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De prácticas docentes rurales a competencias didácticas
digitales: un estudio exploratorio

From rural teaching practices to digital teaching competencies: An exploratory study

Gloria Esmeralda Zarceño García  •  Juan Pablo Ucán Pech

Resumen

Este artículo presenta los resultados de un proyecto de in-
vestigación cualitativo desarrollado con docentes de la zona 
alta de Morazán, El Salvador. Tiene como objetivo indagar 
cómo se transforman las prácticas docentes que laboran en 
la zona al incluir competencias didácticas digitales por medio 
de un plan de formación. La metodología de la investigación 
es cualitativa, con enfoque de investigación-acción, con una 
muestra de diez docentes de los municipios de Jocoaitique, 
Torola y San Fernando. Las actividades desarrolladas fueron 
virtuales y asincrónicas. Se partió de un diagnóstico que per-
mitió tener una idea general de las posturas docentes ante el 
tema a investigar, luego se propuso el plan de acción, el cual se 
desarrolló con los docentes de la muestra y se terminó un ciclo 
de la investigación-acción participativa, y se dejó propuesto 
el plan de acción para el segundo ciclo. Como resultado de la 
investigación, se evidencia que las prácticas de los docentes 
rurales en el uso de la tecnología pueden transformarse utili-
zando metodologías que vayan más allá de la transmisión de 
conocimientos, como en espacios de aprendizaje colaborativo, 
donde puedan, en entornos seguros, desarrollar competencias 
didácticas digitales acordes a sus necesidades.

Palabras clave: competencias digitales, docentes rurales, recursos 
virtuales, tecnología educativa.

AbstRAct

This paper shows the results of  a qualitative research project 
developed with teachers in the highlands of  Morazán. Its ob-
jective is to investigate how the teaching practices of  teachers 
working in rural areas are transformed by including digital 
didactic competencies through a training plan. The research 
methodology is qualitative, with an action research approach, 
with a sample of  twenty teachers from the municipalities of  
Jocoaitique, Torola and San Fernando. The activities developed 
were virtual and asynchronous. We started with a diagnosis 
that allowed us to have a general idea of  the teachers’ attitudes 
towards the topic to be investigated, then the action plan was 
proposed, which was developed with the teachers who be-
longed to the sample, and one cycle of  the participatory action 
research was completed, and the action plan was proposed 
for the second cycle. As a result of  the research, it is evident 
that the practices of  rural teachers in the use of  technology 
can be transformed using methodologies that go beyond the 
transmission of  knowledge, as collaborative learning spaces, 
where they can, in safe environments, develop digital didactic 
competencies according to their needs.

Keywords: digital competences, rural teachers, virtual resources, 
educational computing.
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IntroduccIón

El uso de la tecnología en educación ha sido un reto desde hace tiempo, pero no adquirió 
importancia real hasta el año 2020, cuando la pandemia de Covid-19 causó caos a nivel 
mundial, debido al distanciamiento social, lo que llevó a que la educación se trasladara a 
los hogares de los estudiantes. Los retos para continuar los procesos formativos fueron 
significativos en zonas urbanas, pero en las rurales se ampliaron las brechas notablemente. 
A pesar del caos, los docentes buscaron alternativas para seguir enseñando, aunque en-
frentaron desafíos en el uso de la tecnología y la falta de conectividad, carecían también 
de metodologías para hacer frente a la situación.

Partiendo de esta realidad surgió la idea de desarrollar un proceso de formación en 
competencias didácticas digitales con docentes rurales de los centros educativos guber-
namentales en El Salvador, específicamente en la zona alta de Morazán. La pandemia 
tuvo un impacto educativo en esta zona, por ser la más alejada del país, lo que justifica 
el enfoque de este estudio. Para darle valor académico se desarrolló un proceso de in-
vestigación ordenado y sistémico.

Este artículo esta organizado de la siguiente forma: continuando con la sección de 
introducción, el planteamiento del problema de investigación es la transformación de 
las prácticas docentes rurales por medio de la formación en competencias didácticas 
digitales; con base en los antecedentes que delimitan el problema se plantea la pregunta 
de investigación general: ¿Cómo transformar las perspectivas docentes sobre integrar 
competencias didácticas digitales en su práctica por medio de un proceso de formación 
en los centros educativos rurales de la zona alta de Morazán en El Salvador? El propósito 
general es desarrollar un proceso de formación en competencias didácticas digitales con 
docentes rurales de los centros educativos de la zona alta de Morazán en El Salvador. 
Como supuesto general se plantea: es posible transformar las perspectivas docentes so-
bre integrar competencias didácticas digitales en sus prácticas, por medio de un proceso 
de formación en los centros escolares de educación básica de la zona alta de Morazán.
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En la sección del marco metodológico se plantea el enfoque de la investigación, que 
es cualitativo, con metodología de investigación-acción. También se presenta el alcance, 
el diseño de la investigación, herramientas para la obtención y procesamiento de la 
información, así como el diagnóstico de la investigación y la priorización de categorías 
para un plan de acción bajo el enfoque constructivista y con un paradigma sociocrí-
tico. Para finalizar esta sección se presenta el nuevo plan de acción con los docentes 
que formaron parte de la investigación. En la sección de resultados se examinan los 
resultados de las categorías investigadas, presentando el contraste de logros y dificul-
tades del plan de acción y las nuevas necesidades de formación de los docentes. Con 
los resultados se plantea, en esta sección, el nuevo plan de acción a desarrollar con los 
docentes, que forma parte del segundo ciclo de la investigación-acción. En este punto 
se reconoció que la transformación de las prácticas ocurre cuando se acompaña a los 
docentes con preguntas metacognitivas para transformar autónomamente sus clases.

Finalmente se presentan las discusiones y conclusiones del trabajo, basadas en el 
análisis y contraste de la información. Una conclusión relevante es que los pequeños 
avances en los procesos de introducción de las tecnologías de la información y la co-
municación –TIC– en el aula pueden evidenciar transformaciones. Las competencias 
didácticas digitales implican cambios de paradigmas arraigados, por lo que acompañar 
cada paso contribuirá a avances mayores. Se recomienda valorar los conocimientos en 
TIC desde sus necesidades personales y del contexto en que se trabaja.

Marco teórIco

La práctica docente es el corazón del proceso de aprendizaje, es el momento y espacio 
donde el docente interactúa con sus estudiantes de manera directa y donde se generan 
conocimientos tanto académicos como sociales.

La práctica docente, de acuerdo con Fierro et al. (1999), está cargada de signi-
ficados y permite la interacción de padres de familia, la comunidad, el currículo de 
un país y el currículo oculto del docente, lo que significa que trasciende más allá del 
solo hecho de dar clases. Esta práctica incluye algunas dimensiones. La primera es la 
dimensión personal, en la cual el docente, con sus características y valores, impacta 
a los estudiantes a través de sus motivaciones y compromiso profesional. La segun-
da es la institucional, la escuela, como parte de la sociedad, tiene sus propias reglas 
y valores, y el docente contribuye a la construcción de una cultura institucional. La 
tercera dimensión es la interpersonal, que se refiere a la interacción con la cultura de 
la comunidad donde se desempeña y cómo transita en ella. La cuarta es la social, en la 
cual los docentes reconocen su rol dentro de un contexto histórico-político y deciden 
cómo impactar o no en esa realidad. Finalmente está la dimensión didáctica, en la que 
el docente actúa como un agente en procesos de enseñanza para la construcción de 
conocimientos; es la dimensión con la que más se identifican los docentes.
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De acuerdo con Jacobo (2006), existen otros contenidos que no están explícitos 
en las prácticas del aula, que es el currículo oculto, que se entiende como transmisión 
de valores, creencias, prejuicios, actitudes que sirven para la convivencia diaria de la 
escuela o de un entorno social. Este planteamiento retoma la complejidad del aula, 
donde suceden cosas diferentes y simultáneas en cada momento, que forman parte 
de la vida de los estudiantes y marcan su historia.

Educación rural
La educación en escuelas rurales en América Latina, de acuerdo con Gajardo (2016), 
enfrenta un panorama complejo, donde el énfasis de las políticas gubernamentales se 
hace en agricultura, calles o infraestructura, pero se descuida la educación de calidad 
o pertinente para la zona. Además, las comunidades donde se encuentran las escuelas 
rurales enfrentan otros problemas adicionales como el analfabetismo de las personas 
adultas (familiares de las niñas y niños), falta de oportunidades de trabajo, machismo, 
tasas bajas de matrícula o altas de deserción escolar, que siguen reafirmando el ciclo 
de pobreza.

Al hablar de escuela rural en El Salvador se tiene que hacer una pequeña refe-
rencia a datos sobre el manejo de la educación en el país. En primer lugar, todas las 
políticas públicas en torno a la educación dependen del Ministerio de Educación, es 
decir, ninguna otra institución puede tener competencia en dicha área. El marco legal 
que sustenta las políticas educativas en el país está garantizado por la Constitución 
de la República y regido por la Ley General de Educación, la Ley de la Carrera Do-
cente y la Ley de Educación Superior, leyes que surgieron de la Reforma Educativa 
en Marcha, llevada a cabo en 1995.

Pero, ¿cómo afecta el hecho de no tener una educación diversificada entre rural 
y urbana? Loor-Intriago y García-Vera (2020) plantean que el efecto es la desmo-
tivación por la realidad, escuelas con infraestructuras deplorables, accesos difíciles; 
además los padres no ven la educación como una posibilidad de salida de la pobreza 
y prefieren que sus hijos trabajen o emigren de la zona o del país. Un dato que es 
importante destacar es que en el año 2018 en El Salvador se contaba con un total 
5,147 escuelas, 75% de estas en la zona rural y 25% en la zona urbana (Campos et 
al., 2020); mientras que de los centros educativos privados el 90% se ubicaban en la 
zona urbana (Mined, 2018).

Educación multigrado
Las escuelas multigrado son una opción de educación en El Salvador desde los 
ochenta, cuando la guerra civil empujó a medio millón de personas a ser desplazadas 
de sus lugares de vivienda. Las zonas donde la guerra era más cruda quedaron fuera 
del apoyo del gobierno, especialmente en educación, por ser estigmatizadas por per-
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tenecer a grupos que, según el gobierno, generaban la guerra, pero que en realidad 
eran en su mayor parte campesinos. En este momento de la historia muchos niños 
se quedaron sin medios para ir a la escuela y surgió la educación popular como una 
alternativa para los asentamientos de desplazados y comunidades, donde las personas 
que enseñaban lo hacían de forma empírica. Con la llegada de los acuerdos de paz en 
1992 se empezó la reconstrucción paulatina de las escuelas, y en 1993 el Ministerio de 
Educación legalizó las escuelas populares y el inicio de las escuelas multigrado como 
parte del sistema educativo de El Salvador (Cruz y Juárez, 2018).

El modelo de aula integrada o multigrado se da en áreas rurales en su mayoría 
y la forma de enseñar consiste en un docente que atiende varios grados de modo 
simultáneo y desarrollando el mismo currículo que las aulas estratificadas por edades. 
Para los docentes enseñar en aulas integradas es un reto enorme, por la diferencia de 
edades, aprendizajes en diferentes niveles y sobre todo el currículo que no es adaptado 
a esta forma de enseñanza.

Pero no todo es sombrío, existen algunas ventajas que tiene un docente de un 
aula integrada en contextos rurales; primero la participación de la comunidad en 
las actividades escolares, prácticamente el docente se vuelve parte de la comunidad, 
porque la mayoría de ellos viven en las escuelas, por las distancias en las que estas se 
encuentran (Cruz y Juárez, 2018).

Otra de las ventajas del aula integrada es la de ofrecer aprendizajes globalizados 
por el tipo de población, cosa que Morin (1999), Tobón (2006) y Carneiro et al. 
(2021) hacían evidente diciendo que el aprendizaje no se debe fragmentar, sino verlo 
de forma global, donde se aprende de las diferencias, pero con un currículo poco 
flexible a los docentes se les hace muy difícil hacer adaptaciones.

Reflexionando los planteamientos anteriores es evidente que trabajar en una 
escuela rural, especialmente en aulas multigrados, no es una tarea sencilla. La pan-
demia añadió retos significativos para estos docentes, que enfrentaron situaciones 
complejas, que podrían haber sido manejadas con una mejor preparación para en-
frentar situaciones diversas.

Tecnología educativa
La tecnología educativa representa un proceso de cambio complejo que ha evolucio-
nado históricamente desde perspectivas económicas y educativas. En lo económico, 
desde las maquinarias físicas hasta el empleo de herramientas virtuales como signos 
de progreso. En lo educativo, desde considerar al estudiante como un objeto en el 
que se vacía el conocimiento y no interactúa con el docente, pasando por la televisión 
y radio para acceder al aprendizaje, hasta los nuevos enfoques actuales, basados en 
la importancia de lo histórico-cultural y socio-afectivo, donde el estudiante se vuelve 
alguien que crea conocimiento de sus experiencias y contextos (De Pablos, 2009).
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Entonces, se puede decir que la tecnología educativa es la herramienta clave que 
permite a los docentes reflexionar acerca de qué habilidades deben aprender sus 
estudiantes para sobrevivir la incertidumbre de esta época, más que en el hecho del 
aprendizaje de contenidos. Ser crítico y responsable ante el acceso ilimitado de infor-
mación, no ser vulnerable al consumismo y a la demagogia de los nuevos liderazgos 
que marcan el rumbo y que vienen en cantidades enormes. El docente debe superar 
el miedo al error frente a sus estudiantes por el uso de dispositivos y empoderarse en 
criticidad y creatividad para resolver problemas, haciendo uso de la tecnología edu-
cativa (De Pablos, 2009). Para hablar de tecnología educativa y su impacto actual en 
los procesos de aprendizaje debemos retomar un poco de la historia de esta ciencia.

El primer rasgo de la tecnología educativa, de acuerdo con Cabero y Barroso 
(2015), fue Comenio, cuando presentó por primera vez su Orbis Pictus, primer libro 
ilustrado para apoyar a los niños a aprender; rompía con el paradigma tradicional 
de que solo se aprende a golpes; son necesarios otros recursos que motiven. Para 
esa época, cuando el estudiante era considerado un “banco vacío”, Comenio aportó 
cambios de rol en el docente, en los estudiantes y en las herramientas para propiciar 
el aprendizaje.

Luego con la Segunda Guerra Mundial se introdujeron por primera vez en la 
historia recursos audiovisuales para formar a los militares, y en esta experiencia el do-
cente ya no estaba presente de forma física y se inició la valoración de usar televisión 
y radio para enseñar; el enfoque principal era conductista (Cabero y Barroso, 2015).

En la transformación de la tecnología educativa y tratando de superar una mira-
da conductista entra el punto de vista sistémico de esta, en el cual la idea de que los 
dispositivos y su uso son la clave de la transformación queda atrás y se da énfasis a 
la creación de situaciones de aprendizaje que interactúen como sistemas que poten-
cian habilidades para resolver problemas situados. En ese momento de la tecnología 
también se valora la interacción de disciplinas psicológicas, curriculares y filosóficas 
dentro de los procesos de aprendizaje (Cabero y Barroso, 2015).

Para la tecnología educativa, se debe pensar en nuevas formas de aprender desde 
el diseño instruccional, se pretende presentar a los estudiantes múltiples experiencias 
que les permitan enfrentar de mejor forma el aprendizaje, enfocándose en lo complejo 
más que en la fragmentación. Este tipo de aprendizaje debe valorar la experiencia 
que vuelve al estudiante protagonista, no solo un espectador, desde las prácticas 
reflexivas-críticas de lo que aprende y dejando de lado la memorización.

Metodología

Para el desarrollo de esta investigación el enfoque utilizado es el cualitativo, se decidió 
por este enfoque porque es adecuado para el objeto de estudio, se centra en interpretar 
datos de los docentes participantes, y también por la flexibilidad del mismo. Según 
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Hernández (2014), “la investigación desde la ruta cualitativa se enfoca en compren-
der fenómenos desde la perspectiva de sus participantes en su ambiente natural y en 
relación con su contexto” (p. 390).

La zona por investigar tuvo características únicas, por tanto, no se pretendió 
generalizar las respuestas, simplemente interpretar las ideas de los docentes sobre el 
objeto de estudio; aunque, de acuerdo con Maxwell (2012), la investigación-acción 
abre nuevos objetivos de estudio en cada experiencia, se espera que esta plantee bases 
para próximos estudios en la zona.

Así mismo, el estudio desarrollado es descriptivo-interpretativo utilizando la me-
todología de investigación-acción; este tipo de proyecto se caracteriza por el trabajo 
directo con las personas o grupos durante un cierto tiempo, empleando observación 
o entrevistas para conocer el comportamiento social ante un determinado objeto de 
estudio, es un método muy usado en la educación para analizar prácticas docentes 
(Murillo y Martínez-Garrido, 2010).

El contexto de la pandemia del 2020 ha transformado de forma radical la perspec-
tiva de la investigación, provocando que la obtención de datos ya no sea directa con 
la población por normas de seguridad, por esta realidad se utilizaron las herramien-
tas virtuales como medios para la obtención de la información. Para Ruiz y Aguirre 
(2015), es fundamental pensar en un proceso que se apoya por herramientas virtuales 
variadas, estas permiten indagar en los escenarios reales, y herramientas como Zoom 
y Meet son de gran apoyo en esta ocasión.

En esta investigación se trabajó con docentes y la reflexión sobre sus prácticas, 
es por ello que se pretende hacer uso de la metodología de investigación-acción bajo 
el enfoque de Latorre (2005), quien plantea que la investigación debe ser considerada 
como un proceso de autodesarrollo profesional docente, y la práctica educativa es 
el laboratorio en el que se desarrollan las investigaciones. La investigación-acción es 
una metodología de las más empleadas en investigación cualitativa, ya que permite 
conocer las vivencias de las personas involucradas de forma cercana.

Para esta investigación se plantea el modelo de investigación-acción de Latorre 
(2005), quien propone las siguientes fases: identificación de una idea general, des-
cripción e interpretación del problema, planteamiento de las hipótesis de acción y 
construcción del plan de acción. Este proceso es cíclico, al terminar una fase puede 
iniciar la siguiente.

Descripción de la muestra
El universo de estudio fue de 150 docentes de 56 centros educativos rurales pertene-
cientes a siete municipios de la zona, pertenecientes al sector público (gubernamental) 
del país, que en promedio tienen de 11 a 15 años de trabajo. Entre las características 
principales de estos docentes se tienen las siguientes: un gran porcentaje trabaja en 
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aulas multigrados y unidocentes; horarios matutinos o vespertinos; muchos de ellos 
fueron participantes de la guerra civil de El Salvador; sus estudios son técnicos, con 
un profesorado en educación básica (tres años), y algunos de ellos están cursando la 
licenciatura, en su mayor parte mujeres; las edades oscilan entre 30 y 60 años; viven 
en la zona de trabajo y son parte de la comunidad, pero sus familias se encuentran en 
áreas urbanas. Las zonas de trabajo carecen de acceso a internet o a agua potable, y la 
mayor parte usan calles sin asfalto para llegar a la escuela y salir del lugar de trabajo; 
en su tiempo libre se dedican a la agricultura y a actividades domésticas.

Muestreo cualitativo

En el enfoque cualitativo, la muestra es no probabilística, lo que significa que se 
desarrolla la selección de acuerdo a las necesidades del investigador y del objeto de 
estudio, sin utilizar fórmulas. Los tipos de muestras cualitativas incluyen participantes 
voluntarios, expertos, casos-tipo, por cuotas. Otros tipos de muestras que pueden 
existir en este enfoque son: muestras diversas, homogéneas, en cadena, por redes, casos 
extremos, teóricas, confirmativas y por conveniencia (Hernández y Mendoza, 2018).

Para decidir la muestra en esta investigación se desarrolló una inmersión inicial 
que permitió el primer contacto con el contexto y evaluar posibles retos (Hernández 
et al., 2014). Esta inmersión inicial ayudó a establecer una muestra tentativa, aunque 
en este enfoque la muestra puede cambiar durante el proceso.

Unidades hermenéuticas
Para Hernández et al. (2014), las unidades de análisis pueden ser una serie de personas, 
organizaciones, documentos, situaciones, y representan el subgrupo de la población 
sobre el cual recolectamos datos y que se debe delimitar con antelación y precisión 
para obtener los resultados esperados. Las unidades hermenéuticas también se co-
nocen como informantes, que son los sujetos y objeto de estudio. De acuerdo con 
Mendieta (2015), existe un punto de la investigación en el que es necesario definir 
los criterios con que se seleccionará a los informantes, el número de estos que serán 
incluidos, también si es pertinente elegir informantes claves y generales.

En esta investigación los informantes fueron 60 docentes rurales de la zona alta 
de Morazán, pertenecientes a tres municipios –Jocoaitique, Torola y San Fernando–. 
Para ser parte de la investigación, los participantes debían tener acceso a internet y 
a alguna herramienta tecnológica como teléfono, tableta o computadora; trabajar 
educación básica de primero a sexto grado, y contar con experiencia de trabajo en la 
zona, lo que garantizaba su conocimiento del contexto.

También fue necesario que los docentes estuvieran dispuestos a colaborar, por-
que ameritaba tiempo de su trabajo. Para obtener el consentimiento se les envió una 
consulta por WhatsApp explicando que se trataba de una investigación sin fines de 
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evaluación; en caso de aceptar, se procedería a iniciar el proceso. Al final se desarrolló 
el estudio con una muestra de 10 docentes, que fueron quienes aceptaron participar 
y cumplieron con las características adecuadas para la investigación.

Técnicas de recolección de datos
Una parte importante en una investigación es la recolección de datos, este debe ser 
un proceso ordenado y minucioso y debe ser del dominio del investigador, este pro-
ceso se conoce como técnica de recolección de datos, que son los procedimientos 
y actividades que permiten obtener información que dé respuesta a la pregunta de 
investigación: ¿Cómo transformar las perspectivas docentes sobre integrar compe-
tencias didácticas digitales en su práctica por medio de un proceso de formación en 
los centros educativos rurales de la zona alta de Morazán en El Salvador?

Se implementó la entrevista cualitativa virtual, porque es más íntima, flexible y 
abierta, lo que permite la construcción conjunta del significado (Hernández et al., 
2014). Se desarrolló de forma virtual debido a las normas de seguridad de las escuelas 
en El Salvador, ya que entre febrero y marzo del 2022 no podían entrar personas 
externas a las escuelas, lo que hizo imposible reunir a los docentes de forma presen-
cial. Para el desarrollo de las entrevistas se utilizó una guía con preguntas abiertas 
que facilitó la obtención de la información.

Validación de instrumentos
Para garantizar la validez de un instrumento se necesita que pase por una evaluación 
que lo califique como adecuado para la población en estudio. De acuerdo con la 
propuesta de Corral (2009), el proceso en mención amerita categorías y criterios que 
validen en qué medida los ítems se relacionan con el constructo que se pretende medir. 
En esta investigación se utilizaron dos criterios: la validez de constructo –que es la 
capacidad de un instrumento para medir un rasgo no observable directamente– y la 
validez de contenido –que se centra en la representatividad de los ítems en relación 
con el constructo–.

Partiendo de lo anterior, el proceso de validación consistió en una revisión inicial 
entre la investigadora y el asesor, seguida de ajustes y una evaluación adicional por 
parte de un informante clave, que fue un docente de un centro cercano, no incluido 
en la muestra. También se envió el instrumento a juicio de expertos para tener varias 
formas de garantizar la validez del mismo. Finalmente se realizaron las adaptaciones 
necesarias y se validó nuevamente el instrumento con el asesor de la investigación.

Técnicas y herramientas de procesamiento de datos
El análisis de datos implica una serie de pasos empíricos y conceptuales para procesar 
la información. Según Spradley (2016), “el análisis es un proceso de pensamiento 
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que examina sistemáticamente las partes de un conjunto, sus relaciones entre sí y con 
el todo” (p. 11).

Para esta investigación se adoptaron los criterios de análisis propuestos por Quecedo 
y Castaño (2002), que siguen un enfoque deductivo. El proceso comienza con la orga-
nización y agrupamiento de datos en categorías. Luego se realiza un recuento basado 
en criterios como similitud, equivalencia o diferencias. Posteriormente se procede al 
análisis, donde la abstracción es crucial, seguido por la inclusión, donde se desarrollan 
esquemas de análisis. Finalmente se jerarquizan y ordenan las respuestas hasta determinar 
relaciones de causa-efecto entre los datos.

Entre las herramientas para procesar datos que se utilizaron en esta investigación se 
tienen imágenes, sonidos, videos, audios y herramientas informáticas como Word, Excel y 
PowerPoint, que sirvieron de apoyo para presentar de forma sistematizada la información. 
Para el análisis se usó el software Atlas.ti. Esta herramienta apoya a los investigadores a 
organizar y encontrar datos relevantes, por medio de interpretación de datos.

Ciclo de la investigación-acción
El proceso de investigación-acción ha sido ampliamente reflexionado por diversos au-
tores, los cuales han sinterizado este enfoque enfatizando cuatro fases: planificar, actuar, 
observar y reflexionar (Latorre, 2005). Estas actividades se desarrollan de forma cíclica 
y concéntrica, permitiendo profundizar más en el problema investigado.

La investigación-acción es un conjunto de principios y metodologías que deben 
desarrollar los docentes en los procesos educativos. Latorre (2005) menciona que este 
proceso fue “ideado primero por Lewin (1946) y luego desarrollado por Kolb (1984), 
Carr y Kemmis (1988) y otros autores” (p. 32). Además, esta metodología responde a 
las necesidades de los docentes investigadores y se desarrolla dialécticamente en forma 
de espiral (Murillo, 2011).

A diferencia de los métodos cuantitativos, la investigación-acción requiere tiempo 
para generar transformaciones. Su éxito depende de la capacidad del investigador para 
analizar críticamente la situación y adaptar el plan de acción a las necesidades reales. Es 
fundamental que este plan sea flexible, crítico y orientado a resolver problemas con-
cretos, considerando limitaciones, posibilidades y resultados (Murillo, 2011). Cada ciclo 
debe estar vinculado al objetivo general de la investigación, para lograr tener un buen 
proceso de reflexión. Es esencial utilizar técnicas y herramientas de recogida de datos 
que garanticen la calidad de la información obtenida.

Diagnóstico de necesidades
Para el diagnóstico de necesidades se procedió a desarrollar la entrevista antes detallada, 
con el objetivo de explorar las categorías validadas por los expertos y que se relacionan 
con el objetivo de investigación.
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• Labor docente: de acuerdo con Nieves (1997), la labor docente trasciende de 
exponer un tema, el docente actúa como orientador para facilitar el aprendi-
zaje promoviendo aspiraciones e ideales para su futuro. Basándose en esta, se 
pretende indagar la perspectiva sobre su profesión con los retos que enfrenta.

• Enfoque educativo: en este aspecto se pretende indagar cuál es el enfoque 
educativo que está guiando las prácticas de los docentes que están participando 
en esta investigación. Para ello se retoma el planteamiento de Suárez (2000) 
sobre el enfoque educativo, el cual desempeña un papel crucial al describir la 
comprensión pedagógica y su respuesta a las demandas del contexto, que no 
solo influye sino también transforma los entornos sociales y pedagógicos de 
la escuela, de las prácticas y de los discursos educativos.

• Actitud respecto a las TIC: influye significativamente en los comportamien-
tos, aunque no sean tan evidentes. Según Baron y Byrne (2005), las actitudes 
generan puntos de referencia sobre aquello con lo que se interactúa y están 
influenciadas por rasgos generacionales, es por ello que en esta categoría se 
pretende conocer desde qué mirada los docentes están enfrentando el uso de 
las TIC como herramientas de aprendizaje desde su comunidad y desde su 
grupo generacional.

• Uso en lo cotidiano de las TIC: en este apartado se pretende conocer qué 
uso les dan los docentes a las tecnologías. De acuerdo con Raso et al. (2015), 
aunque la tecnología es parte esencial de la vida cotidiana y nadie está exento, 
para la enseñanza aún es limitada.

Organización y análisis de la información
Para desarrollar este proceso se utilizó la técnica de análisis de contenido, que es 
propia de la investigación cualitativa; se eligió por ser un método sistemático para 
el análisis e interpretación de patrones de significados textuales y visuales (López, 
2002). Los pasos seguidos para este proceso fueron:

• Se trasladó la información de los docentes a un documento de Word y se pasó 
al programa Atlas.ti.

• Se identificaron conceptos, citas y comentarios.
• Luego se pasó a las unidades de análisis.
• Se agruparon en categorías significativas basadas en temas o patrones emer-

gentes.
• Se relacionaron las categorías con teorías o conceptos preexistentes (teoría 

implícita).
Al terminar el proceso de análisis se pasa a la planificación del plan de acción 

que tiene como propósito profundizar en puntos identificados.
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Plan de acción
El plan de acción debe responder al enfoque teórico de la investigación, sirviendo 
de guía para mantener el foco en el objetivo de estudio. El plan de acción también 
debe establecer claramente las propuestas de trabajo acorde a las características del 
entorno de la población y recordando la diversidad de los mismos (Latorre, 2005).

El plan de acción se desarrolló durante el periodo julio-agosto del 2022. En este 
marco se plantearon secuencias didácticas junto a acompañamientos en las escuelas, 
aprovechando la disminución de algunas restricciones para ingresar a la escuela.

Plan de acción 1

• Nombre de la formación: “Transformado prácticas docentes por medio de la 
formación en competencias didácticas digitales”.

• Propósito: desarrollar un proceso de formación en competencias didácticas digi-
tales con docentes rurales de los centros educativos de la zona alta de Morazán 
en El Salvador.

• Contenido: práctica educativa, secuencia didáctica, juego como estrategia de 
aprendizaje, proyectos educativos, uso de recursos virtuales en el aprendizaje.
Luego de los encuentros se procedió a pasar de nuevo el instrumento, pero esta 

vez se entrevistó de manera virtual a los docentes por medio de la plataforma Meet y 
se volvió a analizar la información con los pasos antes mencionados para obtener un 
segundo plan de acción, el cual no se desarrolló, pero se deja planteado para futuras 
investigaciones.

resultados

Al pasar el diagnóstico a los docentes se obtuvieron las primeras categorías que sir-
vieron de base para el plan de acción que se propone más adelante. A continuación 
se presenta cada una.

Respecto a la práctica educativa se notó que aún existen rasgos tradicionales, 
esto se evidencia en frases y palabras en las que se ubica al docente como el centro 
del aprendizaje. Cuando se les preguntó “¿Qué le gusta de su labor docente?”, las 
respuestas más importantes que se obtuvieron son:

“Enseñar a los hombres y mujeres del mañana y contribuir desde mi práctica a una sociedad 
más justa y equitativa”.

“Trabajar con los niños y niñas, compartir mis conocimientos con ellos y aprender de ellos”.

“Compartir conocimientos y ayudar en el proceso de formación de los niños”.

También se evidencia que en la secuencia didáctica, al igual que en el contenido 
anterior, mantienen un enfoque tradicional al preguntarles “¿Puede describir los 
momentos de una clase?”.
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“Saludo, diálogo sobre el día, poner la presentación de la clase, explicar en qué va a consistir el tema.

“Saludo y bienvenida, oración de gracia, cantos de las vocales, canto de los números, saludar el 
día, hacer cada uno un comentario, hablar sobre las medidas de bioseguridad; luego iniciar la 
enseñanza del tema para ese día, ejemplo: hablaremos sobre el cuido del agua y cada niño da su 
aporte sobre el tema”.

“Actividades diarias, emociones, frases del diálogo, presentación del contenido, saberes previos, 
lectura de la teoría, comprensión de lo leído, copiar lo más importante, contestar preguntas”.

Al pensar en las estrategias que se utilizan en el aula, especialmente el juego, 
los docentes expresan su interés por desarrollar el juego como parte de las clases 
cuando se les preguntó “¿Cuáles son las principales metodologías que utiliza con los 
estudiantes que tiene de manera presencial?”.

“Enseñar a través del juego (lúdico)”.

“Juego, trabajo, exposiciones, producción de texto”.

“Técnica motivada y activa”.

El siguiente punto que se retomó para el diagnóstico es el trabajo en proyectos 
educativos, se indagó con la intención de saber qué conocen al respecto: “¿Qué he-
rramientas de trabajo colaborativo desarrolla en sus clases?”.

“Propicio espacio o situaciones en donde los estudiantes sean los protagonistas y constructores 
de su aprendizaje y vayan formándose en destrezas y habilidades para la vida y puedan ser capaz 
de solucionar problemas futuros que deban enfrentar en su entorno”.

“Con esto se pretende llamar la motivación e interés de los estudiantes porque muchas veces se 
distraen y les aburren las cuatro paredes”.

“Es un enfoque de enseñanza que propone al docente guiar al estudiante en la construcción de 
sus conocimientos a través de algunos elementos del pensamiento”.

En cuanto al uso de los recursos virtuales de aprendizaje, se les pidió a los do-
centes reflexionar sobre la pregunta “¿Cuáles son las principales metodologías que 
utiliza con los estudiantes que permanecen trabajando desde casa?”. Las principales 
respuestas que se obtuvieron son:

“Mandar audios, hacer videollamadas a los padres, llamar a los niños para animarlos, motivarlos 
y hacer algunos encuentros por la calle”.

“Por medio de llamadas, darles orientación de los contenidos y enviarles material para que com-
prendieran mejor, revisar sus trabajos y reforzar”.

“Orientar, motivar a los estudiantes y padres de familia para que todos los días explicaran sus 
clases por medio de video, dibujos”.

Finalmente, cuando se preguntó a los docentes “¿Desde su punto de vista, qué im-
portancia tiene la utilización de recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza?”:
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“Para ser mejores en una sociedad tecnológica, para un desarrollo académico de calidad”.

“Tener mejores resultados en los académicos, mejores oportunidades de empleo y facilita tanto 
a docentes y estudiantes para interactuar en los contenidos”.

“Para que el aprendizaje se haga más fácil para estudiantes y así pueda ir descubriendo las nuevas 
metodologías virtuales”.

“Porque en cualquier momento será necesario y es un recurso de mucha importancia tanto para 
los estudiantes como para los docentes”.

Continuando con el diagnóstico, otros hallazgos son las fechas en que los docen-
tes se han graduado, junto con la edad cronológica y los niveles académicos, se nota 
que es necesaria una actualización en competencias didácticas TIC, desde las básicas. 
Un último hito que es importante está relacionado con el decreto del Ministerio de 
Educación de El Salvador, en el marco del programa presidencial “Enlaces con la 
Educación” ha estado entregando computadoras a estudiantes de cuarto de primaria 
en adelante y tabletas a niños que estén en grados menores; en los municipios donde 
se está desarrollando el proyecto ya ha sido entregado a todos los estudiantes y para 
docentes se ha priorizado computadoras (Rodríguez, 2021). Esto es un hito impor-
tante para promover aprendizajes nuevos desde la docencia, aunque el internet y el 
acceso a la electricidad siguen siendo problemas a enfrentar en la zona.

Con todos estos datos recolectados en el diagnóstico se procede a plantear un 
plan de acción pertinente para las necesidades detectadas.

Plan de acción
El plan de acción tampoco debe ser tan extenso, sino plantear claramente qué se 
quiere desarrollar, también debe ser flexible y evitar la idea de “camisa de fuerza”, 
porque al trabajar con humanos puede tener muchas variaciones por cambios del 
contexto de la población, pero se debe procurar no desviarse mucho del plan inicial, 
solamente hacer adaptaciones para que siga respondiendo a la pregunta de investi-
gación (Corrales, 2014).

La metodología que se propuso es constructivista, con enfoque crítico, donde 
los docentes se reconozcan como un elemento central en el aprendizaje, el cual por 
medio de sus interacciones construye y deconstruye el aprendizaje (Carretero, 1993). 
Otras estrategias que se pusieron en marcha son las propias de la metodología de la 
enseñanza virtual, por ejemplo, trabajo colaborativo y trabajo en red, aprovechando 
que el diagnóstico en la mayor parte plantea que ya tiene redes de trabajo organizadas 
por municipio.

El plan de acción tuvo como propósito plantear cambios en las prácticas de los 
docentes por medio de la formación en competencias didácticas digitales, que se 
priorizaron del diagnóstico. Entre las principales metas enfatizadas en este plan están:
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• Reconocer la importancia de su rol dentro del aula para mejorar los aprendi-
zajes de los estudiantes.

• Desarrollar experiencias de aprendizaje en su aula centradas en la necesidad 
de los estudiantes.

• Practicar el juego como herramienta de aprendizaje, ya sean concretos como 
virtuales.

• Desarrollar aprendizaje significativo por medio de proyectos de aula basados 
en la realidad.

• Crear recursos virtuales de aprendizaje respetando las características y adap-
tados a la realidad.

• Plantear experiencias de aprendizaje centradas en el estudiante utilizando 
estrategias virtuales.

Las actividades desarrolladas en el plan de acción responden al enfoque socio-
crítico, con el cual el docente va creando por medio de la reflexión con sus pares 
el conocimiento. Se utilizó Google Classroom como aula virtual y Meet para los 
encuentros virtuales.

En la actividad referente a la práctica educativa se motivó a pensar y reflexionar 
sobre las experiencias que habían vivido en su formación inicial, contrastando con 
lo que es la práctica educativa; por medio de herramientas como lecturas se fue en-
caminando a los docentes a repensar su rol en la realidad actual, y se usó Jamboard 
como pizarra interactiva para dejar evidencias del trabajo y motivar el uso de recursos 
virtuales.

Para la categoría de secuencia didáctica, se motivó a repensar en la zona de desa-
rrollo próximo como base para aprender algo nuevo, se utilizaron los libros que los 
docentes utilizan en sus clases para proponer secuencias didácticas con el enfoque 
de clase-taller y se propuso grabarse en videos para que pudieran autoevaluarse. Los 
docentes recibieron con buena actitud grabarse en videos y se llegó al acuerdo de 
que solo se utilizarían para la investigación, ya que el sistema educativo prohibe pu-
blicarlos por cualquier medio. Los videos fueron una buena base para que de forma 
individual se pudiera acompañar a los docentes.

La actividad sobre el juego como estrategia de aprendizaje se centró en recursos 
virtuales como Quizziz y se presentó la importancia del juego y el objetivo que debe 
tener para aprender; se generó diálogo sobre estos contenidos, se propuso desarrollar 
un juego con sus estudiantes, algunos expresaron que por la conexión no podrían 
hacerlo, pero que se comprometían a tomar fotos y desarrollar una actividad con 
sus estudiantes.

Para la actividad de los proyectos educativos los docentes ya tenían experien-
cias previas, así que se reforzó la importancia de trabajar en situaciones ubicadas, se 
usaron organizadores gráficos y se relacionó con las nuevas formas de aprender y la 
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importancia de enfrentar problemas de la realidad de los estudiantes. El reto era crear 
un proyecto pequeño en su aula para finalizar el año y varios de ellos consiguieron 
crear algunos enfocados en lectura y matemática, que son las áreas donde notaban 
más riesgos.

Para el uso de recursos y estrategias virtuales primero que nada se pensó en las 
áreas donde ellos necesitaban apoyar a los estudiantes y se hicieron videos que re-
forzaban los aprendizajes, videos demostrativos; algunos usaron actividades virtuales 
preelaboradas y otros, con los más pequeños, se grabaron haciendo actividades de 
refuerzo en lectura y matemática. En esta área solo se pudieron dar pequeños pasos 
dando seguridad a los docentes acerca de los recursos que ya manejaban, fortaleciendo 
la reflexión sobre los mismos.

En las actividades se promovió la autoevaluación y coevaluación por medio de 
rúbricas pequeñas que permitían que los docentes pudieran ver sus avances y áreas 
de mejora sin ser juzgados. La rúbrica es una herramienta que permite valorar de 
forma cualitativa y cuantitativa el grado de aprendizaje de los participantes de una 
formación, también promueve deseos de superación porque la retroalimentación 
es oportuna y puntual. Entre las características principales de una rúbrica se tienen 
criterios de evaluación, una escala de valoración y una estrategia de calificación, que 
deben ser adecuadas a la diversidad de los estudiantes, pero también a la calidad de 
las estrategias que use el docente (Valverde y Ciudad, 2014).

dIscusIón y conclusIones

Este reporte es el resultado de una tesis doctoral donde se planteó una pregunta ini-
cial que fue la guía de toda la investigación, las partes más importantes sobre las que 
giraba son la transformación de las prácticas docentes en centros educativos rurales 
de la zona alta de Morazán en El Salvador y sobre integrar competencias didácticas 
digitales como parte de sus aulas. Esta pregunta de investigación se transformó en 
un objetivo general, el cual fue desarrollar un proceso de formación en competencias didácticas 
digitales con docentes rurales de los centros educativos de la zona alta de Morazán en El Salvador.

La discusión de resultados retoma la revisión bibliográfica, justificación del pro-
blema, la metodología, enfoques y los datos recabados por medio de las encuestas, 
luego se crea un debate entre los resultados encontrados y lo que se investigó. La 
idea es traducir los hallazgos a un significado práctico, conceptual o teórico (Eslava-
Schmalbalch y Alzate, 2011).

Sobre el modelo y metodología utilizada
Para el desarrollo del plan de acción se utilizaron varias metodologías, que se be-
neficiaron con los resultados que obtenidos. En primer lugar se reflexionó sobre la 
práctica docente y el enfoque que era predominante, muchos docentes pensaban que 
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aún ellos eran transmisores del conocimiento. De acuerdo con Freire (2005), Morin 
(1999) y Giroux (2013), es necesario que los docentes comprendan que el conoci-
miento se obtiene de infinitas vías y que todo está conectado de diferentes formas, 
el docente solo es el mediador.

Partiendo de estas nuevas formas de aprender, el plan de acción se desarrolló 
desde una mirada sociocrítica, en la cual el docente reflexiona sobre su práctica para 
desarrollar autonomía en los estudiantes, y su idea central es que los estudiantes trans-
formen su realidad (Marcano y Reyes, 2007). En las actividades se promovió que los 
participantes dialogaran sobre su práctica, partiendo de casos de estudio, lecturas y 
otros recursos que ayudaran a la reflexión desde una mirada metacognitiva.

Los docentes también hicieron propuestas didácticas basados en sus reflexiones de 
mejora, que se evidenciaron en cartas didácticas, participación en talleres, actividades 
de escritura, lectura y matemática, dependiendo del área en que quisieran profundizar. 
De esta actividad se tuvieron clases grabadas en las que hacían cambios, videos ade-
cuados para sus clases, participaciones en foros, todo ello usando recursos virtuales 
desde la capacidad de cada docente. Para finalizar con esta parte, se pudo volver a la 
reflexión-acción de lo que pasó en sus prácticas y cómo se transformaron.

Entre las limitaciones que encontraron algunos docentes se cuenta que aún sienten 
cierto temor o no saben cómo involucrar los recursos virtuales en áreas educativas, 
aunque saben utilizarlos en la vida cotidiana y para áreas administrativas de su trabajo. 
En la investigación de Raso et al. (2015) se hacía referencia a este punto, pero en la 
presente investigación se logró que muchos docentes comprendieran que las herra-
mientas que ya dominan se pueden aplicar a sus clases. Como investigadores, en este 
punto una de las conclusiones importantes que se reconoció es acompañar sin juzgar 
e imponer a los docentes desarrollar cambios.

Sobre los recursos e instrumentos de la investigación
Los docentes estuvieron abiertos a contestar y colaborar con la investigación, esto 
fue gracias a la utilización de preguntas abiertas en las entrevistas y de la creación 
de instrumentos validados para la aplicación; agregando a esta idea, es importante 
construir un ambiente seguro para los docentes donde no se juzgarán sus miedos o 
equivocaciones, esto ayudó mucho a poder ver transformaciones. También la utilización 
de talleres sincrónicos y asincrónicos, desde una metodología de reflexión y diálogo 
promovió el crecimiento de las prácticas. Otro elemento que se agregó es el acompa-
ñamiento personalizado de los docentes, enfocado en transformar su realidad desde la 
virtualidad en sus proyectos, planificaciones y otras actividades que se desarrollaron. 
Además de los instrumentos antes planteados, se agregaron rúbricas que evalúan los 
avances de los docentes en contenidos, esto ayudó a tener criterios claros sobre cómo 
evaluar los videos donde se planteaban sus prácticas y conocer los puntos de mejora.
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conclusIones

Con respecto a las prácticas docentes, se concluye que muchas de ellas aún tienen 
rasgos tradicionales, que los docentes sí tienen deseo de cambiar, pero que es necesario 
que la formación continua en TIC sea adecuada. Como resultado de esta investigación 
se formó a los docentes, más allá de una exposición de temáticas, se trabajó en la 
reflexión autónoma de su práctica, donde las propuestas salieran desde sus propias 
ideas, por tanto, sabían que lo que transformaban tenía sentido para su trabajo. Basado 
en los planteamientos de Latorre (2005), un proceso de investigación-acción debe ser 
un proceso de reflexión permanente en los docentes, ya que sus prácticas están llenas 
de diversidad y son complejas. En consecuencia, una formación tradicional en la que 
solo reciban conocimiento no permitirá ningún cambio en las prácticas educativas.

En cuanto a las competencias didácticas digitales, se concluye que los docentes 
aplican tecnología en entornos cotidianos. Al pensar en aplicarlas en ambientes edu-
cativos, conocen cosas básicas y sin orden, pero no saben cómo introducirlas a las 
clases. Formar en competencias es de forma gradual, ya que no solo es incluir una 
herramienta, es cambiar paradigmas educativos que han aprendido desde la infancia 
y en su formación profesional. Para introducir las competencias didácticas digitales es 
necesario reflexionar con los docentes acerca de las necesidades de los estudiantes y el 
currículo que esté en desarrollo; tomando esto como punto de partida, se propone al 
docente cómo ir integrándose de forma gradual en sus clases desde sus habilidades.

Por otro lado se trabajó con la tecnología, introduciéndola a las disciplinas que 
los docentes desarrollan y desde los recursos que ya manejan, esto con el objetivo de 
que no se perciba como algo externo. Por ejemplo, hacer videos, audios, participar en 
foros para que se sintieran seguros. Se notaron avances en las planificaciones, recur-
sos con objetivos claros, uso de algunos juegos de aplicaciones, uso de herramientas 
para foros; los docentes trabajaron sin temor, porque ya era algo que dominaban. 
Para Cabero (2007), los docentes deben hacer cambios profundos en sus prácticas, 
enfoques y paradigmas para poder ver la tecnología como una herramienta y no como 
algo que soluciona todos los problemas o que sustituye al docente.

Así mismo, durante este estudio los docentes plantearon, luego del desarrollo 
del plan de acción, que ellos sienten la necesidad de seguirse formando y aplicando 
la tecnología, incluso estuvieron planteando usar proyectos educativos en sus aulas 
relacionando tecnología. Díaz et al. (2009) exponen que relacionar tecnología en las 
prácticas docentes es un proceso que se mejora con la práctica, de manera individual 
y luego como comunidad, además deben plantearse problemas situados.

Otra conclusión importante sobre el proceso de formación de los docentes en 
tecnología es que para ellos no es un proceso fácil, por los múltiples estereotipos sobre 
ese contenido y que les afectan por la falta de formación adecuada. Partiendo de ello 
es importante el acompañamiento docente, que no es una supervisión o evaluación 
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de la clase, al contrario, es generar espacios de diálogo con el docente desde su propia 
realidad. Para Segovia (2019), el acompañamiento es un proceso de construcción de 
consenso mediante el diálogo, dejando de lado la idea de convencer al otro, desde el 
punto de vista de un experto. Para el desarrollo del plan de acción se plantearon esos 
espacios de diálogo virtuales, donde se hacía metacognición de los aprendizajes, para 
la transformación de las prácticas.

Finalmente, en cuanto a los docentes rurales, a pesar de la falta de acceso a inter-
net donde viven los estudiantes y de que las escuelas tampoco tienen conectividad, 
pueden transformar sus prácticas e incluir recursos virtuales. Muchas investigaciones 
plantean que los docentes deberían tener una formación especial apegada a la realidad 
donde trabajan. Con esta investigación se ha demostrado que realmente sí importa 
la adecuación pedagógica que el docente haga a su realidad. Como se evidenció en 
videos y en extractos de sus ideas, los docentes son capaces de hacer adecuaciones 
a su práctica, con la formación centrada en la autorreflexión y el acompañamiento 
que se les presente por cualquier medio.
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