escenarios presenciales y virtuales a la construcción participativa de conoci-
miento, vincularse a comunidades académicas y de práctica para formarse de 
manera permanente y participar en redes sociales para participar, debatir y 
empoderar. 

Lograr el desarrollo de la CDD parte de un proceso espiral que se va ampliando 
y complejizando en la medida que el docente avanza en el proceso de forma-
ción, que se debe planear a corto, mediano y largo plazo. No se puede pre-
tender que el profesor transforme su prácticas docentes con el uso de las TIC 
a partir de un curso de corta duración. El modelo TICTACTEP es una apuesta 
para movilizar las competencias digitales de los docentes dando mayor énfasis 
en la fase TIC de la formación al desarrollo de la competencia tecnológica, para 
profundizar en el nivel TAC en la competencia pedagógica y comunicativa que 
se relaciona con uso crítico e intencionado de las TIC para mejorar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, y finalmente avanzar a TEP, donde se promueve en 
mayor medida la competencia investigativa y de gestión. 

Atributo construccionista del Modelo Espiral TICTACTEP

Para Pinto et al. (2017), desarrollar la CDD requiere metodologías construccio-
nistas de aprendizaje, donde el maestro tenga la posibilidad de avanzar en sus 
niveles de competencias en la medida en que construye objetos para pensar, 
que pueden ser físicos o digitales, y los comparte a través de entidades públi-
cas. El construccionismo es una teoría constructivista propuesta por Seymour 
Papert que promueve el aprendizaje activo, pretende que el individuo aprenda 
a medida que construye objetos y los comparte con sus compañeros y docentes 
(Pinto, 2013).  Los postulados principales del construccionismo son dos:
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1.  Objetos para pensar: Son artefactos cognitivos, físicos o digitales, usados 
por el individuo para experimentar y construir conocimiento.

2.  Entidades públicas: Los objetos tienen mayor peso en los procesos de 
aprendizaje en la medida en que se comparten, retroalimentan y valoran.

En la imagen 45 se pueden observar los aportes de Papert, destacando 8 gran-
des ideas relacionadas con el construccionismo, los cuales se convierten en el 
soporte metodológico del Modelo Espiral TICTACTEP. A saber: Aprender ha-
ciendo, la tecnología como material de construcción, diversión difícil, aprender 
a aprender, tomar tiempo adecuado para el trabajo, no puedes hacer las cosas 
bien sin haberlas hecho mal, haz tú mismo lo que haces que tus estudiantes 
hagan, conocer acerca de la tecnología digital es tan importante como saber 
leer y escribir.   

 

Imagen 45. Ideas del laboratorio de aprendizaje construccionista por Seymour Papert
Fuente: Leal (2011) basado en Stager (2007)

Aunque ha sido poca la difusión y apropiación de los avances de la teoría cons-
truccionista, los trabajos de Aparicio y Ostos (2018) sobre el construccionismo 
y el constructivismo, y Herrera (2017), que realiza una revisión de los aportes 
de Papert y la relación con la propuesta de Piaget, dan cuenta de la vigencia del 
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modelo después de 40 años de ser propuesto. No obstante, falta profundizar 
un poco más en los logros de esta teoría en un momento donde los escenarios 
facilitados por la tecnología generan ambientes propicios para su implementa-
ción y validación.

El modelo espiral TICTACTEP retoma el construccionismo como una metodo-
logía para que el docente avance en el desarrollo de la CDD reconociendo la 
necesidad de experimentar en la creación de objetos físicos y digitales para 
evidenciar el manejo de herramientas, el uso educativo y la apropiación de las 
TIC en las diferentes esferas de la profesión docente. Es decir, la CDD son habi-
lidades evidenciables en el contexto educativo, que se deben promover desde 
las vivencias del docente que las adapta para mejorar su accionar. 

Procesos de formación basados en el Modelo Espiral TICTACTEP

Existen diferentes procesos de formación que se han desarrollado basados en 
el Modelo Espiral TICTACTEP y que han sido implementados por el grupo de 
Investigación InecTIC de la Universidad de La Guajira, con la pretensión de 
desarrollar la CDD. Esta formación consiste en un diplomado en Tecnología 
Educativa con una duración de 120 horas, desarrollado a partir de encuentros 
presenciales y acompañamiento virtual desde escenario de trabajo b-learning. 
Cuenta con 4 ciclos de aprendizaje, a saber: mediaciones pedagógicas, apren-
der y enseñar en-redados y conectados, proyectos colaborativos, y desafíos, 
retos y oportunidades de las TIC. Los facilitadores de la formación son docen-
tes expertos en uso educativo de la tecnología digital, que brindan asesorías 
personalizadas y acompañamiento permanente al grupo de participantes. Los 
propósitos de la formación han sido:

 ¾ Promover el desarrollo espiral de las competencias TICTACTEP a través 
de metodologías construccionistas en docentes.

 ¾ Generar dinámicas formativas basadas en la interacción, colaboración y 
uso de TIC para apropiar estrategias TAC y TEP.

 ¾ Analizar, proponer e implementar actividades creativas que posibiliten 
escenarios de aprendizaje flexibles en ambientes mediados por TIC.

 ¾ Evidenciar usos de las TIC desde una perspectiva de innovación curri-
cular.

 ¾ Acompañar a los docentes en la planeación y desarrollo de actividades 
de aprendizaje que incluyan el uso pedagógico de las TIC.

 ¾ Construir, dinamizar e interactuar en una comunidad de aprendizaje en 
la que participen docentes y directivos en torno al tema retos y posibili-
dades de las TIC en educación superior. 
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Atendiendo a la propuesta de desarrollo en espiral de competencias TICTAC-
TEP, los contenidos desarrollados en la formación son los que se detallan en la 
tabla 18, a saber:

Tabla 18. Ciclos y contenidos de la formación

Contenidos ciclos de formación
Ciclos Ámbitos temáticos

Ciclo 1. Mediaciones 
pedagógicas en el 
contexto del hacer 
docente usando es-
trategias de comuni-
cación efectiva con 
tecnología. 

Caracterización.
Conversaciones que potencian la generación de conocimiento.
Construyendo entornos personales de aprendizaje a partir del 
reconocimiento del ambiente que nos rodea.
Diseñando mi e-portafolio, un lugar que define y caracteriza 
nuestra identidad digital.
Planeando una unidad de clase integrando multimedia edu-
cativa.
Potenciando el aprendizaje significativo a través de construc-
ción de conocimiento organizado.

Ciclo 2.Aprender y 
enseñar en-redados 
y conectados. 

Diseñando un lugar para representar ideas para aprender. 
Conexiones reales y virtuales donde comparto y aprendo.   
Colocando en práctica informaciones y medios digitales para 
diseñar y ejecutar campos de formación.
Avanzando en mis huellas digitales. Una propuesta de creación 
de instrumentos de evaluación.
Interacciones creativas para valorar procesos de aprendizaje 
en línea.   
Ejemplos para el desarrollo de nuevas capacidades y experi-
mentación social en la perspectiva del rol docente, alumno y 
contenidos.    

Ciclo 3. Los proyec-
tos colaborativos en 
escenarios de inte-
racción y creación.

Diseñando  proyectos colaborativos: un desafío para vivenciar 
roles y aportar a la solución de un problema en el contexto. 
El video educativo- actualizando mi canal. 
Propiedad intelectual y derechos de autor.
Aportando, proponiendo y co-creando de forma permanente.  
Comunicando mis avances. 

Ciclo 4. Desafíos,  re-
tos y oportunidades 
de las TIC

Definiendo las intencionalidades de mediadores pedagógicos 
en escenarios virtuales.
Lecciones educativas a partir de instrucciones para el au-
toaprendizaje. 
Reconocimiento de procesos sistemáticos de planeación, orga-
nización e implementación de actividades formativas. 
Mi clase en escenarios híbridos. 
Sistematizando mi experiencia.
Socializando mi experiencia.

Fuente: Pinto et al. (2014) y (2018)



128

AlbA Ruth Pinto SAntoS

Como se puede observar en la tabla 14, la formación inicia con una caracterización 
para reconocer los niveles de competencia digital de los maestros participantes, y 
continúa con el diseño y creación de productos para promover el desarrollo de com-
petencias comunicativas, pedagógicas, tecnológicas, investigativas y de gestión en 
niveles TIC, TAP y TEP. Los participantes de la formación evidencian su produc-
tividad a partir del diseño y publicación de e-portafolios, que socializan al finali-
zar del diplomado en Tecnología Educativa, los cuales se encuentran disponibles 
en: https://sites.google.com/a/uniguajira.edu.co/inectic/programas-de/cam-
pus-virtual/e-portafolios. Finalmente, se evalúan los avances de los docentes y 
se presenta la socialización del producto final.

La formación se desarrolla mediante la metodología construccionista, la cual 
implica que las actividades sean de aprendizaje activo, donde los docentes par-
ticipantes se involucran en la realización de tareas y las evidencian a través de 
productos. El construccionismo es una teoría derivada del constructivismo que 
promueve el aprendizaje en la medida en que el estudiante se compromete en 
la construcción y mejora de objetos físicos o digitales. El aprendizaje en entor-
nos construccionistas se da por descubrimiento, cuando se facilita un entorno 
propicio para la autonomía, la invención y el desarrollo de su creatividad.  Los 
tutores del diplomado se convierten en facilitadores de toda la actividad cons-
truccionista que debe realizar el participante del proceso.  

La implementación del modelo ha permitido integrar una dinámica formativa 
mediante del desarrollo de actividades teóricas y prácticas, donde participan 
docentes en ejercicio y futuros docentes de diferentes áreas del conocimiento 
mediante ciclos de aprendizaje colaborativo, con la finalidad de generar un 
proceso que permita fortalecer la CDD desde el desarrollo de las competencias 
tecnológicas, comunicativas, pedagógicas, investigativas y de gestión. Se han 
desarrollado 3 validaciones del modelo durante el año 2014, 2016, y 2018, tal 
como se puede observar en la imagen 46.

Imagen 46. Evolución del Modelo TICTACTEP a partir de las experiencias de formación
Fuente: Elaboración Propia
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El programa ha sido implementado con éxito desde el año 2014. No obstante, 
se han presentado algunos retos relacionados con la disposición de tiempo por 
parte de los docentes para las jornadas presenciales. Se requiere para próxi-
mas experiencias de formación, evaluar de forma permanente cada etapa, re-
flexionar acerca de las posibilidades de la tecnología digital, su relación con la 
innovación educativa para el desarrollo de los proyectos que se deben diseñar 
e implementar. 

Como se puede observar en la tabla 19, la valoración de la implementación 
del Modelo Espiral TICTACTEP se ha realizado a partir de la evaluación de los 
docentes participantes de cada uno de los 4 ciclos de formación. Ésta se realizó 
basada en 9 ítems relacionados con la temática, desempeño del tutor, meto-
dología usada, información, recursos, asesorías personalizadas, planeación y 
cumplimiento en los objetivos y tiempos. Se utilizó una escala tipo Likert con 
cinco grados de respuesta, siendo cinco (5) la más alta valoración y uno (1) la 
menor, con la siguiente distribución: Excelente (5), Bueno (4), Aceptable (3), 
Insuficiente (2) y Deficiente (1).

Tabla 19. Valoración de la formación por parte de los participantes

Ciclo Cantidad Excelente Bueno Aceptable Insuficiente

2014 34 82,4 5,9 11,8 0

2016 33 63,6 36,4 0 0

2018 28 57,1 28,6 7,1 7,1
  Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 19 se observa que la cantidad de participantes que evaluaron el 
proceso de formación y presentaron valoraciones positivas. En los tres procesos 
de formación se evalúan los diferentes componentes como excelente y bueno. 
Solamente se presentó el 11,8% de valoración aceptable para el año 2014, 
y 7,1% en aceptable e insuficiente para el año 2018. Los participantes que 
respondieron la evaluación mostraron interés por continuar participando de 
futuras formaciones.

La formación basada en el Modelo Espiral de Competencias TICTACTEP permi-
tió a través de los resultados de las tres experiencias de formación, reflexionar 
sobre las estrategias para promover el avance de la CDD en los niveles TIC, 
TAC y TEP. Se resalta de la experiencia:  

1. La aceptación del programa en Tecnología Educativa, la disposición de los 
profesores participantes, el apoyo de los directivos docentes y el trabajo en 
equipo de los docentes investigadores del grupo InecTIC. 
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2. La construcción del proyecto permitió tomar bases teóricas, implementar 
una formación docente en tecnología educativa en un ambiente de trabajo 
presencial y virtual.   

3. El modelo implementado ha generado una serie de acciones relacionadas 
con el sentido de mejorar procesos en el desarrollo de competencias digi-
tales en estudiantes, analizando el por qué y para qué aprender, conocer, 
participar y empoderar a los docentes frente a las necesidades educativas 
actuales. 

4. Los docentes que realizaron la formación en tecnología educativa han 
cambiado la mirada frente a los procesos de integración de las TIC a la 
educación, apoyando nuevos proyectos relacionados con comunidades de 
aprendizaje, repositorios institucionales, semilleros de investigación, com-
petencias lectoras y matemáticas, y cultura digital. 

No obstante, debe existir un compromiso por mejorar la CDD y los niveles de 
competencia TIC de los estudiantes, que facilite incorporar las TIC en procesos 
pedagógicos y la investigación para mejorar la educación. En escenarios de 
aprendizaje a nivel universitario se requieren docentes que sean capaces de 
investigar y reflexionar sobre la práctica y que se conviertan en referente frente 
a la forma como apropian las TIC en el ejercicio profesional.  
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