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Prólogo

La Revista de Investigación Alpha & Omega se complace en presentar el primer 
número de nuestra publicación. Este primer lanzamiento marca un valioso aporte a 
la comunidad científica desde el ámbito de las ciencias sociales y humanas.

“Alpha & Omega” es un espacio dedicado a la difusión de los resultados de di-
versas investigaciones, para lo cual llevamos a cabo convocatorias periódicas abier-
tas a los investigadores interesados en compartir sus manuscritos. Cabe destacar que 
las investigaciones presentadas en nuestra revista pasan por un riguroso proceso de 
arbitraje de acuerdo con el protocolo de revisión a doble ciego para garantizar la 
calidad investigativa y rigor académico.

Los manuscritos aceptados se caracterizan por su originalidad y su pertinencia 
en el escenario actual. Las temáticas investigadas se entrelazan de manera comple-
mentaria con el objetivo de revelar los diversos aspectos del bienestar social. Las 
aplicaciones móviles y tecnologías digitales se muestran prácticamente omnipresen-
tes y resulta importantísimo constatar las percepciones que se suscitan, de manera 
particular en el entorno de la educación inicial. De manera similar, es fundamental 
considerar la relación existente entre el desarrollo cognitivo y la estimulación sen-
sorial motora enmarcadas en la aplicación de las estrategias adecuadas para alcanzar 
resultados óptimos.  Es innegable, además, la importancia de analizar el impacto de 
la interacción social en los diferentes ámbitos del desarrollo emocional, a saber: la 
utilidad, la creatividad, la interpretación y la expresión corporal.



10

Alpha & Omega

Desde la perspectiva docente, se han tomado en cuenta dos dimensiones: el im-
pacto de la desmotivación y la importancia de las competencias digitales. En el 
primer punto, se abordan los factores emocionales y psicológicos para determinar 
su impacto en el desempeño de los profesionales de la pedagogía. En segundo lugar, 
se ha investigado las distintas competencias digitales (técnica, informacional, co-
municativa, educativa, analítica, social y ética) en un sector de la educación básica. 
Dentro del proceso, los manuscritos revisados han sido remitidos para realizar las 
mejoras sugeridas y a partir de ello, se ha continuado el proceso de edición y diagra-
mación de la revista. 

El Comité Editorial hace llegar su agradecimiento al señor Rector de la Uni-
versidad de Fuerzas Armadas ESPE así como a su Vicerrector de Investigación y al 
Director del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales por su apoyo manifiesto 
a la investigación y a la difusión del conocimiento científico en aras del progreso. El 
Equipo Editorial en su conjunto y los académicos involucrados en esta ardua labor, 
estamos convencidos de que el material investigativo que forma parte de esta prime-
ra edición contribuirá significativamente al desarrollo en sus respectivas áreas y se 
constituirán en un ejemplo a seguir para multiplicar el impacto de la investigación en 
la ciencia. Aprovechamos la oportunidad para reiterar la invitación a la comunidad 
académica para enviar sus contribuciones para próximas ediciones.

Editor general



Resumen

El uso de aplicaciones móviles y tecnologías digitales ha despertado un interés cada vez mayor en los ámbitos de la educa-
ción y el desarrollo infantil; la elección de aplicaciones adecuadas causa incertidumbre ya que no todas cumplen con estánda-
res pedagógicos adecuados. El presente estudio expone un enfoque empírico, basado en el análisis de sentimientos de las re-
señas publicadas por los usuarios de las cuatro aplicaciones para el desarrollo de lenguaje más populares en la tienda de Google. 

El objetivo es encontrar las similitudes y diferencias en cuanto a criterios y percepciones que tienen tanto padres de familia como 
educadores a la hora de elegir los aplicativos móviles. Para ello, se contó con 8.085 reseñas de padres y la evaluación pedagógica 
de educadoras de primera infancia. Los resultados muestran que padres y docentes concuerdan en que el diseño y la funcionalidad 
son importantes, pero difieren en cuanto al contenido educativo y las características técnicas que una aplicación móvil debe tener 
en el desarrollo del lenguaje. Las implicaciones pedagógicas pueden ser útiles tanto para docentes como para padres de familia.

Palabras claves: aplicaciones móviles; educación; desarrollo del lenguaje; análisis de sentimientos.

Abstract

The use of mobile applications and digital technologies has fueled an increasing interest in the fields of education and child deve-
lopment; the appropriate choice of applications causes uncertainty since not all of them meet adequate pedagogical standards. The 
present study adopts an empirical approach, based on sentiments analysis of the reviews published by the users of the four most 
popular applications for language development in the Google Store. The objective is to find similarities and differences in terms of 
the criteria and perceptions that both parents and educators have when choosing mobile applications. To this end, 8.085 reviews from 
parents and the pedagogical evaluation of early childhood educators were used. The results showed that parents and teachers agree 
on design and functionality as important factors, but they differ regarding the educational content and technical characteristics that 
a mobile application must have in language development. The pedagogical implications can be useful for both teachers and parents.

Keywords: Teaching staff, demotivation, pedagogical practice
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Introducción

Un buen profesor puede hacer un trabajo magnífico en 
el aula, pero un maestro desmotivado puede ser una de 

las causas para desencadenar muchos problemas durante el 
proceso educativo. Por ello, hoy en día los mismos docen-
tes hacen evidente su desmotivación dentro de las aulas, 
puesto que se muestran con falta de voluntad e interés por 
realizar algo productivo para con sus estudiantes (Silva et 
al., 2018). También es frecuente observar en los espacios 
educativos la poca motivación que poseen, porque inician 
sus labores pedagógicas con muchas ganas y ánimo, pero 
con el paso del tiempo, esto se va perdiendo de a poco, que-
dando reducido por completo, lo que afecta en el desempe-
ño de los educandos (Agustiani, 2017). No obstante, con-
siderar que cada docente posee una particularidad distinta, 
genera una nueva realidad, a cada docente le desanima algo 
en particular, lo cual no debe recaer en la vida del educando 
porque no permitiría alcanzar las metas establecidas. 

 
Revisión de la literatura

Las aplicaciones educativas para niños pequeños se han 
vuelto muy populares al ofrecer interactividad y atractivo 
visual, aunque no todas estas aplicaciones cumplen con los 
estándares pedagógicos adecuados. Por ejemplo, Papada-
kis et al. (2018a) evaluó 40 aplicaciones educativas para 
niños pequeños en Grecia, revelando que muchas de ellas 
no cumplían con los parámetros pedagógicos apropiados. 
Igualmente, Crescenzi-Lanna (2022) realizó un estudio 
para determinar la idoneidad de las aplicaciones en infan-
tes, empleando un subconjunto de 25 aplicaciones en una 
muestra de 53 niños de 3 a 5 años. El estudio encontró que 
la mayoría de las aplicaciones educativas analizadas no 
eran adecuadas para niños pequeños, lo que limitaba su ca-
pacidad para interactuar con ellas de manera independiente. 

Por esta razón, los desarrolladores de aplicaciones edu-
cativas deben priorizar factores como la calidad del conte-
nido, la relevancia, la facilidad de uso y la interactividad 
(Vaiopoulou et al., 2021), especialmente si van a ser utili-
zadas en casos especiales, como el autismo (Sanromà-Gi-
ménez et al., 2021). 

Las aplicaciones móviles para el campo del desarro-
llo del lenguaje también tienen su espacio en la literatura 
científica. A continuación, una síntesis evaluativa de dichos 
estudios.   

Aplicaciones de dispositivos móviles en lenguaje

Aunque existen algunas discusiones sobre la edad en 
que los niños deben acceder a un dispositivo móvil, varios 
estudios teóricos y empíricos revelan las ventajas y limi-

taciones del uso de dispositivos móviles en las áreas del 
lenguaje con pre- escolares. Por ejemplo, Neumann (2018) 
investigó los efectos del uso de aplicaciones móviles con 
niños en edades de 2 a 5 años que participaron en un pro-
grama con iPads y en el cual se evaluó sonidos, el conoci-
miento y la escritura de letras. Las conclusiones del estudio 
revelaron que los niños del grupo que utilizó el iPad de-
mostraron un mayor conocimiento en los nombres, sonidos 
y habilidades de escritura de las letras en comparación con 
los niños del grupo de control. 

Nos preguntamos, ¿existe más evidencia de que los ni-
ños menores de 6 años pueden aprender utilizando aplica-
ciones interactivas de pantalla táctil?; o ¿qué otras áreas 
de contenido o habilidades se prestan particularmente bien 
para el aprendizaje a través de estas aplicaciones? 

A través de una revisión sistemática, Griffith et al. 
(2020) respondieron estas preguntas en una búsqueda en 
cuatro bases de datos seleccionando estudios cuasiexperi-
mentales y aleatorios en entornos escolares, con partici-
pantes menores a 6 años y una intervención que involucró 
a los niños jugando con una aplicación interactiva. Los 
resultados mostraron efectos significativos en los estudios 
de matemáticas y en habilidades de lenguaje y alfabeti-
zación.

Otros estudios empíricos también encontraron efectos 
favorables. Por ejemplo, al utilizar aplicaciones creativas 
para generar textos digitales multimodales con niños de 
5 años, los resultados demuestran mejoras en la lectura, 
escritura y habilidades de lenguaje oral de los participan-
tes (Oakley et al., 2018). De igual forma, las aplicaciones 
móviles mejoran la experiencia de aprendizaje de los ni-
ños cuando se trata de la adquisición de su lengua materna 
(Mulundu et al., 2021). Y es que al parecer, entre el 30 % 
y 40 % de las aplicaciones más populares que presentan 
un enfoque educativo se han enmarcado en desarrollar las 
habilidades en fonética y pronunciación de palabras (Sari et 
al., 2017). De manera similar, cuando se quiere introducir 
a los niños a la educación STEM, las aplicaciones móviles 
pueden brindar una participación activa que sea beneficiosa 
para el aprendizaje temprano (Dorouka et al., 2020). Otros 
casos más críticos incluyen beneficios del aprendizaje de 
idiomas en niños en situación de movilidad humana, como 
es el caso de los refugiados (Drolia et al., 2022).

Además de las características técnicas que son impor-
tantes en una aplicación móvil, también se debería tomar 
en cuenta otras características pedagógicas que apoyan el 
proceso de aprendizaje en el desarrollo del lenguaje. Para 
ello Benton et al. (2018) evaluaron la retroalimentación 
que proveen los juegos móviles para niños (5 - 7 años) en 
la fonética, dando como resultado que la retroalimentación 
es un componente clave en los juegos de aprendizaje por 
encima del diseño. De igual manera, la interactividad de 
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las aplicaciones móviles en el lenguaje parece ser un deter-
minante al momento de decidir sobre su uso, ya que estas 
características mejoran la motivación, comprensión y ad-
quisición de vocabulario (Booton et al., 2021; Son et al., 
2020).

Pero no todo son beneficios y parte de las limitaciones 
en el uso de dispositivos se enmarcan en el ámbito de la pri-
vacidad y el contenido publicitario que contienen las mis-
mas. Así lo revelan más de 5.167 estudios sintetizados en 
un análisis bibliométrico sobre aprendizaje móvil en el que 
se muestra que mientras los niños jugaban en el aplicati-
vo móvil, había momentos en los que aparecían publicidad 
(Göksu, 2021). Esto no solo implica disrupción durante el 
aprendizaje, sino que también representa un riesgo por el 
posible contenido malicioso que pudiera aparecer frente a 
los menores de edad. Esto se suma al peligro que implica el 
permiso que algunas aplicaciones requieren para acceder a 
información personal lo cual expone a los usuarios a ries-
gos de seguridad (Göksu et al., 2020).

Adicionalmente, con el fin de realizar una comparativa 
entre las diferentes áreas del pensamiento y el uso de las 
aplicaciones, se da una breve síntesis de los estudios rela-
cionados con el ámbito matemático.

Aplicaciones de dispositivos móviles en Matemática 

En el campo de la comprensión matemática, Papada-
kis et al. (2018b) evaluaron los efectos de las ‘tablets’ en 
375 niños con una edad promedio de 5 años. Los resultados 
muestran que emplear estos dispositivos mejoran la habi-
lidad matemática. De igual forma, se reportan beneficios 
en el aprendizaje de los conceptos de peso y equilibrio en 
niños preescolares (Pila et al., 2020), en las habilidades de 
programación a largo plazo (Papadakis, 2021), el rendi-
miento matemático de los niños (Schacter y Jo, 2017), e 
incluso la discalculia (Abd Halim et al., 2018).

Perspectivas docentes de Educación Inicial

Varias investigaciones también se han centrado en estu-
diar las perspectivas que tienen los docentes sobre aplica-
ciones móviles desde el prekínder hasta el último nivel de 
bachillerato. Se considera que la intervención del maestro 
es necesaria para mejorar la comunicación maestro- padre, 
la participación estudiantil, la gestión del aula y la efecti-
vidad en el control del comportamiento estudiantil (Arras-
tia-Chisholm y Tackett, 2020). 

En el caso de los docentes de educación infantil, su 
formación es crítica debido a que se enfrentan al reto de 
enseñar a niños en sus primeros años de vida. Por ejemplo, 
la actitud positiva del docente (Tzima et al., 2020) y las 

expectativas de los maestros (Thi Hong Thuy et al., 2020) 
tienen un impacto importante en la implementación de las 
aplicaciones digitales en el ámbito educativo.

Sin embargo, a pesar de reconocer la mejora que los 
dispositivos móviles tienen en la educación temprana, los 
docentes destacan preocupaciones sobre el tiempo de pan-
talla, la falta de capacitación de los docentes, recursos, y la 
necesidad de equilibrar el uso tecnológico (Nikolopoulou, 
2021; Zourmpakis y Kalogiannakis, 2020). 

En el caso de los estudiantes a docentes en educación 
infantil, su actitud hacia el empleo de dispositivos móviles 
y usabilidad de los mismos influyen en la intención de uso 
en las aulas de clase (Kalogiannakis y Papadakis, 2018), 
destacando además la necesidad evaluar cuidadosamente 
las aplicaciones educativas, así como de recibir capacita-
ción para realizar una integración adecuada de la tecnolo-
gía en el aula de preescolar (Papadakis, 2018; Papadakis et 
al., 2020).

En este contexto la presente investigación tiene como 
objetivos: primero, analizar las aplicaciones móviles para 
la enseñanza del lenguaje en preescolares desde la pers-
pectiva de los padres, luego, desde la perspectiva de los 
docentes, para finalmente comparar y contrastar las mismas 
con el fin de hallar los criterios en común y aquellos en los 
que difieren padres de familia y educadores.

 Metodología

La presente investigación adoptó un enfoque empírico, 
basado en el análisis de sentimientos (Liu, 2015) de las re-
señas publicadas por los usuarios de las cuatro aplicaciones 
más populares para el desarrollo del lenguaje en Android y 
catalogadas como educativas según la tienda de Google1. 

Entre las ventajas de utilizar reseñas están: brindar in-
formación directa sobre las experiencias, opiniones y co-
mentarios de los usuarios al reflejar escenarios de uso del 
mundo real; y ofrecer retroalimentaciones auténticas de los 
estudiantes que han interactuado con la aplicación en su 
vida diaria. 

Además, el gran volumen de datos que contienen está 
expresado en lenguaje natural y proviene de diversos entor-
nos, lo que brinda una amplia gama de perspectivas. Este 
contexto realza la validez de los hallazgos.

Muestra  

Para proceder a extraer la muestra, se seleccionaron las 
cuatro aplicaciones con las más altas calificaciones sobre 
5 estrellas, las mismas que fueron clasificadas según la 

1.  https://play.google.com/store/apps
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relación que tienen con las dimensiones del lenguaje oral 
infantil planteado por Pérez et al., (2006). De esta forma, 
la muestra estuvo constituida por 8.085 reseñas extraídas 
de las cuatro aplicaciones para Android con mayor punta-
je, disponibles en Play Store, las mismas que se detallan a 
continuación:

Tabla N°1.
Reseñas de las aplicaciones con los mayores puntajes (en 
orden descendente)

Fig. 1. 
Nube de palabras: Reseñas de los padres

Instrumentos y Procedimientos

Para la recolección de información se construyó una 
base de datos con las reseñas de las aplicaciones seleccio-
nadas obtenidas mediante minería de texto. Esta recopila-
ción se implementó utilizando web scraping con Python 
3, dando como resultado 8.085 reseñas extraídas entre las 
cuatro aplicaciones (ver Tabla.1). 

Previo al análisis de los datos, se realizó un preproce-
samiento de los mismos. Esto incluía identificar y eliminar 
datos irrelevantes, remover duplicados, estandarizar los da-
tos y corregir errores e inconsistencias. El análisis se reali-
zó en tres etapas que se detallan a continuación:

Etapa 1.-Análisis exploratorio. Luego de la extrac-
ción de reseñas de Google Play, se aplicó un análisis de 
sentimientos mediante codificación manual a través de un 
programa asistido por computador (CAQDAS) a fin de de-
terminar los atributos positivos y negativos de las reseñas 
que tienen mayor frecuencia, lo que a su vez derivó en nu-
bes de palabras (ver Fig 1). 

Etapa 2.- Análisis de categorías. Posterior a la tabula-
ción de frecuencias de la Etapa 1, se clasificaron en cate-
gorías que derivaron en los Diagramas Sankey mostrados 
en la Fig 2.

Para desarrollar el esquema de codificación, se enlistó 
las palabras guías en base a la rúbrica REVEAC (Rubric for 
the evaluation of educational Apps for preschool children, 
Papadakis et al., 2017). Luego se sometió dicho esquema 
a un proceso de pilotaje para asegurar su confiabilidad y 

validez. Posteriormente, se entrenó a dos evaluadores inde-
pendientes en el proceso de codificación, de cuyo análisis 
se desprendió un alfa de Krippendorff de 0.834, lo cual de-
termina una buena confiabilidad entre evaluadores.

Etapa 3.- Análisis pedagógico de las aplicaciones. En 
esta etapa, un equipo de docentes en educación infantil ins-
taló cada una de las aplicaciones en sus dispositivos móviles 
(de manera independiente y sin que tengan conocimiento de 
los resultados de las fases anteriores) con el fin de evaluarlas 
en base a los indicadores de la rúbrica REVEAC. El instru-
mento arrojó un alfa de Cronbach α=0.81 y evalúa la calidad 
de las aplicaciones móviles educativas, en base a cuatro ca-
tegorías: contenido educativo, diseño, funcionalidad y carac-
terísticas técnicas (Papadakis et al., 2017). 

Resultados

Etapa 1: Análisis exploratorio 

Conforme al procedimiento explicado anteriormente 
para la Etapa 1, se realizó la tabulación de frecuencias por 
cada aplicación para visualizar las reseñas que más se des-
tacaban en cada aplicación. La fig. 1 muestra las palabras 
de carácter positivo con mayor frecuencia (fi)

Aplicación A: encantar (fi=800) y bueno (fi=804); Apli-
cación B: encantar (fi=455) y bueno (fi=445); Aplicación 
C: encantar (fi= 352) y bueno (fi=279); Aplicación D: en-
cantar (fi=30) y bueno (fi=233).

Aplicación A

Aplicación B
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Fig. 2.
Diagrama comparativo: Reseñas de los padres

Etapa 2: Análisis de categorías 

Como se mencionó en la metodología utilizada en la 
Etapa 2, para el análisis de categorías se realizó la codifi-
cación de las reseñas de los padres. La Fig. 2 muestra un 
diagrama Sankey con el flujo de valoraciones positivas y 
negativas de los padres con respecto a las cuatro categorías 
antes mencionadas (contenido educativo, diseño, funciona-
lidad y características técnicas) para cada una de las apli-
caciones móviles.

Según la valoración de los padres, la más destacada en 
la categoría Contenido Educativo es la aplicación A con 
477 reseñas positivas (rp), seguida de las aplicaciones B 
(259 rp), C (190 rp) y D (161 rp). En la categoría Diseño, 
la misma aplicación (A) se ubica en primer lugar con 60 
rp, seguida de las  aplicaciones C (14 rp), B (11 rp) y D 
(4 rp). En la categoría Funcionalidad, el primer puesto lo 
sigue manteniendo la aplicación A con 37 rp, seguida de C 
(25 rp), D (4 rp) y B (2 rp). Por otra parte, en la categoría 
Características Técnicas, la aplicación que más destaca es 
la B con 167 rp, seguida de A (94 rp), C (50 rp) y D (22 rp).

Aplicación A

Aplicación B

Aplicación C

Aplicación D

Aplicación C Aplicación D



16

Alpha & Omega

Etapa 3: Análisis pedagógico de las aplicaciones

Como se mencionó, para el análisis de las aplicaciones 
en la Etapa 3, se empleó la rúbrica REVEAC (Papadakis 
et al., 2017). Los resultados se muestran mediante gráficos 
radiales (Fig. 3) que representan el puntaje que obtuvieron 
en cada categoría (contenido educativo, diseño, funciona-
lidad y características técnicas). Hay que destacar que este 
análisis fue realizado por docentes en educación infantil.

La Tabla 2 muestra la categoría Contenido Educativo de 
las aplicaciones que se organizan de manera descendente, 
colocando en primer lugar la aplicación B seguida de A, 
C y D. En la categoría Diseño, la valoración pedagógica 
de los docentes establece que la aplicación A es la mejor 
puntuada (100%) seguida de B (88%), C (88%) y D (63%). 
En la categoría Funcionalidad, los docentes establecen que 
las aplicaciones A y C son mejores (con un 94 %) que D y 
B (cada una con 88 %). En la categoría Características Téc-
nicas, los docentes mencionan que la aplicación C (83%) 
es la mejor puntuada, seguida de A (75%), D (67%) y B 
(58%).

La Tabla 2 muestra la categoría Contenido Educativo de 
las aplicaciones que se organizan de manera descendente, 
colocando en primer lugar la aplicación B seguida de A, 
C y D. En la categoría Diseño, la valoración pedagógica 
de los docentes establece que la aplicación A es la mejor 
puntuada (100%) seguida de B (88%), C (88%) y D (63%). 
En la categoría Funcionalidad, los docentes establecen que 
las aplicaciones A y C son mejores (con un 94 %) que D y 
B (cada una con 88 %). En la categoría Características Téc-
nicas, los docentes mencionan que la aplicación C (83%) 
es la mejor puntuada, seguida de A (75%), D (67%) y B 
(58%).

Como muestra la Tabla 3, la percepción de los padres 
y la valoración de los docentes difieren en cuanto a cuál 
de las cuatro aplicaciones es la mejor en la categoría de 
Contenido Educativo, siendo las aplicaciones A y B las más 

Fig. 3. 
Gráficos radiales: Evaluación de los docentes 

Tabla N°2.
Ranking de los docentes

Tabla N°3.
Análisis comparativo de las aplicaciones entre padres y 
docentes. 
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relevantes. Tanto la percepción de los padres como la va-
loración de los docentes coinciden en que la aplicación A 
alcanza el puntaje más alto en las categorías de Diseño y 
Funcionalidad. La percepción de los padres y la valoración 
de los docentes difieren en que si la aplicación B o C es la 
mejor en la categoría de Características Técnicas.

Discusión y Conclusión

Las aplicaciones móviles tienen un efecto positivo en 
el desarrollo de las habilidades de lenguaje en estudiantes 
de todos los niveles de educación, pero mucho más en ni-
ños de nivel preescolar (Kim et al., 2021). Es por eso que 
docentes y padres de familia deben saber escogerlas ade-
cuadamente. 

En esto, la literatura revela un vacío sobre la perspec-
tiva de los padres al momento de escoger. Nuestro estudio 
contribuye a llenar ese vacío, al analizar la percepción de 
los padres expresada en las reseñas de las aplicaciones para 
Android más populares en el desarrollo del lenguaje, ade-
más de contrastar con el análisis de docentes especialistas. 

Según los resultados obtenidos en el presente estudio, 
los padres de familia estiman que una aplicación móvil es 
educativa si desarrolla al menos una dimensión del lengua-
je oral, cumple con un buen rendimiento, confiabilidad, 
menos cantidad de anuncios y mayor cantidad de interac-
ciones sociales. 

Sin embargo, hay otros aspectos que revelan el análisis 
de los resultados. A continuación, se detallan las áreas en 
las que concuerdan padres y maestros. 

La primera es el diseño, un aspecto muy importante 
para los padres al momento de seleccionar una aplicación, 
así como también desde el punto de vista pedagógico para 
los maestros. Otros factores en los que concuerdan, como 
la calidad de imagen, sonido e interfaz también son impor-
tantes para el aprendizaje. Estos hallazgos refuerzan lo re-
velado por estudios previos (p.ej.: Papadakis et al., 2018a), 
quienes sostienen que el diseño es importante, sobre todo 
en la etapa preescolar en la que se debe enfocar más en 
imágenes y sonidos que en el texto. Es debido a estos deta-
lles que las aplicaciones con niños deben probarse antes de 
su lanzamiento al mercado (Herodotou, 2021). 

El segundo aspecto en el que están de acuerdo es la 
funcionalidad. Padres y maestros coinciden en que una 
aplicación debería ser amigable con los niños, generar au-
tonomía y tener instrucciones claras. Este hallazgo com-
plementa los estudios que revelan que las aplicaciones no 
emplean comentarios para dar una retroalimentación en el 
momento adecuado de estar jugando (Callaghan y Reich, 
2018).

Por otra parte, también hay categorías en las que los 
padres y docentes difieren. Una de ellas es el contenido 
educativo relacionado con ciertos aspectos pedagógicos: 
idoneidad del paquete de conocimientos, provisión de 
aprendizaje, nivelación, motivación, compromiso, correc-
ción de errores, retroalimentación, monitoreo del progre-
so. Son estos aspectos algunos de los más buscados por 
los docentes en educación infantil, mientras que el juicio 
de los padres parece verse afectado por las características 
de sonido y colores que se imponen al momento de eva-
luar la calidad del contenido educativo de la aplicación 
(Papadakis et al., 2018a). Sumado a este argumento, No-
tari et al. (2016) mencionan que la aplicación de aprendi-
zaje más exitosa y más vendida podría no ser la más útil 
desde una perspectiva pedagógica y ese es precisamente 
uno de los propósitos de este estudio.  

Finalmente, la opinión de los docentes y padres de fa-
milia difiere en cuanto a las características técnicas, debido 
a que los primeros las analizan desde el rendimiento, fiabi-
lidad, publicidad/transacciones electrónicas e interacciones 
sociales, mientras que los segundos ponen en relevancia 
funciones divertidas y una interfaz fácil, coincidiendo con 
investigaciones previas (Papadakis et al., 2019). Adicional 
a esto, Brito y Dias (2020) mencionan que los padres tam-
bién toman más en cuenta el tema de privacidad y ventas 
comerciales a través de las aplicaciones.

Algunas limitaciones del presente estudio se refieren al 
número de aplicaciones utilizadas para el estudio. Futuras 
investigaciones podrían abarcar un número mayor de apli-
caciones, inclusive de otras áreas. Aunque el presente estu-
dio está basado en las cuatro aplicaciones móviles Android 
más populares para el desarrollo del lenguaje, los hallazgos 
sugieren que la tecnología debe ser utilizada como una he-
rramienta complementaria y no como una solución única 
para los desafíos educativos.
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Resumen

La estimulación sensorial se ha convertido en el pilar fundamental para que los niños posean un mejor desarrollo. Por ello, la presente 
investigación tiene como propósito analizar el desarrollo cognitivo a través de la estimulación temprana sensorial motora en la primera 
infancia. 

La metodología utilizada sigue un enfoque cuantitativo de carácter documental y de campo, de corte transversal no experimental. La 
técnica utilizada para recolectar datos primarios fue la encuesta, aplicada a 90 docentes de Inicial I y II de diferentes establecimientos. 

Los hallazgos manifiestan que una buena estimulación y la aplicación de estrategias adecuadas lograran un aprendizaje adecuado en el 
niño; además, expresa la necesidad de que los infantes reciban en edades tempranas una suficiente estimulación sensorial para desarrollar 
su área cognitiva. 

Se concluye que existe una correlación entre el desarrollo cognitivo en la primera infancia, la influencia del entorno familiar y la estimu-
lación sensorial; y se subraya la importancia de implementar programas de intervención temprana y estrategias educativas centradas en la 
sensorialidad para promover el desarrollo cognitivo en los niños.

Palabras claves: estimulación sensorio motora, desarrollo cognitivo, estrategias.

Abstract

Sensory stimulation has become the fundamental pillar for children to have a better development, for this reason the purpose of this re-
search is to analyze cognitive development through early sensory-motor stimulation in early childhood. The methodology used follows a 
quantitative approach, of a documentary and field nature, and of a non-experimental cross-section. The technique used to collect primary 
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data was the survey, applied to 90 teachers of Initial I and II from different establishments. The findings show that good stimulation and 
the application of adequate strategies will achieve adequate learning in the child, it is also necessary that infants receive sufficient sensory 
stimulation at an early age to develop their cognitive area. It is concluded that there is a correlation between cognitive development in early 
childhood, the influence of the family environment and sensory stimulation, in addition the importance of implementing early intervention 
programs and educational strategies focused on sensory to promote cognitive development in children is highlighted..

Keywords: sensory motor stimulation, cognitive development, strategies.

Introducción

La relevancia del progreso cognitivo durante la infan-
cia temprana como cimiento para el logro académico 

y el proceso de aprendizaje ha sido ampliamente admi-
tida. En este contexto, el desarrollo cognitivo es conce-
bido como un proceso en el que los niños reescriben sus 
representaciones, lo que predispone su aprendizaje, el 
desarrollo de habilidades y resolución de un sinnúmero 
de problemas que están presentes en el proceso educa-
tivo. Dicho esto, es importante mencionar la influencia 
del entorno familiar, relacionado estrechamente con el 
avance cognitivo en el futuro de la persona (Gamboa 
Suárez, 2022). 

De la misma manera, la estimulación temprana así 
como las condiciones emocionales y físicas del niño 
también juegan un rol vital en el desarrollo cognitivo 
en las etapas iniciales, por lo que la estimulación tem-
prana juega un papel muy importante en los primeros 
años de vida, en el desarrollo y madurez de capacidades 
esenciales como: el área del lenguaje, sensorial, física 
y psicológica, proceso que puede iniciarse desde los 45 
días después del nacimiento con un programa adecuado 
de estimulación (Ruiz Ruiz, 2016).

En la mayoría de los países, menos de la mitad de 
los niños asisten a programas de enseñanza para la pri-
mera infancia y quedan privados de acceder cerca de 59 
millones de infantes. La deficiencia de oportunidades es 
preocupante ya que el entorno escolar garantiza oportu-
nidades de aprendizaje y adquisición de conocimientos 
básicos (Orozco Restrepo et al., 2022).

En el contexto de Ecuador, se ha resaltado la impor-
tancia crucial de la estimulación temprana para el desa-
rrollo infantil. Sin embargo, aún se manifiesta un sentido 
de insatisfacción con la detección temprana de los niños 
que presentan insuficiencias o retardos en el desarro-
llo, lo que se hace más evidente en los casos de aque-
llos infantes que han sufrido la acción de determinados 
factores de riesgo biológico (Huepp Ramos & Fornaris 
Méndez, 2021).

Revisión de literatura 

Desarrollo cognitivo

El desarrollo cognitivo en la primera infancia es 
considerado como el predictor del éxito académico y el 
cimiento de los procesos de aprendizaje (Leiva Zúñiga 
& Zuleta Lozada, 2020). La investigación ha revelado 
que el desarrollo cognitivo en lactantes (3- 12 meses) 
está influenciado por factores físicos y sociales (Eeden 
& Vuuren, 2017). 

A medida que el niño crece, el desarrollo cognitivo se 
centra en dinámicas familiares. Estudios en niños de 15 
meses muestran que la ausencia paterna y la escolaridad 
de los progenitores influyen en este desarrollo, identifi-
cando esta etapa como crítica en el desarrollo del niño 
(Paolini et al., 2017). Además, un estudio con 295 niños 
y sus familias (Barreto et al., 2017) encontró que la in-
fluencia del entorno familiar en el desarrollo cognitivo 
se acentúa a medida que progresa el desarrollo. Otro es-
tudio demostró que en niños entre 3 a 5 años, los factores 
que afectan el desarrollo cognitivo incluyen la estimula-
ción temprana y las condiciones emocionales y físicas 
del mismo (Agudelo Gómez et al., 2017). Además, se 
determinó que la intervención temprana y los servicios 
comunitarios para este grupo de edad tienen un impacto 
significativo en el desarrollo cognitivo, especialmente 
en habilidades verbales y atencionales (Martínez–Sande 
et al., 2022). 

Durante la etapa escolar, la influencia del contexto fa-
miliar en el desarrollo cognitivo persiste. Investigaciones 
en niños de entre 4 a 6 años encontraron que el aprendizaje 
en el hogar está estrechamente relacionado con el desarro-
llo cognitivo a los 5 y 6 años (Koslinski et al., 2022). Estu-
dios adicionales (Peyre et al., 2016) en niños de 5 a 6 años 
indican que la estimulación cognitiva en el hogar mejora 
las habilidades verbales y cognitivas. Conforme el progre-
so en el desarrollo infantil, se ha observado que el nivel 
educativo de la madre influye en su desarrollo cognitivo 
(Hauser & Labin, 2018), como se vio en un estudio con 
niños de 6 a 9 años.



23

Vol. 1 -  Núm. 1 - 2023

Por lo anteriormente expuesto, se denota que los estilos 
de crianza influyen en el desarrollo cognitivo (Budds et al., 
2017), así como también la interacción entre padre- hijo 
(Horowitz-Kraus & Gashri, 2023). 

La sensorialidad como estrategia en la educación 
infantil 

Los sentidos permanecen receptivos al mundo y a la 
realidad, destacando la importancia de la estimulación y 
educación en las primeras etapas de la vida. Según Gómez 
(2011), durante los primeros años de vida, los sentidos 
avanzan en el conocimiento y la construcción de un mundo 
físico y social cada vez más completo. Por lo tanto, resulta 
crucial abordar en el entorno de la educación inicial la es-
timulación y desarrollo sensorial, tal como señalan Vila & 
Cardo (2005).

Es esencial intervenir de manera educativa en las pri-
meras experiencias sensoriales, ya que desempeñan un pa-
pel fundamental en la configuración del aprendizaje y los 
procesos cognitivos que moldean el procesamiento de la in-
formación. Según Soler (1992), el niño establece su primer 
vínculo con el entorno a través de los sentidos y su mente 
comienza a desarrollar ideas propias a partir de las sensa-
ciones. Por tanto, desde el principio, es de vital importancia 
proporcionar orientación para comprender estas experien-
cias sensoriales y aclarar las percepciones sensitivas (Vila 
& Cardo, 2005). 

Estimulación en la primera infancia

En la etapa inicial, la estimulación sensorial, enfoca-
da en el desarrollo cognitivo y del lenguaje, desempeña un 
papel fundamental en el desarrollo evolutivo de los niños. 
La activación sensorial, que implica la recepción y proce-
samiento de información del entorno en el cerebro, lleva 
a una respuesta comportamental adaptada al contexto por 
parte de los niños de 5 a 6 años (Caguas et al., 2023). En 
este sentido, la perspectiva cognitiva de la neuroeducación 
ha demostrado mejorar la expresividad en relación con el 
lenguaje, especialmente en fonemas que presentan mayo-
res desafíos en cuanto a articulación, pronunciación y ad-
quisición (Villa et al., 2022).

En Ecuador, se han llevado a cabo investigaciones que 
exploran la estimulación temprana, el desarrollo de habili-
dades lingüísticas y la neuroeducación en las etapas inicia-
les de la infancia. En Penipe y Guayaquil, aplicaron esti-
mulación sensorial para potenciar habilidades cognitivas, 
atención y percepción en niños, enfocándose en programas 
de intervención temprana que buscan apoyar a mujeres 
desde la gestación (Misiego et al., 2014; Mónica Johanna, 
2023; Pinto San Macario, 2017; Rodriguez Vargas, 2022). 

Estos estudios han destacado la relevancia de la estimula-
ción para el desarrollo de aptitudes cognitivas, lingüísticas, 
motoras y sociales en los niños (Coello Villa, 2021).

En otra línea, alcanzar una comprensión y evaluación 
precisa de la inteligencia humana se logra al medir las res-
puestas de activación cerebral en comparación con la esti-
mulación sensorial pasiva en las primeras etapas de la vida 
(Horwitz et al., 2019). Las áreas esenciales de estimula-
ción, a saber: cognitiva, motriz, lenguaje y socioemocional, 
desempeñan un papel crítico al sentar las bases para brindar 
a los niños la oportunidad de un futuro exitoso, cimentan-
do relaciones cálidas, afectuosas y sólidas (Fajardo et al., 
2018). 

Múltiples investigaciones resaltan la relevancia de la 
neuropedagogía en el crecimiento infantil, como la estimu-
lación musical a través de canciones en niños de 3 años, 
que fortalece vínculos familiares y educativos, además de 
enriquecer aspectos como las habilidades motoras gruesas, 
sociales y cognitivas (Andrés Jiménez, 2019). Otro caso 
significativo es la influencia de la exposición temprana a la 
voz materna en bebés prematuros, favoreciendo funciones 
autonómicas y resultados neuroconductuales, mejorando la 
orientación auditiva (Picciolini et al., 2014).

De la misma manera la malnutrición impacta negativa-
mente en el progreso cognitivo infantil, pero esta influencia 
se reduce al considerar la relación entre la participación en 
programas preescolares, la educación en el hogar, el esta-
do nutricional y el desarrollo temprano del niño. Estudios 
destacan que la exposición a la pobreza en la infancia pue-
de afectar el desarrollo, especialmente en áreas rurales con 
falta de estimulación sensorial comparado con zonas urba-
nas (Avan et al., 2014; Rao et al., 2020). 

Además, es importante mencionar que la estimulación 
temprana impacta positivamente en el desarrollo cognitivo a 
los 3 y 4 años, etapa de establecimiento de conexiones neu-
ronales (Gamboa Suárez, 2022; Loor Loor, 2022; Mónica 
Johanna, 2023), dando más la relevancia a la sensorialidad 
como una estrategia clave en la educación infantil, dado que 
los sentidos tienen una función primordial en la construcción 
inicial del conocimiento y la percepción del entorno.

Metodología

Diseño de la investigación

El artículo sigue un enfoque cuantitativo y adopta un 
diseño transversal no experimental, de acuerdo a lo mani-
festado por Cabezas (2019), quien afirma que este tipo de 
investigación  permite obtener datos numéricos que serán 
analizados y las conclusiones podrán ser generalizadas al 
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resto de la población en estudio. Es transversal porque por 
una sola ocasión se aplicó el instrumento de campo que 
permitió obtener datos primarios. 

Participantes

Se utilizó el muestreo por conveniencia para determi-
nar la muestra, el mismo que establece que la muestra está 
determinada por la facilidad de acceso a los datos y la pre-
disposición de las personas a colaborar con la investigación 
(Arias, 2012). La muestra de estudio estuvo constituida por 
90 docentes de distintas ciudades del Ecuador que trabajan 
con niños de entre 3 a 5 años y se distribuyeron de la si-
guiente manera, según el grado académico alcanzado:

Instrumento

Para la recolección de datos se empleó un cuestionario 
cerrado de nueve preguntas, el mismo que cuenta con Alfa 
de Cronbach α=0.71, coeficiente que mide la confiabilidad 
interna del instrumento. Además, se aplicó el coeficiente de 
Kuder-Richardson KR-20=0.83 para medir la consistencia 
interna de las preguntas dicotómicas. 

Procedimiento

El cuestionario fue aplicado a 90 docentes. Antes de 
aplicar la encuesta, se solicitó la autorización de las mismas 
para su debida respuesta. Para evaluar la encuesta actual, 
seis maestros, incluidos los que se especializan en educa-
ción infantil, se sometieron a una prueba con el propósito 
de determinar si había alguna dificultad con la administra-
ción de la encuesta y hacer los cambios necesarios. 

Resultados

En esta sección se presentarán los hallazgos sobre las 
estrategias utilizadas por los docentes para estimular el 
desarrollo cognitivo, además se presentan las actividades 
instruccionales que promueven la estimulación sensorial 
motora.

Desarrollo cognitivo

En la Tabla 1 y la Fig.1 se evidencia que los docentes 
que participaron en el estudio en su mayoría (96%) poseen 
un título universitario de tercer nivel y solo un 3% posee 
un título técnico.

Tabla N°1.
Nivel académico de los docentes

Tabla N°2.
Desarrollo cognitivo

Figura N°1.
Nivel académico de los docentes
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El 100% de los encuestados conocen acerca del desa-
rrollo cognitivo, las teorías del desarrollo según Piaget y 
mencionan que el desarrollo cognitivo es importante para 
desarrollar las habilidades y competencias del niño.

Con respecto a las estrategias que favorecen el desarro-
llo cognitivo del niño, 33 docentes utilizan juego de coor-
dinación motriz (37 %); 24 docentes emplean actividades 
con los sentidos (27 %); 21 docentes emplean juegos de 
movimiento corporal (23 %); y 12 docentes emplean jue-
gos de memoria (13 %).

Según los resultados, el 100 % de las docentes sí consi-
deran que es importante la estimulación sensorial en el de-
sarrollo cognitivo, que no solo ayuda en el desarrollo sino 
en el aprendizaje del educando.

Tabla N°3.
Estrategias para el desarrollo cognitivo

Tabla N°4.
Estimulación sensorio-motora

Figura N°2.
Desarrollo cognitivo

Figura N°3.
Estrategias para el desarrollo cognitivo

Figura N°4.
Estimulación sensorio-motora

Estimulación sensorio-motora 
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Tabla N°5.
Estimulación en la primera infancia

Tabla N°6.
Estimulación sensorial

Tabla N°7.
Desarrollo cognitivo y estimulación sensorial

Figura N°5.
Estimulación en la primera infancia

Figura N°6.
Estimulación sensorial

La mayoría de las encuestados, es decir, 42 docentes 
mencionan que la estimulación temprana es un conjunto 
de actividades técnicas que ayudan a potenciar el desarro-
llo del niño (47 %); 21 docentes indican que favorece al 
aprendizaje (23 %); 12 responden que es la capacidad de 
concentración, memoria, lenguaje (13 %).

El resultado señala que 57 docentes seleccionaron la 
respuesta todas las anteriores (63 %). Es decir, la estimula-
ción sensorial ayuda en el desarrollo del pensamiento, inte-
ligencia, lenguaje y explorar el ambiente. El otro 33 % con-
sidera que el mejor beneficio que brinda la estimulación es 
el lenguaje y el 4 % señala el desarrollo de la inteligencia.

Estimulación en la primera infancia

Beneficios de la estimulación sensorial 

Estrategias para potenciar el desarrollo cognitivo 
mediante la estimulación sensorial
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Tabla N°8.
Ambiente y estimulación sensorial

Figura N°7.
Desarrollo cognitivo y estimulación sensorial

Figura N°8.
Ambiente y estimulación sensorial

En esta pregunta, cada docente utiliza diversas estra-
tegias dependiendo la necesidad de cada niño. Aun así, en 
un 33 % utilizan la expresión artística; un 27% señala las 
texturas; 16% corresponde a juegos con masas; 10 %  con 
cuentos y canciones; y un 7% con juegos con sabores y 
masajes.

El 37 % de las docentes mencionan que para realizar 
una buena estimulación es importante que el ambiente sea 
lúdico, mientras que el 63 % señalan que debe ser amplio, 
luminoso, con material adecuado y lúdico.

Discusión y Conclusión

El presente estudio presenta un enfoque cuantitativo y 
adopta un diseño transversal no experimental sobre el de-
sarrollo cognitivo y la estimulación temprana, en el que se 
ha tomando como referencia a una muestra de 90 docentes 
especializados en educación inicial. 

El estudio revela que el 37 % de los docentes consi-
deran que para ejecutar una buena estimulación es impor-
tante un ambiente lúdico; por lo que el 100% afirman que 
es importante la estimulación sensorial en el desarrollo 
cognitivo en los primeros años de vida. Los resultados es-
tán alineados a lo afirmado por Martinez & Aman (2021), 
que concluyen que los niños que presentan un buen desa-
rrollo sensorial también poseen un desarrollo psicomotor 
integral. 

La mayoría de los docentes mencionan que la estimu-
lación temprana es un conjunto de actividades técnicas 
que ayudan a potenciar el desarrollo del niño, pero que 
sobre todo favorecen el aprendizaje, fortaleciendo la con-
centración, la memoria y el lenguaje. Se comprobó que la 
estimulación es un conjunto de actividades que permiten 
potenciar las habilidades y capacidades del niño empe-
zando desde el nacimiento hasta los 6 años. 

Además, de esta investigación se logra desprender al-
gunos elementos importantes sobre los factores externos 
que influyen en el aprendizaje de los niños, pues se debe 

Ambiente para llevar a cabo un proceso de
estimulación sensorial 
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tener en cuenta que las condiciones en las que se encuen-
tre el niño también pueden influir positiva o negativamen-
te en el proceso de aprendizaje, entre ellos se menciona 
un ambiente amplio, luminoso y con material adecuado. 

El rol docente está presente en el desarrollo de las 
actividades de estimulación temprana, el conocimien-
to y habilidad de andamiaje que a los niños les permite 
alcanzar los niveles de desarrollo individual. Dentro de 
las actividades de estimulación sensorial táctil, tenemos 
la expresión artística, manipulación de texturas, cuentos, 
canciones, juegos con sabores y masajes.

En conclusión, el artículo resalta la relevancia del de-
sarrollo cognitivo en la primera infancia, la influencia del 
entorno familiar y la estimulación sensorial en este pro-
ceso. También subraya la importancia de programas de 
intervención temprana y estrategias educativas centradas 
en la sensorialidad para promover el desarrollo cognitivo 
en los niños.
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Resumen

La desmotivación es una respuesta impulsada por el desánimo o por diferentes situaciones, afecta el estado emocional y psicológico, des-
encadenando problemas en diversos ámbitos. Por ello, la presente investigación tiene como objetivo analizar la percepción docente y la 
desmotivación durante la práctica pedagógica mediante una metodología cualitativa de tipo fenomenológico por estudio de casos, reali-
zando una entrevista a profundidad a cuatro docentes: dos con más de veinticinco años y otras dos con menos de cinco años de experiencia 
laboral, respectivamente. Luego, mediante un proceso de codificación abierta y triangulación, se generaron las categorías emergentes. 
Finalmente, los resultados mostraron que las maestras se sienten desmotivadas por la escasa participación de los padres, también al ser 
minimizadas por la edad y trayectoria laboral, además, las condiciones laborales no son las óptimas debido a la relación con algunos padres 
conflictivos. Asimismo, la baja remuneración y la escasez de recursos ocasionan desánimo para trabajar convenientemente dentro del aula. 

Palabras claves: Personal docente, desmotivación, práctica pedagógica

Abstract

A lack of motivation is a response driven by discouragement or by different situations, it affects the emotional and psycho-
logical state, triggering problems in various areas. For this reason, this research aims to analyze teacher perception and demoti-
vation during pedagogical practice. Through a qualitative methodology of a phenomenological type by case study, conduc-
ting an in-depth interview with four teachers: two with more than twenty-five years and another two with less than five years of 
work experience respectively. Subsequently, through an open coding and triangulation process, the emerging categories were 
generated. Finally, the results showed that the teachers feel demotivated by the low participation of the parents, also by be-
ing minimized by age and work history, in addition, the working conditions are not optimal, due to some conflicting parents. Li-
kewise, the low remuneration and the scarcity of resources cause discouragement to work conveniently in the classroom.
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Introducción

Un buen profesor puede hacer un trabajo magnífico en 
el aula, pero un maestro desmotivado puede ser una de 

las causas para desencadenar muchos problemas durante el 
proceso educativo. Por ello, hoy en día los mismos docen-
tes hacen evidente su desmotivación dentro de las aulas, 
puesto que se muestran con falta de voluntad e interés por 
realizar algo productivo para con sus estudiantes (Silva et 
al., 2018). También es frecuente observar en los espacios 
educativos la poca motivación que poseen, porque inician 
sus labores pedagógicas con muchas ganas y ánimo, pero 
con el paso del tiempo, esto se va perdiendo de a poco, que-
dando reducido por completo, lo que afecta en el desempe-
ño de los educandos (Agustiani, 2017). No obstante, con-
siderar que cada docente posee una particularidad distinta, 
genera una nueva realidad, a cada docente le desanima algo 
en particular, lo cual no debe recaer en la vida del educando 
porque no permitiría alcanzar las metas establecidas. 

Tomando en cuenta ello, la perspectiva de cada ser 
humano es diferente, varía según la edad, experiencia y 
contexto en el que se desenvuelve, lo cual puede alterar la 
postura y los puntos de vista ante determinadas situaciones 
o realidades (Herrera, 2019). Relacionado a ello, existen 
investigaciones en diversos países relacionadas a este tema, 
lo cual permitirá comprender y ver de cerca esta problemá-
tica. En ese sentido, los maestros a nivel global sufrieron 
diversos acontecimientos, cambios en su pedagogía, ritmo 
de enseñanza, e incluso afectando su inteligencia emocio-
nal porque son sobrevivientes de diferentes problemáticas 
ocurridas en su entorno (García & Marin, 2021). Dentro de 
ese orden de ideas, la desmotivación a nivel internacional 
se presenta como una crisis que perjudica de manera direc-
ta al maestro e indirecta a los estudiantes, encontrándose 
ligada y relacionada al agotamiento emocional, laboral y 
falta de realización personal; no obstante, se han encon-
trado pocos estudios relacionados a la percepción docen-
te acerca de la desmotivación que se puede dar durante su 
práctica pedagógica en el nivel de educación inicial (Kha-
nal et al., 2021). Es sabido que existen factores como la sa-
tisfacción con el sueldo o las relaciones interpersonales con 
los colegas del centro de labores que hacen que el trabajo 
sea considerado como productivo, todo ello se reflejará en 
transformaciones importantes en la vida de los estudiantes 
(Luque et al, 2022).

Asimismo, en Francia se estudió el perfil motivacio-
nal del maestro para comprender su estado emocional y el 
cansancio laboral, de tal manera que esto juega un papel 
importante en el autoestima y salud mental para educar a 
sus estudiantes (Norynberg & Vélez, 2019). Del mismo 
modo, en Rusia se investigó el valor de la desmotivación 
durante el proceso del desgaste profesional pedagógico, y 
teniendo como objetivo determinar el potencial del valor, 
la desmotivación y reconocer el tipo de agotamiento en 

los trabajadores (Ахтырский, 2021). De la misma mane-
ra, en Estados Unidos se evalúo el nivel de satisfacción y 
qué tipo de desmotivación, índice en la responsabilidad, el 
compromiso laboral y los sentimientos de los educadores 
(Sahito & Väisänen, 2018). Posteriormente, en China se 
estudiaron las causas y las consecuencias del agotamiento 
laboral porque las actividades del maestro son de naturale-
za emocional (Yuting & Qiu 2022). Así también, en Suiza 
se analizaron las exigencias del trabajo y el agotamiento, 
ya que la mayoría de docentes tienen alta carga de trabajo 
y pocas horas de sueño, lo que perjudica su bienestar y sa-
lud física, repercutiendo en el desenvolvimiento de apren-
dizaje significativo en los salones de clase (Sandmeier et 
al., 2022). Finalmente, en los estudios a nivel nacional se 
hace hincapié en que un profesor desmotivado influye sig-
nificativamente en el desenvolvimiento de los estudiantes, 
además de provocar aburrimiento en el aula, algo que no 
sería satisfactorio para lograr en los escolares aprendizajes 
realmente duraderos (Federación de la Enseñanza de An-
dalucía, 2017).

Por todo ello, el presente artículo de investigación tiene 
como propósito analizar la percepción del docente y la des-
motivación que puede ocurrir durante la práctica pedagógi-
ca dentro del ambiente estudiantil, teniendo como finalidad 
contribuir al campo educativo, en especial a los maestros, 
porque su labor recae en educar para la vida. El maestro 
tiene en sus manos contribuir en el desarrollo de la persona-
lidad de sus estudiantes, una de sus funciones es educar en 
valores y promover desde la infancia bienestar, confianza 
y seguridad (Soma, 2022). Dentro de ese orden de ideas, 
se detallan brevemente algunas concepciones acerca de la 
desmotivación, para así dar respuesta a uno de los factores 
más hablados en esta investigación. Siendo así, la desmoti-
vación es un componente psicológico fundamental porque 
orienta, mantiene e influye en la conducta de una persona 
y afecta en su entusiasmo ante determinadas actividades 
(Llorent et al., 2019). También es un tipo de respuesta que 
surge cuando se enfrenta a diversos obstáculos que puede 
limitar el estado emocional y psicológico porque impulsa 
el pesimismo y el desánimo. De la misma manera, la des-
motivación docente se manifiesta cuando existe una pérdi-
da de interés, cansancio, pensamientos negativos, cambios 
de ánimo y malos hábitos de sueño, todos estos factores 
recaen de manera significativa en la práctica pedagógica, 
pues al estar desmotivados no logran demostrar una apertu-
ra adecuada con los estudiantes (Federación de la Enseñan-
za de Andalucía, 2017). 

Por otro lado, en cuanto al concepto preciso acerca de la 
práctica pedagógica, refieren lo siguiente: es la acción edu-
cativa que permite desarrollar, ejecutar y realizar las tareas 
educativas durante el transcurso de formación integral de 
los niños y niñas, tales como: educar, comunicar, sociali-
zar, reflexionar, planificar, registrar y evaluar los procesos 
cognitivos, socioafectivos y psicomotores; este conjunto de 
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factores interactúan en la praxis pedagógica y el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes (Federación 
de la enseñanza de Andalucía, 2017). Cabe resaltar que el 
uso de materiales pertinentes, adecuados a los intereses, 
particularidades y necesidades de los educandos, influyen 
directamente en el logro del aprendizaje significativo de los 
escolares (Fodtad & Nielsen, 2021). Del mismo modo, el 
rol preponderante que cumple el docente en la sociedad va 
más allá de responder a las necesidades y demandas se-
gún su entorno social laboral, pues cumple un papel crucial 
en los diferentes entornos educativos porque el estudiante 
no solo escucha a su maestro, sino que admira todo lo que 
hace, lo toma como ejemplo para tomar decisiones futuras, 
por ende, refleja y se contagia de la energía que manifieste, 
es decir, su motivación está estrechamente ligada al sentir 
y actuar del educando (Han, 2021). Debido a todo esto, la 
desmotivación se convierte en una problemática preocu-
pante que persiste hasta la actualidad, convirtiéndose en 
el factor más desgastante durante la práctica pedagógica. 
No obstante, lo que menos se desea es caer en la genera-
lización, porque hay que considerar que algunos maestros 
son fuente de inspiración por el desempeño mostrado en el 
aula, probablemente su motivación es la causa de su éxito, 
ya que muestran alta capacidad, energía, invocación, dis-
frutan lo que hacen y lo más gratificante es que aprovechan 
al máximo su estancia en el aula (Astrain, 2018). 

Características sociodemográficas

En primer lugar, las características sociodemográficas 
del personal docente son: la edad, el género, el nivel edu-
cativo, las capacitaciones, el grado de satisfacción por el 
tiempo de servicio pedagógico y la estabilidad laboral (Ál-
varez et al., 2017). Asimismo, es preciso enfatizar que la 
percepción docente varía según su edad, género, tipo de 
grado educativo y las actualizaciones, la inestabilidad labo-
ral y la trayectoria de trabajo pedagógico, ya que en ocasio-
nes todos esos componentes mencionados pueden provocar 
la desmotivación en su praxis pedagógica (Estrada, 2021).

Condiciones laborales

En segundo lugar, las condiciones laborales del perso-
nal docente consideran: condiciones ambientales, econó-
micas y de desempeño docente (Álvarez et al., 2017). Del 
mismo modo, se define como una serie de factores que in-
teractúan en el aspecto psicológico, físico, cognitivo, social 
y en el bienestar del personal (Tataje & Rodriguez, 2018). 
Entonces, para que el maestro cumpla con un buen trabajo, 
debe tener óptimas condiciones laborales y una actitud po-
sitiva; sin embargo, dichas condiciones presentan muchas 
brechas, es decir, en la mayoría de entidades educativas 
privadas inciden en ser menos beneficiosas para los docen-
tes a comparación de las instituciones públicas (Ahmed & 

Mohamed, 2019). Por un lado, las privadas laboran más de 
ocho horas, pese a que su contrato diga lo contrario y cum-
plen otras funciones aparte de la enseñanza (Arias, 2022). 
Además, no cuentan con tiempo fijo para descansar, sino 
que depende de la exigencia, presión y demanda institucio-
nal, siendo ello un conjunto de factores desfavorables que 
perjudican su salud, todo eso lo soporta por el miedo de 
quedarse sin empleo (Melgaço et al., 2022).

Escasez de recursos

En tercer lugar, la escasez de recursos que hay en una 
institución recae en la labor del personal docente, se refleja 
en: material didáctico, recursos humanos y recursos tecno-
lógicos (Álvarez et al., 2017). El docente juega un rol im-
portante en el manejo del material didáctico porque, aun-
que haya una pequeña cantidad, puede darle el mejor uso 
posible. Sin embargo, es trascendental la existencia de re-
cursos para optimizar el trabajo dentro o fuera del aula. En 
tal sentido, un pertinente acceso al material didáctico debe 
darse en condiciones básicas y necesarias para lograr un 
entorno que fomente un buen ambiente laboral, convirtien-
do los recursos educativos en herramientas integrales para 
el desarrollo certero de los aprendizajes (Algeo, 2020). Se 
entiende también como recursos humanos al personal de 
apoyo educativo, quien está siempre pendiente ante las 
necesidades del aula, brindando la ayuda necesaria al o a 
la docente en el momento que lo requiera. El Personal de 
Apoyo Educativo (PAE) realiza una labor preponderante 
en el desarrollo de diversas funciones que contribuyen al 
logro de la calidad educativa, ya que procura un aprendiza-
je oportuno, un espacio seguro y armónico para todos los 
estudiantes, asegurando que las instituciones educativas se 
desenvuelven de manera pertinente (Biba, 2018). De acuer-
do a lo expuesto en la presente investigación, se tiene como 
propósito analizar la percepción del docente y la desmoti-
vación durante su práctica pedagógica.

Metodología

El presente artículo se enmarca dentro de un enfoque 
cualitativo, porque a partir de ello se logra una mejor com-
prensión de la realidad, permitiendo acercarse al fenóme-
no que se va a estudiar, lo cual ayuda a mejorar el diseño 
de investigación (Aspers & Corte, 2019). Asimismo, se ha 
empleado el método fenomenológico, ya que se enfoca en 
el estudio de realidades y experiencias vividas. Al trabajar 
con este método se contribuye de modo excepcional al co-
nocimiento exhaustivo en los contextos escolares, en espe-
cífico, los sucesos vividos por los actores del proceso edu-
cativo, teniendo como meta describir todas las vivencias y 
experiencias que suceden en la mente del individuo (Agui-
rre et al., 2017). Finalmente, para el tipo de investigación 
se ha utilizado el estudio de caso, el cual permite examinar 
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y describir individualmente a una o a un grupo de personas 
en relación a sus actividades diarias, necesidades especia-
les, historia de vida, etc., con la finalidad de generalizar los 
resultados obtenidos (Biba, 2018).

Participantes

En cuanto a los participantes, son parte esencial de esta 
investigación y figuran como actores principales los docen-
tes de educación inicial. Dentro de este marco de ideas, los 
participantes o informantes son parte integral en la calidad 
del resultado de la investigación (Algeo, 2020). Para ser 
más específicos, la muestra a presentar está compuesta por 
cuatro maestras, de las cuales, dos de ellas son profesio-
nales con más de 25 años de experiencia laboral y las dos 
restantes, con menos de 5 años de laborar en una institución 
educativa. Para ello, las docentes mencionadas se acogie-
ron a tres criterios, ser licenciada o magíster en educación 
preescolar, contar con menos de 5 años o más de 25 años de 
experiencia laboral, y estar con disposición a participar de 
manera voluntaria en una entrevista a profundidad.

Instrumentos

Entrevista a profundidad: Para poder recopilar la infor-
mación y analizar los casos, se utilizó esta estrategia. Con 
el apoyo de esta técnica, el diálogo sucede de modo más 
directo y personal, donde generalmente el entrevistador 
realiza una serie de preguntas de manera exhaustiva con la 
finalidad de obtener datos relevantes que son sustanciales 
para concretar el trabajo de investigación (Ortez, 2009). Es 
decir, gracias a ello se logra conseguir información veraz 
según la perspectiva del entrevistado, lo que respalda cual-
quier trabajo de índole investigativa.

Guía de entrevista: Como instrumento viable para re-
coger información se utilizó la guía de entrevista, lo cual 
se desarrolla por medio de la realización de preguntas 
concisas, precisas y bien formuladas con la intención de 
recabar una mejor información. En ocasiones, es mejor 
formular preguntas abiertas, porque estas conducen a 
recoger una amplia y detallada información, siendo re-
comendable establecer una serie de preguntas guía para 
evitar que se pierda el objetivo central de la entrevista 
(Elaica, 2018). En tal sentido, en el trabajo propuesto se 
ha planteado formular a los entrevistados un total de 4 
preguntas abiertas, para que así puedan expresarse con 
total libertad, las cuales son: ¿Cuál es la percepción que 
tiene acerca de la desmotivación durante su práctica pe-
dagógica? ¿Alguna vez se ha sentido desplazada por su 
edad, género o nivel educativo en las instituciones educa-
tivas que ha laborado? ¿Cree usted que el clima laboral, la 
remuneración económica y la cantidad de niños por aula 
desmotivan su labor de docente y de qué manera reper-

cute en su estado de ánimo? ¿De qué manera la escasez 
de recursos, tanto del personal de apoyo, materiales de 
trabajo y recursos tecnológicos repercuten en su práctica 
pedagógica?

Procedimientos

Para esta investigación se realizó una entrevista profun-
da a través de un formulario con preguntas abiertas, me-
diante la cual se pudo identificar y describir la información 
de manera inmediata de las cuatro preguntas formuladas. 
Asimismo, las coordinaciones con la población y la mues-
tra se dividieron en seis fases: La primera fue conversar con 
los docentes que desempeñan su papel permanente como 
educadores en las instituciones del nivel de inicial. La se-
gunda coordinación fue ubicar dentro de ese grupo a maes-
tras que enseñan de forma cotidiana a niños y niñas, con 25 
años de experiencia y con menos de 5 años de experiencia. 
La tercera coordinación fue separar a los docentes con ni-
ños y niñas con habilidades diferentes que no pertenezcan 
al tipo de participante y no quieran ser parte del estudio. En 
la cuarta coordinación se explicó el objetivo del estudio y 
los beneficios que trae consigo ser parte del estudio para 
ir mejorando la educación en el Perú. En la quinta coor-
dinación se explicó el tiempo que demanda el estudio y se 
aclaró que la investigación no representa ningún riesgo que 
atente a su vida profesional, laboral, familiar, económico, 
etc. Asimismo, se recalcó su derecho de participar volun-
tariamente y recordándoles que, en caso deseen retirarse, 
tienen toda la libertad de poder hacerlo. Finalmente, en la 
sexta coordinación se explicaron las medidas de protección 
de la identidad que toma cada participante dentro del estu-
dio y se firmó el protocolo de consentimiento informado 
vía online. 

La solicitud de consentimiento informado es el protoco-
lo que se utiliza para que el participante pueda ser parte de 
un estudio. Se rige bajo el respeto de la identidad personal 
en donde las personas acepten voluntariamente a partici-
par de forma anónima y confidencial, siguiendo el proceso 
acorde con la Ley Nro. 29733 de Protección de Datos Per-
sonales, ya que el consentimiento informado es uno de los 
aspectos más fundamentales en la investigación científica 
porque muchas personas han sido sometidas sin su con-
sentimiento y contra su voluntad de participar en diversos 
proyectos, por ello, existen declaraciones y pautas éticas 
internacionales para la investigación (Algeo, 2020).

Análisis de resultados

A continuación, se analizan las siguientes categorías: 
características sociodemográficas que desmotivan la prác-
tica pedagógica, condiciones laborales de los docentes y 
escasez de recursos que desmotivan la práctica pedagógica.
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Las características sociodemográficas que desmotivan 
la práctica pedagógica

En esta primera categoría se analizan las características 
sociodemográficas que desmotivan la praxis pedagógica, 
dentro de ello se involucra: la edad de los informantes, el 
género, el grado educativo, las capacitaciones o actuali-
zaciones recibidas y la satisfacción que demuestra por el 
tiempo de servicio de toda su trayectoria laboral (Álvarez 
et al., 2017). Con base a ello se encontró la siguiente cate-
goría emergente, en donde los entrevistados afirman que en 
las escuelas se observa: 

A. Escaso apoyo de los padres

La presente categoría hace hincapié en la falta de 
apoyo y compromiso de los padres de familia en las 
labores educativas. Los padres de familia cumplen un 
rol importante en el aprendizaje de los menores, ellos 
son los primeros educadores en la vida del ser huma-
no, mientras más involucrados se muestran, se concretan 
grandes objetivos en beneficio de los escolares (Álvarez 
et al., 2017). En esa misma línea, las entrevistadas indi-
can lo siguiente:

“En diversas situaciones, me he sentido desmotivada, 
agobiada y estresada porque trabajar con niños no es 
fácil, te consumen; y trabajar con los padres, es aún más 
complicado porque cada familia tiene diversos contex-
tos en particular [...]” (D1:4). 
“[...] La desmotivación es un proceso que se da cuando 
el trabajo se convierte en monótono o no vemos el apo-
yo de los padres” (D2:1).
“[...] Surge la desmotivación por el escaso apoyo que 
brindan algunos padres de familia. Piensa que envián-
dolos a la escuela ya asumieron su rol en cuanto a su 
educación” (D4:1).

Ante los testimonios mostrados por parte de los in-
formantes, se puede evidenciar que uno de los factores 
para que las docentes se sientan desmotivadas es el escaso 
apoyo por parte de los padres de familia en cuanto a los 
aprendizajes de sus hijos menores. Asimismo, expresaron 
que otro de los factores que les conduce para sentirse des-
motivadas es:

B. La edad y experiencia laboral

En esta categoría se habla sobre los sentimientos 
que puede sentir un docente por ser joven y tener me-
nos experiencia laboral. En ocasiones, la edad y la 
trayectoria en el campo educacional puede provocar 
desmotivación o desgano a una docente nueva duran-
te la praxis pedagógica, impiden desenvolverse opor-

tunamente (Estrada, 2021). Del mismo modo, ambas 
se convierten en componentes que intervienen directa-
mente en aspecto psicológico, perjudicando el bienes-
tar del educador (Tataje & Rodriguez, 2018). Teniendo 
en cuenta lo mencionado, las docentes entrevistadas 
manifiestan lo siguiente:

“Me sentí desplazada, al inicio de carrera como docente 
dentro de la institución por la edad, ya que era la más 
joven, las demás colegas se conocían de años […] se 
sienten superiores y se creen superiores por tener otro 
tipo de especialidades, tratando de menospreciar a las 
demás” (D1: 1-3).
“[...] los docentes que tienen más años de servicio mini-
mizan a los docentes nuevos y jóvenes” (D3:1).

Evidenciado las narraciones de las entrevistadas se pue-
de corroborar que, mientras más joven y menos experiencia 
laboral tenga un docente en el campo educativo, más des-
motivado puede sentirse en su entorno laboral debido a la 
falta de empatía por parte de las docentes más antiguas, es 
decir, se sienten aisladas por las maestras con más tiempo 
de servicio. Es por ello, que el tiempo laboral y la trayec-
toria que lleva por delante un docente puede significar un 
obstáculo que imposibilita desarrollarse favorablemente a 
un docente con menos experiencia (Álvarez et al., 2017). 
Tomando en cuenta todo lo anterior, también es necesario 
describir el entorno laboral en donde se desenvuelven las 
docentes.

Condiciones laborales de los docentes

En esta segunda categoría se describen las condiciones 
laborales que pueda tener un docente dentro de una insti-
tución educativa, para ser más específico, se consideran: 
cómo se desarrolla el ambiente laboral dentro de la insti-
tución, la remuneración económica que recibe el personal 
docente por su labor educativa y la cantidad de niños que 
posee dentro del aula (Álvarez et al., 2017). Tomando en 
cuenta lo dicho anteriormente, se pasará a desarrollar la si-
guiente categoría emergente.

A. Padres con conductas agresivas y baja remune-
ración económica

Esta categoría pone relevancia a la baja remuneración 
económica y a los padres con conductas agresivas. De tal 
manera que, las características de las condiciones labora-
les de los docentes: deficiencia de lapsos de descanso y 
exceso de horas de trabajo, carencia de materiales y alta 
presión psicosocial y situaciones de conflicto con los pa-
dres de familia, son factores que impactan en la salud físi-
ca y mental del maestro, lo cual influye en su desmotiva-
ción (Arias, 2022). En esa misma línea, los entrevistados 
indican lo siguiente: 
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“[…] el clima dentro de la institución en la actualidad 
es bueno; sin embargo, algunos padres de familia tienen 
conductas agresivas, o se dejan llevar por comentarios 
de otros papitos, creando un ambiente cargado, y que no 
se pueda trabajar de manera efectiva” (D1: 1-2).
“El clima laboral es muy importante en toda IE para el 
desempeño de todo docente y por aula debe haber 25 
alumnos para un buen aprendizaje, muchas veces no so-
mos compensados en nuestras remuneraciones” (D3: 1)
“El clima laboral en efecto es primordial en el trabajo 
[...] el factor económico puede ser la causa de desmo-
tivación, pero los docentes sabemos de antemano que 
es una profesión no muy rentable y nos debemos más a 
nuestra vocación. (D4: 1)

De acuerdo a las narraciones se puede constatar que el 
clima laboral dentro de la institución educativa y el traba-
jo con los padres son factores que alteran la motivación 
docente, puesto que en algunas ocasiones el ambiente de 
trabajo puede ser muy bueno, pero el trabajo con los padres 
es tedioso, o puede suceder de manera inversa entre ambas. 
Por ello, las informantes corroboran que el trabajo indirec-
to con los padres de familia es complejo porque algunos 
presentan conductas agresivas o se guían por críticas mal 
intencionadas, y no se sienten valorados económicamente. 
Por consiguiente, las condiciones laborales y económicas 
influyen en el desempeño del maestro porque afecta de ma-
nera significativa su bienestar, crea espacios indiferentes y 
obstáculos para realizar la praxis educativa (Melgaço et al., 
2022). Del mismo modo, para seguir analizando los fac-
tores que conducen a la desmotivación durante la práctica 
pedagógica, es necesario describir:

Escasez de recursos que desmotiva la práctica pe-
dagógica

En esta tercera categoría se analizará la escasez de re-
cursos educativos que desmotivan a la labor educativa, 
dentro de ellas se encuentran: los materiales didácticos, los 
recursos humanos y los recursos tecnológicos (Álvarez et 
al., 2017). Durante este análisis surgió la última categoría 
emergente en donde los informantes manifestaron que un 
docente debe tener: 

A. Capacidad de poder enfrentar retos

 La presente categoría pone énfasis en la capacidad 
docente para enfrentar retos ante la escasez de materiales. 
Los recursos y la accesibilidad a dichos materiales son 
esenciales porque permiten realizar una clase dinámica 
y armónica, despertando el interés de los niños y niñas, 
además, las auxiliares son importantes porque ayudan en 
la formación de la base de la vida de los estudiantes, y 
las herramientas tecnológicas permiten adquiere conoci-

mientos de una forma más sencillas (Algeo, 2020). En esa 
misma línea, los entrevistados indican lo siguiente:

“El colegio tiene diversas carencias [...] y sí afecta de 
manera emocional por las carencias; sin embargo, ello 
nos permite buscar soluciones para mejorar la educa-
ción” (D1: 1-5). 
“En realidad, todo depende del docente y la capacidad 
de poder enfrentar los retos [...] Sin embargo no era im-
pedimento para lograr que aprendan o realizar una ade-
cuada clase cumpliendo las metas pedagógicas” (D2: 
1-4).
“Los materiales educativos son importantes en el proce-
so de aprendizaje de los niños y niñas, pero una maestra 
tiene que ser de por sí innovadora, buscar las estrategias 
y mecanismos de apoyo [...]” (D4: 1).

Tomando en cuenta lo mencionado por los informantes, 
se deduce que en diversas circunstancias la escasez de re-
cursos afecta de manera emocional al docente. Sin embar-
go, estas carencias no deben convertirse en algo limitante 
para lograr el propósito, porque una de las características 
de todo docente es tener la capacidad para enfrentar di-
versas dificultades que se presenten, buscar estrategias y 
posibles soluciones de mejora. En tal sentido, una de las 
condiciones para ser maestro es que primero debe entender 
que trabaja con seres humanos; segundo, mirar su realidad 
y el contexto donde trabajará, y finalmente, adecuarse y es-
tar dispuesto a enfrentar grandes desafíos y retos que se le 
atraviesen (Serna & Sánchez, 2018).

Discusión y Conclusiones

La presente investigación se desarrolló bajo el pro-
pósito de analizar la percepción docente y la desmotiva-
ción que puede surgir durante su práctica pedagógica. En 
primer lugar, al identificar las características sociodemo-
gráficas que afectan la motivación docente, las maestras 
manifestaron que la desmotivación suele ocurrir cuando 
hay un escaso apoyo de los padres. Por ello, es necesario 
comprender que los padres de familia cumplen un rol 
importante y esencial en el aprendizaje de los menores, 
mientras más involucrados se muestran, se concretan 
grandes objetivos en beneficio de los mismos (Álvarez et 
al., 2017). De la misma manera, la edad y la experiencia 
laboral conducen al desánimo, puesto que las docentes 
con más experiencia minimizan a las más jóvenes, se 
sienten superiores por tal solo tener más años de ser-
vicio. Por tal motivo, en algunas ocasiones la edad y la 
trayectoria laboral puede provocar desmotivación en una 
docente novata durante la praxis pedagógica, impidien-
do un desenvolvimiento apropiado (Estrada & Mamani, 
2021). Por todo ello, los factores comentados se convier-
ten en componentes que intervienen directamente en el 
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aspecto psicológico, perjudicando de manera emocional 
el bienestar del educador (Tataje & Rodriguez, 2018). 

En segundo lugar, en relación a las condiciones labo-
rales, no son las óptimas, ya que algunos padres muestran 
conductas agresivas, dejándose llevar por los comentarios 
mal intencionados, provocando ambientes sobrecargados y 
conflictivos, sumándose la baja remuneración económica 
que obtienen las maestras por su labor pedagógica, sien-
ten que no son compensadas debidamente. De esta mane-
ra, las condiciones laborales y económicas influyen en el 
desempeño del docente afectando significativamente su 
bienestar, creando espacios indiferentes y obstáculos para 
realizar una buena praxis educativa (Melgaço et al., 2022). 
En tercer lugar, los resultados revelaron que la escasez de 
recursos repercute en la práctica pedagógica, pues al no 
tener materiales suficientes se dificulta lograr lo previsto; 
sin embargo, enfatizan que una de las características prin-
cipales en una docente es tener la capacidad para enfrentar 
diferentes retos, innovar y buscar estrategias de mejora. 

De acuerdo a lo analizado, se concluye que las tres cate-
gorías mencionadas repercuten en el estado de ánimo de las 
docentes de manera general y específica dentro de la comu-
nidad educativa, pues esta problemática surge al entrelazar la 
falta de participación de los padres de familia, al ser despla-
zadas por la edad y trayectoria laboral por las docentes an-
tiguas, la existencia de padres problemáticos, la baja remu-
neración y la escasez de recursos son causantes para sentir 
desmotivación durante la praxis pedagógica. En ese sentido, 
es necesario evaluar a tiempo todos estos factores, pues in-
tervienen directamente en el estado emocional del docente e 
indirectamente en el desempeño del estudiante, impidiendo 
concretar grandes objetivos en beneficio de los educandos.
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Resumen

El contexto actual presenta cambios en el desarrollo emocional de los niños (utilidad, creatividad, interpretación y expresión corpo-
ral) por falta de interacción social. Por lo tanto, la presente investigación tiene como objetivo comprender la influencia del cuento 
motor en el desarrollo emocional de los niños en la EBR según los docentes. Esta investigación sirve de guía al objetivo mediante 
el enfoque cualitativo de diseño fenomenológico, en donde se realizó una entrevista a profundidad, contando con la participación 
de 2 docentes, presentando 4 categorías de las cuales se emplearon 8 preguntas para la recolección de datos que fueron redacta-
dos en textos, donde se originó una reducción de datos y obteniendo las categorizaciones; posteriormente, se analizaron para pro-
ceder en las categorías emergentes logrando como resultado la predominación del cuento motor en el desarrollo emocional de los 
niños, potenciando la imaginación, creatividad y la expresión corporal para una interacción más óptima en su educación estudiantil.

Palabras claves: Cuento motor, desarrollo emocional, creatividad, imaginación, expresión.

Abstract

The current context presents changes in the emotional development of children (utility, creativity, interpretation and corporal expression) 
due to lack of social interaction. Therefore, the present investigation aims to understand the influence of the motor story on the emotional 
development of children in EBR according to teachers. This research serves as a guide to the objective through the qualitative approach 
of phenomenological design in which an in-depth interview was carried out with the participation of 2 teachers, presenting 4 categories of 
which 8 questions were used for data collection that were written in texts, where a data reduction originated and obtaining the categoriza-
tions, it was analyzed to proceed in the emerging categories, achieving as a result the predominance of the motor story in the emotional de-
velopment of children, promoting imagination, creativity and corporal expression for a more interaction optimal in your student education.

Keywords: Motor story, emotional development, creativity, imagination, expression.
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Introducción

Durante la situación compleja que se presentó en el 
2020 debido a la pandemia, se estableció el decreto 

de urgencia que cambió el sistema educativo, afectando el 
desarrollo emocional de los niños; el crecimiento afectivo 
es importante para una comunicación mediante un lenguaje 
universal a través de gestos y manipulaciones con su en-
torno en la etapa de la niñez (Valenzuela, 2017). Así mis-
mo, se debe tener en cuenta que la disposición actual tiene 
un efecto en los progenitores, quienes en esta coyuntura 
particular se encuentran viviendo una postura anómala que 
repercute en ellos de manera física, económica y emocional 
(Cevallos y Sevilla, 2020). Asimismo, en la educación re-
mota se evidenciaron cambios, es por ello que se integra la 
herramienta del cuento motor en los niños, donde se refuer-
za el saber escuchar para activar la imaginación, creando 
personajes, lugares y dando soluciones a los desafíos que 
ellos mismos puedan producir, y potenciando la expresión 
corporal, siendo esta una guía de sus pensamientos. 

Estas acciones facultan a los niños a distinguir sus 
emociones con la finalidad de autorregular y autocontrolar 
las mismas en determinadas situaciones (Otones y López, 
2014). De la misma forma, aplicar el cuento motor es en-
tretenerse de una manera pedagógica, abordando una acti-
vidad que proporciona la oportunidad de sentir y descubrir 
innovadores conocimientos en un modo emocionante; ade-
más, es multidisciplinar al relacionarse con diferentes áreas 
curriculares (Ubago et al., 2017). 

Los estudios insinúan que participar en el relato de his-
torias tiene efectos positivos en el desarrollo social, inte-
lectual y emocional (Mokhtar et al., 2011), adicionalmente, 
es una herramienta eficaz para comprender y conocer cómo 
el cerebro preside la orquesta de las emociones humanas; 
se debe tener presente que el cerebro del niño es flexible, 
incluso en las habilidades emocionales, pues estas se ejecu-
tan debido a la práctica constante. Sustituir viejos hábitos 
por otros es factible, esto mediante la práctica perseverante 
de hábitos innovadores, con lo cual se fabricarán nuevos 
circuitos neuronales relacionados a su particular regulari-
zación emocional (Ministerio de Educación [MINEDU], 
2021). 

Por lo tanto, para alcanzar hábitos innovadores, se re-
petirán las acciones diarias que realizan los niños que per-
miten fortalecer y formar las conexiones que guían conti-
nuamente a los resultados requeridos, de la misma manera, 
la neurociencia indica que en la etapa de la niñez el cerebro 
es moldeable, por esta razón, tiene la facultad de implantar 
más conexiones rígidas y potentes entre las neuronas cere-
brales que en otra etapa del ser humano (Morgado, 2012).

Ante ello, es preciso indicar que los cuentos motores 
promocionan el desarrollo emocional del estudiante; ade-

más de ser lúdicos, enseñan y guían por medio de peque-
ñas tácticas de exteriorización, asimismo gestionan las 
emociones de manera saludable, permitiendo identificar la 
expresión corporal (López, 2008). La utilidad de esta herra-
mienta pedagógica logrará que los estudiantes exploren sus 
diversas potencialidades creativas, adquiriendo experien-
cias diferentes en determinadas situaciones, de una manera 
espontánea, libre o sugerida (Iglesia, 2008). La creatividad 
presenta métodos como la serenidad, que es denominada 
también fortuita; la similitud, que es provocada por los es-
tímulos, y la mediación, que es importante en las áreas de 
esfuerzo con el uso de símbolos, estos procedimientos pue-
den ser evocados en contigüidad (Mednick, 1962). 

En consecuencia, la utilidad del cuento motor en la eta-
pa de la niñez permitirá evidenciar la creatividad innata que 
poseen, y a través de la cual podrán ir manifestando sus 
delimitaciones con la realidad, más aún, la existencia real 
está centrada en la imaginación, esta radica en que toda 
creación de una fantasía constantemente se organiza con 
elementos aferrados al contexto real, y que preservan de 
la experiencia anterior del ser humano, siendo una fuerza 
poderosa y útil para la obtención de resultados únicos que 
los llevará a la cima (Jay, 1974), a través del elemento ima-
ginativo se cambiará el entorno de manera  abstracta, po-
tenciando así la funcionalidad del objeto y las capacidades 
técnicas del sujeto (Motos, 1998).

Esto va a generar en el niño la interpretación corpo-
ral para entender una innovadora forma de expresión no 
verbal, también exteriorizan estados emocionales y li-
beradores de energía que los orientan hasta la expresión 
de su ser, unirán movimientos corporales con el objetivo 
de fortalecer su integridad con un ritmo propio y la ca-
pacidad física, limitando el estilo particular del docente 
(Stoke, 1974). En efecto, los maestros deben proporcionar 
herramientas adecuadas en la etapa de la niñez para su 
desarrollo emocional que permitirá identificar sus senti-
mientos, de qué manera les afecta y lograr autorregular 
sus emociones (López, 2008).

En el presente trabajo de investigación se tiene como 
objetivo principal comprender la influencia del cuento mo-
tor en el desarrollo emocional de los niños en la EBR, se-
gún los docentes en tiempos de pandemia; a partir de lo 
mencionado, se describen los siguientes objetivos especí-
ficos: 

• (1) Identificar las utilidades del cuento motor en desa-
rrollo emocional de los niños.

• (2) Identificar la influencia en el desarrollo de la crea-
tividad y la imaginación de los niños.

• (3) Identificar la influencia del cuento motor en la in-
terpretación corporal.
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Metodología

El presente artículo se desarrolló desde el enfoque cua-
litativo, permitiendo comprender la realidad social que se 
genera a través de diferentes dimensiones sociales (Guerre-
ro, 2014) así mismo, se utilizó un diseño fenomenológico 
que busca comprender el significado que los seres humanos 
dan a su experiencia y poder interpretarla (Mannay, 2017) 
por lo tanto, en el proceso de comprensión se extendieron 
acciones propias a través de una cadena de etapas como la 
clarificación descriptiva, estructural y la discusión de re-
sultados (Martínez y Benítez 2016). En consecuencia, se 
creó un cuestionario con el fin de proteger los objetivos y la 
estructura de la entrevista, que establecerá una interacción 
particular por medio de preguntas abiertas que permitirán 
obtener información expresada en un lenguaje verbal y no 
verbal de los docentes que será representadas con los códi-
gos DE1 y DE2 (Canales, 2006). Esta postura observará la 
construcción de conocimientos en las entrevistas, además, 
no solo se recopilarán los intelectos, sino que sería parte del 
entendimiento producido en determinada situación (Kvale, 
2012).

Participantes

La muestra fue de dos profesoras de 25 y 40 años, am-
bas laboran en escuelas de Lima Metropolitana (Perú) en 
las que se desarrolla la educación básica regular.

Instrumentos

Entrevista en profundidad: se caracteriza por ser una 
conversación individual no estructurada, en la que el entre-
vistado expresa de manera libre sus opiniones, pensamien-
tos o preferencias sobre el tema (Carmona y Flores, 2007). 
Asimismo, los datos se van construyendo poco a poco con-
forman un sistema continuo y extenso donde la paciencia 
es un factor significativo (Blasco y Otero, 2008). En esta 
entrevista se recogió la información acerca de la influencia 
del cuento motor en el desarrollo emocional en los docen-
tes de educación primaria. El cuestionario está constituido 
por 8 preguntas agrupadas en pares por cada categoría. La 
primera categoría habla del cuento motor en el desarrollo 
emocional; por ejemplo: ¿Cómo cree que el cuento motor 
afecta el desarrollo emocional de los niños? ¿De qué ma-
nera lo afecta? La segunda categoría habla de las utilidades 
del cuento motor en la niñez, por ejemplo: ¿Qué opina de la 
utilidad del cuento motor? ¿Por qué piensa así? La tercera 
categoría habla del cuento motor en el desarrollo de la crea-
tividad y la imaginación, por ejemplo: ¿De qué manera el 
cuento motor ayuda a la interpretación corporal? ¿Por qué? 
La cuarta categoría habla del cuento motor e interpretación 
corporal, por ejemplo: ¿De qué manera el cuento motor 
ayuda a la interpretación corporal? ¿Por qué?

Análisis de Resultados

Luego de exponer la metodología y detallar los instru-
mentos, se procedió a crear conclusiones a partir del análi-
sis de los resultados.

Cuento Motor en el Desarrollo Emocional de los Niños 

En la educación remota se presentaron cambios que 
permitieron incorporar la herramienta del cuento motor en 
la etapa de la niñez, reforzando la escucha activa para po-
der conectar la imaginación, creando lugares, personajes y 
resolviendo los retos que los niños puedan generar, estimu-
lando su expresión corporal, siendo esta la norma de sus 
pensamientos; estos actos permiten a los niños diferenciar 
y reconocer sus emociones con el fin de autocontrolar y 
auto regularlas en determinadas circunstancias (Otones y 
López, 2014).

A. El Cuento Motor y el Desarrollo Emocional de los Niños

Se hablan de los diferentes beneficios del cuento motor 
a nivel afectivo en los estudiantes; sin embargo, también 
se pueden encontrar posibles perjuicios, como se detalla a 
continuación: 

[…] puede haber una afectación positiva y una afec-
tación negativa, una afectación que genere sensaciones de 
tristeza, de alegría, de rencor, de identificación, entonces 
ahí hay la responsabilidad de un maestro siempre estar al 
tanto, sobre todo de la situación emocional y también el 
carácter y temperamento de sus estudiantes (…) (DE1).

[…] una historia (…) moviliza también sus emociones 
hace un trabajo (…) que yo diría un entrenamiento emocio-
nal (…) (DE2).

Los docentes entrevistados dejan ver que el cuento mo-
tor influye en el desarrollo emocional de los niños de forma 
positiva y negativa; también influye en aspectos de su per-
sonalidad, como en su temperamento y carácter, constitu-
yendo esto un entrenamiento emocional para los niños. Sin 
embargo, a continuación se observan otros aspectos en los 
que influye el cuento motor. 

B. El Cuento Motor Influye en otros Aspectos

Aquí se expresan distintos aspectos relativos a la in-
fluencia del cuento motos en otros aspectos.

[…] el cuento motor va ayudar que la capacidad del 
estudiante sea aún mayor no solamente se va expresar me-
diante palabras mirando hacia adelante va reforzar en su 
comunicación (…) (DE1).
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[…] influir en hacerlo menos temeroso (…) de tener 
mayor destreza manejo del equilibrio mayor belleza de sen-
tir su cuerpo como una herramienta que le permite expresar 
y comunicar mejor de brindarle esa seguridad para comu-
nicarse (…) (DE2).

Los docentes entrevistados dejan ver que el cuento mo-
tor influye en la capacidad de los estudiantes, ya que les va 
a ayudar a expresarse y los hace menos temerosos, por ello 
les brinda una mayor seguridad al comunicarse con los de 
su entorno.

Utilidades del cuento motor en la niñez

Al utilizar la herramienta pedagógica, el estudiante 
consigue reconocer sus diferentes fortalezas creativas ob-
teniendo vivencias distintas en situaciones precisas de un 
modo natural o libre (Iglesia, 2008).

A. La Utilidad del Cuento Motor

En cuanto a la utilidad, se expresan diversos criterios:

[…] la utilidad del cuento motor bueno como lo quiero 
recalcar es una buena herramienta para poder generar una 
buena motivación antes, durante y después de las sesiones 
de clase para poder desarrollar lo conveniente dentro del 
DCN (…) (DE1).

[…] la palabra utilidad (…) como tal (…) el cuento mo-
tor es una estrategia (…) que trabaja todas las dimensiones 
que necesita sobre todo un niño de primaria, un niño de 
inicial. Y también es válido en la secundaria (…) e incluso 
para los adultos porque mueve (…) todas las dimensiones 
(…) (DE2).

     
Los docentes entrevistados dejan ver que la utilidad 

del cuento motor es una herramienta importante que le da 
motivación a los niños, también es preciso recalcar que se 
trabaja incluso con los adultos. 

B. Motivación y Cuento Motor

En el ámbito de la motivación, se mencionan las si-
guientes opiniones:

[…] los estudiantes han disfrutado lo que han aprendido 
(…) aprender a aprender va motivar que un adulto también 
sea autodidáctico (…) va a tener que dosificar esa energía, 
pero si no lo hacen (…) pueden desencadenarse quizás en 
episodios de agresión o depresión (…) (DE1).

[…]una manera de movilizar todo (…) con el espacio 
a relacionarse colectivamente con sus compañeros para 
crear cosas en grupo a través (…) del cuento (…) entonces 

inmediatamente ellos tienen la imagen (…) todos constru-
yen (…) ese trabajo en equipo (…) como motivación (…) 
(DE2).

Los docentes entrevistados dejan ver que el cuento mo-
tor motiva a los estudiantes, de tal manera que puedan rela-
cionarse con su entorno, por ello, esto se constituye como 
un trabajo en equipo. 

Cuento motor en el desarrollo de la creatividad e ima-
ginación

La utilidad del cuento motor en el niño permitirá for-
talecer la creatividad innata que tienen, y al utilizarlo ma-
nifestarán sus delimitaciones en su contexto real donde se 
centra la imaginación, iniciándose en la creación de la fan-
tasía innovadora, la cual se planifica con los componentes 
de la realidad, asimismo, mantienen las costumbres que 
preservan de las experiencias aprendidas, siendo pilares 
para obtener el resultado que los conducirá a la cima del 
aprendizaje (Jay,1974).

A. El Cuento Motor Afecta a la Creatividad e Imagina-
ción

Se habla del cuento motor y cómo afecta en la crea-
tividad e imaginación de los niños; sin embargo, también 
se pueden encontrar posibles perjuicios como se detalla a 
continuación:

[…]cuando damos muchas indicaciones hace que el 
estudiante castre esa creatividad (…) el estudiante simple-
mente va a repetir (…) lo que hace la maestra o (…) los 
demás compañeros (…) esa creatividad es de manera dife-
rente de ver la realidad (…) para que ellos crean e imaginen 
(…) un cuento (…) los estudiantes están desarrollando aquí 
en su cerebrito todo, ya vieron que color es, ya vieron cómo 
se mueve, ya vieron como es si es grande o es pequeño para 
ellos no están difícil (…) (DE1).

[…] la creatividad tiene varias etapas (…) que luego 
va desarrollando de manera transversal (…) porque le 
permite un pensamiento (…) que le brinda varias posi-
bilidades frente a una situación problemática (…) es un 
proceso que te obliga a pensar de manera profunda no 
mecánica, no superficial y la imaginación es algo que 
te brinda el hecho de imaginar desde tu mundo interior 
y pensar en otros mundos no diferentes con tus colores 
(…) (DE2).

Los docentes entrevistados dejan ver que el cuento mo-
tor afecta en la creatividad e imaginación de los niños, es 
decir, que el estudiante repite las indicaciones brindadas 
por la maestra, así mismo, la creatividad permite a los niños 
enfrentar sus situaciones problemáticas. 
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B. La Participación de los Alumnos en el Cuento Motor

En cuanto a la participación y el cuento motor, se puede 
mencionar lo siguiente:

[…] los cuentos motores (…) y el estudiante ejecuta 
(…) su manera de contribuir (…) desde pequeño se le da un 
espacio para participar y proponer va ser de que esto crezca 
en el futuro (…) y el colegio es el momento donde tiene 
que iniciarse a ser esta transformación (DE1).

[…] toma conciencia (…) y aprende también la habi-
lidad de recibir indicaciones instrucciones y ponerlas en 
práctica (…) le permite este dar forma a los conceptos, a 
los objetos (…) a través de los cuentos (…) (DE2).

Los docentes entrevistados dejan ver que el cuento mo-
tor ayuda a los estudiantes a comunicarse y expresarse, por 
ello el colegio es el primer punto donde los estudiantes tie-
nen la destreza para poner en práctica sus expresiones. 

Cuento motor e interpretación corporal

El cuento motor fomenta en la niñez una interpreta-
ción corporal que permitirá entender una nueva forma de 
expresión no verbal, así mismo, manifestarán circunstan-
cias emocionales independizando energías que los guia-
rán hasta expresar su esencia, agruparán movimientos 
corporales con la meta de potenciar su integridad con un 
particular ritmo y aptitud física, limitando el estilo del 
profesor (Stoke,1974).

A. El Cuento Motor Ayuda a la Interpretación Corporal

En el ámbito de la interpretación corporal se puede evi-
denciar que: 

[…] El cuento motor siempre (…) recomienda que el 
estudiante comprenda (..) los niveles y también ahora por la 
virtualidad hemos integrado los tipos (…) que va ayudar en 
(…) muchas habilidades porque uno socializa, se divierte, 
genera (…) su forma de expresarse (…) (ED1)

[…]estar muy atento y coordinar (…) el niño aprende 
rápido (…) lo que observa, lo que vive, lo que experimenta 
(…) y ponerlo al servicio de una historia (…) (DE2).

Los docentes entrevistados dejan ver que el cuento mo-
tor de manera virtual integra muchas habilidades, esto ayu-
da a los niños a poder expresarse sin temores, así mismo 
puede experimentar y explorar su entorno. 

B. El Cuento Motor Influye en la Expresión Corporal

En cuanto a la importancia del cuento motor en la ex-
presión corporal se menciona en que:

[…]  la expresión corporal es como (…) la expresión 
vocal (…) el trabajo del movimiento tiene que ir de la mano 
con la respiración (…) un cuento motor (…) es muy impor-
tante (…) a la expresión corporal (…) para que se pueda 
darse un producto (DE1).

[…] la expresión corporal no es solamente un tema de 
socialización (…) es su herramienta para poder expresar 
(…) que cuenta con su cuerpo (…) propiamente dicha de 
resistencia de fuerza de velocidad que provoca la historia 
(…) el niño trabaja la percepción sensorial (…) controlan-
do su cuerpo (…) (ED2).

Los docentes entrevistados dejan ver que el cuento mo-
tor influye en la expresión corporal, puesto que el movi-
miento del cuerpo expresa sentimientos, por otro lado, la 
expresión corporal particularmente trabaja también en la 
percepción sensorial.

Conclusiones y Trabajos Futuros

Se concluye que el cuento motor influye en el desarrollo 
emocional, fortaleciendo la escucha activa, la imaginación y 
la expresión corporal (Otones y López, 2014). Se demostró 
mediante las respuestas de las docentes que los niños mani-
festaron cambios emocionales, así mismo, su autorregula-
ción. Se identificó que la utilidad del cuento motor potencia 
la creatividad en diferentes situaciones espontáneas (Iglesias, 
2008) que al utilizar el cuento motor se trabajarán todas las 
dimensiones, motivando al niño en su etapa. Se demostró que 
esta herramienta focaliza la imaginación para una fantasía 
nueva, relacionado a su entorno y caracteres (Jay,1974), por 
ende, los indicadores adecuados permiten tonificar la imagi-
nación por medio de un proceso del pensamiento profundo. 

Se reconoció que el cuento motor fomenta en el niño una 
comunicación no verbal por intermedio de la expresión cor-
poral, manifestando sus emociones y mostrando su esencia 
propia (Stoke, 1974). Se precisó que los niños, al comprender 
los niveles espaciales, priorizaron socializarse, es aquí donde 
la atención y coordinación logran experimentar una historia. 
Así, utilizar esta herramienta del cuento motor en las institu-
ciones educativas integrándolas más en las áreas curriculares 
para que a través de ella los docentes puedan potenciar el de-
sarrollo emocional y así el niño se logre desarrollar de manera 
íntegra, confirmando así las investigaciones de (Mokhtar et 
al., 2011).
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Resumen

La educación virtual en nuestro país exige docentes con una serie de habilidades tecnológicas; por tal motivo, la presente inves-
tigación tiene como fin determinar el nivel de las competencias digitales (técnica, informacional, comunicativa, educativa, analí-
tica, social y ética) de los docentes de primaria en colegios de Lima Norte durante las clases virtuales del año escolar 2021. El 
grupo muestral estuvo constituido por 25 docentes, 2 varones (8%) y 23 mujeres (92%) (Cinco valores perdidos). En rela-
ción a las edades de los encuestados, estuvo entre 20 y 46 años (Mage = 31.16, SD = 8.43). Los resultados del estudio revela-
ron que la media de las dimensiones fue: dimensión educativa (2.98), dimensión informacional comunicativa (3.30), dimensión 
social y ética (3.21), dimensión analítica (3.24) y dimensión técnica (2.88); de esta manera, se deduce que los docentes encuesta-
dos se localizan dentro del nivel esperado (nivel 3) establecidos por el MINEDU. En síntesis, se demostró que los cinco niveles 
de las competencias digitales del estudio son necesarios para determinar si un docente es o no competente en el escenario virtual.

Palabras claves: Educación virtual, competencia digital, competencia digital docente

Abstract

Virtual education in our country requires teachers with a series of technological skills; for this reason, the purpose of this re-
search is to determine the level of digital skills (technical, informational, communicative, educational, analytical, social, 
and ethical) of primary school teachers in schools in North Lima during the virtual classes of the 2021 school year. The sam-
ple group consisted of 25 teachers, 2 males (8%) and 23 females (92%) (Five missing values). Regarding the ages of the res-
pondents, they were between 20 and 46 years old (Mage = 31.16, SD = 8.43). The results of the study revealed that the mean 
of the dimensions was: educational dimension (2.98), communicative informational dimension (3.30), social and ethi-
cal dimension (3.21), analytical dimension (3.24) and technical dimension (2.88). In this way, it can be deduced that the tea-
chers surveyed are located within the expected level (level 3) established by the MINEDU. In summary, it was shown that the 
five levels of digital skills in the study are necessary to determine whether or not a teacher is competent in the virtual setting.

Keywords: Virtual education, digital competence, digital teaching competence
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Introducción

Debido a la pandemia por COVID-19, hubo la necesidad 
de reestructurar de manera inesperada a un sistema de 

educación remoto; sin embargo, la realidad del profesorado 
en el manejo de las herramientas digitales era desoladora, 
puesto que se evidenciaba la falta de dominio en compe-
tencias digitales necesarias durante su labor pedagógica. 
Previo a este contexto, la Encuesta Nacional de Docente 
(ENDO) en el año 2018 realizó un estudio a nivel nacional, 
el cual reflejó que solo el 27 % de docentes recibieron ca-
pacitación en el uso de las Tecnología de la Información y 
Comunicación (TIC). Más adelante, la misma encuestadora 
elaboró otra investigación, evidenciando que el 67% de los 
docentes había tenido algún tipo de capacitación sobre el 
manejo de plataformas virtuales. En suma, el incremento 
de capacitaciones docentes fue del 30 % en los últimos tres 
años; aunque este porcentaje no es significativo, ya que to-
davía un 35 % del profesorado carece de participación en 
programas formativos virtuales (Ministerio de Educación 
[MINEDU], 2018).

El propósito de estas capacitaciones en el uso de las 
TIC es optimizar las competencias digitales de los docen-
tes. Haciendo referencia a este término, un acercamiento a 
la definición de la competencia digital consiste en la apli-
cación creativa, crítica y segura de las herramientas di-
gitales que le permiten al individuo desenvolverse en los 
diferentes ámbitos de la vida cotidiana (Instituto Nacional 
de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 
[INTEF], 2017). 

Para el desarrollo de las competencias digitales, el indivi-
duo debe ser capaz de emplear las tecnologías de la sociedad 
de la información (TSI) con el fin de producir, presentar y 
comprender información compleja con criticidad, creativi-
dad e innovación (Comisión Europea, 2007). En cuanto a los 
docentes, la incorporación de los medios virtuales permite 
la implementación de nuevos métodos de enseñanza y eva-
luación a los estudiantes, desarrollando nuevos escenarios 
de aprendizaje (Jiménez y Gijón, 2016). Adicionalmente, 
desde la perspectiva teórica, las competencias digitales tie-
nen su origen en el modelo Technological Pedagogical Con-
tent Knowledge (TPACK), propuesto por Mishra y Koehler 
(2006) que explica la intersección entre el conocimiento del 
contenido (el tema a enseñar), el conocimiento pedagógico 
(métodos de enseñanza) y conocimiento tecnológico (domi-
nio de las TIC) (Salas, 2020); es decir, las habilidades del 
profesorado en su labor pedagógica referente a las platafor-
mas digitales deben integrar estos ejes en el ámbito educati-
vo (Cejas, Navío y Barroso, 2016). 

En relación al Marco de Competencias de los Docentes 
en materia de TIC, propuesto por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), agrupa en tres grandes bloques a las competen-

cias digitales docentes: El primero, el educador se alfabe-
tiza y familiariza con las TIC; el segundo se refiere a cómo 
el docente aplica sus competencias digitales en diversas 
situaciones con el objetivo de centrar sus acciones para un 
buen desarrollo integral de sus estudiantes y, finalmente, el 
educador en el tercer nivel innova en la creación de nuevos 
contenidos y planifica de manera autodidacta el desarrollo 
de la cultura digital en sus educandos (Unesco, 2019). 

En el Perú, el MINEDU (2016) propone en el Currículo 
Nacional las competencias transversales, se desenvuelve 
en los entornos virtuales generados por las TIC y gestio-
na su aprendizaje de manera autónoma, las competencias 
transversales deberán lograrse con el apoyo de un docente 
que domine las competencias digitales. El primero, im-
plica la personalización, gestión, interacción y creación 
de objetivos en las plataformas digitales en función a los 
intereses de cada individuo con responsabilidad y sentido 
ético; mientras que el segundo se refiere a la forma cómo 
el sujeto establece sus propósitos de aprendizaje, las accio-
nes a seguir para cumplirlas y el monitoreo gradual de su 
desempeño.

Desde otra perspectiva, las dimensiones de la competen-
cia digital se subdividen en cinco niveles: técnico, informa-
cional y comunicativo, educativo, analítico, social y ético; 
estos guardan relación porque representan niveles progresi-
vos de perfeccionamiento y capacitación del docente en la 
modalidad virtual. Vale decir que la primera competencia a 
desarrollar inicia desde el uso técnico de los recursos vir-
tuales y su aplicación en el plano educativo para promover 
aprendizajes significativos, hasta llegar al nivel más alto que 
implica reflexionar sobre el desarrollo de la competencia y 
ser conscientes de la influencia cultural de los mismos, te-
niendo en cuenta aspectos como la privacidad y seguridad de 
la información (Prendes, Gutiérrez y Martínez, 2018).

Con respecto al primero, implica el manejo de progra-
mas ofimáticos, como la instalación, el mantenimiento y la 
seguridad de los dispositivos tecnológicos (Rangel, 2015). 
La dimensión informacional/comunicativa incluye obtener, 
almacenar y organizar la información digital evaluando su 
propósito e importancia; además de interactuar, participar y 
compartir recursos en línea con otros (INTEF, 2017). En re-
lación a la dimensión educativa, guarda relación con la crea-
ción y distribución de materiales digitales y la gestión de las 
herramientas tecnológicas en el proceso educativo (Punie & 
Redecker, 2017). La competencia analítica hace referencia a 
la organización e integración de las herramientas tecnológicas 
para emplearlas de forma efectiva en sus actividades propias 
de su quehacer profesional (Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia [MinEducación], 2013). Por último, la dimen-
sión social y ética consiste en integrar, incorporar y modelar 
acciones donde se evidencie el desarrollo de las habilidades 
sociales, mediante prácticas que favorezcan la cultura digital y 
los derechos de autoría (Ministerio de Chile, 2011).
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Figura 1
Modelo de competencia digital docente del profesor uni-
versitario

Nota. Obtenido de Prendes et al. (2018).

Después de lo mencionado anteriormente, se tiene como 
objetivo general determinar el nivel de las competencias 
digitales de los docentes de primaria en colegios de Lima 
Norte durante las clases virtuales del año escolar 2021. En 
cuanto a los objetivos específicos, se busca identificar el ni-
vel de las competencias digitales técnica e informacionales 
comunicativas, educativas y analíticas, y sociales y éticas 
de los docentes de primaria en colegios de Lima Norte du-
rante las clases virtuales del año escolar 2021. Adicional-
mente, se proponen las siguientes hipótesis:

• H1: El 60 % de los docentes en colegios de Lima 
Norte posee un nivel destacado en competencias 
digitales.

• H0: El 60 % de los docentes en colegios de Lima 
Norte no posee un nivel destacado en competen-
cias digitales

Metodología

La investigación a desarrollar es de tipo básico porque 
comprende el estudio del marco conceptual de la variable 
competencias digitales sin desarrollar evidencias empíricas 
(Jonker y Pennink, 2010). En cuanto al enfoque de inves-
tigación empleado, es de carácter cuantitativo, ya que bus-
ca medir la variable nivel de competencias digitales (Vega 
et al., 2014). Finalmente, el alcance es de tipo descriptivo 
porque busca puntualizar las características de la variable 
de estudio (Wiley, 2003).

Participantes

El grupo muestral estuvo constituido por 25 profeso-
res, 2 de ellos fueron varones (8%) y 23 mujeres (92%) 
(5 valores perdidos). Con respecto a las edades de los en-
cuestados, estuvo entre 20 y 46 años (Mage = 31.16, SD 
= 8.43). En cuanto a los años de experiencia, hasta 2 re-
presenta el 32%; de 3 a 5 años representa el 28%, y de 6 

años a más representa el 40%. En relación a la condición 
laboral, el mayor porcentaje de encuestados son contrata-
dos (68%), luego siguen los docentes practicantes (28%), y 
por último, los docentes nombrados (4%). Finalmente, 23 
docentes encuestados pertenecen a instituciones educativas 
privadas (92%) y solo 2 docentes pertenecen a instituciones 
educativas públicas (8%). La mayor parte de los docentes 
entrevistados eran estudiantes que cursaban el VIII y X ci-
clo de la carrera de Educación Primaria e Interculturalidad 
perteneciente a la Universidad de Ciencias y Humanidades, 
y una minoría representaba a los docentes con bachillerato 
o título profesional que laboran en instituciones educativas 
privadas ubicadas en Lima Norte (Perú).

Instrumentos

Para la recolección de datos se empleó el cuestionario, 
ya que es un instrumento accesible, económico y fácil de 
analizar en cuanto a los resultados (Bowling, 2002).

Cuestionario de manejo de competencias digitales  

Se utilizó este instrumento para determinar el nivel 
de las competencias digitales de los docentes de primaria 
en colegios de Lima Norte durante las clases virtuales del 
año escolar 2021. Está constituida en 5 dimensiones con 
4 ítems de respuesta en escala de Likert, que tiene como 
referente la escala de calificación establecida por el Mine-
du (Nunca=1 representa En Inicio, A veces=2 representa 
En Proceso, Muchas veces= 3 representa Nivel Esperado 
y Siempre=4 representa Nivel Destacado). En el análisis 
de la confiabilidad, el coeficiente del Alpha de Cronbach 
de la escala total fue de .93, es decir, los ítems de todas 
las dimensiones (educativa, informacional/comunicativa, 
social y ética, analítica y técnica) son consistentes entre sí. 
Además, en el análisis de la correlación total de elemen-
tos corregidos (ítem-total) se observó que las puntuaciones 
oscilaban entre .39 a .77; evidenciando óptimos niveles de 
confiabilidad (Aiken, 2002).

Análisis de Resultados

Luego de analizar la validez y la confiabilidad de la es-
cala se procede a analizar los resultados de las dimensiones 
de las competencias digitales.

A. Estadísticos descriptivos
Según la Tabla 1 de estadísticos descriptivos, la media 

de las dimensiones fueron las siguientes: dimensión educa-
tiva (2.98), dimensión informacional comunicativa (3.30), 
dimensión social y ética (3.21), dimensión analítica (3.24) 
y dimensión técnica (2.88). Por lo tanto, se puede deducir 
que todas las dimensiones se encuentran en el nivel 3; es 
decir, los docentes encuestados se ubican dentro del nivel 
esperado en términos de competencias digitales por el MI-
NEDU. Asimismo, para realizar un análisis exploratorio se 
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hicieron los siguientes estudios con los diagramas de cajas 
para identificar el logro de las competencias digitales según 
los años de experiencia.

Tabla 1
Estadísticos descriptivos

B. Análisis exploratorios con diagrama de cajas
En el primer diagrama de cajas relacionado a la dimen-

sión educativa de las competencias digitales (Figura 2), el 
primer grupo que tiene hasta 2 años de experiencia con-
formado por 8 docentes, el percentil 75 y el valor más alto 
están ubicados entre el nivel 3 y el nivel 4, es decir, solo 2 
docentes de este grupo están ubicados entre el nivel espera-
do y el nivel alcanzado de competencias digitales; además, 
los casos centrales se ubican entre el nivel 2 y próximos al 
nivel 3 (4 docentes), y entre el percentil 25 y el valor más 
bajo hay 2 docentes próximos al valor 2. En el segundo 
grupo que tiene de 3 a 5 años de experiencia conformado 
por 7 docentes, los casos centrales se ubican entre el nivel 
3 y el nivel 4 (5 docentes), el encuestado Nº 5 (caso atípi-
co) sobresale de su grupo porque presenta un buen nivel de 
competencias digitales a nivel educativo (Nivel 4), mien-
tras que el encuestado Nº 4 (caso extremo) se encuentra en 
el nivel 2, es decir, al parecer no hace mucho esfuerzo por 
superar sus limitaciones en sus competencias digitales. En 
el tercer grupo que tiene de 6 años de experiencia a más, 
conformado por 10 docentes, los casos centrales se ubican 
entre el nivel 2 y el nivel 4, de los cuales un 25% se en-
cuentra próximo al nivel 4 y un 25% restante se encuentra 
próximo al nivel 2.

Figura 2
Diagrama de cajas de la competencia digital educativa

En el segundo diagrama de cajas relacionado a la di-
mensión informacional comunicativa de las competencias 
digitales (Figura 3), en el primer grupo desde el percentil 
75 al valor más alto se ubican 2 docentes entre el nivel 
esperado y el nivel alcanzado de esta competencia. Con 
respecto a los casos centrales, el 50% de los docentes están 
ubicados entre el percentil 25 y 75 de la primera y de la ter-
cera bisagra de Tukey, es decir, 4 docentes tienen un buen 
dominio de la competencia informacional comunicativa. 
Por último, en el tercer grupo la mediana se ubica entre los 
valores 3 y 4; por ende, el 50% de docentes de este grupo 
se encuentran entre el nivel esperado y el nivel alcanzado.

Figura 3
Diagrama de cajas de la competencia digital informacio-
nal educativa

En el tercer diagrama de cajas relacionado a la dimen-
sión social y ética de las competencias digitales (Figura 4), 
en el primer grupo el 50% de docentes se encuentran entre 
el nivel en proceso y el nivel alcanzado (la mediana se ubi-
ca entre los valores 2 y 4), mientras que en el segundo y el 
tercer grupo las medianas se localizan entre el nivel 3 y el 
nivel 4 que  corresponden a las categorías de “nivel espe-
rado” y “nivel alcanzado” (entre el percentil 25 y 75 de la 
primera y de la tercera bisagra de Tukey).

Figura 4
Diagrama de cajas de la competencia digital social y ética
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En el cuarto diagrama de cajas relacionado a la dimen-
sión analítica de las competencias digitales (Figura 5), en 
todos los grupos la primera bisagra de Tukey se ubica en 
el nivel 2 y la tercera bisagra alcanza el nivel 4 respectiva-
mente; sin embargo, los docentes encuestados que tienen 
de 6 años de experiencia a más tienden a aproximarse a 
lograr el nivel más alto de la competencia.

Figura 5
Diagrama de cajas de la competencia digital analítica

Por último, en el quinto diagrama de cajas relacionado a 
la dimensión técnica de las competencias digitales (Figura 
6), en el primer grupo el 50% de docentes se encuentran 
entre el nivel en proceso y el nivel esperado (la mediana se 
ubica entre los valores 2 y 3); por otro lado, en el segundo 
y el tercer grupo, los casos centrales están ubicados entre 
el percentil 25 y 75 de la primera y de la tercera bisagra 
de Tukey (la mediana se ubica entre los valores 2 y 4), de-
mostrando que el 50% de los docentes tienen un regular 
dominio de la competencia técnica. 

Figura 6
Diagrama de cajas de la competencia digital técnica

Discusión y Conclusiones

La investigación tuvo como objetivo principal  de-
terminar el nivel de las competencias digitales de los 
docentes de primaria en colegios de Lima Norte durante 
las clases virtuales del año escolar 2021, en grupo mues-
tral constituido por estudiantes que cursaban el VIII y X 
ciclo de la carrera de Educación Primaria e Intercultu-
ralidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades, 
y el resto representaba a los docentes con bachillerato o 
título profesional que laboran en instituciones educati-
vas privadas ubicadas en Lima Norte (Perú). 

En este estudio se comprobó que los cincos niveles 
de la competencia digital (técnica, informacional y co-
municativa, educativa, analítica, y social y ética) pro-
puesta por Prendes et al. (2018) resultan significativos 
para determinar el nivel de competencia digital que debe 
posee un docente en la modalidad virtual. 

Con respecto a la competencia digital educativa, se 
concluye que dentro del grupo de 3 a 5 años de experien-
cia se encuentran los docentes con mayor manejo en esta 
dimensión, porque se localizan entre el nivel esperado 
y el nivel alcanzado; sin embargo, el grupo de docentes 
con 2 años de experiencia todavía la gran mayoría está 
dentro del nivel en proceso. Asimismo, los docentes de 
6 años de experiencia no superan al grupo de 3 a 5 años 
con respecto al manejo de esta competencia porque toda-
vía la mayor parte de docentes se sitúan entre el nivel en 
proceso y el nivel alcanzado. En otras palabras, el grupo 
de 3 a 5 años son los que han desarrollado con efectivi-
dad la creación y distribución de recursos tecnológicos 
y la gestión de las herramientas digitales en la actividad 
educativa (Punie & Redecker, 2017) a diferencia de los 
otros dos grupos.  

En relación a la competencia digital informacional 
comunicativa se demuestra que dentro del grupo de 3 a 
5 años de experiencia los docentes tienen mayor manejo 
en esta dimensión porque se localizan entre el nivel es-
perado y el nivel alcanzado; de igual manera, el grupo 
de docentes con 2 años de experiencia coincide con los 
resultados del grupo anterior. Por otro lado, los docentes 
de 6 años de experiencia representan el grupo con menor 
capacidad de manejo de esta competencia debido a que 
la mayor parte de docentes se sitúan entre el nivel en 
proceso y el nivel alcanzado. Es decir, el grupo de 3 a 
5 años son los que han desarrollado con efectividad la 
búsqueda, almacenamiento y organización de los con-
tenidos en función a un propósito y relevancia (INTEF, 
2017) en comparación de los otros grupos.

En cuanto a la competencia digital social y ética se 
determina que el grupo de docentes que poseen de 3 a 
5 años de experiencia presentan mayor dominio en esta 
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dimensión, puesto que se ubican entre el nivel esperado 
y el nivel alcanzado; mientras que el grupo de docentes 
con 6 años de experiencia a más se ubican entre el ni-
vel en proceso y el nivel alcanzado. Por otra parte, los 
docentes que tienen hasta 2 años de experiencia repre-
sentan el grupo con menor capacidad de manejo de esta 
competencia, dado que todavía la mayor parte de docen-
tes se sitúan entre el nivel de inicio y el nivel alcanzado. 
En ese sentido, el grupo de 3 a 5 años se encuentran más 
próximo de desarrollar con efectividad sus habilidades 
sociales que fomenten la cultura digital y los derechos 
de autoría (Ministerio de Chile, 2011), en contraste con 
los resultados de los otros grupos muestrales.

Luego, en la competencia digital analítica se deter-
mina que el grupo de docentes con 6 años de experiencia 
a más obtuvieron mejores resultados en esta dimensión 
porque se encuentran próximos a ubicarse entre el ni-
vel esperado y el nivel alcanzado; en cambio, los otros 
dos grupos se localizan entre el nivel en proceso y el 
nivel alcanzado. En ese sentido, el grupo de 6 años de 
experiencia a más evidencia que integran con efectivi-
dad las herramientas tecnológicas en su quehacer edu-
cativo (Ministerio de Educación Nacional de Colombia 
[MinEducación], 2013) en contraposición de los otros 
dos grupos restantes.

Finalmente, la competencia digital técnica determina 
que el segundo grupo (de 3 a 5 años de experiencia) y el 
tercer grupo (de 6 años de experiencia a más) están entre 
el nivel en proceso y el nivel alcanzado; por el contrario, 
el grupo restante se localiza entre el nivel de inicio y el 
nivel alcanzado. En suma, el segundo y el tercer grupo 
muestral presentan un dominio adecuado en el mane-
jo de hardware y software de los medios tecnológicos 
(Rangel, 2015), las cuales difieren con los resultados del 
primer grupo.
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