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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo analizar las experiencias tecnopedagógicas de 

los docentes de secundaria de una institución educativa pública de la provincia de 

Ica. Al respecto se profundizó el estudio realizando una sistematización de la 

información entre las experiencias de formación tecnopedagógica de los docentes, 

la planificación curricular y las experiencias educativas auténticas en la práctica 

docente vinculada a la tecnopedagogía.  

La tesis responde a un enfoque cualitativo y a un método de estudio de caso, puesto 

que busca conocer a profundidad la realidad de una institución educativa desde las 

experiencias tecnopedagógicas docentes en una situación específica y particular. 

Para el recojo de la información se emplearon las técnicas de la entrevista, el 

análisis documental y la observación, aplicando una guía de entrevista 

semiestructurada, una guía de análisis documental y una guía de observación a 

cinco docentes informantes.  

Entre las principales conclusiones se pueden mencionar que los docentes planifican 

el uso de la tecnología de forma declarativa en sus documentos curriculares, 

siguiendo los lineamientos del Currículo Nacional, pero no lo concretan en sus 

propuestas educativas, las cuales carecen de innovación al evidenciar los docentes 

poca formación tecnopedagógica y manejo limitado de los recursos digitales en los 

procesos didácticos y formativos. 

Palabras claves: Competencias digitales, planificación tecnopedagógica, 

tecnopedagogía. 
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ABSTRACT 

The objective of the research is to analyze the techno-pedagogical experiences of 

secondary school teachers of a public educational institution in the province of Ica. 

In this regard, the study was deepened by systematizing the information between 

the techno-pedagogical training experiences of teachers, curricular planning and 

authentic educational experiences in teaching practice linked to techno-pedagogy. 

The thesis responds to a qualitative approach and a case study method, since it 

seeks to understand in depth the reality of an educational institution from the 

teaching techno-pedagogical experiences in a specific and particular situation. To 

collect the information, interview techniques, documentary analysis and observation 

were used, applying a semi-structured interview guide, a documentary analysis 

guide and an observation guide to five teacher informants. 

Among the main conclusions we can mention that teachers plan the use of 

technology in a declarative way in their curricular documents, following the 

guidelines of the National Curriculum, but they do not specify it in their educational 

proposals, which lack innovation as teachers show little Techno-pedagogical 

training and limited management of digital resources in didactic and training 

processes. 

Keywords: Digital skills, techno-pedagogical planning, techno-pedagogy. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La pandemia Covid-19 ha evidenciado una transformación en la educación, 

generada por el necesario uso de la tecnología en el servicio de formación de 

estudiantes y la apertura de nuevas formas de aprender y enseñar. Es por ello que, 

los docentes necesitan hacer un uso pertinente de la tecnología e incorporarla de 

forma estratégica a su enseñanza (Salman et al., 2022; Neufeld y Delcore, 2018), 

y cada vez con mayor impacto en los propósitos educativos y curriculares (Flores, 

2022).  

En nuestro país, la incorporación de la tecnología a las aulas educativas se ha dado 

de forma gradual y progresiva, sin embargo, la pandemia ha creado en los docentes 

la necesidad de incorporar tales tecnologías educativas en sus planificaciones 

curriculares y en sus prácticas pedagógicas (Arcos, 2018; y Tandayamo y Gómez, 

2022). En ese contexto, surge la tecnopedagogía como una competencia general 

que permite a los docentes desarrollar: capacidades vinculadas al uso y adaptación 

de recursos digitales (Nayar y Akmar, 2020), utilizados con fines didácticos 

mediante una formación tecnológica y pedagógica adaptable a nuevos contextos 

educativos (Islam, 2020; Garduño, 2020b; Tenezaca, 2021; y Jaramillo y Jaramillo, 

2018). En ese sentido, la tecnopedagogía es una propuesta que moviliza 

estrategias educativas digitales aplicadas con sentido reflexivo y didáctico en el 

proceso en el cual los docentes enseñan, los estudiantes aprenden y viceversa 

(Cabezas, 2019; Siguas, 2022 y Torres, 2021).  

 

La tecnopedagogía mencionada por primera vez por Newson (1999), es una 

competencia que moviliza las capacidades del docente para la práctica al diseñar 

y poner en práctica la tecnología de forma didáctica en el servicio educativo 

(Cabezas, 2019; Siguas, 2022 y Torres, 2021). La tecnopedagogía orienta al 

docente a integrar de forma estratégica las TIC en el contexto formativo (Cejas y 

Navío, 2020), convirtiéndose en una propuesta docente para desarrollar 

habilidades técnico-pedagógicas hacia aprendizajes significativos (Alvarado, 2020). 

Aunado a ello, las experiencias tecnopedagógicas del docente involucran 

situaciones de aprendizaje que aborden las necesidades del estudiante al 

desarrollar competencias en la virtualidad (Garduño y Salgado, 2020; Gurukkal, 

2021). Por lo tanto, las experiencias tecnopedagógicas ofrecen la oportunidad de 
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innovar, haciendo uso constructivo de la tecnología (Britto y Díaz Barriga, 2020).  

 

El desafío se hace mayor cuando los docentes al planificar, ejecutar y evaluar sus 

propuestas educativas, resultan poco pertinentes y desvinculadas al uso eficiente 

de la tecnología. Al respecto, los documentos de planificación deben evidenciar el 

desarrollo de experiencias tecnopedagógicas en los docentes, mediante el 

fortalecimiento de competencias digitales, el uso de recursos didácticos 

relacionados a la digitalidad y las estrategias que forman parte en la pedagogía 

digital. La UNESCO (2018) declara que existe la necesidad en los docentes 

desarrollar experiencias pedagógicas y tecnológicas en clase. Por lo tanto, en la 

presente investigación se abordará la tecnopedagogía desde las experiencias 

educativas y propuestas pedagógicas concretas a favor de la mejora de los 

aprendizajes. 

 

Respecto a los antecedentes internacionales destacan los aportes de Romero et al. 

(2022) quienes describen un marco en relación a las herramientas 

tecnopedagógicas, así también la investigación de Fiallo (2022), quien realiza un 

análisis de la tecnopedagogía como factor de la calidad educativa. Además, 

Balladares y Valverde (2022) plantean los fundamentos del modelo 

tecnopedagógico TPACK que incluye el conocimiento tecnológico, pedagógico y de 

contenido (Cabero y Barroso, 2016 y Dos Santos et al., 2021) propuesto para la 

formación docente que debe ser permanente y tecnopedagógica. En ese sentido, 

los antecedentes mencionados permitieron una revisión de la literatura sobre 

tecnopedagogía y las subcategorías preliminares. 

 

A nivel nacional, destacan las investigaciones de Gutiérrez (2023) quien aborda la 

tecnopedagogía orientada a la creatividad e innovación desde el currículo, 

diseñando estrategias didácticas mediadas por la tecnología. Sáenz (2020) analizó 

un conjunto de percepciones docentes de instituciones educativas en relación a la 

formación en competencias digitales. Igualmente, Rodríguez et al. (2022) revisaron 

teóricamente los fundamentos del diseño tecno pedagógico; y la investigación de 

Siguas (2022) estableció una propuesta de innovación pedagógica y modelo 

DIAPERU 2021 para desarrollar la tecnopedagogía en docentes. Por lo tanto, los 

antecedentes mencionados brindarán aportes en el ámbito teórico y metodológico 
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para el presente estudio. 

 

De esta manera, el estudio es viable y responde a la línea de investigación 

orientada al diseño curricular, que es planteada por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, porque aborda las experiencias tecnopedagógicas desde 

propuestas formativas de los docentes de una institución educativa. Además, tiene 

una estructura enmarcada en el diseño curricular de la práctica educativa, al 

analizar las propuestas curriculares que los docentes realizan en la actualidad. En 

ese sentido, el subtema que abordará el estudio corresponde a las experiencias 

tecnopedagógicas a nivel institucional desde la planificación curricular y la 

propuesta pedagógica mediada por la tecnopedagogía. 

 

Por lo expuesto, la investigación tiene como objetivo general analizar las 

experiencias tecnopedagógicas de los docentes de secundaria de una institución 

educativa pública de la provincia de Ica. A su vez tiene como objetivos específicos: 

a) Describir las estrategias metodológicas que contribuyen a la formación 

tecnopedagógica de los docentes de secundaria de una institución educativa de la 

provincia de Ica; b) Identificar cómo los docentes de secundaria de una institución 

educativa pública de la provincia de Ica incorporan la tecnopedagogía en sus 

planificaciones curriculares y c)Describir las experiencias de aprendizaje auténticas 

vinculadas a la tecnopedagogía en los docentes de secundaria de una institución 

educativa pública de la provincia de Ica. Además, el estudio tiene un enfoque 

cualitativo porque recoge y busca comprender en profundidad las percepciones y 

experiencias de los sujetos informantes en un contexto específico y real (Hernández 

et al., 2014; Urbina, 2020).  

Así también, la investigación corresponde a un tipo de estudio empírico, el cual se 

basa en la recopilación sistemática de datos sobre acontecimientos reales 

(Acevedo et al., 2007). Por medio del análisis y la interpretación de los mismos es 

posible obtener de manera objetiva resultados de investigación (Cantor, 2002). En 

ese sentido, la investigación empírica se basa en el registro de evidencias, pues 

permite una comprensión dinámica de las situaciones del contexto para demostrar 

la relación significativa de la teoría en un ambiente real (Grajales, 2000). 
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El estudio realizado responde al método de estudio de caso porque permite obtener 

y organizar la información en condiciones adecuadas en una situación específica y 

particular (Ramírez y Hervis, 2019). Al respecto, los hallazgos obtenidos conforman 

el resultado de un trabajo especializado en un contexto específico. Para Ramírez 

et al. (2019), el estudio de caso permite registrar el desenvolvimiento de las 

personas en relación a un fenómeno de la realidad, ofreciendo variadas técnicas 

cualitativas y cuantitativas adaptadas a la situación investigada (Chaverra et al., 

2019). En ese sentido, el método seleccionado analizó el problema para determinar 

acciones y tomar decisiones a través de la intervención de los sujetos en la realidad. 

Por lo tanto, el estudio de caso permitió aprehender la realidad de las experiencias 

tecnopedagógicas de 5 docentes de una institución educativa pública del nivel 

secundaria de manera estratégica y eficiente, analizando las subcategorías 

relacionadas a las dimensiones de la formación tecnopedagógica en los 

participantes y las propuestas pedagógicas y curriculares en un contexto educativo 

en particular. El estudio realizado, también tuvo en cuenta los principios éticos que 

promueve el Comité de Ética de la Investigación de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (2016).  

Este informe de investigación está estructurado en dos partes. La primera parte 

está compuesta por dos capítulos que contienen el marco teórico de la tesis, el 

primero aborda el marco referencial de la tecnopedagogía, el contexto histórico, las 

aproximaciones conceptuales, las teorías o modelos curriculares relacionados, las 

dimensiones de la tecnopedagogía, su relación con la pandemia Covid – 19, y las 

experiencias tecnopedagógicas vinculadas al currículo. En el segundo capítulo, se 

aborda el marco contextual de la tecnopedagogía, su relación con el Currículo 

Nacional de Educación Básica, la influencia de la gestión educativa, la valoración 

causal con la institución educativa, y las adecuaciones curriculares de las 

experiencias tecnopedagógicas de los docentes. En la segunda parte, la tesis se 

divide en dos apartados, el primero aborda el diseño metodológico empleado, el 

segundo presenta el análisis de los resultados después del procesamiento de la 

información, los cuales responden a los objetivos y subcategorías considerados en 

la investigación. Finalmente, el informe presenta las conclusiones y 

recomendaciones a partir de los hallazgos obtenidos y el trabajo metodológico y de 

revisión de literatura realizado. 
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PRIMERA PARTE: MARCO DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 
1. LA TECNOPEDAGOGÍA EN LA EDUCACIÓN 

En el marco referencial de la tesis se hará una descripción de la categoría 

principal de estudio, estableciendo una relación entre el contexto histórico de la 

tecnopedagogía y cómo ha sido abordada a través del tiempo. Asimismo, se 

hace mención a la relevancia de la tecnopedagogía a partir de la pandemia 

Covid – 19, surgiendo así aproximaciones conceptuales mencionadas en este 

apartado. Además, se vinculará la tecnopedagogía con los enfoques 

educativos y curriculares, pasando a definir las experiencias tecnopedagógicas 

como parte de la práctica pedagógica del docente. 

 

1.1. Contexto histórico de la tecnopedagogía 
La tecnopedagogía tiene sus orígenes en el conductismo de Jhon Dewey 

(1916), pues planteó una nueva concepción de la educación, la cual estaba 

relacionada al diseño instruccional con las nuevas teorías del aprendizaje 

y su influencia en el acto educativo. A partir de allí, nace el diseño 

tecnopedagógico vinculado a cómo los estímulos influyen en el proceso de 

aprendizaje, el cual se brinda de forma instruccional. Al respecto, Glaser 

(1962) plantea que el diseño instruccional articula las necesidades y 

características de los estudiantes con las estrategias metodológicas que 

permiten lograr el aprendizaje.  
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Por lo tanto, el diseño instruccional en la educación permite que el proceso 

educativo sea planificado, intencionado, sistemático y reflexivo, de acuerdo 

a las actividades educativas por medio del uso pertinente de los recursos y 

materiales (Smith y Ragan, 1999). En esa línea, la tecnopedagogía propone 

diseños tecnopedagógicos que orientan el accionar docente dentro de las 

clases, haciendo uso de los recursos necesarios en relación al objetivo de 

aprendizaje. Entonces, podemos afirmar que todo diseño tecnopedagógico, 

es un diseño instruccional contemporáneo, que integra la tecnología en el 

quehacer educativo presente en los momentos que involucra el enseñar y 

aprender del docente. 

 

En 1999, Newson acuña el término “tecnopedagogía”, conceptualizándola 

como un conjunto de métodos y acciones de enseñanza y aprendizaje, que 

están asociadas a diversas teorías instruccionales mediadas por la 

tecnología, originando así diseños tecnopedagógicos instruccionales. En 

ese sentido, han aparecido diversos modelos tecnopedagógicos aplicados 

e instruccionales como: ADDIE, ASSURE, MISA, SOLE, etc., quienes 

responden a actividades formativas en relación a las diversas necesidades 

de aprendizaje, el uso de recursos y contenidos, así como la forma de 

evaluación acorde a los propósitos educativos (Balladares y Valverde, 

2022). Por lo tanto, los diseños tecnopedagógicos tienen una base 

instruccional, orientada a potencializar el proceso educativo haciendo uso 

de recursos didácticos pertinentes. 

 

Al respecto, Onrubia (2005) coincide al denominar el diseño instruccional 

como diseño tecnopedagógico, puesto que el proceso de aprender se ve 

fortalecido al integrar los recursos tecnológicos al acto educativo. Por ello, 

la intención de un diseño tecnopedagógico es facilitar los aprendizajes, 

haciendo uso pedagógico de la tecnología. Aunado a ello, Smith y Ragan 

(citado en Alfonso, 2003) sostienen que el diseño tecnopedagógico en la 

práctica configura como estrategia docente para planificar, seleccionar e 

implementar los medios y recursos y así alcanzar los propósitos educativos, 

organizados por el docente y el estudiante.  
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Otro aporte importante es la investigación que realizaron Coll et al. (2008), 

quienes afirman que el diseño tecnopedagógico es la relación de un modelo 

de enseñanza instruccional y tecnológico, planificado por el docente hasta 

la construcción del aprendizaje. Con el auge de la tecnología con mayor 

presencia en la educación y el acceso a redes de internet aparecen 

numerosos recursos multimedia, generando un aprendizaje interactivo, 

flexible y funcional (Taylor, 1995 y Benito, 2005). Además, la incorporación 

pedagógica de la tecnología ha permitido el uso de recursos tecnológicos 

a las prácticas educativas organizadas para efectivizar el proceso de 

formación educativa del estudiante (Coll, 2004). 

 

Respecto a las TIC, estas son recursos que responden a metodologías 

sustentadas en las teorías del aprendizaje, tomando como punto de partida 

las características individuales de los estudiantes y sus necesidades, 

motivando al docente a proponer diseños tecnopedagógicos acorde a sus 

intencionalidades de aprendizaje. Al respecto, dicho diseño debe 

caracterizarse por ser sistemático, evaluable, holístico e integrador 

orientado a lograr el propósito del aprendizaje previsto. En ese sentido, los 

docentes al formar parte de la era digital necesitan desarrollar 

competencias tecnopedagógicas que permitan transformar sus aulas en 

nuevos entornos virtuales para aprender (Wilsmar, 2015).  

 

Schwartzman et al. (2013) afirmaban que el docente debe movilizar una 

serie de capacidades, relacionadas a propuestas innovadoras haciendo un 

uso didáctico, pedagógico y pertinente de la tecnología. Es allí que, la 

definición de tecnopedagogía va tomando sentido, pues involucra 

propuestas genuinas e innovadoras del docente para servir a la mejora de 

la calidad educativa Aunado a ello, Vásquez et al. (2012) define a la 

tecnopedagogía como una propuesta efectiva, que incorpora en el proceso 

de enseñanza medios tecnológicos, siendo así el docente un 

“tecnopedagogo”, quien es el responsable de potenciar los aprendizajes, 

atendiendo a las exigencias educativas de un contexto educativo real. Por 

lo tanto, la tecnopedagogía es una propuesta actual que orienta el proceso 
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de enseñar, haciendo uso de la tecnología de manera didáctica, reflexiva y 

pertinente hacia la mejora de los aprendizajes. 

 

1.2. Aproximaciones conceptuales de la tecnopedagogía 
La tecnopedagogía como categoría de estudio, ha sido poco abordada 

conceptualmente, siendo en algunos casos confundida como pedagogía 

digital, competencias digitales o uso de las TIC en la enseñanza. Sin 

embargo, la tecnopedagogía va mucho más allá de estos conceptos porque 

requiere de un proceso formativo del docente, planificado y reflexivo, 

didáctico y metodológico que movilice capacidades para desarrollar 

competencias, tanto en el docente como en el estudiante. 

 

Para Jaramillo y Jaramillo (2018), la tecnopedagogía es la combinación de 

los recursos pedagógicos y tecnológicos que generan enfoques y 

conceptos que sirven de soporte a la enseñanza y aprendizaje. Para, 

Cabezas (2019), la tecnopedagogía es el uso de herramientas digitales 

seleccionadas en base a las características individuales de los estudiantes, 

creando actividades y recursos de apoyo a la labor educativa, con la 

finalidad de desarrollar capacidades en el estudiante, donde el docente 

ponga en práctica estrategias con fines didácticos. Asimismo, Figueroa 

(2019), sostiene que la tecnopedagogía es un nuevo paradigma educativo, 

propio del siglo XXI, ya que forma a ciudadanos digitales preparados para 

adaptarse a los diversos cambios de la sociedad.  

 

Para Garduño (2020a), la tecnopedagogía configura la forma del docente 

al enseñar, pues releva a la tecnología y al uso de la misma basada en la 

creatividad e innovación, creando así estrategias, desarrollando 

habilidades y evidenciando destrezas que ayudan a potenciar el 

aprendizaje acorde a los propósitos establecidos. Aunado a ello, Mejía et 

al. (2020) afirma que la tecnopedagogía es una propuesta educativa que el 

docente asume implementando técnicas, medios o recursos para 

desarrollar el proceso educativo con innovación y creatividad. Ello se 

complementa con lo señalado por Ruiz et al. (2021) quienes afirman que la 

tecnopedagogía relaciona campos del conocimiento tecnológico y 
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pedagógico que construyen aprendizajes de manera significativa e 

innovadora, a través de experiencias que articulan estrategias dinámicas 

que permiten efectivizar el proceso formativo.  

Finalmente, para Siguas (2022), la tecnopedagogía es definida como una 

competencia docente, pues moviliza una serie de capacidades en la 

práctica pedagógica, generando entornos virtuales de aprendizaje de forma 

didáctica e innovadora en las experiencias educativas mejorando en el 

docente, desempeños y aprendizajes significativos mediados por el uso 

reflexivo y planificado de la tecnología educativa. 

 

1.3. La tecnopedagogía a partir de la pandemia del Covid-19 
La pandemia del Covid-19 evidenció un hito en la práctica docente, puesto 

que desafió a los docentes a adaptar su enseñanza a nuevas estrategias 

educativas, incorporando de manera eficiente la tecnología (Balladares, 

2020). Al respecto, la pandemia obligó a que la enseñanza se brindara de 

manera virtual, creando nuevos entornos de aprendizaje haciendo uso de 

la virtualidad. En ese sentido, la inserción tecnológica a la enseñanza creó 

nuevos paradigmas y concepciones educativas, incorporando las TIC al 

proceso educativo (Higuera et al., 2020). Por lo tanto, la transformación de 

la forma en la cual, el docente enseña creó el paradigma de la 

tecnopedagogía, que según Méndez y Pozo (2021) busca redireccionar el 

proceso de aprender en forma continua usando la tecnología, a que ésta 

contribuya significativamente al logro de competencias y mejora de los 

resultados educativos en los estudiantes.  

 

La tecnopedagogía requiere que el docente asuma el compromiso de tener 

una formación permanente en su desarrollo profesional docente y al usar 

los recursos tecnológicos de forma estratégica y contextualizados a la 

realidad educativa (Pino-Santos et al., 2022). Por ello, surge la 

tecnopedagogía como una propuesta emergente que estructura nuevos 

entornos educativos generando espacios interactivos haciendo uso de 

diversos recursos que favorecen el aprendizaje dinámico y autónomo 

(Hernández & Aranguren, 2022). En tal sentido, la pandemia Covid-19 

desarrolló nuevas modalidades de enseñanza y aprendizaje, ya sea de 
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manera remota, semipresencial o presencial, lo que ha permitido que la 

tecnopedagogía favorezca la innovación de estrategias que el docente 

domine al enseñar, motivando a los participantes a aprender de la 

virtualidad, y generando aprendizajes de calidad (Rodríguez, 2022).  

 

Aunado a ello, la tecnopedagogía ha configurado la enseñanza del docente, 

generando situaciones disruptivas en relación al manejo informativo y 

aplicación de la tecnología en aula (Gurukkal, 2022). Además, la 

tecnopedagogía ha aperturado nuevas características en el aprendizaje, 

puesto que se desarrollan nuevas habilidades no solo en el docente, sino 

también en el estudiante, al ser más autónomo, flexible, y responsable en 

el consumo de información.  Por otro lado, para Fisher y Baird (2020), las 

principales competencias que ha movilizado la tecnopedagogía en los 

docentes es el uso creativo de la tecnología y la innovación al presentar las 

situaciones de aprendizaje. Por lo tanto, la tecnopedagogía desarrolla 

capacidades tanto en docentes como estudiantes, y la pandemia Covid-19 

ha sido el hito fundamental para que se den estos cambios. 

 

De esta manera, la tecnopedagogía no solo permite optimizar los 

aprendizajes, sino que desde la mirada docente permite el desarrollo de 

competencias, tanto didácticas como psicopedagógicas, las cuales están 

orientadas a lograr aprendizajes de calidad (Murillo et al., 2023). 

 
1.4. El enfoque educativo y la tecnopedagogía 

Las teorías educativas que fundamentan la tecnopedagogía, sitúan al 

docente y al estudiante como agentes de transformación educativa, puesto 

que fortalecer al docente implica favorecer el aprendizaje del estudiante, 

más aún, cuando la tecnología toma protagonismo como medio y recursos 

para facilitar la construcción de saberes significativos y pertinentes a los 

cambios de la sociedad. En ese sentido, la tecnopedagogía se fundamenta 

en las siguientes teorías y enfoques educativos: 
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1.4.1. Teoría instruccional 

La teoría instruccional propone que el proceso formativo educador es un 

proceso de planificación, preparación y diseño de la propuesta educativa 

en ambientes propicios mediados por recursos para la adquisición de 

conocimientos (Brunner, 1969). Al respecto, Saettler (2004) añade una 

propuesta basada en el desarrollo de contenidos de los estudiantes y la 

teoría del aprendizaje por descubrimiento, mejorando así el modelo 

instruccional de Brunner. Sin embargo, ambos coinciden en que el origen 

del aprendizaje no se encuentra en el contenido del mismo, sino en la 

construcción de los saberes y en evidencias del dominio de lo aprendido 

en un contexto sociocultural y educativo (Martínez, 2009).  

 

Por ello, en la actualidad los diversos diseños tecnopedagógicos tienen 

su base pedagógica en modelos instruccionales que responden a teorías 

educativas centradas en el estudiante, sin embargo, desde la propuesta 

del docente se debe contextualizar la estrategia teniendo en cuenta las 

motivaciones que orientan al estudiante a las necesidades por aprender 

(Pedroza y Crespo, 2017). Por ello, a pesar de las críticas actuales a los 

diseños instruccionales al considerarlos meramente mecánicos, con el 

auge de la tecnología se convierten en importantes propuestas de mejora 

de la enseñanza, validados en múltiples contextos orientados a lograr 

una formación de calidad del docente. 

 

1.4.2. Teoría constructivista 

Para el constructivismo, el estudiante constituye un participante activo en 

el proceso de aprender pues es responsable de la construcción de sus 

saberes haciendo uso de sus procesos mentales (Díaz y Hernández, 

1999; Piaget, 1978). Sin embargo, la figura del docente se ciñe a la 

facilitación y organización de los saberes, por lo que el docente asume la 

conducción y facilitación de la estructura de cómo aprender y la forma de 

cómo presentarla a los estudiantes en un contexto sociocultural que 

permita aprender del medio (Vygotsky, 1978).  
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El constructivismo está relacionado con la tecnopedagogía porque busca 

una mayor interactividad entre el docente y estudiante, así como el 

desarrollo de experiencias educativas significativas que contribuyan al 

desarrollo de habilidades de acuerdo a las necesidades reales y de 

contexto (Bolaño, 2020).  En ese sentido, el constructivismo aporta a la 

tecnopedagogía, puesto que busca la forma de apropiar el conocimiento, 

haciendo un análisis curricular, la contextualización de lo que se enseña, 

y la búsqueda de nuevos aprendizajes a favor de la mejora de la realidad 

educativa.  

 

Por lo tanto, la tecnopedagogía sintetiza de forma pedagógica y curricular 

los principios fundamentales del constructivismo dando énfasis al 

aprendizaje activo en un entorno educativo y social (Vygotsky, 1978). 

Todo ello permitirá desarrollar capacidades asimilativas y de 

acomodación en la información propia de comprender el mundo (Piaget, 

1978), y la forma de relacionar las experiencias previas con nuevas 

estructuras cognitivas generando vínculos entre lo que ya se sabe, y lo 

que se tiene por aprender (Ausubel et al., 1983).   
 

1.4.3. Teoría conectivista 

La tecnopedagogía se sustenta en los aportes de Siemens (2004) quien 

centra el aprendizaje bajo la era digital del docente y estudiante, teniendo 

la tecnología notable presencia en el aprendizaje. Al respecto, el 

conectivismo surge como teoría educativa, puesto que vincula el 

aprendizaje con el acceso a la información, estableciendo un conjunto de 

redes y nodos desarrollando habilidades educativas dentro de espacios 

digitales.  

 

Siemens (citado en Gutiérrez, 2012) plantea que el conectivismo vincula 

las actividades educativas con la digitalidad, asegura el proceso de 

aprendizaje, las redes son variadas al acceder a la información, apertura 

la capacidad de aprender y facilita el aprendizaje continuo y autónomo, 

mediante la interconexión de ideas mediadas por la tecnología.  
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Finalmente, el conectivismo puede ser visto como una propuesta 

innovadora, que en relación a la tecnopedagogía busca articular de forma 

pertinente la enseñanza y tecnología (Siemens, 2005) para transformar 

el aprendizaje del grupo educativo en experiencias significativas y así 

poder desarrollar competencias de manera articulada entre el docente y 

el estudiante (Basurto et al., 2021). 

 

1.4.4. Teoría socioformativa 

En la sociedad del conocimiento en la cual vivimos, debemos convivir con 

el acceso inmediato a la información, pues buscamos dar solución a las 

diversas problemáticas que atañen a la sociedad. Precisamente la 

educación desde la socioformación busca adaptar el conocimiento de 

forma colaborativa para resolver las demandas sociales, teniendo como 

apoyo la tecnología al servicio educativo (Tobón, 2004). Al respecto, el 

reto de la sociedad actual enmarcada en el conocimiento será que los 

docentes asuman la capacidad de desarrollar proyectos contextualizados 

para formar ciudadanos digitales que puedan hacer uso eficiente de la 

tecnología. En ese sentido, la socioformación se convierte en un enfoque 

educativo orientado a formar de manera integral al estudiante, mediante 

la colaboración y participación activa de los agentes educativos, capaces 

de gestionar el conocimiento y poder resolver de manera eficiente la 

problemática de su contexto con una visión multidisciplinaria (Tobón, 

2013a, 2013b).  

 

La tecnopedagogía está íntimamente relacionada a la socioformación 

porque busca formar un docente socioformativo. En ese sentido, busca 

articular acciones pedagógicas formativas integrales y así formar 

competencias en los estudiantes, mediante un currículo participativo y 

dialógico, adaptado a las demandas tecnológicas y con la posibilidad de 

afrontar los retos sociales actuales (Tobón, 2012a). Aunado a ello, la 

formación tecnopedagógica del docente y las experiencias 

tecnopedagógicas en la práctica, permitirán que el docente sea capaz de 



14 
 

gestionar el conocimiento, resolver problemas complejos, sea reflexivo 

en busca de la mejora continua, integral y comprometido con su contexto 

y que tenga claro los propósitos educativos para sus estudiantes (Tobón, 

2012b).  

 

Por lo tanto, las experiencias tecnopedagógicas sustentadas en la 

socioformación crearán en el docente, espacios de interacción con los 

estudiantes y cimentarán su enseñanza en herramientas tecnológicas 

con sustento pedagógico y didáctico. Además, el docente estará 

preparado para una constante retroalimentación que busque una mejora 

continua para el logro de situaciones educativas planificadas (Martínez 

et al., 2019). 

 

De esta manera se ha abordado la tecnopedagogía, dando un sustento 

conceptual, histórico, pedagógico y curricular, siendo la tecnopedagogía 

uno de los factores claves en la sociedad enmarcada en el conocimiento 

y en la información para formar estudiantes competentes que puedan 

adaptarse a los cambios de una sociedad cada vez más globalizada y a 

profesores que requieren adquirir más competencias para una práctica 

pedagógica de calidad. 

 

1.5. Dimensiones de la tecnopedagogía 
La tecnopedagogía como categoría de investigación se enmarca en 

dimensiones, que van desde usar la tecnología y su vínculo educativo, 

hasta desarrollar variadas capacidades y competencias articuladas con lo 

tecnológico, pedagógico y didáctico. En ese sentido, las dimensiones de la 

tecnopedagogía permitirán comprender la importancia de su desarrollo 

como parte de la propuesta educativa de los docentes en clase pues busca 

el logro de competencias y aprendizajes. 

 

1.5.1 Tecnología educativa 

Para Area (2009), la tecnología educativa es un medio que permite el 

conocimiento pedagógico y digital, y que estudia el proceso en el cual el 
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docente enseña por medio de la tecnología en diversos escenarios 

educativos. Para la tecnología educativa, las tecnologías de información y 

comunicación son recursos que permiten interactuar entre el aprendizaje y 

el estudiante. Además, Area (2009) sostiene que la tecnología educativa 

permite el acceso al conocimiento en espacios pedagógicos haciendo uso 

pertinente de recursos didácticos digitales. 

 

Sancho Gil et al., (2015), plantea que la tecnología educativa es parte de la 

educación ya que concibe, aplica y valora los procesos educativos del 

docente y estudiante, de forma sistemática usando variados medios para 

alcanzar propósitos planteados por el docente. Por ello, desde la 

perspectiva tecnopedagógica, existe una estrecha relación entre educación 

y tecnología, puesto que ambas establecen una interacción, entre lo técnico 

y lo humano para efectivizar el aprendizaje (UNESCO, 2008).  

 

En la actualidad, la tecnología educativa implica relacionar la tecnología y 

los recursos digitales con el conocimiento, la investigación, la innovación y 

la formación docente capaz de vincularla de manera pedagógica en los 

procesos educativos (Prendes, 2018). Por su parte, Cabezas (2019) señala 

que la tecnología educativa tiene como propósito mejorar el servicio 

educativo por parte del docente, para así poder interactuar, evaluar y 

retroalimentar de manera pertinente las habilidades adquiridas tanto por el 

docente como por el estudiante. Finalmente, la tecnología educativa 

involucra el empleo de medios y recursos digitales, así como el uso de 

plataformas y aplicativos que, al formar parte de los procesos educativos, 

asume un fin formativo e instruccional (Sánchez, 2018).  

 

1.5.2. Competencias digitales 

En el docente, las competencias digitales son claves para enriquecer la 

práctica pedagógica pues agrupan un conjunto de capacidades en el cual 

la tecnología influye en el desempeño y práctica pedagógica docente. 

Desde esa perspectiva, el docente asume diversos roles en aula al ser un 

mediador, facilitador y motivador en el aprendizaje, logrando saberes 
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significativos y contextualizados (Ocaña et al., 2020).  

 

Desarrollar competencias digitales en el docente implica que se propongan 

nuevas experiencias educativas y didácticas mediadas por la tecnología en 

aula. Para Jiménez et al. (2020), las competencias digitales conjugan 

destrezas y habilidades para poder procesar la información y construir el 

conocimiento, permitiendo desarrollar situaciones problemáticas en 

contextos reales y haciendo uso crítico de las TIC.  

 

Desde la visión tecnopedagógica, el docente tiene que poseer 

competencias digitales que son transversales a las diversas áreas del 

currículo, orientando al docente a la mejora permanente y su 

perfeccionamiento (Guillén et al., 2018). Para Esteve (2015), el docente 

debe ofrecer diversas herramientas tecnológicas, para desarrollar en los 

estudiantes conocimientos, valores, actitudes y destrezas de lo aprendido 

haciendo uso de los recursos tecnológicos. Por ello, se necesita de una 

alfabetización digital, adaptando la práctica docente a las necesidades 

educativas y haciendo uso adecuado de las TIC. Esto, lo reafirma Durand 

et al. (2019), quienes sostienen que las competencias digitales poseen una 

dimensión tecnológica, informacional y de alfabetización, que el docente 

debe emplear con un criterio pedagógico razonado y reflexivo.  

 

Cabe destacar que el uso de la tecnología de manera mecánica e 

instruccional no posibilita el aprendizaje, sino es mediado por el docente y 

construido por el estudiante (Tejada y Pozo, 2018). Por ello, la 

tecnopedagogía busca que el docente desarrolle competencias digitales 

con alto grado de creatividad e innovación, integrando de manera 

significativa la tecnología con miras a lograr aprendizajes significativos y de 

calidad. 

 

1.5.3. Pedagogía digital 

En el docente, la pedagogía digital comprende el estudio y la práctica de 

las tecnologías digitales aplicadas durante la enseñanza y la construcción 

de los aprendizajes. A su vez, emplea los recursos tecnológicos, humanos 
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y materiales planificados, estructurados y con sentido formativo, que 

permitirán desarrollar aprendizajes y competencias que buscan optimizar 

el proceso de enseñar y aprender (Burgos, 2019).  

 

Desarrollar la pedagogía digital en el docente permitirá establecer un 

estrecho vínculo entre el docente y el estudiante, integrando diversos 

medios que posibilitarán el acto educativo (Zevallos, 2020). La pedagogía 

digital tiene bases en teorías educativas, principalmente en el 

constructivismo, puesto que apuesta porque el estudiante construya sus 

aprendizajes mediados por el docente quien empleará de forma didáctica 

los recursos tecnológicos (Meroño et al., 2021). 

 

Entonces, la pedagogía digital permite el uso coherente de recursos 

didácticos digitales, con visión pedagógica y autónoma por parte del 

docente en base a propósitos educativos. Balladares (2018) reafirma la 

posición del estudiante en el proceso educativo, siendo el centro y 

protagonista del mismo. Sin embargo, señala que, al desarrollar la 

pedagogía digital, el docente asume la función de diseñar, planificar y 

evaluar los diversos momentos de los procesos pedagógicos. Por lo tanto, 

la pedagogía digital permitirá al docente, potencializar sus capacidades 

didácticas y metodológicas para implementar con éxito sus propuestas 

educativas y desarrollar competencias bidireccionales, es decir, aprende el 

docente formando al estudiante. 

 

1.5.4. Innovación pedagógica 

Nuestra sociedad actual, orientada a la producción del conocimiento y 

promover la información, evidencia que los cambios en educación suelen 

ser vertiginosos, dialécticos y en constante transformación (Loja y Suco, 

2021)). Ello exige que los maestros, adapten constantemente sus 

propuestas educativas atendiendo a las diversas demandas de la sociedad 

y el entorno. Al respecto la UNESCO (2008), señala que los cambios de la 

sociedad educativa y la presencia de la educación tecnológica requieren 

por parte del maestro innovación en los diversos escenarios educativos. 
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En conclusión, la tecnopedagogía se enmarca en un conjunto de 

habilidades propias del docente, que buscan desarrollar nuevas 

competencias en los estudiantes, haciendo uso efectivo de la tecnología, 

pero además requiere de un compromiso y reflexión del docente por 

proponer situaciones auténticas de aprendizaje, y tener capacidad de 

innovar experiencias que cumplan con los propósitos educativos 

planificados. 

 

1.6. Experiencias tecnopedagógicas y el currículo. 
A partir de la pandemia Covid-19, los docentes asumieron diversos retos, 

tales como: fortalecer su formación tecnopedagógica, adaptar nuevas 

situaciones de aprendizaje a entornos educativos virtuales, así como 

desarrollar en los estudiantes competencias disciplinares y relacionadas de 

manera transversal a las TIC. Sin embargo, la UNESCO ya en el año 2019 

hablaba que los docentes necesitan desarrollar experiencias pedagógicas 

relacionadas al uso de la tecnología en aula. Es así que los docentes deben 

desarrollar nuevas capacidades que articulen la innovación tecnológica 

para mejorar la facilitación del aprendizaje, utilizando el entorno, y no solo 

adquirir sino fomentar la creación del conocimiento (UNESCO, 2019). En 

ese sentido, las experiencias tecnopedagógicas, son situaciones de 

aprendizaje que los docentes enfrentaron de acuerdo a las motivaciones 

que evidencian los estudiantes a la emergente necesidad de intentar 

desarrollar competencias en la virtualidad (Garduño y Salgado, 2020).  

 

Estas experiencias tecnopedagógicas, permitieron desarrollar nuevas 

situaciones de aprendizaje en los docentes actualizados y orientados 

mejorar su práctica. A su vez, dichos aprendizajes respondían a una 

construcción social por la necesidad de aprender del contexto, empleando 

el conectivismo como enfoque educativo al proponer situaciones de 

aprendizaje y el deseo de aplicar nuevos recursos que permitan interactuar 

con los estudiantes en la virtualidad.  
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Para Garduño y Salgado (2020), el docente tecnopedagógico se denominó 

webcente porque formó comunidades de aprendizaje en el ámbito virtual, 

desarrollando el compromiso de autogestionar sus aprendizajes, desde la 

participación activa del docente. Para Brito y Diaz Barriga (2020), las 

experiencias tecnopedagógicas ofrecen variadas condiciones para poder 

adecuar la práctica tradicional del docente, hacia una nueva propuesta 

pedagógica orientada a la construcción de nuevos entornos haciendo al 

participante agente activo, mediante un uso constructivo de la tecnología y 

por ende un uso constructivo del conocimiento.  

 

En conclusión, las experiencias tecnopedagógicas evidencian la 

diversificación del aprendizaje pedagógico adecuados curricularmente y 

gestionados por el docente, mediado por un proceso planificado, reflexivo, 

innovador creando redes de conocimiento que permitan atender las 

necesidades educativas en busca de la calidad de lo que se enseña y 

aprende. 
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CAPÍTULO II: MARCO CONTEXTUAL 

 

2. LA TECNOPEDAGOGÍA EN LA GESTIÓN CURRICULAR 

La gestión curricular es fundamental en el proceso educativo porque permite 

establecer los lineamientos, contenidos, enfoques, sistemas de evaluación e 

implementación de la metodología que ha de seguir el docente al servicio. En el 

caso de la tecnopedagogía, muchos docentes no poseen una ruta clara respecto 

al uso pedagógico de la tecnología en clase, lo que origina que no asuma el reto 

de implementarla, más aún cuando el Currículo Nacional lo mencione como una 

competencia transversal. En ese sentido, la tecnopedagogía tiene un 

componente curricular que permitirá al docente no solo aplicar la tecnología en 

sus procesos pedagógicos, sino ser capaz de concretar de manera eficiente sus 

planificaciones curriculares en base a competencias propuestas. 

 

2.1. La tecnopedagogía desde el Currículo Nacional. 
El Currículo Nacional sintetiza las intenciones educativas del sistema 

educativo nacional, estableciendo los aprendizajes que se deben lograr por 

parte de los estudiantes al finalizar la Educación Básica Regular. Además, 

es el marco curricular que expresa las competencias, capacidades, 

estándares de aprendizaje, enfoques transversales y valores que deben 

planificar los docentes en sus propuestas pedagógicas. 

 

Este documento normativo plantea como uno de los retos que debe abordar 

el sistema educativo peruano, la masificación de las tecnologías que 

permiten acceder a la información y formar parte de la comunicación 

educativa globalizada. Al respecto, plantea la noción de globalización 

relacionada al nuevo modo de vida de las personas cada vez con mayor 

necesidad en el uso de la tecnología. En ese sentido, la cultura digital toma 



21 
 

relevancia y se articula con la forma de cultura tradicional de nuestro país, 

vinculando a la tecnología con la noción de identidad.  

 

Por otro lado, el Currículo Nacional (MINEDU, 2016) menciona la necesidad 

que tienen los docentes de la innovación mediada por la tecnología, 

convirtiéndose en un desafío para los docentes para potenciar capacidades 

que permitan adaptarse a los dialécticos e incesantes cambios en la 

sociedad basada en el conocimiento. En tal sentido, el Currículo Nacional 

visibiliza la necesidad que la sociedad demanda, así como las nuevas 

tendencias educativas y socioculturales que la educación desde las aulas 

debe abordar. Por lo tanto, la tecnología al convertirse en un recurso 

necesario para atender las necesidades educativas en la actualidad, 

requiere ser abordada desde la perspectiva tecnopedagógica del docente, 

siendo este un sujeto de mejora continua, perfeccionando sus capacidades, 

conocimientos y actitudes relacionadas al uso pertinente de la tecnología 

educativa en sus propuestas pedagógicas y didácticas. 

 

Uno de los puntos más resaltantes del Currículo Nacional (MINEDU, 2016), 

corresponde al perfil de los estudiantes al egresar de la educación 

secundaria, uno de ellos menciona textualmente “el estudiante aprovecha 

responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC) para interactuar con la información, gestionar su comunicación y 

aprendizaje” (p. 17). Al manifestar claramente la necesidad de trabajar para 

el desarrollo de competencias en el estudiante vinculadas a la tecnología y 

a su uso eficiente, resulta imprescindible que el profesor esté preparado y 

capacitado para lograr los fines educativos expresados en dicho perfil de 

egreso. Para ello, el docente debe gestionar los aprendizajes de manera 

interactiva, creando diversos recursos y materiales digitales, planificar y 

seleccionar las estrategias adaptadas a los cambios del contexto, y trabajar 

valores que permitan al estudiante ser consciente de la responsabilidad, así 

como los usos, beneficios y peligros que conlleva la tecnología.  

 

En ese sentido, la tecnopedagogía tiene notable presencia en el logro de 

estos fines educativos, puesto que el docente debe ser un profesional 
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reflexivo y participativo, dinámico y mediador entre el estudiante y la 

tecnología con fines educativos, trabajando proyectos articulados a 

comunidades virtuales, y la responsabilidad que emana ser partícipe de las 

redes sociales, por lo que la tecnopedagogía no solo apunta a desarrollar 

aprendizajes, sino que permitan al docente formar a los estudiantes 

habilidades de autorregulación y compromiso ético con la sociedad.  

 

Aunado a lo mencionado, el Currículo Nacional (MINEDU, 2016) menciona 

dentro de sus competencias transversales a ser trabajadas por todos los 

docentes del país en educación básica regular, la competencia “se 

desenvuelve en entornos generados por las TIC” (pág. 35), pues lo que se 

quiere es que el estudiante articule sus actividades de aprendizaje con la 

sociedad, interactuando de manera positiva en la virtualidad. Al encontrarse 

en una sociedad dominada por la información tecnológica y el conocimiento 

digital, el estudiante necesita ser capaz de buscar, seleccionar y evaluar 

adecuadamente la información y comunicarse de manera sistemática en 

entornos virtuales de aprendizaje.  

 

En tal sentido, el uso de la tecnología como competencia transversal 

mencionada en el Currículo Nacional (MINEDU, 2016), requiere que el 

estudiante movilice capacidades tales como: “personalizar entornos 

virtuales, gestionar información, interactuar en la virtualidad, crear objetos 

virtuales en diversos formatos” (pág. 151). Estas capacidades permiten que 

el docente desarrolle experiencias educativas y fortalezca sus propias 

capacidades pedagógicas y tecnológicas, puesto que de manera ética y 

pertinente debe proponer situaciones educativas en aula, donde el alumno 

pueda participar activamente de en espacios virtuales de aprendizaje, y que 

el nuevo contexto formativo en el cual se construyan los aprendizajes, estén 

mediados de forma estratégica con el uso pedagógico de la tecnología.  

 

En conclusión, una vez más se necesita que la tecnopedagogía se fortalezca 

en los docentes, puesto que, al desarrollar competencias tecnológicas y 

pedagógicas, se podrán proponer experiencias más pertinentes y adecuadas 
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a las actuales necesidades de los estudiantes que se desenvuelven en el 

ecosistema digital del conocimiento. 

 

2.2. La tecnopedagogía en la gestión educativa 
El acceso a la tecnología en nuestro país ha sido gradual y progresivo, 

siendo las primeras personas en acceder a ella, las que poseían las 

condiciones económicas adecuadas, y en términos de zonas poblacionales, 

las zonas urbanas fueron las más beneficiadas en las últimas décadas. En 

contraste a ello, las zonas rurales han tenido dificultades para tener servicios 

complementarios de internet, equipos tecnológicos y dispositivos móviles, ya 

que según el INEI (2022), solo el 46,8% de las zonas rurales tiene acceso a 

internet, generando dificultades para que las personas estén comunicadas 

en tiempo real con la sociedad cada vez más globalizada e integrada. Por 

otro lado, según los últimos reportes del INEI (2022), el 87,7% de la 

población peruana tiene acceso a internet. Ese mismo contraste geográfico 

y social se evidencia en las instituciones educativas puesto que, a nivel 

nacional, la implementación de espacios tecnológicos y digitales en las 

escuelas y el acceso a internet en los colegios no ha sido tema prioritario por 

parte del Ministerio de Educación y las unidades ejecutoras de gestión 

educativas locales.  

 

Si bien es cierto, en los últimos años muchas instituciones educativas han 

sido dotadas de tabletas, computadoras, proyectores y diversos equipos 

tecnológicos, ello no ha sido suficiente, puesto que las instituciones más 

beneficiadas han sido las ubicadas en zonas urbanas, y dentro de las 

mismas solo han accedido las instituciones emblemáticas o que tienen un 

mayor número de estudiantes (Acho et al., 2021). 

 

Tarazona (2021) menciona que otra política educativa por parte del 

Ministerio de Educación es la existencia de plazas orgánicas docentes en las 

instituciones educativas con la mención de “Profesor de Aula de Innovación”, 

cuya función principal es de brindar soporte tecnológico a los docentes de 

aula, en los niveles de primaria y secundaria. Sin embargo, la medida ha sido 

poco funcional puesto que, en muchas instituciones educativas beneficiadas 
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con dichas plazas, no cuentan con equipos tecnológicos adecuados, y en 

muchos casos desfazados e inservibles. Aunado a ello, los docentes de aula 

se mostraban resistentes a incorporar de forma estratégica, la tecnología 

dentro de los momentos del plan de clase, puesto que se prefería trabajar de 

manera tradicional con los textos escolares proporcionados por el Ministerio 

de Educación.  

 

Un desafío resistente a la mejora y poco abordado por las instancias 

educativas, ha sido fortalecer las competencias digitales y tecnológicas en 

los docentes de forma masiva, en muchos de los casos por la resistencia de 

los propios docentes, y en otro por la falta de políticas educativas orientadas 

a capacitar y actualizar mediante un acompañamiento pedagógico a los 

docentes en aula (Acho et al., 2021). Al respecto, muchos docentes 

necesitaban autoformarse y de manera personal buscaban actualizarse en 

programas, seminarios, cursos y talleres para incluir la tecnología de forma 

estratégica en sus sesiones de clase. En ese sentido, la formación 

tecnopedagógica de los docentes no ha sido eficiente, puesto que muchos 

de los docentes no han sido formados bajo los nuevos enfoques 

pedagógicos que recomiendan la incorporación tecnológica en aula, como 

un recurso potente para lograr consolidar competencias en los estudiantes. 

 

Para Estrada (2021), la pandemia Covid-19 pudo evidenciar de manera 

clara, la brecha educativa en el acceso a la tecnología y conectividad de las 

familias educativas, además de las competencias tecnopedagógicas en los 

docentes quienes tuvieron que adaptarse de forma inmediata a hacer uso de 

la tecnología para asegurar que el servicio educativo en los estudiantes sea 

continuo y obligatorio. Además, Hinojoza y Aguilar (2023) mencionan la 

brecha educativa de los estudiantes y el acceso a las clases virtuales en 

pandemia, ya que se reportaron 581 mil estudiantes que no contaban con 

dispositivos tecnológicos, los cuales no fueron focalizados para la entrega 

de tablets por parte del Ministerio de Educación.  

 

Asimismo, el INEI (2022) reportó que 120 mil estudiantes del país no lograron 

la conectividad a las clases virtuales, siendo los más afectados, los de zonas 
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rurales del sur del país. Además, según estadísticas del Ministerio de 

Educación, el 6,3% de estudiantes desertaron al servicio educativo durante 

la pandemia, siendo la principal razón, la falta de conectividad. Esta 

información nos da luces que las políticas educativas a nivel nacional, 

regional y local, no han sido las más pertinentes en materia de acceso a la 

tecnología y la conectividad a internet, por lo cual miles de estudiantes han 

sido afectados sobre todo en los años 2020 y 2021, y en la actualidad con 

resultados educativos alarmantes, puesto se han visto perjudicados los 

aprendizajes y el logro de competencias previstas, concluyendo que se ha 

visto un retroceso educativo.  

 

Respecto a las competencias tecnopedagógicas de los docentes durante los 

últimos años, se evidenció que muchos de ellos no estaban familiarizados 

con el uso de la tecnología educativa. Para Hinojoza y Aguilar (2023), el 

primer desafío de estos docentes fue el aprender aplicaciones, programas, 

y herramientas de comunicación que permitieran seguir brindando el servicio 

educativo a los estudiantes. El segundo desafío fue la adaptación de las 

situaciones de aprendizajes al nuevo contexto mediado por la virtualidad, es 

decir, proponer situaciones educativas adaptadas e innovadoras, en las 

cuales, el estudiante pueda aprender y asegurar así el cumplimiento de los 

propósitos educativos.  

 

El tercer desafío fue el aprender a evaluar en la virtualidad, puesto que 

resultaba difícil cotejar, recoger información y evidenciar el logro de 

competencias en situaciones atípicas, en las cuales ni estudiantes ni 

docentes estaban preparados, limitando a evaluar solo productos tangibles 

que elaboraban los estudiantes, y más aún sin instrumentos de evaluación 

pertinentes que registraban de forma progresiva el aprendizaje de los 

estudiantes. Finalmente, el cuarto desafío fue trabajar en momentos de 

incertidumbre, miedo, inestabilidad, y duelos personales, puesto que de 

manera directa o indirecta muchos docentes fueron afectados por contagios 

y pérdidas familiares, que no contribuyeron a que los docentes puedan 

desempeñarse de manera óptima en su labor educativa. Aunado a su salud 

mental que se vio perjudicada con muchos episodios de estrés, ansiedad, 
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desmotivación y miedo a proponer nuevas situaciones educativas y, puesto 

que en muchos casos la respuesta de los estudiantes a las clases virtuales, 

no eran las esperadas por los docentes. 

 

En ese marco, la estrategia de gestión educativa para formar competencias 

tecnopedagógicas en el docente no ha sido la más óptima, pues  se ha 

evidenciado debilidades en preparar al docente en el uso de dispositivos 

tecnológicos educativos, además, no se ha formado al docente en el uso de 

recursos didácticos digitales, orientarlo a proponer situaciones creativas e 

innovadoras incorporando la tecnología en los procesos pedagógicos, y este 

componente ha sido clave para poder lograr aprendizajes de calidad 

(Garagatti et al., 2022). Si bien, los docentes han tenido que adaptarse a la 

virtualidad como una necesidad para seguir laborando, las políticas de 

gestión educativa en la actualidad con el servicio educativo presencial en las 

instituciones educativas, no han evidenciado cambios significativos para 

cubrir las brechas y demandas expuestas líneas arriba, por lo que se sigue 

trabajando en muchas instituciones de manera tradicional, y siendo la 

tecnología un recurso ajeno a las clases, en muchas instituciones educativas 

(Siguas, 2022).  

 

Por lo tanto, se necesitan de políticas públicas derivadas del Ministerio de 

Educación, y que los gobiernos regionales en alianzas con las Direcciones 

Regionales de Educación, destinen recursos a las Unidades de Gestión 

Educativas Locales a nivel nacional, para que puedan no solo dotar de 

equipos técnicos y educativos a las instituciones, sino que se ejecuten 

esfuerzos por fortalecer las competencias tecnológicas y pedagógicas en los 

docentes y así proponer experiencias educativas significativas, auténticas y 

articuladas a las demandas actuales, en donde el docente pueda ser capaz 

de desarrollar su didáctica en aula haciendo empleo de la tecnología como 

recurso fortaleza a su propuesta de enseñanza. 
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2.3. La tecnopedagogía en la institución educativa 
En muchas instituciones educativas del país se ha evidenciado que los 

docentes se mantienen ajenos a incorporar la tecnología en sus clases, a 

pesar que el Currículo Nacional, lo menciona y lo establecer que, de manera 

transversal, todos las áreas y docentes deben desarrollar en sus estudiantes 

competencias vinculadas con la tecnología (Mateus y Quiroz, 2021). Las 

posibles causas pueden ser: la falta de equipos tecnológicos, la 

infraestructura inadecuada en muchas instituciones, la falta de conectividad, 

y la poca preparación en los docentes, al incorporar de manera pedagógica 

la tecnología en los procesos didácticos (Tarazona, 2021). De esta manera, 

la tecnopedagogía en la institución educativa requiere más que recursos 

tecnológicos, la capacidad de los docentes para planificar, implementar, 

ejecutar y evaluar los aprendizajes incorporando de forma estratégica la 

tecnología en el proceso formativo y educativo.  

 

Estudios recientes mencionan que muy pocos docentes de las instituciones 

educativas tienen experiencias educativas exitosas vinculadas con el uso 

pedagógico de la tecnología en sus experiencias de aprendizaje, y ello se 

puede apreciar en el retorno de los docentes y estudiantes a clases 

presenciales, al observar que los docentes han vuelto a las mismas prácticas 

pedagógicas pre pandemia. Las razones para que se dé esta situación 

puede deberse a las antes mencionadas, sin embargo, una explicación 

adicional puede deberse a que involucrar la tecnología en el aula requiere 

que el docente asuma un cambio educativo, dejando de lado su zona de 

confort al enseñar, que se vea obligado a elaborar material didáctico creativo 

e innovador, que planifique los recursos digitales que respondan a los 

propósitos educativos y que aplique la tecnología con intención pedagógica, 

desarrollando el docente nuevas competencias tecnopedagógicas y a la vez 

las desarrolle el estudiante (Tandayamo y Gómez, 2022). 

 

La incorporación de la tecnología en los momentos pedagógicos de una 

clase, no solo busca que el estudiante aplique o haga uso de alguna 

plataforma digital, aplicativos, programas, sotfwares entre otros, sino que 

sea capaz de interactuar de manera colaborativa y socializadora con su 
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entorno, que se integre a nuevos entornos virtuales desarrollando 

capacidades de orden superior al seleccionar y utilizar la información que 

descubre en internet. En ese sentido, el docente tiene que ser capaz de 

formar al estudiante no solo de manera instruccional, sino que el estudiante 

desarrolla actitudes y una postura ética frente al uso del internet, siendo 

responsable de los que consume y promueve en redes. Al respecto el 

Currículo Nacional busca como estándar de aprendizaje máximo en la 

competencia transversal relacionada al uso de las TIC, que el estudiante 

aplique estrategias y se desenvuelva en entornos virtuales para la creación 

y construcción del conocimiento, siendo capaz de consolidar lo aprendido, 

gestionar la información y compartir sus experiencias en diversos contextos 

socioculturales.  

 

Torres (2021) manifiesta que, para lograr los aprendizajes esperados en 

dicha competencia, la institución educativa debe brindar las condiciones y el 

personal adecuado para tal fin. Por ello, el liderazgo del Director es muy 

importante, ya que es él quien debe gestionar acciones articuladas con 

aliados estratégicos a la institución educativa, para adquirir recursos 

materiales y humanos que permitan accionar actividades orientadas a 

fortalecer las competencias tecnopedagógicas y digitales en docentes y 

estudiantes respectivamente. 

 

Por otro lado, desde la postura del personal jerárquico de la institución, 

llámese Sub director, Coordinadores Pedagógicos, responsables el Aula de 

Innovación, entre otros, deben programar planes de acción para formar al 

equipo de docentes a su cargo, aunado a un monitoreo y acompañamiento 

pedagógico pertinente, y que se establezcan reuniones de trabajo colegiado, 

en el cual el equipo docente pueda intercambiar experiencias educativas y 

se trabaje de manera articulada hacia el mismo propósito. 

 

Empero a los docentes, tienen que generar un compromiso con su práctica 

pedagógica, y que estén dispuestos a incorporar la tecnología en clase, 

entendiendo que es un importante recurso educativo, puesto que el capital 

humano al que se dirigen, son estudiantes que tienen a la tecnología como 
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parte y estilo de vida cotidiana. En tal sentido, los docentes deben desarrollar 

sus experiencias educativas en base a modelos tecnopedagógicos 

adaptables, conocer cuáles son los recursos didácticos digitales que 

permitirán lograr competencias de acuerdo a sus áreas curriculares, indagar 

sobre las novedades educativas en redes, y compartir los logros y superar 

las dificultades que en el proceso se puedan dar (Cejas y Navío, 2020).  

 

Además, un punto medular es que los estudiantes puedan ser evaluados de 

manera formativa, y que la tecnología sea un recurso para la evaluación y 

retroalimentación, puesto que ello permitirá aperturar nuevas formas de 

comunicarse e interactuar de forma bidireccional entre los actores activos 

del aprendizaje (Fiallo, 2022). Por tanto, el docente tiene la responsabilidad 

de generar espacios de interaprendizaje mediados por la tecnología, y 

convertir sus planificaciones curriculares en experiencias tecnopedagógicas 

concretas que respondan a los aprendizajes que se desea lograr. 

 

2.4. Adecuaciones curriculares para las experiencias tecnopedagógicas. 
En múltiples ocasiones se ha concebido la idea que la tecnología no puede 

ir de la mano con el desarrollo integral social y la educación socioformativa 

en los estudiantes, porque el acceso a la misma se constituye en un privilegio 

que apertura la brecha educativa en muchas regiones del país y la utilidad 

de la tecnología se prioriza para fines meramente recreativos (Tandayamo y 

Gómez, 2022). La pandemia Covid 19 ha podido evidenciar que en el caso 

de nuestro país, el acceso tecnológico no es un recurso generalizable en 

todos los estudiantes peruanos, puesto que la diversidad geográfica del país, 

la realidad socioeconómica, la gestión de las autoridades educativas en 

todos los niveles, no han priorizado que los colegios implementen con 

equipos tecnológicos y acceso a internet en las aulas (Oré, 2021). Sin 

embargo, el desafío de la práctica tecnopedagógica docente va en la línea 

de crear y recrear situaciones educativas auténticas, y que la tecnología se 

convierta en un aliado educativo estratégico para lograr aprendizajes 

significativos y que respondan a la necesidad social actual.  
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En tal sentido, el docente debe proponer situaciones educativas que 

respondan a las características de los estudiantes y necesidades del 

entorno, vinculando el contexto educativo y asegurando así desde su 

planificación la pertinencia curricular que permitirá concretar las metas 

educativas institucionales (Brignoni, 2022). Por ello, las experiencias 

educativas tecnopedagógicas deben ser adecuadas y adaptadas a las 

diferencias tanto en estudiantes como el contexto en el que viven (Gutiérrez, 

2023). Es así como, desde la propuesta curricular, las adecuaciones son 

fundamentales, porque permitirán al docente poder planificar de manera 

estratégica las experiencias tecnopedagógicas tanto en los contenidos, las 

actividades educativas, la metodología propuesta, los indicadores y criterios, 

así como en la evaluación y retroalimentación atendiendo a circunstancias 

que necesitan ser abordadas en beneficio de los estudiantes (Gutiérrez, 

2023). 

 

Para realizar las adecuaciones curriculares en las experiencias 

tecnopedagógicas, es fundamental que se adapten modelos 

tecnopedagógicos de acuerdo a los propósitos educativos, motivando la 

participación activa y comprometida de los estudiantes, la didáctica del 

docente que fomente la participación colaborativa de la comunidad 

educativa, articulando situaciones de aprendizaje y que los actores 

educativos puedan desempeñar acciones en bien de los aprendizajes, desde 

sus funciones (Huapaya y Rioja, 2022). En tal sentido, para Corrales (2023) 

las adecuaciones curriculares garantizan que los docentes adapten y ajusten 

el currículo y su práctica educativa en base a las características y aspectos 

de mejora en los estudiantes cumpliendo así los procesos para la 

diversificación y contextualización curricular que son momentos 

determinantes para asegurar la pertinencia curricular. 

 

Entonces la pertinencia curricular se constituye en la identificación clara del 

sujeto de evaluación, el contexto, y el currículo y cómo ello contribuye a la 

propuesta educativa en relación a su entorno (García, 2002). Al respecto, es 

definida como el momento de adaptación de la educación y adecuación de 

los procesos educativos al contexto social en la cual se desenvuelve la 
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comunidad educativa. Para ello, existe una relación estrecha entre la 

propuesta curricular y el entorno en el que se desenvuelve el estudiante 

(Sotelo et al., 2016). Es decir, durante el proceso de pertinencia curricular se 

deben adecuar competencias, contenidos programados, en base a lo que los 

estudiantes necesitan, teniendo en cuenta el perfil de lo que se desea lograr 

al finalizar el proceso formativo (Tovar y Sarmiento, 2011). Por lo tanto, la 

pertinencia curricular de la propuesta educativa está vinculada con la calidad 

y cómo los componentes se articulan de manera coherente con el diseño 

curricular adoptado por el profesor.  

 

Finalmente, las experiencias tecnopedagógicas propuestas por el docente 

debe tener en cuenta al contexto, las intenciones educativas, los recursos 

didácticos y tecnológicos, la reflexión continua de la práctica pedagógica, la 

creatividad e innovación al presentar los aprendizajes, y la evaluación 

formativa que garantizarán que se cumplan los fines del perfil de egreso de 

los estudiantes establecidos en el Currículo Nacional, y así desarrollar 

competencias tecnopedagógicas los docentes y estudiantes con miras a 

lograr aprendizajes de calidad y contribuir así a la mejora educativa. 
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SEGUNDA PARTE 

DISEÑO METODOLÓGICO Y RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
CAPÍTULO I: DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Este capítulo presenta el diseño metodológico en relación al problema y los 

objetivos de la investigación. Al respecto, se sustenta el enfoque, nivel y método 

empleado en la investigación, así como las técnicas e instrumentos aplicados 

para el recojo de información, el diseño y la validación de instrumentos y los 

procedimientos éticos para tratar la información. En ese sentido, se procederá 

a detallar el procesamiento, organización y análisis de los hallazgos e 

información obtenida. 

 
1.1. Enfoque metodológico de la investigación 

El estudio responde a un enfoque cualitativo porque abarca de manera 

significativa la comprensión de diversos temas de estudio e investigación 

expresados en las categorías y subcategorías. En ese sentido, esta 

investigación recoge y busca comprender en profundidad las percepciones 

y experiencias de los sujetos informantes en un contexto específico y real 

(Hernández et al., 2014; Urbina, 2020).  

 

Al respecto, la investigación cualitativa está orientada a realizar un 

cuestionamiento de la realidad, y cómo el conocimiento se va construyendo 

basado en las experiencias de los sujetos participantes con el mundo, 

mediante una intervención activa de los agentes en su contexto (Urbina, 

2020). Por lo tanto, la investigación busca comprender la realidad en sí 

misma de los fenómenos sociales a partir de la intervención y percepción de 
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los actores educativos, y recoger sus experiencias en el proceso de 

construcción gnoseológica de un ámbito de la realidad (Urbina, 2020). 

Finalmente, al ser una investigación vinculada a la educación, se requiere 

establecer un vínculo entre el investigador y los informantes de la 

investigación generando conocimientos, los cuales requieren de un proceso 

de construcción, interpretación y significatividad de los agentes y situaciones 

que intervienen en el proceso educativo (Espinoza, 2020). 

 

Así también, la investigación corresponde a un estudio empírico, el cual se 

basa en la recopilación sistemática de datos sobre acontecimientos reales 

(Acevedo et al., 2007). Por medio del análisis y la interpretación de los 

mismos es posible obtener de manera objetiva resultados de investigación 

(Cantor, 2002). En ese sentido, la investigación empírica se basa en el 

registro de evidencias, pues permitirá una comprensión dinámica de las 

situaciones del contexto para demostrar la relación significativa de la teoría 

en un ambiente real (Grajales, 2000). 

 

1.2. Problema y objetivos de la investigación 
El problema de investigación se centra en que los docentes de una institución 

educativa pública de Ica, evidencian dificultades para proponer experiencias 

educativas significativas relacionadas a su formación tecnopedagógica, 

convirtiéndose en propuestas educativas con limitaciones en el empleo de la 

tecnología en clase. El problema se agudiza cuando se identifica que no 

existe una coherencia y pertinencia curricular, entre lo que se planifica y lo 

que se concreta en los procesos pedagógicos en el aula. Desde ese punto 

de vista, es fundamental analizar desde las percepciones del docente sus 

experiencias tecnopedagógicas desde el componente curricular, su 

formación vinculada con la tecnología y las experiencias educativas que 

propone en aula, para poder obtener una mirada holística de las propuestas 

pedagógicas que plantea y su funcionalidad en concordancia con los 

propósitos educativos planificados. 
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El estudio responde a la siguiente pregunta científica de investigación: 

¿Cómo son las experiencias tecnopedagógicas de los docentes de una 

institución educativa pública del nivel secundario de la provincia de Ica? 
 

A partir de la pregunta orientadora de la investigación, los objetivos son los 

siguientes: 

Objetivo general: 
Analizar las experiencias tecnopedagógicas de los docentes de secundaria 

de una institución educativa pública de la provincia de Ica. 
 

Objetivos específicos: 
• Describir las estrategias que contribuyen a la formación tecnopedagógica 

de los docentes de secundaria de una institución educativa de la provincia 

de Ica. 

• Identificar cómo los docentes de secundaria de una institución educativa 

pública de la provincia de Ica incorporan la tecnopedagogía en sus 

planificaciones curriculares. 

• Describir las experiencias de aprendizaje auténticas vinculadas a la 

tecnopedagogía en los docentes de secundaria de una institución 

educativa pública de la provincia de Ica. 

 

1.3. Categorías de estudio 
Para el estudio se considera como categoría de investigación las 

experiencias tecnopedagógicas, la cual es abordada desde 3 subcategorías 

como: Formación tecnopedagógica, la planificación curricular de la 

tecnopedagogía y la tecnopedagogía en las experiencias de aprendizaje 

auténticas, por ello se pasará a definir cada una de ellas. 

 
Tabla 1. Categoría y sub categorías de investigación 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 

 
 
 

Formación tecnopedagógica docente 
Es el conjunto de vivencias y cúmulo de 
experiencias que el docente ha adquirido en 
relación al conocimiento, empleo y gestión 
de la tecnología para enriquecer su 
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Experiencias tecnopedagógicas 
Son situaciones de aprendizaje que 

movilizan en los docentes capacidades 

vinculadas al uso y adaptación de recursos 

digitales utilizados con fines didácticos 

mediante una formación tecnológica y 

pedagógica adaptable a nuevos contextos 

educativos. 

propuesta educativa. Se refiere a las 
competencias y habilidades desarrolladas 
mediante estrategias metodológicas 
adaptadas a las necesidades de vincular la 
tecnología con la educación. 
La planificación curricular 
tecnopedagógica 
Es el proceso reflexivo, autónomo, crítico y 
complejo que realiza el docente para 
incorporar recursos didácticos digitales de 
manera estratégica en los documentos 
curriculares de planificación a corto y 
mediano plazo. Este proceso permitirá 
organizar el empleo tecnológico y digital en 
los procesos pedagógicos y didácticos de 
aprendizaje. 
Experiencias tecnopedagógicas 
auténticas 
Son situaciones de aprendizaje que 
vinculan acciones pedagógicas con la 
tecnología para aplicarse en un contexto 
real, proponiendo actividades retadoras, 
motivadoras, pertinentes y significativas 
centradas en el aprendizaje profundo de los 
agentes que construyen el aprendizaje. 

Elaboración propia 

 

1.4. Método de investigación 
El estudio a realizar responde al método de estudio de caso porque permitirá 

obtener y organizar la información en condiciones adecuadas en una 

situación específica y particular (Ramírez y Hervis, 2019). Al respecto, los 

hallazgos obtenidos conforman el resultado de un trabajo especializado en 

un contexto específico. Para Ramírez et al. (2019), el estudio de caso 

permite registrar el desenvolvimiento de las personas en relación a un 

fenómeno de la realidad, ofreciendo variadas técnicas cualitativas y 

cuantitativas adaptadas a la situación investigada (Chaverra et al., 2019). En 

ese sentido, el estudio de caso analizó el problema que permitirá determinar 

acciones y tomar decisiones a través de la intervención de los sujetos en la 

realidad y así realizar una contribución práctica al estudio.  

La finalidad del estudio está centrada en que los docentes puedan reconocer 

su desempeño en aula como tal, a través del análisis de sus experiencias 

educativas en relación al uso pedagógico de la tecnología, así como la 
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propuesta de situaciones educativas de aprendizaje profundo mediado por 

el uso pertinente de aplicaciones digitales en relación a los propósitos del 

docente. 

Por lo tanto, el estudio de caso permitirá conocer las experiencias 

tecnopedagógicas de 5 docentes de una institución educativa pública del 

nivel secundaria, analizando las subcategorías y sus dimensiones en 

relación a los participantes, así como las propuestas pedagógicas y 

curriculares en un contexto educativo en particular.  

La investigación se realizó en una institución educativa pública del distrito de 

Pachacutec, en la ciudad de Ica. La institución educativa tiene 49 años de 

creación institucional, brinda servicios educativos en el nivel secundario, 

cuenta con 35 docentes, 5 miembros del personal administrativo, 536 

estudiantes y se encuentra ubicada en la zona urbana del distrito. Cabe 

mencionar que la mayoría de estudiantes proviene de los anexos del distrito 

y la mayor parte de las familias se dedica a actividades de agricultura, 

ganadería y comercio. La institución educativa cuenta con 18 secciones, 

laboratorio de ciencias, aula de innovación, taller de inglés, áreas técnicas 

de industria alimentaria y electricidad, ello declarado en el Proyecto 

Educativo Institucional. Para el presente estudio es relevante señalar que 

cuentan con acceso a internet, y en el aula de innovación cuentan con 

televisores, equipo de sonido, proyectores, laptops, computadoras, tablets, 

entre otros equipos tecnológicos para que puedan ser empleados, tanto por 

docentes como por estudiantes. 

Para el presente estudio los informantes serán 5 docentes de educación 

básica regular del nivel secundaria en una institución educativa pública de la 

provincia de Ica, seleccionando a docentes que brindaron servicio educativo 

remoto en los años 2020, 2021, 2022, puesto que en el contexto de 

educación remota se exigió aplicar herramientas tecnológicas y recursos 

digitales, y que actualmente se encuentran en ejercicio docente. Los 

informantes seleccionados presentan las siguientes características: 
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Tabla 2. Características de los docentes informantes. 

CÓDIGO DOCENTE 
INFORMANTE SEXO ÁREA 

CURRICULAR 
AÑOS DE 
SERVICIO 
EN LA IE. 

DA1 Docente 1 Femenino Matemática 10 años 
DA2 Docente 2 Femenino Comunicación 8 años 

DA3 Docente 3 Masculino Ciencia y 
Tecnología 5 años 

DA4 Docente 4 Masculino Ciencias 
Sociales 12 años 

DA5 Docente 5 Femenino 

Desarrollo 
Personal, 

Ciudadanía y 
Cívica 

20 años 

Elaboración propia 

Asimismo, los docentes seleccionados corresponden a las áreas curriculares 

con mayor número de horas, además son los que tienen más años de servicio 

en la institución educativa que forma parte del estudio y que enseñan en las 

áreas curriculares mencionadas. 

 

1.5. Técnicas e instrumentos de recojo de información 
Para el recojo de información se aplicó la técnica de la entrevista (Carhuancho 

et al. 2019 y Arias 2020), puesto que se realizaron registros narrativos del 

fenómeno estudiado (Escudero y Cortez 2018; Padua, 2018; Gonzales y 

Pereda, 2020). Al respecto, Folgueiras (2016) sostiene que la entrevista tiene 

como objetivo registrar información personalizada de las experiencias de los 

participantes. Para efectos del presente estudio, el investigador se convierte en 

entrevistador, mientras que, los docentes asumen el rol de entrevistados, 

generándose entre ambos una interacción en torno a la formación 

tecnopedagógica de los informantes. Además, el estudio aplicó la técnica de la 

observación, y el estudio de la planificación curricular mediante el análisis 

documental, puesto que se quiere obtener hallazgos respecto a cómo 

incorporan la tecnopedagogía en los documentos de planificación curricular y 

cómo concretan lo planificado en propuestas educativas y experiencias 

tecnopedagógicas que contribuyan a lograr aprendizajes auténticos. 
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Como instrumento se utilizó en primer lugar, una guía de entrevista 

semiestructurada. Para Folgueiras (2016) esta se realiza bajo un guion previo, 

con preguntas abiertas, flexibles a repreguntas para llegar a la profundidad del 

conocimiento. Es decir, se realiza bajo el modelo de conversación, donde el 

investigador indaga de posibles temas y cuestiones que emergen del diálogo 

horizontal entre entrevistador y entrevistado. En ese sentido, la entrevista se 

diseña a partir de las respuestas abiertas conducidas de manera estratégica por 

el investigador (Ruíz, 1999; Mendoza y Ávila, 2020). Además, la investigación 

contó con el soporte de la ficha de observación semiestructurada para el registro 

de propuestas educativas y experiencias de aprendizaje del docente en ejercicio 

y una guía de análisis documental que permitió conocer cómo estos docentes 

incorporan la tecnopedagogía en los documentos curriculares de planificación.  

 

1.5.1. Diseño y validación de los instrumentos 

Los instrumentos validados fueron: 

• Guía de entrevista semiestructurada, cuyo objetivo fue conocer las 

experiencias tecnopedagógicas docentes al emplear la tecnología 

con sus propuestas educativas en los procesos pedagógicos. El 

instrumento estuvo compuesto por 10 ítems de preguntas abiertas 

que se formularon a los entrevistados. Los ítems respondieron a los 

indicadores establecidos en la matriz de categorización (Anexo 3) y a 

las 3 subcategorías de la investigación. 

• Guía de análisis documental, que busca identificar la formación 

tecnopedagógica de los docentes tanto en los momentos de la 

planificación curricular hasta las propuestas educativas en relación al 

uso eficiente de la tecnología. El instrumento estuvo compuesto por 

15 ítems, que incorporaron los indicadores establecidos en la matriz 

de categorización (Anexo 3) en relación a la planificación curricular 

tecnopedagógica y a las experiencias tecnopedagógicas auténticas. 

Para ello, se analizaron los documentos curriculares de Programación 

Curricular Anual, Unidades de Aprendizaje 5 y 6, así como las 

sesiones de aprendizaje de los docentes informantes. 
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• Guía de observación semiestructurada aplicada para conocer, 

identificar y determinar el nivel de formación tecnopedagógica 

docente evidenciada en los procesos pedagógicos durante las 

sesiones de clase. El instrumento estuvo compuesto por 15 ítems, 

que incorporan los indicadores establecidos en la matriz de 

categorización (Anexo 3) de la planificación curricular 

tecnopedagógica y las experiencias tecnopedagógicas auténticas. De 

esta manera, se observaron las clases realizadas por los docentes 

informantes, previo consentimiento. 

 

1.5.2. Tópicos de la investigación 

Para la elaboración de los instrumentos se tomaron en cuenta las 

subcategorías de estudio y sus indicadores, a fin de construir ítems 

coherentes, pertinentes y que recojan la información acorde a los 

objetivos de investigación: 

Tabla 3. Subcategorías, instrumentos e indicadores 

Subcategorías Instrumentos Indicadores 

Formación 
tecnopedagógica 

docente 

Guía de entrevista 
semiestructurada 

• El aprendizaje del docente de la 
tecnología. 

• Fortalecimiento de las 
competencias tecnológicas y 
pedagógicas del docente. 

• Estrategias tecnológicas y 
recursos digitales empleados por 
el docente en clase. 

• Empleo eficiente, pedagógico y 
didáctico del docente respecto a 
la tecnología. 

• Planificación de la tecnología en 
los procesos pedagógicos. 

Planificación 
curricular 

tecnopedagógica 
Guía de análisis 

documental 

• Planificación de la competencia 
transversal TIC en los 
documentos curriculares. 

• Actividades de aprendizaje 
significativas y auténticas. 

• Medios, estrategias y recursos 
planificados por el docente. 

• Evaluación y retroalimentación de 
los aprendizajes. 

• Empleo de la tecnología por el 
docente en los momentos de los 
procesos pedagógicos y 
didácticos. 
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Experiencias 
tecnopedagógicas 

auténticas 

Guía de observación 
semiestructurada 

• Empleo de recursos didácticos 
tecnológicos y digitales en clase. 

• Innovación, creatividad y 
originalidad del docente 
relacionado a la tecnología. 

• Estrategias de aprendizaje 
propuestas por el docente 
mediadas por la tecnología. 

• Acompañamiento docente e 
interacción con los estudiantes 
en los procesos pedagógicos. 

• Socialización sobre el impacto de 
la tecnología y su importancia en 
el aprendizaje. 

Elaboración propia 

Respecto a los indicadores, son líneas orientadoras para la construcción 

de los ítems que estructuraron los instrumentos aplicados en la 

investigación. 

Los instrumentos mencionados pasaron por un proceso de validación 

bajo la modalidad de juicio de expertos, docentes, metodólogos y 

temáticos que evaluaron la claridad, coherencia, así como la relevancia 

de los ítems y valoraron la aplicabilidad de los mismos. En ese sentido 

los expertos validadores fueron los siguientes: 

Tabla 4. Validadores expertos de los instrumentos de investigación  

JUEZ 
VALIDADOR GÉNERO AÑOS DE 

SERVICIO 
GRADO 

ALCANZADO  CARGO 

Validador 1 Femenino 19 años Doctora en 
Educación  Coordinadora 

Académica 

Validador 2 Masculino 20 años Magíster en 
Educación  Docente 

universitario 

Validador 3 Masculino 27 años Magíster en 
Educación  Coordinador 

de Postgrado 

Validador 4 Femenino 18 años 

Magíster en 
Desarrollo 

Organizacional 
y Recursos 
Humanos 

 Docente 
Universitario 

Elaboración propia 

Para el proceso de validación, cada experto recibió una carta de 

presentación e invitación con la finalidad que pueda formar parte de la 

investigación validando el paquete de instrumentos (Anexo 2), el mismo 
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que contuvo la matriz de categorización (Anexo 3), el diseño del 

instrumento (Anexo 4) y el formato de evaluación por instrumento (Anexo 

5). 

 

1.5.3. Aplicación de los instrumentos 

Para la aplicación de la guía de entrevista semiestructurada, se solicitó a los 

docentes informantes mediante una invitación para que puedan formar parte 

de la investigación, asimismo, se les solicitó el llenado de un consentimiento 

informado. Se pactó con cada uno de ellos la hora y fecha de la entrevista, 

de acuerdo a la disponibilidad de los informantes. Las entrevistas fueron 

grabadas en video utilizando la herramienta de videollamada Zoom. 

 

Respecto a la aplicación del análisis documental, se solicitó a los docentes 

informantes que facilitaran sus documentos de planificación curricular, tales 

como programaciones curriculares anuales, las unidades de aprendizaje 5 y 

6, y las tres últimas sesiones de aprendizaje. Para ello se llenó la guía de 

análisis documental de acuerdo a los ítems planteados y con la información 

obtenida en dichos documentos.  

 

Empero a la guía de observación, se pactó con los informantes poder 

ingresar a las aulas de clase con la finalidad de observar la clase, previo 

consentimiento de la Dirección y Coordinación Pedagógica de la Institución 

Educativa. Se programaron fechas, las mismas que corresponden a las 

aulas y grados analizados en la guía de análisis documental. 

 

1.6. Procedimiento para el procesamiento, la organización y análisis de la 
información 

Para procesar la información y los principales hallazgos se siguió un 

protocolo para seleccionar y codificar los datos de acuerdo a la información 

brindada por los participantes de la investigación, la cual se sintetiza en lo 

siguiente: 
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1.6.1. Guía de entrevista semiestructurada 

Para la aplicación de entrevistas, luego del consentimiento informado, se 

procedió a la grabación de las mismas. Seguidamente, se transcribieron 

las entrevistas, revisando las mismas y eliminando muletillas y 

redundancias que no son útiles a la investigación. Para el procesamiento 

de datos se procedió a codificar los hallazgos resaltantes, relacionando 

dicha información con las subcategorías de estudio. Así se utilizaron 

matrices y se procedieron a realizar las codificaciones abiertas y 

selectivas. Finalmente se procedió a completar la matriz de resultados 

finales, categorizando los hallazgos y triangulando los datos de los 

informantes, identificando así las categorías emergentes. 

 
Tabla 5. Codificación de las entrevistas 

DOCENTE CÓDIGO DE LA ENTREVISTA 
Docente 1 DA1 

Docente 2 DA2 

Docente 3 DA3 

Docente 4 DA4 

Docente 5 DA5 
Elaboración propia 

Como podemos observar en la tabla anterior para asegurar la 

confidencialidad de la información brindada por los participantes, se 

realizaron codificaciones a las entrevistas por docente. 

 

1.6.2. Guía de análisis documental 

Para el recojo de información a través de la guía de análisis documental se 

recopilaron los documentos de planificación de los informantes, tales como 

la programación curricular anual, unidades de aprendizaje 5 y 6, así como 

las tres últimas sesiones de clase. Aunado a ello, se procedió a completar la 

guía de análisis documental por informante, resaltando los aspectos 

vinculados al empleo de la tecnología en clase en los procesos pedagógicos. 

Luego, se seleccionó la información relevante para la tesis a partir de las 

codificaciones seleccionadas. Finalmente, se procedió a triangular la 
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información de las guías de análisis documental de los informantes y llegar 

a hallazgos concretos y generales. 

 

1.6.3.  Guía de observación semiestructurada 

Luego del consentimiento informado de los docentes y una vez pactada las 

observaciones en clase con los participantes, se aplicó la guía de 

observación semiestructurada. Para ello, se observó la clase y los procesos 

pedagógicos de los docentes priorizando la forma cómo incluyen la 

tecnología en clase. Finalmente, de acuerdo a los hallazgos se procedió a 

triangular la información, así como analizar la coherencia curricular entre lo 

planificado y lo llevado a la práctica en las clases. 

 

1.7. Procedimiento para asegurar la ética en la investigación 
El presente estudio mantuvo el respeto por las personas que fueron 

informantes a través de su consentimiento informado, guardando la 

confidencialidad de sus declaraciones, y respetando su decisión de participar 

o no en el proceso de investigación. Además, para salvaguardar la integridad 

y asegurar el bienestar de los participantes, el recojo de información se 

realizó con beneficencia evitando situaciones que vulneren la integridad 

física y mental de los investigados.  

 

Por otro lado, se garantizó durante el proceso de investigación, el derecho 

de los participantes a ser tratados con justicia, equidad y tolerancia respecto 

a sus declaraciones vertidas, evitando juzgarlos. Finalmente, la investigación 

garantizó la integridad científica, mediante la selección y uso de información 

referenciando a los autores y sus hallazgos, ello implica el respeto irrestricto 

a las fuentes que contribuyen al estudio, evitando el conflicto de intereses y 

así promover la honestidad de la información presentada. 

 

Cabe mencionar que para el presente estudio se recurrió a los informantes 

y se les solicitó el consentimiento informado que permitió garantizar de 

manera ética su participación en la investigación. Para ello se le informó a 

cada uno de los participantes el objetivo de la investigación y cómo serían 
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tratados los datos que ellos proporcionen en el trabajo metodológico, Todo 

ello se realizó de manera previa a la aplicación de los instrumentos. Además, 

con el consentimiento de los participantes se procedió a grabar mediante la 

plataforma Zoom guardando en todo momento la confidencialidad de los 

aportes y la identidad de los participantes. 
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo se recogerán todos los hallazgos relevantes que 

proporcionaron los participantes en cada uno de los instrumentos de 

investigación aplicados. Todos ellos abordaron la categoría y subcategorías de 

estudio, los cuales respondieron a la pregunta general ¿Cómo son las 

experiencias tecnopedagógicas de los docentes de una institución educativa 

pública del nivel secundario de la provincia de Ica? 

 

Para el análisis de los resultados se ha dividido en tres partes, de acuerdo a los 

hallazgos obtenidos para cada objetivo. La primera parte corresponde a las 

experiencias de los docentes respecto a su formación tecnopedagógica, la 

segunda corresponde a cómo los docentes planifican sus documentos 

curriculares incorporando la tecnología de manera pedagógica y didáctica, 

mientras que, la tercera parte está referida a las experiencias auténticas y 

significativas que tienen los docentes en aula cumpliendo los procesos 

pedagógicos y cómo concretan lo planificado en la práctica pedagógica y sus 

propuestas educativas.   

 

2.1. Hallazgos respecto a la formación tecnopedagógica de los docentes 
Respecto a los hallazgos obtenidos, los docentes asumen que la pandemia 

Covid-19 representó para ellos un desafío en el campo educativo, puesto que 

mucho de ellos tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones de enseñanza 

y aprendizaje a las que no estuvieron preparados ni formados de manera 

adecuada.   

Se me hizo muy difícil socializar más con las computadoras, pero tuve 

que aprender dada la situación que estábamos por la pandemia, 
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porque tuvimos que incorporar tecnología de manera casi obligatoria 

(DA1). 
El desafío principal del docente fue la capacitación, aprender a 

motivar al estudiante, aprender nuevas herramientas y a poder 

adaptarnos a los cambios (DA3). 

Los docentes no hemos estado capacitados, implementados y aptos 

para afrontar la educación virtual (DA2). 
Es así que coinciden los informantes en que la tecnología es importante 

incorporarla en las propuestas educativas curriculares, sin embargo, representó 

en los docentes un problema el adaptar y aprender nuevas herramientas 

tecnológicas que permitieran asegurar la continuidad del servicio educativo en 

los estudiantes.   

 

Es importante señalar que la mayoría de los docentes mencionan como uno de 

los limitantes que tienen para una adecuada formación tecnopedagógica es la 

variable edad como lo expresa DA5, puesto que muchos de ellos se consideran 

en edad avanzada para poder aprender nuevas tendencias tecnológicas y 

educativas. Además, el factor tiempo es otra limitante, ya que los docentes 

carecen del mismo para invertir en su formación, puesto que necesitan atender 

situaciones familiares laborales y necesidades de su entorno.  

Para mí la tecnología fue una experiencia difícil, puesto que llegó a mi 

cuando ya era mayor, no tenía mucha práctica y la empecé a emplear 

en el colegio (DA5). 

Uno de los limitantes para seguir aprendiendo de la tecnología es el 

factor tiempo y edad, puesto que a pesar que hay personas 

contemporáneas a mi y manejan muy bien la tecnología, mucho 

influye el tiempo destinado a atender asuntos familiares y sobre todo 

laborales (DA5). 
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A pesar que la tecnología tuvo notable presencia antes de la pandemia, la 

misma obligó a los docentes a aprender de diversos recursos tecnológicos y 

digitales para estar aptos a desarrollar las sesiones de aprendizaje en un nuevo 

contexto virtual ajeno a la tradicionalidad de la enseñanza expresados por DA4 

y DA5. 

En la actualidad es casi una obligación que los docentes aprendan a 

emplear la tecnología en clase y hacer así las clases más dinámicas 

(DA4). 

La pandemia nos obligó a aprender de la tecnología, antes no era 

obligatorio, ahora sí (DA5). 

 

 

Algunos de los informantes como DA3 coinciden que necesitaron del 

acompañamiento o apoyo de una persona que los oriente y guíe en este 

aprendizaje de recursos didácticos digitales, algunos recurrieron a familiares, 

colegas, y expertos que estaban más familiarizados con el uso de plataformas 

y herramientas tecnológicas aplicadas a la educación.   

Aprender de la tecnología fue difícil, tuve que apoyarme de un colega 

del aula de innovación (DA3). 

Con la ayuda del profesor del Aula de Innovación, fui aprendiendo 

algunas cosas, que no entendía y no comprendía, pero poco a poco 

fui aprendiendo algo (DA5). 

 

Sin embargo, algunos informantes como DA2 y DA5 mencionan que 

aprendieron ellos mismos experimentando el uso básico de herramientas de 

comunicación, mensajería y videollamadas.  

Tenía conocimiento básico del manejo de la computadora, utilizaba el 

internet para buscar información y para la investigación, desconocía 
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incluso el manejo del WhatsApp, pero tuve que adaptarme y aprender 

(DA2). 

Tuve que aprender a manejar el zoom, WhatsApp, Classroom y otras 

herramientas que me ayudaron a brindar mis clases (DA2). 

Poco a poco fui aprendiendo a comunicarme con mis alumnos 

mediante WhatsApp, aprendí a enviar tareas y a organizar los grupos 

de trabajo (DA5). 

 

Los docentes declaran que fue una experiencia positiva el poder vincularse más 

con la tecnología educativa y que fue una fortaleza en su práctica docente sobre 

todo al enseñar en entornos virtuales de aprendizaje. Sin embargo, mencionan 

que en la actualidad, la tecnología no es parte de la vida cotidiana de los 

docentes en clase, es decir que al llegar a la presencialidad del servicio 

educativo algunos docentes prefieren usar los recursos tradicionales de 

enseñanza. 

Mi vínculo con la tecnología es bastante distante, solo la empleo para 

alguna información y entrega de notas, la educación de antes era 

mejor (DA3). 

Uno de los grandes desafíos del docente es familiarizarse con algunas 

herramientas hoy desconocidas, e ir a la par con lo que aprenden los 

estudiantes, pero es difícil ponerlos en práctica (DA4). 

 

En ese sentido, podemos identificar a partir de las percepciones de los docentes 

que carecen de competencias tecnopedagógicas y que a pesar que la 

tecnología fue un gran aliado de ellos en la pandemia, en la actualidad existe 

una resistencia del docente por aplicar nuevas herramientas tecnológicas y 

educativas como parte de su propuesta pedagógica en clase.  Se puede 

entonces afirmar a partir de los testimonios que los docentes prefieren seguir 

en la zona de confort de la tradicionalidad de la enseñanza y no asumir el 
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desafío que involucra aprender y aprehender de la tecnología. Finalmente, los 

docentes declaran que necesitan formarse más en la tecnopedagogía, pero que 

requieren de un acompañamiento y monitoreo por parte de expertos para poder 

familiarizarse con las nuevas herramientas y aplicaciones educativas que ofrece 

la tecnología a favor de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 

 

2.2. Hallazgos de la planificación curricular tecnopedagógica de los 
docentes 
Al aplicar la guía de análisis documental se tuvo acceso a diversos 

documentos de planificación curricular de los informantes, documentos a 

largo, mediano y corto plazo, tales como la planificación curricular anual, las 

unidades de aprendizaje número 5 y 6, así como las sesiones de clase 

correspondientes a la unidad número 6.   

 

Al respecto, podemos mencionar que, dentro de la planificación curricular 

anual, los docentes contemplan la competencia transversal relacionada a la 

tecnología, la cual se denomina “se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC”, dicha competencia la establece el Currículo Nacional 

de Educación Básica Regular, como una competencia que se debe 

desarrollar en todas las áreas curriculares y en todos los niveles educativos 

por los docentes del sistema educativo peruano.   

 

Desarrollar esa competencia involucra que el docente esté altamente 

preparado en el manejo, incorporación, implementación y evaluación del 

estudiante en el desenvolvimiento solvente de la tecnología con fines 

educativos.  En ese sentido, si el Currículo Nacional menciona que los 

estudiantes deben ser preparados en esta competencia vinculada a la 

tecnología, es coherente afirmar que los docentes también tienen que estar 

capacitados y actualizados al desarrollar esta competencia transversal en 

sus propuestas educativas y curriculares.   

 

Por lo tanto, se logró identificar que los docentes en sus planificaciones 

curriculares anuales mencionan la competencia vinculada a las TIC solo de 

manera declarativa, puesto que no se expresa la metodología, estrategia y 
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evaluación que emplearán para garantizar esta competencia y cómo la 

adaptarán a las áreas curriculares que representan. 

 
Otros documentos curriculares analizados fueron las unidades de 

aprendizaje, las cuales solo mencionan la competencia transversal “se 

desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC” de manera 

declarativa, pero carecen de la dinámica de trabajo y cómo se abordará esta 

competencia dentro de sus situaciones de aprendizaje.  Un aspecto 

importante que se ha identificado en todas las áreas curriculares respecto a 

la unidad 5, es que se está tomando como situación problemática el uso de 

celulares dentro de la institución educativa, abordándola como una 

problemática, la cual se limita a evitar en los estudiantes el uso de dichos 

dispositivos, sin embargo, no se aborda la situación problemática como una 

fortaleza para la formación adecuada en el buen uso de la tecnología con 

fines educativos. Por lo tanto, en vez de lograr resultados educativos 

satisfactorios con situaciones problemáticas reales y de contexto, se evitan 

y no se les da un tratamiento pedagógico y formativo. 

 

En lo que respecta a las sesiones de clase, los docentes informantes no 

aplican de manera directa la tecnología en clase, en algunos momentos han 

asistido al Aula de Innovación para poder proyectar un video o poder trabajar 

algunas diapositivas, sin embargo, la mayoría de los informantes no emplea 

la tecnología de manera directa como parte de su propuesta en clase.  En 

ese sentido, se evidencia un problema del docente en proponer situaciones 

auténticas tecnopedagógicas, además de guardar una coherencia curricular 

entre lo que el docente planifica y lo que ejecuta en sus procesos 

pedagógicos que realiza.   

 

Dentro de los hallazgos obtenidos en la guía de entrevista semiestructurada 

podemos resaltar lo siguiente: 

Siempre planifico algo relacionado a la tecnología, tanto en mis 

unidades y sesiones (DA1). 
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Sin embargo, los informantes DA3 y DA5 difieren de los señalado por DA1 al 

manifestar que: 

A pesar que no la aplico con frecuencia, a veces planifico el uso de la 

tecnología, sobre todo cuando envío fichas o material mediante 

WhatsApp (DA5). 

A veces incorporo la tecnología en mi planificación curricular, la misma 

me resulta difícil, pero también depende las características de la 

sección de estudiantes (DA3). 

Suele pasar que a veces planifico la tecnología en mis unidades y 

sesiones, pero debido a situaciones diversas no la concreto en el aula 

(DA5). 

Ello se interpreta que muchas veces de lo planificado por los docentes no se 

concreta en la práctica misma del docente pues dependerá de los factores del 

entorno los que determine la presencia de la tecnología en los documentos de 

planificación. Al respecto, DA1 prioriza como factor clave para la planificación, 

el contexto y el uso en sí mismo de la tecnología: 

El reto de planificar está de acuerdo a los contextos en los que 

venimos trabajando pues hay muchos estudiantes que no dan un uso 

correcto a la tecnología (DA1). 

 

Un hallazgo importante, es el referido por DA3, DA4 y DA5, quienes consideran 

que la tecnología es importante en todo momento de los procesos pedagógicos, 

pero resaltan que tendrá mayor impacto en la motivación de los estudiantes 

durante la sesión de clase. 

Un momento clave del proceso educativo es la planificación, sin 

embargo, considero que la tecnología tendrá mejores resultados al 

inicio en el momento de la motivación (DA3). 
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Al momento de planificar la tecnología en clase, priorizo la utilidad 

sobre todo en la motivación en los estudiantes (DA4) 

Pienso que la tecnología puede ser incorporada en cualquier 

momento de la sesión de clase, pero más en la motivación (DA5). 

Finalmente, existe una resistencia a proponer actividades educativas que 

vinculen al estudiante y al docente con la tecnología educativa, planificada, 

pedagógica, reflexiva y didáctica, desconociendo por parte de ellos, las grandes 

posibilidades de innovación y aprendizaje profundo que puede generar el buen 

uso de la tecnología como parte de la propuesta del docente. 

 
2.3. Hallazgos de las experiencias tecnopedagógicas auténticas de los 

docentes 
En cuanto a las experiencias tecnopedagógicas se observaron las clases para 

ver el desempeño de los docentes y cómo conducen los procesos 

pedagógicos en sus respectivas secciones.  En ese sentido, la aplicación de 

la guía de observación permitió obtener los hallazgos de que existe una 

disociación muy marcada entre lo que el docente planifica y lo que concreta 

en clase dentro de sus sesiones de aprendizaje.  

 
Figura 1. Resultados sobre el empleo de las experiencias tecnopedagógicas en clase. 
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Dentro de las sesiones de clase, se pudo evidenciar que tres docentes han 

utilizado algunas herramientas tecnológicas como el proyector, diapositivas, 

videos y algunas fichas educativas que los docentes han podido emplear 

haciendo uso de aplicaciones que han favorecido a implementar su clase. Dicho 

hallazgo es reafirmado con los señalado por DA1 y DA4 en la guía de entrevista 

semiestructurada: 

Empleo la tecnología para generar fichas de trabajo, uso de videos 

para motivar en clase (DA1). 

Yo trabajo con herramientas como videos, imágenes, gamificación, 

pizarras interactivas, las cuales son escogidas de acuerdo a los 

propósitos de la sesión (DA4). 
  

Sin embargo, la mayoría de los informantes no emplea la tecnología como parte 

de su propuesta educativa cotidiana,  es por ello que se pudo observar que se 

emplea elementos y recursos tradicionales de enseñanza, tales como libros, 

separatas, cuadernos, pizarras y plumones; y que el empleo de la tecnología 

mayormente está enfocado en realizar las actividades de apoyo fuera de las 

horas de clase,  es decir los docentes envían tareas relacionadas a la 

investigación,  búsqueda de información,  interacción con el internet,  entre 

otras actividades asincrónicas.  

 
Figura 2. Resultados en relación a la planificación de la tecnología en clase 
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Respecto al empleo de la tecnología dentro de los procesos pedagógicos, se 

pudo evidenciar que dos de los docentes están más familiarizados con el uso 

de alguna herramienta digital o recurso didáctico. Un hallazgo relevante 

consiste en que el momento propicio para incorporar la tecnología en clases 

responde al proceso de motivación inicial del estudiante, y en pocos casos se 

emplea dentro el proceso de sistematización y gestión del conocimiento. Sin 

embargo, ningún docente manifiesta emplear la tecnología en el proceso de 

evaluación de aprendizajes, y a pesar de haber manifestado que la tecnología 

puede ser un potente aliado en el proceso de motivación, tal cual lo sostenido 

por DA1.   

Considero que la tecnología es aplicable en todo momento de la 

sesión, pero considero que el primer momento donde debemos usarlo 

sería en la motivación (DA1). 

De esta manera, se pudo evidenciar que el empleo de la tecnología dentro del 

proceso de evaluación es poco familiar para el docente, pues se sigue 

manteniendo el enfoque sumativo de la evaluación al considerarla como un 

momento final del proceso educativo, por lo que queda evidenciado que muchos 

docentes desconocen las diversas herramientas digitales que podrían favorecer 

el proceso de evaluación permanente del estudiante dentro de la clase.  

 
Figura 3. Resultados sobre las experiencias de aprendizaje auténticas 
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Otro hallazgo importante que se ha podido identificar es que la tecnología no 

forma parte de la temática de contextualización de los aprendizajes, es decir el 

docente evidencia problemas para poder adaptar las situaciones de aprendizaje 

expresadas en sus documentos curriculares y llevarlas a la práctica misma, por 

lo que las situaciones de aprendizaje dejan de ser auténticas al no vincular el 

contexto inmediato y entorno de los estudiantes, dentro de la propuesta 

docente.   

Este hallazgo difiere notablemente con lo señalado por los docentes en la guía 

de entrevista semiestructurada, sobre todo lo señalado por DA5. 

He tenido situaciones en los que he abordado el buen uso de los 

celulares en clase, puesto que era una problemática en la institución 

educativa, brindando opciones saludables en su uso, sobre todo para 

temas educativos (DA5). 

Pienso que la tecnología podría permitirnos difundir problemas 

sociales y buscar aliados estratégicos para abordar problemáticas de 

nuestra realidad y comunicar mensajes a la ciudadanía (DA5). 

 

En ese sentido, la contextualización curricular debe articularse de manera 

estratégica y pedagógica con la tecnología, puesto que es parte de la vida 

cotidiana de los estudiantes y su relación con el contexto, abordando de forma 

pertinente la problemática de la sociedad, lo que va en coherencia con lo 

sostenido por DA3. 

Haciendo un uso efectivo de la tecnología, el estudiante puede 

desarrollar muchas capacidades aplicables en la sociedad y a favor 

de los demás (DA3).  

 

Finalmente, se puede afirmar que el docente está regresando a la 

tradicionalidad de la enseñanza. A pesar del tránsito que han tenido respecto al 

uso de la tecnología en la educación, los docentes carecen de recursos y de 
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habilidades pedagógicas para poder crear y recrear situaciones de aprendizaje 

auténticas que permitan desarrollar aprendizajes significativos en los 

estudiantes y que la tecnología se incorpore de manera estratégica acorde a los 

objetivos y fines de aprendizaje. 
 

2.4. Sistematización de resultados respecto a las experiencias 
tecnopedagógicas de los docentes. 
El trabajo de campo y metodológico permitió identificar que los docentes 

requieren de una formación tecnopedagógica adecuada, además la necesidad 

de enriquecer sus propuestas educativas con experiencias innovadoras, 

contextualizadas, dinámicas, y socioformativas que permitan desarrollar 

aprendizajes significativos en los estudiantes.   

 

Al respecto podemos identificar que el docente no posee una formación 

tecnopedagógica acorde a las nuevas demandas, necesidades educativas, y 

características de los estudiantes que cada vez están más vinculados al 

acceso de la tecnología y dominan de manera solvente diversos recursos 

tecnológicos, muchos de ellos aplicados a la educación y a la formación de 

calidad de los mismos.  En esa misma línea, podemos afirmar que al no estar 

preparados los docentes respecto al uso efectivo de la tecnología, ellos no 

están en la capacidad de poder formar a los estudiantes en la competencia 

transversal “se desenvuelven en entornos virtuales generados por las TIC”. 

Por ello, se pueda afirmar que el docente no trabaja de manera adecuada 

dicha competencia al carecer el propio docente de muchas capacidades que 

permiten movilizar un adecuado desenvolvimiento en entornos 

virtuales.  Además, un hallazgo importante es la necesidad de un 

acompañamiento y monitoreo pedagógico de manera permanente bajo 

profesionales y expertos en tecnopedagogía, puesto que se necesita 

desarrollar en el docente una nueva mirada de la educación, la cual esté más 

ligada al uso efectivo y planificado de las herramientas digitales y cómo estas 

pueden contribuir al logro de competencias, capacidades y objetivos de 

aprendizaje propuestos por el docente.  
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Otro punto importante para triangular es que al no contar con todas las 

competencias tecnopedagógicas, el docente no está en la capacidad de 

realizar una planificación curricular adecuada,  pertinente,  diversificada y 

contextualizada a las características que poseen los estudiantes en el ámbito 

digital,  es decir el docente necesita desarrollar nuevos aprendizajes y 

empoderarse de los recursos educativos actuales que permitan dinamizar la 

propuesta educativa y generar aprendizajes auténticos mediados por la 

tecnología.   

 

De esta manera, se puede apreciar que el docente en su planificación 

incorpora la tecnología en muchos casos solo de manera declarativa y no 

existe una ruta marcada del docente para trabajarla e incorporarla de manera 

pedagógica.  Entonces ¿cómo el docente desarrolla competencias digitales si 

el docente carece de las mismas?, ¿cómo las planifica, ¿cómo las 

implementa, ¿cómo las evalúa?, estos serían los nuevos desafíos del docente 

dentro de este proceso de aprendizaje y enseñanza de su área curricular 

mediada por la tecnología.   

 

Uno de los momentos claves de la investigación es identificar que existe una 

falta en la coherencia curricular en lo planificado por los 

docentes,  evidenciada en los documentos de planificación curricular,  la cual 

considera a la tecnología como parte de la propuesta educativa, pero no 

existen los lineamientos claros de cómo se va a trabajar y cómo se va a llevar 

a la práctica en las sesiones de clase. Por lo que, se evidenció una brecha 

muy marcada entre lo que el docente planifica y lo que el docente es capaz 

de concretarlo en los procesos pedagógicos de aprendizaje.  Esta idea se ve 

reafirmada en el proceso de observación de las sesiones de clase, donde no 

solamente se pudo observar que los docentes no se encuentran capacitados 

para desarrollar competencias tecnopedagógicas y situaciones mediadas por 

la tecnología en clase,  sino que muchas veces la planificación curricular solo 

queda en un documento formal,  más no contribuye a generar situaciones y 

experiencias de aprendizaje auténticas que puedan desarrollar aprendizajes 

significativos y profundos en los estudiantes.   
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En esa línea existen capacidades que el docente debe trabajar, no solo 

aquellas vinculadas con la tecnología sino aquellas asociadas a la 

innovación,  la gestión de los aprendizajes, la metodología y didáctica 

empleada,  los recursos pertinentes y acordes a las características de los 

estudiantes,  y profundizar en la evaluación y retroalimentación de los 

aprendizajes, los cuales pueden darse de muchas formas, pero la tecnología 

debería también formar parte de este proceso pedagógico del docente.  

 
Por lo tanto, después del proceso de triangulación se pueda afirmar que las 

experiencias tecnopedagógicas de los docentes informantes necesitan ser 

fortalecidas, que los docentes requieren de mayores recursos para poder 

generar propuestas innovadoras, y que falta desarrollar en los docentes 

competencias pedagógicas, tecnológicas y didácticas, relacionadas a una 

adecuada planificación curricular. Es por ello que, el docente debe atreverse 

a proponer situaciones de aprendizaje auténticas y que se genere un 

compromiso por parte del docente en la medida que asuma la responsabilidad 

de adaptarse a las nuevas demandas educativas y tendencias pedagógicas 

que la sociedad va retando con miras a lograr la calidad educativa. 

 
2.5. Categorías emergentes 

Después del análisis de la información, se pueden identificar también algunas 

categorías emergentes, las mismas que resultaron de los hallazgos que los 

docentes informantes han brindado a la investigación, y que resultan 

relevantes puesto que permitirán llegar a conclusiones más cercanas al 

conocimiento de la realidad misma.  En ese sentido, las categorías 

emergentes identificadas son: 

 
2.5.1. La tecnología y la inteligencia emocional 

Muchos de los informantes declararon que la tecnología fue un desafío 

emocional para ellos, que involucró emociones muchas de ellas negativas 

por parte de los docentes tales como, estrés por el trabajo, desgasto 

emocional, frustración ante los desafíos, miedo al experimentar con la 

tecnología, y desgano por parte de los docentes.   
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Emocionalmente me sentí muy afectada, estresada, deprimida por la 

pérdida de familiares y trataba de motivar brindando ánimos a los 

estudiantes que afrontaban situaciones similares (DA2). 

Como no conoces o dominas alguna herramienta tecnológica me 

sentía abrumada, estresada, desesperada y con ansias de paciencia 

por parte de la persona que me acompañaba (DA3). 

Me estresaba demasiado aplicar la tecnología, por desconocimiento, 

sobre todo en los momentos de monitoreo y supervisión (DA5). 

Me estresé mucho cuando tuvo que dar clases virtuales, no solo por 

aprender a usar la tecnología sino por la coyuntura que vivimos (DA5). 

Estas emociones que experimentaron los informantes permitieron llegar a 

identificar que no solamente en el proceso de enseñanza virtual que tuvieron 

los docentes se movilizaron capacidades pedagógicas, sino también 

emociones y la decisión de afrontar estas situaciones con inteligencia 

emocional.  En ese sentido, la autorregulación emocional y el 

acompañamiento por parte de alguien que apoye a los docentes en este 

tránsito de aprendizaje forzado que representó la tecnología, fue 

fundamental para que puedan sentirse respaldados sea por familiares, 

docentes y expertos que brindaron apoyo no solo académico sino de 

acompañamiento emocional, así como un sustento en el cual los docentes 

se veían fortalecidos.   

Trato de actuar de manera resiliente, no rendirme y tratar de aprender 

poco a poco, manejar mis emociones y pedir ayuda me cuesta a 

veces, pero tengo que hacerlo (DA5). 

Me sentí impotente al no dominar algunas herramientas, tuvo que 

apoyarme en mis familiares (DA3) 
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A veces no me siento bien, me frustro cuando desconozco algo sobre 

todo en la tecnología, y me preocupa la paciencia de los demás al 

momento de enseñarme (DA5). 

A pesar del apoyo que recibieron los docentes, ello no mermó en las 

emociones que debieron trabajarlas, y asimilarlas con inteligencia 

emocional, siendo capaces de resolver situaciones problemáticas y poder 

seguir con su labor educativa a pesar de las difíciles condiciones del 

contexto. 

 

Por lo tanto, la tecnología no solamente movilizó aprendizajes, sino un 

cúmulo de emociones que los docentes tuvieron que afrontar, adaptarse 

regulando sus características personales a las necesidades y que en la 

actualidad aún se muestran resistentes a seguir aprendiendo,  es decir que 

los docentes prefieren estar en una zona de confort brindando una 

enseñanza tradicional, tal cual era antes de la pandemia,  mostrando 

resistencia a desarrollar nuevas situaciones de enseñanza que generen un 

mayor esfuerzo no solo pedagógico sino emocional por parte de los 

informantes. 

 
2.5.2. Acompañamiento tecnopedagógico 

Una categoría importante que se pudo identificar en los informantes es que 

ellos declaran la necesidad de un guía y orientador que pueda conducir en 

parte, el proceso de planificación de la enseñanza, es decir, aliados que 

fortalezcan al docente enseñándole las nuevas tendencias tecnológicas y 

herramientas que podría mejorar su desempeño y optimizar los aprendizajes 

desarrollados en clase.  Los informantes declaran la importancia de ser 

acompañados por un experto, ya sea docente o coordinador que pueda 

orientarlos sobre el uso de diversos recursos tecnológicos, además de 

desarrollar nuevas capacidades pedagógicas y actualización docente 

respecto a cómo abordar el tema de la planificación curricular.   

Considero que la institución debe capacitar a los maestros en 

conocimientos básicos de herramientas digitales para fortalecer las 
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capacidades en cada uno de nosotros, puesto que la educación está 

muy vinculada con la tecnología (DA1). 

En la actualidad recibo apoyo de mis familiares, colegas expertos en 

tecnología quienes me ayudan cuando necesito o no entiendo algo 

(DA3). 

 

Al respecto, los docentes manifiestan la importancia de un docente experto 

en tecnopedagogía que pueda servir de guía y modelo a seguir sobre cómo 

se incorpora de manera progresiva y didáctica la tecnología en las 

propuestas pedagógicas planteadas por el docente.  

Creo que debe haber alguien acompañando y monitoreando al 

docente, no solo en asuntos de tecnología sino en capacidades 

pedagógicas y curriculares (DA5).  

 

Si bien la institución cuenta con un docente encargado del Aula de 

Innovación Pedagógica,  no resulta suficiente puesto que los docentes 

necesitan de un experto que no solo conozca y domine el manejo de la 

tecnología educativa, sino que sea capaz de fortalecer al docente en nuevos 

recursos pedagógicos y didácticos y orientarlo sobre temas educativos 

principalmente en la planificación,  la didáctica mediada por la tecnología y 

la evaluación formativa en la cual necesitan ser fortalecidos. 

Una de las estrategias para formar al docente fueron talleres 

convocados por el Aula de Innovación orientados a instruirnos sobre 

el manejo eficiente de algunas herramientas tecnológicas (DA2). 

Aprender de la tecnología fue difícil, tuve que apoyarme de un colega 

del Aula de Innovación. (DA3) 
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2.5.3. Evaluación y retroalimentación 

Durante el trabajo metodológico se identificó que los docentes planifican la 

evaluación y la retroalimentación en sus documentos de planificación 

curricular, sin embargo, existe un marcado desconocimiento de la evaluación 

formativa que fue reafirmada en la observación en clase.  Los docentes aún 

mantienen el concepto de evaluación sumativa de los aprendizajes, y que 

los mismos deben ser evaluados y calificados al finalizar el proceso 

educativo, desconociendo que el modelo de evaluación formativa plantea un 

acompañamiento permanente y oportuno por parte del docente en el proceso 

de recolección de información para la toma de decisiones 

oportunas.  Además, los docentes plantean que la tecnología tiene mayor 

incidencia positiva en el proceso de motivación y gestión de la información 

durante los procesos pedagógicos, pero todos desconocen el impacto que 

generaría la tecnopedagogía en el proceso de evaluación de los 

aprendizajes, por lo que es un desafío de la investigación poder aportar a 

que los docentes se vean fortalecidos al conocer las bondades que la 

tecnología podría brindar al cumplir con este proceso de evaluación y 

retroalimentación.  

Considero que he mejorado algunos aspectos gracias a la 

tecnología, pero debo mejorar la forma de evaluar y retroalimentar 

haciendo uso de alguna herramienta (DA5) 

Antes se evaluaba de manera tradicional, con libros, apuntes y 

exámenes, en la actualidad he visto que se puede evaluar utilizando 

alguna herramienta tecnológica (DA5) 

 

Respeto a los hallazgos en la guía de entrevista semiestructurada, los 

docentes manifiestan algunas dificultades para darse de manera eficiente 

este proceso de retroalimentación de los aprendizajes. 

Uno de los problemas para retroalimentar mediante la tecnología es 

que muchos estudiantes trabajan, ayudan en casa y se dedican a 
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labores del campo, por lo que no se conectan de manera síncrona a 

la clase (DA2). 

 

Por lo tanto, la tecnología en los procesos pedagógicos se puede trabajar de 

manera transversal y puede contribuir de manera significativa a obtener 

información de los estudiantes y poder tomar decisiones pertinentes de cómo 

acompañarlos en el proceso de logro de sus aprendizajes, haciendo uso de 

una gama muy variada de recursos didácticos que podrían ser planificados 

de manera estratégica por parte de los informantes. 

 
2.5.4. Innovación pedagógica 

Los docentes informantes declaran que un docente del siglo XXI tiene que 

ser innovador y ello implica un docente que sea capaz de adaptarse 

fácilmente a los cambios y demandas educativas, un docente creativo que 

pueda generar impacto positivo y motivación en los estudiantes.   

Considero que un docente innovador debe ser creativo, motivador, 

empático, desarrollar habilidades comunicativas, buen trato con los 

estudiantes (DA5). 
Por ello que, una de las categorías más relacionadas a las versiones de los 

informantes, es que la tecnología va íntimamente ligada con la innovación y que 

el docente al aplicarla en clase se convierte en un docente innovador capaz de 

emplear la tecnología como recurso para lograr los propósitos educativos que 

se ha planteado con sus estudiantes.  Innovar implica que el docente sea capaz 

de proponer nuevas situaciones de aprendizaje fuera de lo tradicional y ello 

ofrece la tecnopedagogía, puesto que el docente al estar altamente capacitado 

en conocer diversos recursos tecnológicos de aprendizaje puede emplearlos de 

manera pedagógica, didáctica y estratégica a lograr los fines y propósitos que 

la sesión plantea. 

La innovación permite al docente crear una estrategia y una forma de 

llegar al estudiante motivando y generando condiciones para la 
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comprensión de los estudiantes creando ambientes interactivos de 

aprendizaje (DA4). 
Tenemos que convivir con las nuevas tecnologías innovadoras, pues 

ya es parte de la vida cotidiana de las personas y repercute en todos 

los ámbitos de la sociedad (DA1).   

Es por ello que, la innovación educativa va de la mano con la propuesta 

tecnopedagógica del docente ya que el docente al ser innovador fácilmente 

podría proponer situaciones de aprendizaje auténticas y experiencias 

tecnopedagógicas que permitan desarrollar aprendizajes de calidad en los 

estudiantes vinculando al entorno,  socializando con sus 

pares,  involucrándose mucho más en la sociedad del conocimiento y la 

información,  desarrollar la parte ética sobre el uso responsable de la 

tecnología y las consecuencias que podría generar el mal uso de la misma 

dentro de la sociedad,  la capacidad de innovación y por medio de la 

tecnología generar acciones de emprendimiento y promoción de los 

derechos y responsabilidades que conlleva ser un ciudadano del siglo XXI.   

Uno de los aspectos innovadores de la tecnología es permitir a los 

estudiantes socializar y trabajar de manera cooperativa interactuando 

con sus pares y asumiendo responsabilidades (DA4). 

Observo que algunos docentes emplean la tecnología en clase, se ve 

dinámico, innovador y los estudiantes ponen interés por aprender 

(DA5) 

 

Finalmente, muchas investigaciones respaldan sobre el aspecto innovador 

de la tecnopedagogía y como la misma desarrolla capacidades positivas y 

experiencias educativas exitosas en los docentes siempre en la línea de 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes y lograr que obtengan 

desempeños positivos y niveles de logro esperados. 
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2.6. Limitaciones del estudio 
Las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la investigación fueron las 

siguientes: 

• En cuanto a las limitaciones de la investigación, el cumplimiento del 

cronograma tuvo que flexibilizarse debido a las múltiples ocupaciones de los 

informantes y la programación de espacios para la aplicación de los 

instrumentos.  

• Además, el aspecto documentario y burocrático que representó la validación 

por juicio de expertos, el consentimiento informado de los informantes, y el 

cumplimiento de procesos como parte del desarrollo del curso de Seminario 

de Tesis II fueron fundamentales y necesarios, pero enmarcó muchos días 

en los cuales el proceso metodológico tuvo que ajustarse a los tiempos 

disponibles.  

• Asimismo, los permisos dentro de la institución educativa y la aceptación de 

los informantes para formar parte del estudio limitaron el cumplimiento de 

tiempos previstos para la elaboración de la tesis. 

• Por otro lado, la revisión de literatura en otros idiomas fue un desafío, puesto 

que se necesitó de programas que ayuden a traducir fuentes científicas para 

que sirvan de sustento teórico a la investigación. En esa línea, al existir 

limitadas fuentes de reciente publicación sobre experiencias 

tecnopedagógicas, se tuvo que indagar en repositorios y revistas indexadas 

de alto impacto en idiomas como el inglés y portugués para poder elaborar 

el informe. 
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CONCLUSIONES 

 

Después del análisis de la información y los hallazgos relacionados al objetivo 

general y los objetivos específicos, se puede concluir lo siguiente: 

• Las experiencias tecnopedagógicas de los docentes evidencian que se 

necesitan desarrollar competencias tecnopedagógicas acorde a las nuevas 

necesidades educativas que poseen los estudiantes, así como las 

características actuales de la institución educativa, pues la tendencia es una 

enseñanza cada vez más vinculada a la apropiación pedagógica de la 

tecnología, si el docente desea desarrollar competencias digitales en los 

estudiantes, el docente tendría que poseerlas y empoderarse cada vez más 

de las mismas. 

• Los docentes que han hecho uso pedagógico de la tecnología en clase, han 

aplicado estrategias metodológicas básicas, tales como el empleo de 

diapositivas, videos, fichas; sin embargo, existe mucha resistencia por la 

innovación y creatividad, por lo que se concluye que las estrategias 

empleadas no contribuyen a la formación tecnopedagógica continua y 

permanente de los docentes. 

• Se observa que los docentes requieren desarrollar una planificación 

curricular pertinente, contextualizada y articulada de manera pedagógica y 

didáctica de la tecnología dentro de sus propuestas educativas, para poder 

desarrollar las competencias transversales establecidas en el Currículo 

Nacional, y lograr aprendizajes mediados por una enseñanza innovadora, 

motivadora, creativa y orientada a la mejora de la educación. 

• Los docentes han evidenciado limitada capacidad didáctica, pedagógica y 

curricular, puesto que la tecnología no debería ser usada solo como una 

herramienta instruccional, sino con fines reflexivos orientados a cumplir 

los propósitos educativos que se planteen en cada área curricular, ello se 

logrará haciendo una planificación tecnopedagógica coherente y pertinente. 

• Las propuestas educativas y experiencias tecnopedagógicas auténticas son 

fundamentales en el proceso educativo, para ello se necesita aplicar el 

alineamiento constructivo, una adecuada contextualización curricular, la 
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pertinencia curricular entre lo que se planifica y los logros de aprendizajes 

que el docente concrete en el aula. 

• Las experiencias tecnopedagógicas están íntimamente relacionadas con la 

innovación educativa, la inteligencia emocional del docente al emplear la 

tecnología, el acompañamiento tecnopedagógico pertinente y el 

fortalecimiento de las competencias del docente al evaluar y retroalimentar 

mediado por la tecnología. 
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RECOMENDACIONES 
 

A partir de las recomendaciones mencionadas se puede sugerir los siguientes 

aspectos que permitirán abordar de manera investigativa la tecnopedagogía y 

complementar los hallazgos obtenidos en la presente investigación: 
• La tecnopedagogía al ser una categoría emergente de estudio en los últimos 

años necesita de más investigaciones básicas y aplicadas que puedan 

sustentar teóricamente esta categoría de estudio y pueda brindar una teoría 

fundamentada en los hallazgos de nuevas investigaciones que contribuyan 

a brindar un aporte teórico sólido y pertinente. 

• Se recomienda que los informantes puedan contar con un programa de 

acompañamiento y monitoreo tecnopedagógico, que permitan orientarlos no 

solamente en la parte de planificación sino en las diversas bondades que 

ofrece la tecnología para enriquecer la práctica pedagógica dentro del aula. 

• Los docentes necesitan fortalecerse en aspectos relacionados a la 

evaluación formativa, las competencias digitales y la planificación curricular. 

Para ello, se recomienda la intervención de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de la provincia de Ica con la finalidad de generar espacios de 

capacitación y actualización docente en temas educativos y curriculares 

• Las experiencias tecnopedagógicas deben ser fortalecidas dentro del equipo 

docente, es decir, aprovechar las reuniones de trabajo colegiado para poder 

no solo tratar aspectos propios de la planificación, pues debe proponerse 

situaciones educativas institucionalizadas y enfocadas por las diversas 

áreas curriculares para poder generar comunidades de interaprendizaje 

entre colegas y así mejorar el desempeño docente vinculado al uso de la 

tecnología. 

• Se recomienda el intercambio de experiencias educativas exitosas y la 

réplica de buenas prácticas docentes dentro de la institución educativa 

respecto a proyectos que involucren la tecnología en las diversas áreas 

curriculares y compartir los logros educativos de manera institucional entre 

la comunidad educativa para poder incorporar a los actores educativos en la 

mejora de los aprendizajes, desde el fortalecimiento del desempeño 

docente. 
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ANEXOS 
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del avance 
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curso Seminario de tesis 1 

• Diana Revilla Figueroa 
• Claudia Araceli Achata 
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• Claudia Araceli Achata 
García  

• Lileya Manrique 
• Harryson Júnio Lessa 

Goncalves 
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• Lorena Gómez Viasus 
• Marcelo Pérez 
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(interpretación de resultados, 
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de tesis 2 

• Mónika Camargo Cuéllar 
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Revisión de la tesis versión completa 
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