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Resumen: 

En la actualidad existe una tensión considerable en los sistemas educativos de la 
Araucanía chilena por lograr aprendizajes de comprensión lectora de calidad en los 
estudiantes que sufren mayor vulnerabilidad, resultando inevitable volver la mirada hacia 
la efectividad de las prácticas de enseñanza de esta competencia, sus problemáticas y la 
de los contextos donde se desarrollan. La investigación situada en el paradigma 
interpretativo plantea un estudio de casos múltiples de corte etnográfico en escuelas que, 
desde un contexto histórico-socio-económico similar, generan distintos resultados de 
aprendizajes. De esta manera se pretende entrar, en el transcurso de tres años, de manera 
transeccional y diferenciada a campos que logran aprendizajes de alta, mediana y baja 
calidad, visibilizando las particularidades de aquellas prácticas e historias personales y 
colectivas, además de las relaciones que establecen los docentes que poseen un rol y 
responsabilidades en este ámbito educativo. 
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Introducción  

En la actualidad existe una tensión considerable en los sistemas educativos de la 
Araucanía chilena por lograr aprendizajes de comprensión lectora de calidad en los 
estudiantes que sufren mayor vulnerabilidad, resultando inevitable volver la mirada hacia 
la efectividad de las prácticas de enseñanza de esta competencia, sus problemáticas y la 
de los contextos donde se desarrollan. La investigación situada en el paradigma 
interpretativo, que no cuenta con el patrocinio de institución alguna, plantea un estudio 
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de casos múltiples de corte etnográfico en escuelas que, desde un contexto histórico-
socio-económico similar, generan distintos resultados de aprendizajes. De esta manera se 
pretende entrar, en el transcurso de tres años, de manera transeccional y diferenciada a 
campos que logran aprendizajes de alta, mediana y baja calidad, visibilizando las 
particularidades de aquellas prácticas e historias personales y colectivas, además de las 
relaciones que establecen los docentes que poseen un rol y responsabilidades en este 
ámbito educativo. El estudio, aportará al campo del conocimiento desde una perspectiva 
crítica, permitiendo reconocer y orientar posibilidades de modificaciones en el quehacer 
de la enseñanza para encausar la movilidad de aprendizajes en torno a esta competencia. 

     Dada la relevancia de la lecto comprensión a nivel nacional e internacional se 
ha desarrollado un significativo y variado número de investigaciones de corte 
hermenéutico, teórico (Herrada-Valverde y Herrada, 2017; Roldan, 2019; Pérez, 2003) y 
práctico (Sánchez, 2003; Nieto et al., 2019) que fundamentan la importancia de alcanzar 
niveles adecuados de esta competencia, la valoración de la reflexión docente para 
mejorar las prácticas de enseñanza, los resultados de los aprendizajes y la efectividad de 
algunas estrategias que se implementan en reemplazo de las ya utilizadas. También, 
existe abundancia de estudios cuantitativos sobre comprensión lectora en estudiantes de 
primaria y secundaria en América Latina (Muñoz-Muñoz y Ocaña, 2017; Gallego et al., 
2019; Núñez et al., 2019; Solano et al., 2015; Cabrera y Caruman, 2018; García et al., 
2018), que exploran la relación entre tipos de textos y el rendimiento académico. Sin 
embargo, hay escasez de investigaciones cualitativas (Zabaleta y Roldán, 2017; Cáceres et 
al., 2012), más bien se identifican estudios intermedios que evalúan programas 
específicos de enseñanza con metodología mixta (Gómez y Silas, 2012; Dewi et al., 2019; 
Vigoa et al., 2019; Shimray et al., 2021).  

Dicho esto, resulta importante transparentar que esta investigación se funda en 
convicciones que le obligan a crear un nuevo camino en la construcción de conocimiento: 
percibir el fenómeno de las prácticas docentes de la enseñanza de la comprensión lectora 
como un fenómeno de mayor complejidad que el de prácticas pedagógicas a secas, y 
reconocer que dicho quehacer es ejercido por un Ser pedagógico que es afectado por 
fuerzas que lo empujan a la acción.  

 

Antecedentes 

     A continuación, se presentarán algunos antecedentes construidos en una lógica 
deductiva pasando por las prácticas docentes en la educación primaria, en la educación 
chilena y en la Araucanía chilena, para finalizar en las practicas docentes de la 
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comprensión lectora, mostrando con claridad y de manera contextualizada el interés del 
estudio.  

Prácticas docentes en la educación primaria  

Al examinar la evolución de las tendencias de investigación en los últimos cinco años 
en relación con las prácticas pedagógicas en la educación primaria es posible observar un 
interés mayoritario por temáticas relativas a la inclusión desde: la mirada docente (Orozco 
y Moriña, 2019; Vallejo et al., 2019), el uso de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC) como herramienta inclusiva (Sanahuja et al., 2020) y la 
pluriculturalidad (de Barros et al., 2021); así como también por el uso de metodologías o 
estrategias que permitan alcanzar objetivos específicos (Quiroz-Albán y Delgado-
Gonzembach 2021; Pizarro et al., 2020) que sitúen al estudiante en el centro del 
aprendizaje (Mirete, 2022) sobre un ambiente humano en donde los docentes gestionen 
la enseñanza mediante el amor y la ternura (Arrillaga, 2019). 

Un segundo ámbito de interés investigativo, que probablemente adquirirá mayor 
relevancia a medida que se concluyan los estudios en curso, se enmarca en las 
experiencias vividas durante la pandemia de coronavirus de 2019 (COVID-19). Durante 
este periodo, los docentes desplegaron esfuerzos significativos por mantenerse activos 
en sus funciones (Flóres y Zuñiga, 2020), al tiempo que buscaron preservar el espíritu de 
la pedagogía crítica en entornos caracterizados por desigualdades sociales, tecnológicas y 
disparidades en competencias profesionales necesarias para la implementación efectiva 
de la educación a distancia (Graduño et al., 2020). 

Dada este contexto que obligó a generar educación a distancia, surgió la necesidad 
de explorar en el ámbito de las prácticas pedagógicas y el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), así como también en la creación de Materiales 
Didácticos Digitales (MDD) que inciden en los entornos de enseñanza y aprendizaje (Mato-
Vázquez y Álvarez-Seoane, 2019). Asimismo, resultó crucial promover la reflexión sobre 
el auto-reconocimiento de las competencias tecnológicas de los docentes y entender 
cómo estas habilidades pueden contribuir al beneficio de los estudiantes (Colon et al., 
2020). 

Por otra parte, a las temáticas ya expuestas de inclusión, pandemia y tecnología se 
suman otras tendencias que atienden a las demandas sociales que tensionan el sistema 
de pedagogía primario y que tienen que ver con la importancia de enseñar a aprender y 
trabajar en situaciones colaborativas (Montanero y Tabares, 2020) y el aseguramiento de 
las escuelas para la realización de reflexiones docentes (Flores et al., 2021) que aporten a 
la mejora continua.   
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Prácticas docentes en la educación chilena 

En cuanto a las prácticas docentes implementadas en Chile, al igual que en la sección 
previa, se destaca una preocupación predominante por el estado actual de la inclusión, 
abordando la manera de mejorar y fomentar dicha inclusión. Este enfoque se refleja en 
investigaciones recientes realizadas por San Martín et al. (2020), González (2019), 
Espinoza et al. (2019), Mujica et al. (2021), y Benavides et al. (2021). 

     Además, se observa un interés significativo en abordar la diversidad cultural y étnica 
en el ámbito educativo, como evidencian los estudios de Stefoni et al. (2019). Igualmente, 
se aborda la atención a la migración de estudiantes, una temática crucial para comprender 
y gestionar las necesidades específicas de este grupo, según lo analizado por Aravena et 
al. (2020). 

     Con respecto a la pandemia, es preciso señalar que se ha generado un interés especial, 
principalmente para evaluar el impacto del COVID-19 en el ámbito educativo. Este 
enfoque se ha centrado en diversos aspectos, tales como las prácticas docentes, la 
autorregulación del aprendizaje, el proceso educativo remoto y las percepciones de los 
docentes, desarrollando estudios que analizan las percepciones, prácticas docentes y 
adaptaciones realizadas por los docentes durante la emergencia sanitaria (Sáez-Delgado 
et al., 2022; Villarroel et al., 2021; Mateus y Andrada, 2021). 

     La situación pandémica también impulsó la adaptación de la educación a entornos 
virtuales, generando así un área de investigación enfocada en profundizar sobre las 
experiencias, prácticas y desafíos que enfrentan los docentes en este contexto particular, 
centrándose en comprender cómo las características personales, conocimientos y 
percepciones influyen en las prácticas de enseñanza y evaluación durante la educación a 
distancia llevada a cabo en pandemia (Ibaceta y Villanueva, 2021). Además, se exploran 
las relaciones entre los modelos culturales docentes respecto a literacidad, tecnología y 
las prácticas diarias en el contexto educativo chileno (Thibaut, 2020). Igualmente, se han 
desarrollado análisis de las creencias de los docentes sobre la enseñanza, su relación con 
el uso de Moodle y las posibles diferencias entre distintos perfiles de profesores en cuanto 
al uso de esta plataforma (Arancibia et al., 2020). 

     Otro aspecto de gran interés en la investigación chilena se centra en el liderazgo 
educativo, especialmente en la interrelación entre líderes intermedios, directivos 
escolares y las prácticas docentes. En lo que respecta a las prácticas pedagógicas, estos 
estudios examinan de qué manera el liderazgo, ya sea ejercido por líderes intermedios o 
directivos, se vincula con las prácticas docentes en las escuelas chilenas. El objetivo es 
comprender cómo estas prácticas pueden impactar en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. Algunos de estos estudios destacan la relevancia del liderazgo intermedio en 
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las instituciones educativas chilenas y cómo sus prácticas influyen en las dinámicas 
pedagógicas y en el rendimiento académico de los estudiantes (Molina y Sallán, 2020). 
Otro foco se centra en el acompañamiento docente implementado por directivos de 
establecimientos públicos de educación media, explorando las divergencias entre las 
percepciones de los docentes y los directivos respecto a los modelos de acompañamiento 
(Leiva-Guerrero y Vásquez, 2019). Asimismo, se aborda el tema de las características del 
liderazgo pedagógico en coordinadoras del Programa de Integración Escolar (PIE), 
resaltando sus buenas prácticas educativas (Rivera y Aparicio, 2020). 

     Por otro lado, existen investigaciones que coinciden en resaltar la importancia de la 
reflexión sobre la práctica y cómo este proceso de pensamiento elevado contribuye al 
desarrollo profesional de los docentes. Estas investigaciones cuestionan el rendimiento 
de los sistemas de formación inicial, proponiendo modelos pedagógicos centrados en la 
práctica (Ponce y Camus, 2019). Además, exploran de qué manera las condiciones 
cotidianas impactan en la formación y práctica de los docentes (de la Barra et al., 2019; 
Padilla y Madueño, 2019). 

Prácticas docentes en la Araucanía chilena 

La revisión de antecedentes sobre prácticas pedagógicas en la Araucanía chilena 
revela algunas similitudes con el presente estudio, aunque existen diferencias en los 
enfoques investigativos. No obstante, es alentador identificar a otros investigadores con 
los cuales se puede establecer diálogos para enriquecer el campo de investigación. 

A pesar de compartir el enfoque en las prácticas pedagógicas y la ubicación 
geográfica, los estudios encontrados abordan diversas dimensiones educativas. Se 
centran en prácticas específicas, tipos de interacciones, enseñanza intercultural, 
mediación de la lectura o experiencias laborales en contextos rurales. En resumen, se 
pueden destacar estudios que: 

● Analizan las prácticas pedagógicas de desarrollo de la lectura en diversas 
disciplinas de profesores de educación básica, evaluando cómo estas prácticas 
impactan a los estudiantes y considerando las perspectivas tanto de docentes 
como de estudiantes (Errázuriz et al., 2022). 

● Examinan los tipos de interacciones en las prácticas docentes de desarrollo de la 
lectura de profesoras de distintas disciplinas en escuelas públicas, enfocándose 
en identificar patrones de interacción simétricos y tipos de preguntas utilizadas 
por los docentes (Errázuriz et al., 2022). 

● Describen y analizan la utilización de métodos sintéticos y la presencia del 
mapunzugun en las prácticas pedagógicas (Arias-Ortega et al., 2023). 
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● Examinan las experiencias laborales de profesores que trabajan en escuelas 
rurales de La Araucanía, centrándose en la movilidad y su influencia en las 
actividades profesionales cotidianas (Brevis y Obando, 2021). 

● Analizan los tipos de ayuda utilizados por docentes para mediar la lectura en 
escuelas públicas de La Araucanía, destacando cómo los docentes se centran en 
motivar la lectura y desarrollar estrategias para mejorarla (Davison et al., 2021), 
siendo esta última iniciativa la que más se aproxima a los fines de esta 
investigación. 

Prácticas docentes de comprensión lectora 

Al explorar las prácticas docentes relacionadas con la comprensión lectora, resulta 
desafiante hallar estudios que enfoquen el fenómeno desde una perspectiva ecológica; 
en su lugar, muchos se centran en aspectos particulares que desde sus nichos contribuyen 
al campo de conocimiento. Entre los más relevantes para esta investigación, se destacan 
aquellos que ponen énfasis en el diseño de la enseñanza de la comprensión lectora 
(Canquiz et al., 2021 y Arreola y Coronado, 2021), los efectos de la enseñanza de la 
alfabetización inicial en la comprensión lectora (Pool, 2021), la utilización de estrategias y 
los patrones de interacción docente-estudiante (Robledo et al., 2019). 

De manera especial, se destaca el trabajo de Blasco et al. (2019), que desde una 
perspectiva socioconstructivista y, conforme al modelo de Planificación, Atención, 
Procesamiento en Simultáneo y Procesamiento Sucesivo (PAS), explora las claves para 
fomentar la comprensión lectora en aulas de 4º de Educación Primaria. 

A pesar de numerosos estudios sobre comprensión lectora, no se hallaron 
investigaciones cualitativas que interpretasen las prácticas docentes de la enseñanza de 
comprensión lectora y sus sentidos, situación considerada como una oportunidad para 
aportar al campo de conocimiento mediante esta investigación. 

El estudio busca indagar en las Prácticas Docentes de la Enseñanza de la Comprensión 
Lectora y no en las prácticas genéricas o específicas de otras materias. Entendiendo que 
la enseñanza de esta competencia, además de los aspectos genéricos requiere de 
preparaciones y acciones específicas que pueden, en algunos casos, distar o adicionarse 
a aquellos elementos. 

Tabla 1 

Prácticas Docentes Transversales 

Prácticas docentes 
Artes Visuales 

Ciencias Naturales 
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Educación Física y Salud 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Tecnología 

Matemática 

Idioma Extranjero Inglés 

Lenguaje y Comunicación 

Música 

Orientación 
   

     Desde una perspectiva genérica y alineada con las Bases Curriculares de la educación 
básica chilena, se puede afirmar que hay prácticas docentes comunes que resultan 
aplicables a todas las asignaturas impartidas. Como se ilustra en la Tabla 1, se identifican 
prácticas transversales que abarcan asignaturas como Artes Visuales, Ciencias Naturales, 
Educación Física y Salud, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Tecnología, Matemática, 
Idioma Extranjero Inglés, Lenguaje y Comunicación, Música, y Orientación. No obstante, 
este tipo de consideraciones sobre prácticas docentes no constituyen el foco de interés 
de la presente investigación, la cual busca ahondar específicamente en las prácticas 
docentes relacionadas con la enseñanza de la comprensión lectora, situadas de manera 
particular en el ámbito de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. 

     Según la organización curricular mandatada por el Ministerio de Educación de Chile 
(MINEDUC) la asignatura de Lenguaje y Comunicación debe enseñar desde tres ejes: 
Lectura, Escritura y Comunicación Oral. 

Tabla 2 

Organización Curricular de la Asignatura de Lenguaje y Comunicación por Ejes 

Organización Curricular 

Ejes 

Lectura 

Escritura 

Comunicación Oral 
 

     De estos tres, el eje de Lectura adquiere particular relevancia para la investigación, ya 
que alberga las prácticas docentes destinadas a la enseñanza de la comprensión lectora. 
Según el MINEDUC, a través del programa "Leo Primero", se destaca la importancia de 
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asegurar los aprendizajes relacionados con la competencia lectora mediante la enseñanza 
de siete objetivos específicos de aprendizaje que se presentan a continuación. 

Diagrama 1 

Objetivos de Aprendizaje de la Comprensión Lectora 

 

                         

 

Problema de investigación.  

A raíz de los vacíos investigativos y en vinculación con el sistema de medición de 
aprendizajes de la educación chilena SIMCE, que categoriza los resultados de aprendizajes 
en adecuado, elemental e insuficiente, surge la siguiente pregunta problema que da 
origen a esta investigación: ¿Cómo son las prácticas docentes para la enseñanza de la 
comprensión lectora en relación a los distintos niveles de aprendizaje demostrados en las 
pruebas SIMCE de 4° año de nivel básico de los establecimientos educacionales con alto 
índice de vulnerabilidad estudiantil emplazados en la Araucanía chilena? 
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     Desde aquí surgen otras interrogantes que cobran relevancia para la investigación 
como: ¿quiénes se involucran en la enseñanza de la comprensión lectora en los 
establecimientos que atienden a estudiantes con alto índice de vulnerabilidad? ¿Cómo 
son las prácticas de diseño, enseñanza y evaluación de la comprensión lectora en los 
establecimientos que atienden a estudiantes con alto índice de vulnerabilidad? ¿Qué 
aportes a la enseñanza de la comprensión lectora en los establecimientos que atienden a 
estudiantes con alto índice de vulnerabilidad realizan las pruebas de medición de calidad? 

 

Justificación de la relevancia científica y social de la investigación 

El estudio aborda la enseñanza de la comprensión lectora en contextos de alta 
vulnerabilidad estudiantil, explorando factores como la formación docente, apoyos 
organizacionales, recursos humanos y técnicos, así como las actitudes del profesor hacia 
las evaluaciones estandarizadas. El objetivo es entender por qué algunas enseñanzas son 
más efectivas que otras. Esta investigación ofrece la oportunidad de mejorar la educación 
en entornos vulnerables, promoviendo una sociedad mejor a través de una enseñanza 
más efectiva y una comprensión más profunda de los estudiantes (Torres, 2001).  

Por otra parte, en relación a la relevancia social, el estudio busca movilizar a los 
docentes hacia la mejora de sus roles, contribuyendo a detectar las carencias y obstáculos 
que disminuyen el éxito de las prácticas que en su deber político y social pretenden formar 
ciudadanos competentes. 

Es relevante que los estudiantes, expuestos a mayores niveles de carencias y 
problemas, logren alcanzar profundos niveles de comprensión lectora para llegar a 
pensamientos críticos que les permitan superar las prácticas educativas alineadoras, o en 
el mejor de los casos, si la enseñanza se los permite, desarrollarse al interior de una 
práctica educativa que filie (Bambozzi, 2008). Escuchar y leer, en la actualidad, representa 
una oportunidad para cuestionar los valores impuestos y de esa manera refundar el 
mundo, pero para ello es necesario hacerlo desde la comprensión. No se logrará hacer de 
una manera democrática mientras, como señalan di Stefano y Pereira (2006), exista una 
crisis de lectura cuyo problema se centre en la comprensión. 

Objetivo general 

Interpretar las prácticas docentes para la enseñanza de la comprensión lectora en 
relación a los distintos niveles de aprendizaje demostrados en las pruebas SIMCE de 4° 
básico en los establecimientos educacionales con alto índice de vulnerabilidad estudiantil 
emplazados en la Araucanía chilena.  
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Objetivos específicos 

Identificar los actores institucionales involucrados en la enseñanza de la comprensión 
lectora y los roles que asumen en los establecimientos educacionales que atienden a 
estudiantes con alto índice de vulnerabilidad. 

Analizar los elementos que configuran las prácticas docentes en la enseñanza de la 
comprensión lectora en establecimientos educacionales con alto índice de vulnerabilidad 
estudiantil. 

Indagar los aportes concretos del sistema de pruebas de medición de calidad a la 
enseñanza de la comprensión lectora en las instituciones investigadas. 

 

Proceso y estrategia metodológica 

     El proyecto utilizará un enfoque cualitativo con diseño de tipo interpretativo, en la 
construcción de conocimiento sobre las prácticas de enseñanza de la comprensión 
lectora, que será revelado como resultado de la interacción y el diálogo entre el 
investigador y los actores del fenómeno estudiado. Para ello, adoptará una serie de 
procedimientos que permitirán capturar las palabras -habladas y escritas- sobre el sentir, 
hacer, creencias, contextos y conductas de lo cotidiano, llevando el fenómeno de la 
enseñanza de la habilidad lectora a una nueva comprensión, atendiendo a contextos 
explicativos que consideren la historia -individual y colectiva-, las interacciones, la 
organización y el proceso mientras se está llevando a cabo la acción educadora. En 
relación a la estrategia metodológica, atendiendo a que cada centro educativo es una 
realidad única en sí misma y a que para la muestra se seleccionarán escuelas de una 
realidad socio-económica y geográfica similar (establecimientos situados en la Araucanía 
chilena que atienden a infantes con alto índice de vulnerabilidad estudiantil), pero con 
resultados de aprendizaje distintos, se abordará como un estudio de casos múltiples que 
constará de tres casos: una escuela que durante las últimas mediciones SIMCE de 4° básico 
en comprensión lectora haya alcanzado el nivel adecuado de aprendizajes, otra que haya 
situado los aprendizajes en el nivel elemental y finalmente otra que muestre resultados 
insuficientes, dando paso al establecimiento de similitudes y contrastes, que revelan las 
particularidades y a la vez contribuya al estudio en su totalidad. Cabe señalar que la 
investigación se enmarcará en la línea de estudio de casos múltiples señalada por López 
(2013) que posibilita la exploración, descripción, explicación, evaluación o modificación 
de más de una unidad de análisis, donde cada caso se constituye en un aporte al estudio 
en su totalidad, evitando centrarse en la rareza de alguno de ellos. Por otra parte, es 
preciso transparentar la adhesión investigativa al estudio de casos múltiples como 
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método comparativo que centra su interés en la diversidad y se sirve de estrategias que 
permiten indagar en patrones similares y diferenciadores (Ragin y Amoroso, 2011), 
alejándose de la concepción de autores como Rulle y Mitchell (2015) y Yin (2003) quienes 
entienden este tipo de estudios como manifestaciones de una misma cosa, resaltando los 
aspectos comunes que se dan entre casos.  

Por otra parte, la realidad construida a partir de los actores de cada caso permitirá, 
dentro de un sincronismo histórico, contrastar diferentes categorías (Fideli, 1998; Tonon, 
2011) emanadas desde la elaboración del contexto conceptual (Maxwell, 1996) que surge 
desde el trabajo científico del investigador una vez situado en el método comparativo 
(Tonon, 2011). Es decir, la investigación aportará conceptos relevantes a partir de los 
cuales se podrá interpretar y comparar las prácticas de enseñanza de la comprensión 
lectora de establecimientos educacionales que atienden a estudiantes con alto índice de 
vulnerabilidad estudiantil de la Araucanía chilena cuyos resultados son diferentes 
(adecuado, elemental e insuficiente), posibilitando un conocimiento holístico y particular 
sobre el fenómeno. 

Resultados esperados 

La investigación se encuentra construyendo los sentidos configurados por las 
prácticas docentes de la enseñanza de la comprensión lectora en tres instituciones que 
deben desarrollar su labor en el marco de una misma política pública que demanda a los 
profesionales de la educación maximizar los aprendizajes de sus educandos. La realidad 
evidencia que pese a atender a estudiantes de un espacio geográfico caracterizado por 
una historia de alta vulnerabilidad social y económica a la hora de recoger los resultados 
de aprendizajes mediante los instrumentos del Sistema de Medición de la Calidad de la 
Educación (SIMCE) derivan en resultados diversos que condicionan la autonomía de los 
sujetos para el desarrollo del ser dentro de lo que resta de escolarización, así como 
también para la vida fuera de la escuela. Por tanto, es menester de este trabajo establecer 
regularidades y diferencias de las prácticas docentes, indagando en las historias y sentidos 
individuales y organizacionales de formación y perfeccionamiento, del uso de la política 
pública en su dimensión micro curricular, de la interacción simbólica entre la política 
pública y los agentes educadores, así como también develar las proximidades del 
quehacer pedagógico entre los paradigmas industrial y dialógico. 

     Para entender de mejor manera los resultados que se espera alcanzar se hace 
necesario recordar que la investigación considera las prácticas docentes como una 
expresión del Ser pedagógico, entendiéndolo como un Ente en construcción continua que 
es afectado inevitablemente por las fuerzas de su historia profesional, desde su formación 
hasta el hoy, y por la presión que ejerce la sociedad en la que está inserta mediante la 
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política pública, ante la cual toma posturas y ejerce acciones influenciadas y situadas, de 
manera consciente o no, en un paradigma de comprensión de la sociedad. En otras 
palabras, la historia de cada docente, la política pública y sus simbolismos afectan al Ser 
Pedagógico, conduciéndole a la realización de enseñanza marcada por algún paradigma, 
generando como resultado la práctica pedagógica. 

Diagrama 2 

Del Ser Pedagógico a las Prácticas Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3  

Resultados Esperados por Categorías 
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