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Resumen 
El Proyecto Integrador de Saberes (PIS) con las competencias investigativas y el desarrollo 
del aprendizaje colaborativo de los estudiantes se presenta como requisito para superar el 
problema actual; ellos ya no desean seguir escuchando las disertaciones de sus docentes, 
sino participar activamente en la construcción de sus aprendizajes. Mirado así el problema, 
resulta importante, pues, es necesario lograr un cambio en la metodología desarrollada por 
sus profesores que durante mucho tiempo estuvo sustentada solo en la participación de 
ellos para que sus alumnos escuchen, tomen notas y se aprendan de memoria para rendir 
una prueba oral o escrita. Se ha realizado varios intentos de mejoramiento en las diferentes 
facultades de la Universidad Central del Ecuador, se ha introducido el desarrollo de talleres 
con el empleo de guías de aprendizaje, que solo se ha aplicado en la ejecución de esos 
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eventos académicos. Sin embargo, para el desarrollo de la teoría, se continúa con la 
metodología tradicional.  Se analiza la incorporación del PIS como una solución más 
profunda y como una estrategia de aprendizaje innovadora, que cambie el rol de docentes 
y estudiantes. Los primeros tendrán que asumir la formación de competencias 
investigativas en sus alumnos, y los segundos tendrán que desarrollar el aprendizaje 
colaborativo.  Los principales resultados obtenidos son una mejor interacción docente y 
estudiantes, que conduzcan a un cambio de la metodología utilizada. Las limitaciones que 
se presentaron fueron que los docentes, con mayor tiempo de experiencia se resisten a 
cambios innovadores; y los estudiantes, los más pesimistas, no deseaban asumir nuevos 
retos y compromisos. 

Palabras clave 
Aprendizaje colaborativo, competencias investigativas, disciplinas–integradas, proyecto 
integrador de saberes, vinculación-contexto.  

Abstract 
The Integrating Knowledge Project (PIS) with research competencies and the development 
of collaborative learning of students is presented as a requirement to overcome the current 
problem; they no longer wish to continue listening to the lectures of their teachers, but to 
actively participate in the construction of their learning. In this way, the problem is 
important, since it is necessary to achieve a change in the methodology developed by their 
teachers, which for a long time was based only on their participation so that their students 
would listen, take notes and learn by heart in order to take an oral or written test. Several 
attempts at improvement have been made in the different faculties of the Central University 
of Ecuador, the development of workshops has been introduced with the use of learning 
guides, which has only been applied in the execution of these academic events. However, for 
the development of theory, the traditional methodology continues.  The incorporation of the 
PIS is analyzed as a deeper solution and as an innovative learning strategy that changes the 
role of teachers and students. The former will have to assume the formation of research 
competencies in their students, and the latter will have to develop collaborative learning.  
The main results obtained are a better interaction between teachers and students, leading 
to a change in the methodology used. The limitations that were presented were that the 
teachers, with more time of experience, are resistant to innovative changes; and the 
students, the most pessimistic, did not wish to take on new challenges and commitments. 

Keywords 
Collaborative learning, research competencies, integrated disciplines, knowledge 
integration project, context-linkage, etc. 
 

1. Introducción 
La investigación desarrollada gira en torno a la funcionalidad de las competencias 
investigativas en la aplicación del PIS con estudiantes de pregrado. Se ha abordado el 
problema de manera específica al tratar de responder la interrogante ¿cómo influye la 
aplicación del PIS en el desarrollo de competencias investigativas?, para encontrar una 
respuesta, este estudio, se basó en la percepción de los estudiantes respecto a cómo influye 
la aplicación de los proyectos integradores de saberes en el aprendizaje de competencias 
investigativas, y cómo contribuye en el futuro desempeño profesional pedagógico de los 
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estudiantes de pregrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 
Universidad Central, Quito- Ecuador. 
 
Con estos antecedentes se determina que la naturaleza y el alcance del problema 
investigado están alrededor de la gran aspiración universitaria que es formar profesionales 
en todas las áreas del conocimiento para que asuman el compromiso de construir 
pensamiento científico funcional, y así responder a las exigencias actuales (Alarcón et al.,  
2021; Lema et al., 2022). La investigación científica se convierte en una pericia 
imprescindible de docentes y estudiantes, quienes en los procesos de enseñanza-
aprendizaje deben trascender la práctica educativa con autonomía y libertad de expresión, 
sustentados en profundos procesos de reflexión.  

Al considerar que las competencias investigativas son la clave de la nueva metodología, la 
investigación promueve el desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes a 
través de: el fomento de la curiosidad, espíritu crítico, indagación, análisis y reflexión. La 
incorporación de proyectos de investigación en el currículo donde exploran temas de su 
interés; el estímulo, la colaboración, y trabajo en equipo permite compartir ideas, recopilar 
y analizar datos para presentar los resultados de manera conjunta; promueve su 
participación en conferencias, y la publicación de trabajos de investigación que favorecen la 
tutoría de los docentes como expertos en su campo. 

Bajo esta óptica el problema resulta muy importante, pues se debe lograr superar 
metodologías que han regido por mucho tiempo en la cátedra universitaria, bajo la premisa 
de que los docentes solo tenían que preparar bien las disertaciones orales ante sus 
estudiantes, y éstos mantenerse muy atento, en silencio tomar anotaciones, que luego 
debían ser memorizadas y expuestas en una prueba oral o escrita. Con la propuesta actual 
de investigación, la idea principal de lo que se pretende realizar es promover la importancia 
del PIS para estructurar contenidos interdisciplinarios que se articulen con el desarrollo de 
capacidades y destrezas en el ámbito cognitivo, afectivo y social. Esto conducirá a criterios 
de flexibilidad curricular y conocimientos que vinculen a la universidad con la sociedad en 
el marco de las necesidades productivas definidas, con participación estudiantil a través de 
la investigación científica sustentada en un paradigma humanista, de innovación y 
formación integral del ser humano. Como estrategia metodológica y evaluativa de 
investigación, el PIS, se sustenta en el planteamiento y solución de problemas relacionados 
con la práctica profesional y calidad de vida; para ello requiere de la articulación de 
asignaturas del nivel, y carrera, en trabajo en equipo con una visión sistémica para descubrir 
las conexiones que la propuesta curricular de cada disciplina plantea con operaciones de 
aprendizaje concretas decididas con participación estudiantil en la construcción de saberes 
nuevos y complejos. De este modo la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación, se enmarca con su misión en los objetivos del PIS al: 

Formar profesionales en Ciencias de la Educación, de manera humanista, 
integral, laica, interdisciplinaria, científica y tecnológica, con conciencia y 
compromiso social, ético y cultural; mediante la reflexión crítica, la 
investigación y la vinculación, para la solución de problemas 
socioeducativos, con enfoque de derechos, interculturalidad, inclusión y 
equidad (Universidad Central del Ecuador, 2020, p. 17).  

En esta posición, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación: 
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Responde a los lineamientos de la secretaria de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación -SENESCYT- que, como entidad del 
gobierno ecuatoriano, tiene la obligación de regir la política pública en 
los ejes de su competencia. Como cumplimiento de su misión crea el 
Proyecto Integrador de Saberes -PIS- como una metodología docente y 
una estrategia de aprendizaje para el desarrollo de competencias de 
investigación mediante el planteamiento y la solución de problemas 
profesionales con grupos de trabajo colaborativa (Nivela et al., 2019). 

Como consecuencia de lo descrito, surgen un conjunto de preguntas de la investigación. Las 
más relevantes son: 

 ¿Cuál es el nuevo rol que deben desarrollar los docentes? 
 ¿Qué competencias investigativas deben asumir los estudiantes? 
 ¿La fundamentación científica y metodológica de los PIS será aceptada plenamente 

por los integrantes de una comunidad educativa? 

Como todo trabajo investigativo esta propuesta tiene algunas limitaciones, en el presente 
caso se observa como elemento más latente, la edad, y tiempo de servicio del docente; 
mientras más experiencia tenga en su concepción clásica de desarrollar la docencia, será 
más difícil convencerle para que asuma una nueva posición didáctica. En el caso de los 
estudiantes resultará complejo embarcarles en nuevos procesos que exigen 
responsabilidad y esfuerzo en la etapa inicial, posteriormente lo aceptarán de buena 
manera. El propósito del artículo es aportar con ideas innovadoras para conseguir 
estudiantes con un espíritu de investigación más solidario y comprometido con su entorno, 
ya no es la simple repetición de lo aprendido en la teoría, sino es el afloramiento de sus ideas 
y su creatividad para aceptar que su compromiso es social en favor de los seres humanos 
ubicados en un determinado contexto. 

Este artículo se ha desarrollado considerando los siguientes aspectos: introducción; 
revisión de la literatura: PIS, competencias investigativas, vinculación con el contexto, 
disciplinas integradas, aprendizaje colaborativo; métodos y materiales; resultados; 
discusión de resultados; conclusiones. Finalmente, agradecimientos y referencias 
bibliográficas. 

2. Revisión de la literatura 
2.1 Proyecto Integrador de Saberes - PIS -  
Es una estrategia que busca cambiar el estilo de enseñanza aprendizaje en los centros 
educativos. Precisamente, Rodríguez-Borges (2020) expone que: 

El PIS como metodología está basado en la búsqueda de estrategias y 
recursos para llevar a la práctica los contenidos teóricos impartidos en el 
aula, a través de un proyecto de investigación interdisciplinario que 
permita la integración de saberes y habilidades de la disciplina de la 
carrera. El actual contexto económico y social requiere profesionales con 
habilidades socioemocionales para el trabajo en equipos 
multidisciplinarios. Dada esta demanda, el PIS como metodología se 
vuelve idóneo, pues los estudiantes deben investigar, plantearse 
hipótesis y posteriormente dar solución a un problema definido, desde 
un rol de innovadores y emprendedores, desde el cual son capaces de 
aplicar conocimientos para transformar y crear, apoyados en la 
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institución de la cual forman parte, facilitando el desarrollo de 
habilidades profesionales y de trabajo colaborativo (párr. 2). 

El PIS busca unir teoría y práctica, en esta búsqueda, fortalecer las competencias 
investigativas de los estudiantes para crear en ellos la predisposición a ser emprendedores 
y buscar soluciones a los problemas que enfrentan en sus estudios universitarios y en su 
futura práctica profesional. Torres (2019) expresa un asunto relevante como paso previo a 
la adopción de los PIS:  

El proceso de formación se ha centrado fundamentalmente en la 
enseñanza, en el cual el único que sabe es el docente, quien transmite sus 
conocimientos a los estudiantes de lo que sabe o tiene dominio, con 
estrategias tradicionalistas. Por otro lado, los estudiantes asumen una 
actitud pasiva de su aprendizaje, se convierten en meros receptores de la 
información y repetidor de lo aprendido, predomina la clase magistral y 
la evaluación está enfocada más al resultado que al proceso (p. 63). 

Esta metodología es la que ya no desean los estudiantes, ellos prefieren ser entes más 
participativos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. El PIS como estrategia 
metodológica contribuye a la formación de profesionales capaces de enfrentar los desafíos 
del mundo actual, y que pueden aplicar sus conocimientos en situaciones reales (Pereira, 
2019). El PIS fomenta la creatividad, la innovación y permite a los estudiantes desarrollar 
una visión global de su profesión. Toapanta-Pinta (2021) destaca que 
“el proyecto integrador de saberes (PIS) es un ejercicio de 
investigación bajo tutoría docente, donde el estudiante adquiere el conocimiento; 
constituye una nueva metodología de enseñanza-aprendizaje” (párr. 1). Se reitera que es 
una nueva metodología de enseñanza-aprendizaje sobre la base de la tutoría docente. 
Implica que los dos actores fundamentales: profesores y estudiantes deben predisponerse 
a un cambio de metodología. 

2.1.1 Fases de un proyecto integrador de saberes 
El PIS se realiza en tres fases fundamentales: preparatoria, de desarrollo y de valoración de 
resultados. 

Fase preparatoria, con algunas acciones emergentes: análisis del currículo a nivel macro, 
meso y micro; determinación de la situación actual en la carrera; formulación de los 
contenidos que deben integrarse con el señalamiento de teorías, saberes y competencias; 
designación de tutores que lleven adelante el proceso con su debida capacitación.  

Fase de desarrollo, que abarca fundamentalmente la elaboración del proyecto, su 
implementación y desarrollo en la práctica, asumiendo los éxitos y las dificultades que se 
presentarán, para lo cual se debe socializar entre todos los participantes. 

Fase de valoración de resultados, como una actividad muy responsable, se deben 
presentar los resultados, tanto positivos como negativos, para recibir retroalimentación de 
todos los implicados y a la vez motivar para que se sigan incorporando más participantes 
en el proceso (López-Peña, 2017; Torres et al., 2020). 

Es un proceso que responde a las principales etapas de un proyecto de innovación. Se deben 
analizar las condiciones iniciales para precisar el estado situacional en que se toma el 
emprendimiento, y de conformidad con esta realidad prever lo que se debe considerar para 
asegurar el éxito futuro. A continuación, se cumple la fase de ejecución; durante esta etapa 
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se deben socializar todos los éxitos y las dificultades que se presentan. Las limitaciones son 
aspectos que, si son bien manejados, motiva e involucra a la mayoría de los participantes. 
Para llegar a la última etapa en la cual se deben exteriorizar todos los resultados obtenidos, 
para tener un valioso insumo para lo posterior. 

2.1.2 Ventajas de aplicación del proyecto integrador de saberes 
El proyecto integrador de saberes se constituye en un valioso aporte para la innovación 
curricular de las diferentes carreras de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Central del Ecuador, porque: 

El PIS constituye una propuesta innovadora, facilita la participación de 
los estudiantes en procesos investigativos. 
Utiliza la pedagogía crítica para facilitar la relación entre investigación, 
docencia y vinculación con la comunidad. 
Permite recoger la realidad de las instituciones educativas en torno a sus 
problemas y dificultades. 
Aporta a la formación profesional de los futuros docentes mediante un 
trabajo colaborativo.  
Desarrolla el pensamiento crítico de los estudiantes, vinculándoles con la 
realidad educativa, desde el inicio de la carrera. 
Principaliza la investigación como elemento de reflexión de la realidad 
educativa. 
Considera en la evaluación procesos de autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación (Calderón-Guevara et al., 2021, pp. 10-11). 

 

2.1.3 Limitaciones en la aplicación del Proyecto Integrador de Saberes 
Estos mismos autores son muy autocríticos cuando expresan una serie de dificultades que 
se presentan durante la ejecución de un PIS.  Se enumeran a continuación: 

No existen procedimientos precisos para evaluar la marcha de un 
Proyecto Integrador de Saberes, deben ser elaborados con la 
participación directa de docentes y estudiantes. 
Se deben desarrollar habilidades investigativas, considerando que los 
estudiantes son sujetos que deben ser formados paulatinamente en este 
ámbito. 
Es necesario profundizar el conocimiento de la interdisciplinariedad 
como eje de desarrollo de un PIS. 
Resulta difícil, en ciertas ocasiones, superar la visión separada de las 
asignaturas, por parte de los docentes; para los estudiantes no ha habido 
otra visión. 
Les cuesta a docentes y a estudiantes trabajar de una manera diferente, 
rompen sus esquemas anteriores (Calderón-Guevara et al., 2021, pp. 10-
11). 

 

2.2 Competencias investigativas 
En la aplicación del proyecto integrador de saberes, las competencias investigativas 
constituyen un elemento clave en las actividades de docentes, estudiantes y comunidad 
educativa. En la práctica preprofesional pedagógica de la educación superior son un 
componente transversal que genera experiencias de enseñanza-aprendizaje por 
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descubrimiento y construcción del conocimiento, centradas en el potencial de cada 
estudiante (García-Gutiérrez y Aznar-Díaz, 2019; Torres et al., 2019). 
 
Las competencias investigativas indispensables para los futuros profesionales de educación 
superior pueden variar según los autores, las perspectivas teóricas y los requerimientos 
metodológicos. Se destacan las identificadas en literatura reciente: diseño y desarrollo de 
investigaciones, uso de herramientas y tecnologías, comunicación efectiva, pensamiento 
crítico y reflexivo, trabajo en equipo y colaboración, ética y responsabilidad (Hernández et 
al., 2019; Perozo et al., 2019). 
 
En las diferentes carreras y especialidades de educación superior “es necesario fortalecer 
las competencias investigativas de los docentes, para que construyan en sus prácticas 
pedagógicas cotidianas un ambiente investigativo, que se preocupen por la innovación 
educativa y por su propia autoformación como profesionales” (Perozo et al., 2019, p. 93). 
Estas competencias investigativas tienen un “carácter integrador, desarrollan las 
dimensiones cognitivas, afectivas, y procedimentales que potencian una actitud positiva, 
interés, autoconfianza y autorregulación” (Erraéz et al.,2020; Ravelo at al., 2019). En las 
aulas escolares la aplicación de estas competencias posibilita que los estudiantes en el 
cumplimiento de sus prácticas preprofesionales aprendan a ser críticos, reflexivos y 
autónomos al adquirir habilidades y destrezas para descubrir, investigar y construir 
conocimiento (Álvarez, 2019; Buendía-Arias et al., 2018). 
 
En el proceso de aprendizaje se adquieren y perfeccionan las competencias investigativas 
de manera secuencial y permanente. En las siguientes líneas se explican las sugeridas para 
estudiantes de educación inicial, general básica y bachillerato general unificado.  
Competencias específicas primordiales para niños de educación inicial y general básica: 
observación y registro, formulación de preguntas, recopilación y organización de 
información. Su aprendizaje crea capacidades para elaborar descripciones precisas de lo 
que ven, en especial de su mundo inmediato, desarrollar habilidades de indagación y 
curiosidad, identificar problemas y plantear soluciones con destrezas para comunicar sus 
hallazgos e ideas orales o escritas con claridad y coherencia (Buendía-Arias et al.,2018; 
Coral, 2021). 
 
Las competencias para los estudiantes de bachillerato varían en función de la disciplina y el 
área de estudio. Su objetivo es “conectar la investigación educativa de dominio específico 
con el desarrollo de prácticas de enseñanza. Su base, es el uso sistemático de la evidencia de 
la investigación empírica que se conecta a las acciones transformadoras de enseñanza” 
(Rodelo et al., 2021, p. 289). Las competencias investigativas de mayor importancia son: 
identificación del problema, búsqueda de información relevante, pertinente y actualizada, 
diseño y planificación de la investigación, recolección y análisis de datos, interpretación y 
discusión de resultados, comunicación y difusión de resultados (Zacarías, 2021). Al concluir 
el proceso de aplicación del PIS se espera que los docentes en formación desarrollen 
competencias para preguntar, observar, reflexionar, con capacidades propositivas, 
tecnológicas, interpersonales y comunicativas porque  los nuevos profesionales no solo 
deben poseer los conocimientos laborales de su área, sino y sobre todo, demostrar 
capacidades, actitudes y habilidades, que les permitan descubrir problemas, y plantear 
creativamente posibles alternativas de solución, sobre la base de los conocimientos 
incorporados en su formación profesional (Márquez-Specia et al., 2019). Al respecto, 
Butigué et al. (2021) expresan: 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
https://doi.org/10.29166/catedra.v6i2.4517


150 
 

 

 

Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) 

 
Revista Cátedra, 6(2), pp. 143-167, julio-diciembre 2023. e-ISSN:2631-2875 

https://doi.org/10.29166/catedra.v6i2.4517 

Para los docentes en esta sociedad del conocimiento, donde la 
información y el avance tecnológico se producen a una velocidad cada 
vez mayor, es fundamental que los docentes posean competencias 
investigativas para estar actualizados y ofrecer una educación de calidad 
a sus estudiantes porque las competencias investigativas permiten a los 
docentes en interrelación con los estudiantes identificar problemas 
educativos, diseñar proyectos de investigación, recolectar y analizar 
datos, y elaborar conclusiones y recomendaciones basadas en evidencias. 
(p. 84). 

El aprendizaje de competencias investigativas se realiza a través de estrategias pedagógicas 
que faciliten la aplicación en la práctica preprofesional pedagógica, activando factores como 
motivación, utilidad para la vida, resolución de problemas. Además, es importante 
considerar que su enseñanza no debe ser aislada, deberá estar integrada en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de manera transversal.  
 

2.3 Vinculación con el contexto 
En el PIS la vinculación con el contexto abre espacios de comunicación local, regional y 
mundial. Es un elemento estructural en la formación de los estudiantes, apoya: el 
posicionamiento de las universidades en el contexto inmediato, el conocimiento de la 
realidad política-sociocultural y económica del país, la interrelación docente-estudiante con 
la investigación y difusión de conocimientos científicos y tecnológicos en la práctica 
profesional. En el campo social “las Instituciones de Educación Superior (IES) son agentes 
que se adecúan a las exigencias globales en función de sus capacidades y las oportunidades 
que les brinde el entorno” (Atrizco y Martínez, 2022, p. 2).  Las prácticas académicas de 
vinculación universidad sociedad son reconocidas en acuerdos que instan a las IES a 
involucrarse activamente en la solución de los desafíos sociales, ambientales y de desarrollo 
sostenible de sus respectivos países y comunidades (CRES, 2018). La agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible de la ONU resalta la importancia de las universidades en el logro de 
los objetivos de desarrollo sostenible y solicita a las IES a contribuir en la solución de los 
desafíos globales (Andrade et al., 2020). 
 
También los instrumentos legales reconocen el valor de la vinculación con la sociedad: Ley 
Orgánica de Educación Superior (LOES), “Art. 13. Son funciones del Sistema de Educación 
Superior: a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 
investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, 
excelencia académica y pertinencia…” (SUPERIOR, L. O. D. E., 2018, p. 18). Reglamento 
General LOES Art. 24.- Vinculación con la sociedad. - La vinculación con la sociedad hace 
referencia a la planificación, ejecución y difusión de programas y proyectos que garanticen 
la responsabilidad social de las instituciones de educación superior y su participación 
efectiva en la sociedad con el fin de contribuir a la solución de las necesidades y 
problemáticas del entorno, desde el ámbito académico e investigativo (León et al., 2019). 
En la práctica, la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, identifica las 
necesidades y problemas del contexto, establece alianzas estratégicas con organizaciones 
sociales, instituciones y empresas locales, diseña proyectos que involucran a los estudiantes 
en su ejecución y evalúan los resultados de forma permanente para determinar cuáles son 
las necesidades más urgentes de solución (Peralta, 2020). 

A nivel internacional en Estados Unidos y Europa se desarrolla con éxito: el aprendizaje- 
servicio; las prácticas profesionales en contextos reales; los programas de voluntariado y la 
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investigación participativa son programas que permiten a los estudiantes adquirir 
competencias y habilidades para su futuro ejercicio profesional (Serrano y Roig, 2018).  

Como se observa, la importancia de la vinculación es una de las tareas de la universidad que 
va creciendo a medida del avance y generalización de las experiencias de práctica por 
cuanto: 

en el contexto de la educación superior ecuatoriana la vinculación con la 
sociedad se ha convertido en un factor de interacción e intervención 
estratégico en el desarrollo sociopolítico y cultural tanto local, como 
regional y nacional haciendo posible una formación de alta calidad que 
propende a la excelencia y pertinencia del Sistema de Educación Superior 
ecuatoriano y en consecuencia de sus estudiantes en formación y 
egresados (Barreno et al., 2018, p. 44). 

La vinculación con la sociedad se constituye así en un desafío permanente de las IES porque 
en la práctica pedagógica ha creado pertinencia social. En esta investigación han 
experimentado novedosas perspectivas de acción que docentes y estudiantes lo están 
insertando en su accionar cotidiano como nuevas alternativas de trabajo o quizá como 
líneas de investigación. Se enuncian los retos pendientes con un enfoque de actividades que 
están para ser cumplidas: crear conexiones de trabajo entre los sectores productivos y de 
educación, respetando las necesidades sociales de la comunidad, sus saberes, elemento que 
generarán empoderamiento, desde la formación preprofesional de los estudiantes y en las 
prácticas pedagógicas de los académicos, medio para tomar conciencia de la realidad en la 
solución de problemas a nivel local, regional y nacional (Valencia , 2021). 
 
Plantear proyectos que permitan comprender a la vinculación como un fenómeno social y 
humano, y una actividad transformadora que se constituye en el proceso de cambio de las 
(IES) con un enfoque integrador (Barreno et al., 2018).  Organizar proyectos que permitan 
incorporar alianzas estratégicas de cooperación interinstitucional para gestionar la 
vinculación con la sociedad en los lugares que requieren apoyo externo por su realidad 
precaria (Ayala y Sánchez, 2021). Capacitar a los responsables del funcionamiento del 
sistema de vinculación con la sociedad, de manera conceptual y técnica con la participación 
de todos los sectores de la sociedad. Crear los consejos investigativos que recojan de manera 
sistemática la opinión de los sectores sociales y productivos para crear nuevas líneas de 
investigación y enriquecer las políticas establecidas por las autoridades e instancias 
responsables de coordinar la vinculación con la sociedad en las (IES). Organizar eventos: 
talleres, conversatorios, ponencias, congresos, a nivel nacional e internacional, para el 
intercambio de experiencias exitosas de vinculación en la educación superior, para que la 
producción socializada se constituya en teoría de vinculación con la sociedad en un trabajo 
de praxis social. La vinculación con la sociedad como: 
 

uno de los retos de la educación superior, es solventar y disipar estos, 
mediante interacción de los estudiantes universitarios, autoridades y 
docentes en general, encargados en ejecutar los proyectos debidamente 
planificados, organizados, ejecutados, controlados y el respectivo 
seguimiento de este proceso (Once et al., 2020, p. 251). 
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La investigación comparte la necesidad de planificar procesos que relacionen los aspectos 
académicos, la investigación y la vinculación con el contexto, como elementos 
interdependientes para preparar a los futuros profesionales con un enfoque integrador que 
les permita en el futuro poner en práctica lo aprendido, de conformidad con lo establecido 
en leyes y reglamentos pertinentes. 
 

2.4 Disciplinas integradas 
En el proceso de organización curricular la integración de disciplinas es un enfoque 
educativo que cambia el paradigma actual, busca integrar diferentes áreas de estudio para 
“mostrarles una visión holística del conocimiento, presentando núcleos de contenidos 
analizados desde diferentes áreas de conocimiento” (de Pablos et al., 2019, pp. 150-151). 
Para lograr este objetivo en el proyecto integrador de saberes fue necesario desarrollar 
actividades interdisciplinarias que involucren a docentes y estudiantes en la estructura de 
los temas de aprendizaje. 

El proceso se planificó en dos etapas: la primera para sensibilizar hacia el cambio de opinión 
de los docentes, aspecto que resultó complejo y requirió de un esfuerzo continuo y 
sostenido; la segunda con el objetivo de planificar el desarrollo curricular de cada 
especialidad en las diferentes carreras con la participación de los estudiantes de práctica 
preprofesional. Las actividades básicas se sintetizan a continuación. 

Primera etapa: 

 Organizar talleres y reuniones de trabajo interdisciplinarios. Los eventos son una 
oportunidad para que los docentes de diferentes disciplinas discutan y compartan 
las experiencias existentes sobre la integración curricular (Majjul, 2022). Es de 
resaltar el manejo de variadas herramientas y estrategias para abordar la 
integración en el aula. 

 Aplicar la investigación interdisciplinaria. Las competencias investigativas motivan 
el manejo de un conjunto de actividades en las cuales participan los docentes de 
diferentes disciplinas en torno a un tema de interés común (Zapata, 2021). Se 
planifican proyectos de investigación interdisciplinarios que involucran a docentes 
y estudiantes de diferentes Carreras y especialidades. 

 Crear grupos de trabajo interdisciplinarios.  La interrelación entre docentes de 
diferentes disciplinas es una oportunidad para que se reúnan de manera regular a 
discutir y desarrollar actividades de integración curricular. Estos grupos están 
liderados por docentes comprometidos con la integración, colaboración y trabajo en 
equipo (Guzmán, 2019).  

 Fomentar la retroalimentación y evaluación interdisciplinaria. Los resultados 
generan herramientas curriculares para la integración de disciplinas, además 
permite socializar las experiencias sobre las actividades conjuntas como 
fundamento para la sostenibilidad del Proyecto Integrador de Saberes con un 
enfoque creativo de mejoramiento de la calidad de la educación (Jarquín, 2022). 

Se reconoce la importancia de planificar con disciplinas integradas para un cambio de 
cultura de los docentes y estudiantes de educación superior, donde es necesario el manejo 
de un marco teórico actualizado como herramienta de apoyo en el trabajo curricular de cada 
carrera y especialidad (Torres et al., 2021).  

La experiencia de práctica permite descubrir que el concepto de disciplina integrada es un 
elemento clave de la interdependencia de los factores que se desea integrar, establece los 
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puntos en común, crea tejidos que refuerzan las redes de unión, generan adhesión sin 
aglutinar ni liarlos porque organizan los contenidos de aprendizaje mediante una 
planificación curricular que funciona como un sistema (Medina-Zuta y Deroncele-Acosta, 
2019). 

Segunda etapa: 

 Realizar proyectos de investigación interdisciplinaria. Los estudiantes trabajan 
juntos para analizar un tema en profundidad, en función de los resultados de la 
investigación en las comunidades de práctica preprofesional: para ello utilizan 
herramientas y conocimientos de diferentes áreas (Ramos, 2015).  

 Participar en debates interdisciplinarios: Los estudiantes discuten temas de 
actualidad o controversiales desde los presupuestos teóricos de cada asignatura de 
estudios para fomentar la comprensión y el respeto por los diferentes puntos de 
vista en función de la especialidad (Jarquín, 2022). 

 Preparar simulaciones interdisciplinarias: Los estudiantes simulan situaciones 
complejas que requieren la colaboración de diferentes disciplinas para su 
resolución. Es de resaltar los resultados positivos de esta actividad, en especial por 
la tutoría que realizaron los docentes de las diferentes disciplinas curriculares 
(Lescano, 2020). 

 Elaborar proyectos de servicio comunitario: Los estudiantes desarrollan proyectos 
que aborden problemas reales de los lugares de práctica con el manejo de 
conocimientos de diferentes áreas para encontrar soluciones innovadoras (Jácome-
León y Ilvis-Vacacela, 2020).   

El proceso de integración disciplinar es una metodología formativa porque a la vez que 
enseña, permite aplicar lo sugerido en la teoría. Se sustenta en los siguientes principios que 
potencian la organización de disciplinas integradas con un enfoque holístico: principio de 
atención a los perfiles profesionales previsibles requeridos para determinar las 
competencias propias de la profesión; principio de comunicación oral, escrita y de 
relaciones interpersonales, hace referencia a crear una cultura del debate, exposición de los 
resultados,  trabajo en equipos y desarrollo de trabajos científicos; principio de atención a 
las especificidades de la ciencia que propicia plantear asignaturas optativas donde se 
reflejen los contenidos más actualizados para la resolución de problemas reales (Medina-
Zuta y Deroncele-Acosta, 2019). 

Los docentes reconocen la importancia de las actividades de integración por sus resultados 
con relación al desarrollo académico de los estudiantes porque se convierten en autores del 
Proyecto Integrador de Saberes con tutoría del docente, movilizan un conjunto de recursos, 
valoran y evalúan el logro de sus competencias y comprenden que planificar con disciplinas 
integradas es una acción de “metacognición concebida como una estructura donde tienen 
cabida las múltiples habilidades, destrezas, conocimientos, competencias que los profesores 
necesitan para su desempeño como docentes” (Torres et al., 2021, p. 135). 

2.5 Aprendizaje colaborativo 
El principal elemento para incorporar nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje en la 
educación superior ecuatoriana es la introducción del aprendizaje colaborativo, que, en 
esencia, es formar equipos entre los estudiantes de una asignatura del currículo de una 
carrera para asumir un problema, buscar información científica, conjuntamente determinar 
causas y consecuencias de ese problema, y construir la o las alternativas de solución. El 
papel del docente en esta nueva posición metodológica es ayudar a la organización de los 
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grupos de aprendizaje colaborativo entre sus estudiantes, facilitándoles información 
científica actualizada.  

Al respecto Guerrero y del Campo (2019) expresan: 

Son actividades de aprendizaje colaborativo, entre otras: Proyectos de 
integración de saberes, construcción de modelos y prototipos, proyectos 
de problematización y resolución de problemas o casos, sistematización 
de prácticas de investigación e intervención, que incluyan metodologías 
de aprendizaje, con la finalidad de promover el uso de diversas 
tecnologías de la información y la comunicación, así como metodologías 
en red, tutorías in situ o entornos virtuales (p. 134). 

El aprendizaje colaborativo presenta una variedad de situaciones para desarrollarlo, todas 
encaminadas a una mayor participación de los estudiantes. Morillo (2021) expresa que “el 
aprendizaje colaborativo se ha transformado en una manera mucho más idónea de adquirir 
nuevos conocimientos. Este enfoque educacional busca que las personas puedan aprender 
activamente, pero estando en contacto directo con otros individuos con intereses 
particulares” (párr. 1).  Es una forma de aprender en comunión de objetivos, ideas, e 
intereses entre estudiantes del mismo nivel. En este plano la función del docente es 
diferente. Debe proporcionarles información actualizada, variada y valedera para que sus 
estudiantes incorporen nuevos conocimientos. 

Otro autor sostiene en forma evidente que existe una relación directa entre el desarrollo de 
un proyecto de integración de saberes y el aprendizaje colaborativo. Rodríguez-Borges 
(2020), así lo dice: 

El PIS como metodología se vuelve idóneo, pues los estudiantes deben 
investigar, plantearse hipótesis y posteriormente dar solución a un 
problema definido, desde un rol de innovadores y emprendedores, desde 
el cual son capaces de aplicar conocimientos para transformar y crear, 
apoyados en la institución de la cual forman parte, facilitando el 
desarrollo de habilidades profesionales y de trabajo colaborativo (p. 
240). 

Estos autores insisten que el PIS fundamenta teórica y metodológicamente las bases para 
que los estudiantes asuman el reto de hacer frente a un problema de su entorno, que 
curricularmente esté vinculado con una o más asignaturas de la carrera que cursan, y lo 
hagan mediante el empleo de trabajo colaborativo. Esta tarea involucra a los educandos 
para que profundicen en la búsqueda de antecedentes y consecuencias del problema y el 
planteamiento de posibles soluciones.  

En resumen, el aprendizaje colaborativo tiene algunas características: se sustenta en la 
interacción de los integrantes del grupo; logra sincronía de la interacción. Cada integrante 
de un grupo de aprendizaje colaborativo reflexiona y emite sus juicios de valor sobre los 
logros obtenidos en el aprendizaje colaborativo; existe una interdependencia positiva, el 
esfuerzo de cada integrante del grupo beneficia a todos por igual. Se crea un compromiso 
con el éxito grupal, no aparece el logro individual; produce una interacción estimuladora, 
todos los integrantes del grupo deben compartir la información encontrada y analizar en 
conjunto los posibles beneficios en favor del trabajo que están desarrollando; se debe 
trabajar en función de conseguir consensos en torno a los propósitos que se han planteado. 
Este tipo de aprendizaje potencializa la responsabilidad individual y grupal, que 
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paulatinamente va en beneficio de la consolidación de un clima de confianza (Damián et al., 
2021; Jaramillo-Valencia y Quintero-Arrubla, 2021; Sepulcre, 2021). 

Al final de cada etapa del proceso, el docente debe saber conducir a los estudiantes, para 
que realicen una evaluación grupal, no individual y así evitar procesos de competitividad. 
Vale destacar los beneficios que: ofrece el aprendizaje colaborativo, en forma muy puntual 
se puede enunciar que paulatinamente disminuye el temor ante nuevos aprendizajes, los 
estudiantes van ganando confianza que todos crezcan. Adicionalmente, desarrolla el 
pensamiento crítico, ante una información presentada cada uno de los estudiantes emite 
sus ideas, no de manera mecanicista, sino con argumentos que dan a conocer su forma de 
pensar. Consecuente, con esta posición el docente debe lograr que, para el cumplimiento de 
una tarea, todos los estudiantes deben asumir el compromiso; para el efecto se preparará 
en la búsqueda de acciones estimuladores para que todos participen con entusiasmo desde 
sus posibilidades. Lo que debe evitar es que surjan posiciones de superdotados.  

Los detractores de esta estrategia de aprendizaje exponen tres ideas claves: los 
participantes con un menor desarrollo de potencialidades saldrán perjudicados, no podrán 
nivelarse con los más aventajados. Otro aspecto perjudicial es que los docentes, en ciertos 
casos, no están preparados para dirigir este proceso y evitan salir de su zona de confort, dar 
sus clases de manera oral y no todas las instituciones tienen facilidades para disponer de 
estrategias virtuales. 

3. Métodos y materiales 
Se realizó el trabajo investigativo bajo el enfoque cuantitativo y cualitativo, con la finalidad 
de recoger impresiones y pensamientos de estudiantes y docentes. Con los estudiantes se 
empleó la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario, mientas que para los 
docentes se empleó la técnica de la entrevista con su respectiva guía. Para tomar esta 
decisión se buscó información precisa de connotados autores, así Hernández-Sampieri 
(2020) expresa que “el problema de investigación bajo el enfoque cuantitativo permite 
analizar fenómenos, poniendo énfasis en su dimensión cuantitativa, de igual manera 
describir a esos fenómenos desde la óptica de que ya han sido explorados” (p. 26).  La 
objetividad en la interpretación de los resultados se determina con información numérica, 
sintetizada en tablas de frecuencias, porcentajes y representación gráfica, lo cual permite 
establecer comparaciones y exponer proyecciones futuras, sustentadas en datos 
recolectados anteriormente. 
 
En la investigación cualitativa, Fuentes-Canosa y Collado (2019) indican que en este 
enfoque “los procesos de creación y organización del conocimiento tienen un componente 
comunicativo esencial, que posibilita la posibilidad de que más usuarios puedan acceder y 
aprovechar ese conocimiento” (p. 159). También se explica que en toda investigación 
científica deben existir criterios de validez y confiabilidad,  relacionados con:  reflexividad, 
experiencia previa del investigador en el contexto de estudio; credibilidad, permanencia del 
investigador en el centro de estudios; transferibilidad, posibilidad que los resultados 
puedan ser aplicados en otros contextos; dependencia, que la investigación pueda ser 
repetida en otros entornos  con los mismos instrumentos; y, confirmación, presentación de 
evidencias en fragmentos del discurso recogido en las entrevistas (Diaz, 2019).  En el cuadro 
5 de resultados, se visualizan las ideas expuestas por los docentes en las entrevistas en 
profundidad, en las cuales se confirma lo expresado por (Díaz, 2019). En lo cuantitativo, se 
investigó a 714 estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de 
la Universidad Central del Ecuador, clasificados en 523 varones y 191 mujeres, estos 
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estudiantes, con un cuestionario de 13 preguntas, cada una con cuatro alternativas para 
emitir su correspondiente respuesta. El cuestionario inicialmente planteaba preguntas 
relacionadas con la dimensión sociodemográfica: género, edad, carrera que cursa, semestre 
en que se encuentra ubicado, si trabaja o no, en caso de trabajar si se ubica en un área 
relacionada con lo que está estudiando, lugar de nacimiento.  Estos estudiantes provenían 
de las carreras en que fueron seleccionados. Datos que se visualizan en los cuadros 1,2, 3 y 
4 de los resultados. 
 

En la investigación cualitativa, los docentes fueron seleccionados de las siguientes carreras: 
Educación Inicial, Educación General Básica, Psicología Educativa y Orientación, Pedagogía 
de la Historia y las Ciencias Sociales y Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática 
y Física, luego de recibir una explicación inicial expresaron su consentimiento informado y 
compromiso de confidencialidad. Las preguntas se referían a los diferentes aspectos de los 
proyectos integradores de saberes, en los siguientes términos: 

 ¿Cuáles son los aspectos de los proyectos integradores de saberes, muy 
significativos, para el futuro desempeño profesional de sus estudiantes? 

 ¿Cómo integra las disciplinas de las diferentes asignaturas del syllabus para la 
integración de saberes? 

 ¿Qué competencias investigativas ayudaron a los estudiantes, de forma más 
significativa, en el desarrollo de los proyectos integradores de saberes? 

 ¿Enumere los aspectos que más dificultaron el desarrollo de las competencias 
investigativas en los proyectos integradores de saberes? 

 ¿Desde su experiencia, ¿qué sugeriría para mejorar los procesos actuales del 
proyecto integrador de saberes? 

En las respuestas existen opiniones similares, por ello se seleccionaron las de mayor 
relevancia, como se explica en el cuadro 5. Las respuestas fueron muy enriquecedoras, los 
profesores, respondían en forma amplia.  

4. Resultados 
En el cuadro 1 se presenta la percepción de los estudiantes sobre cómo contribuye la 
aplicación del PIS en el aprendizaje de competencias investigativas, aspecto que se 
evidenció en los resultados de las siguientes preguntas.  
 

Alternativa Cantidad  Porcentaje  Porcentaje redondeado 

Siempre  267 37.4 % 37 % 

Frecuentemente 292 40.9 % 41 % 

Ocasionalmente 141 19.7 % 20 % 

Nunca 14 2.0 % 2 % 

Total 714 100 % 100 % 

Cuadro 1 ¿El PIS, el profesor desarrolló con su participación y le permitió la adquisición de competencias 
investigativas? 

Los resultados comprobaron en un 78 % entre las opciones de siempre y frecuentemente la 
importancia de la participación estudiantil en el desarrollo de competencias investigativas, 
mientras que el 22 % respondió con las opciones de ocasionalmente y nunca. Datos que 
confirmaron que aprender es prepararse para la vida con la adquisición de competencias 
investigativas, para enfrentar problemas, solucionarlos y participar directamente en la 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
https://doi.org/10.29166/catedra.v6i2.4517


157 
 

 

 

Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) 

 
Revista Cátedra, 6(2), pp. 143-167, julio-diciembre 2023. e-ISSN: 2631-2875 

https://doi.org/10.29166/catedra.v6i2.4517 

satisfacción de alcanzar logros académicos. En el cuadro 2 se evidenció que la previa 
integración de disciplinas apoyó el aprendizaje de manera funcional.  

Alternativa Cantidad  Porcentaje  Porcentaje redondeado 

Siempre  240 33.6 % 34 % 

Frecuentemente 334 46.8 % 47 % 

Ocasionalmente 122 17.1 % 17 % 

Nunca 18 2.5 % 2 % 

Total 714 100 % 100 % 

Cuadro 2 ¿Con la aplicación de la integración de las disciplinas, el aprendizaje se presenta más funcional? 

El 34 % de estudiantes se ubicó en la opción siempre; el 47 % en frecuentemente; el 17 % 
en ocasionalmente y el 2 % en nunca. Estos resultados se analizan desde una doble óptica: 
la de los docentes empoderados con el modelo integrador, que se constituyen en ejemplo 
reconocido por sus estudiantes. Y la de los docentes que desean mantener su zona de 
confort, emitiendo sus conocimientos en forma oral, como los únicos dueños del saber 
científico, donde la mayoría de los estudiantes ya no desean continuar. El cuadro 3, referido 
a la utilización del PIS por el docente como una estrategia de aprendizaje colaborativo, 
facilita la organización de equipos de trabajo, optimiza la relación entre docentes y 
educandos con la consecución de logros que mejoran los resultados de aprendizaje y 
potencian los desempeños de cada integrante del equipo, eliminando posiciones 
competitivas. 

Alternativa Cantidad  Porcentaje  Porcentaje redondeado 

Siempre  350 49 % 49 % 

Frecuentemente 253 35.4 % 35 % 

Ocasionalmente 91 12.7 % 13 % 

Nunca 20 2.8 % 3 % 

Total 714 100 % 100 % 

Cuadro 3 ¿El PIS es utilizado por su docente como una estrategia de aprendizaje colaborativo que lo aplica 
organizando equipos de trabajo? 

El 49 % afirmó que siempre se aplica esta estrategia; el 35 % seleccionó la opción 
frecuentemente; el 13 % la opción ocasionalmente y el 3 % respondió nunca. Fue evidente 
que la mayoría de los estudiantes apoyó el aprendizaje colaborativo, donde divididos en 
grupos pequeños, desarrollaron sus potencialidades para investigar, determinaron los 
antecedentes de un problema, vislumbraron sus posibles consecuencias y en forma 
colectiva establecieron soluciones tentativas. En el cuadro 4, se evidencia que el PIS preparó 
a los estudiantes para que participen en procesos de liderazgo y vinculación con la 
comunidad cuando egresen de la carrera. 
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Alternativa Cantidad  Porcentaje  Porcentaje redondeado 

Siempre  311 43.6 % 44 % 

Frecuentemente 267 37.4 % 37 % 

Ocasionalmente 109 15.3 % 15 % 

Nunca 27 3.8 % 4 % 

Total 714 100 % 100 % 

Cuadro 4 ¿El PIS es un vehículo para que cuándo egrese de la carrera sepa liderar procesos de innovación, 
transformación y vinculación con la sociedad? 

La opción de siempre fue contestada por el 44 %; frecuentemente fue respondida por el 37 
%; ocasionalmente contestó el 15 % y nunca fue la respuesta asumida por el 4 %. Es notoria 
la diferencia entre las opciones mayoritaria y minoritaria, lo cual resulta favorable para 
ubicar los procesos de liderazgo. Es reiterativa la confirmación de que el desarrollo del PIS 
influirá en la preparación preprofesional, metodología innovadora que los capacita de 
manera secuencial y continua para adquirir conocimientos, habilidades y competencias que 
le faciliten la tarea de liderar procesos de participación en la comunidad en su futuro 
desempeño. En consecuencia, los docentes deben prepararse para coordinar la elaboración 
de los diferentes proyectos en el trabajo de campo, vinculando a los miembros del entorno 
inmediato en el análisis de la problemática como elemento clave de la vinculación 
universidad y sociedad. En el cuadro 5, se visualizan los resultados de los criterios expuestos 
por los docentes en las entrevistas en profundidad (enfoque cualitativo) mediante una guía 
de entrevista cuyos comentarios se sintetizan a continuación: 
 

Guía de 
entrevista en 
profundidad 

Docentes entrevistados Comentarios 

1. ¿Cuáles son los 
aspectos de los 
PIS, muy 
significativos, 
para el futuro 
desempeño 
profesional de 
sus estudiantes? 

Pedagogía de las 
Ciencias 
Experimentales: 
Matemática y Física 
 
Psicología Educativa y 
Orientación 
 
Educación General 
Básica 

Concebí de diferente manera la enseñanza de 
Matemática y Física, poniendo los conocimientos 
en función de la realidad comunitaria. 
El PIS como metodología es idóneo porque los 
estudiantes investigan, se plantean hipótesis y 
solucionan problemas específicos con acuerdos 
mutuos. 
Contribuye a la formación de los profesionales 
enfrentándolos a los desafíos del mundo actual al 
aplicar sus conocimientos en situaciones reales. 

2. ¿Qué 
competencias 
investigativas 
ayudaron a los 
estudiantes, de 
forma más 
significativa, en 
el desarrollo de 
los PIS? 

Educación Inicial 
 
Pedagogía de la Historia 
y las Ciencias Sociales  
 
Pedagogía de las 
Ciencias 
Experimentales: 
Matemática y Física 
 
 

El especial énfasis en: el planteamiento de 
preguntas en lenguaje sencillo; selección de 
información científica actualizada; y, aprendizaje 
de estrategias para la interpretación de datos. 
Fortalecimiento de competencias investigativas 
con carácter integrador de las dimensiones 
cognitiva activa y procedimental. 
Aprendí a trabajar con una visión holística del 
conocimiento integrando núcleos de contenidos. 

¿Cuáles son los 
aspectos que más 
dificultaron el 

Pedagogía de la Historia 
y Ciencias Sociales  
 

Los aspectos que dificultaron pueden sintetizarse 
en: dificultades para formular preguntas de 
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desarrollo de las 
competencias 
investigativas en 
los PIS? 
 

Psicología Educativa y 
Orientación 
 
Pedagogía de las 
Ciencias 
Experimentales: 
Matemática y Física 
 

investigación; y, inexperiencia en la interpretación 
de resultados. 
Aplicar la investigación interdisciplinaria, los 
docentes no se ponían de acuerdo en integrar las 
actividades curriculares. 
Escasa capacidad para demostrar habilidades 
profesionales en el trabajo colaborativo. 
La vinculación de la práctica pedagógica con las 
necesidades del entorno comunitario inmediato.  
 

Según su criterio, 
¿qué aspectos 
aplicados por 
usted, 
contribuyeron 
más para el éxito 
de los 
estudiantes, en la 
aplicación de los 
PIS? 

Psicología Educativa y 
Orientación 
 
Educación Inicial 

Rescate la importancia de los conocimientos 
psicológicos al proporcionar retroalimentación 
constante y oportuna a lo largo del proceso; 
además de, fomentar la colaboración entre los 
estudiantes con los docentes y la comunidad. 
Plantear proyectos que tomen conciencia sobre la 
realidad en la solución de problemas locales. 

¿Cuáles son las 
estrategias 
pedagógicas que 
usted aplicó para 
lograr la 
vinculación con 
el contexto 
comunitario, en 
la aplicación de 
los PIS? 
 

Educación General 
Básica 
 
Pedagogía de la Historia 
y Ciencias Sociales  
 

Realice algunas estrategias pedagógicas, entre ellas 
un acompañamiento constante en el proceso, 
retroalimentación oportuna y precisa con la 
creación de oportunidades de colaboración entre 
ellos. 
Organizar talleres y conversatorios para socializar 
experiencias exitosas. 

Cuadro 5. Comentarios de los docentes en las entrevistas en profundidad 

4.1 Triangulación de resultados 
Consiste en una estrategia metodológica que orienta la recepción de datos para afianzar la 
confiabilidad y validez de los hallazgos. A continuación, se presenta una matriz que 
correlaciona los datos cuantitativos del cuestionario de estudiantes con los datos 
cualitativos de las entrevistas en profundidad realizadas a los docentes. En los dos casos se 
ha seleccionado la información más relevante. 

Objetivo Ítems de Resultados Correlación 

Estudiantes Docentes 
Determinar los 
fundamentos 
teóricos que 
sustentan el PIS en 
la formación inicial 
de los estudiantes 
de las Carreras de 
Pregrado de la 
Facultad de 
Filosofía, Letras y 
Ciencias de la 
Educación. 

5, 12, 13 2, 9, 10 Tanto estudiantes como docentes priorizan: 
 La conformación de comunidades de 

aprendizaje para aplicar los 
fundamentos teóricos del PIS en la 
formación de los futuros profesionales.  

 La interrelación de disciplinas para 
favorecer la trasformación del proceso 
educativo. 

 La importancia del seguimiento y la 
innovación en el mejoramiento de los 
procesos. 
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Cuadro 6. Correlación de Resultados 

5. Discusión 
 Los datos de la investigación tanto de docentes como estudiantes comprueban que el PIS 
es una estrategia metodológica para la transformación permanente del proceso educativo 
con apoyo decidido del desarrollo de competencias investigativas. Reafirman lo expresado 
por investigadores sobre que “las habilidades investigativas constituyen una demanda en el 
proceso de formación en el estudiante universitario…, la sociedad del conocimiento… exige 
nuevos perfiles para abordar los requerimientos de un mercado ocupacional cada vez más 
exigente y de acuerdo con sus necesidades” (Barbachán et al., 2020, p. 96). Esta preparación 
preprofesional les permite desarrollar su creatividad e innovación, habilidades que son 
esenciales para su futuro desempeño, en cualquier campo que requiera la capacidad de 
resolver problemas complejos de manera creativa. 
 
También la investigación confirma lo expresado por Torres et al. (2019) quienes consideran 
que “la formación inicial del docente debe pasar por un proceso interno de reorientación y 
transformación personal, que aprovecha y se apoya en las adquisiciones previas y que 
precede al cambio externo duradero y sostenible” (p. 47), porque vincula la teoría con la 
práctica en el desarrollo de competencias investigativas, que “permiten a los docentes en 
interrelación con los estudiantes identificar problemas educativos, diseñar proyectos de 
investigación, recolectar y analizar datos, y elaborar conclusiones y recomendaciones 
basadas en evidencias” (Butigué et al., 2021, p. 84). Esta experiencia lo confirman (Guzmán 
, 2019; Herrera-Durán y Castro-Carrasco, 2021). El PIS con el desarrollo de competencias 
investigativas se convierte en estrategia innovadora que confirma lo enunciado por la 
UNESCO (2009) que define, en términos generales la competencia como: “la estrategia 
educativa basada en la identificación, la puesta en evidencia y el aprendizaje de los 
conocimientos, capacidades, actitudes y comportamientos requeridos para desempeñar un 
papel específico, ejercer una profesión o llevar a cabo una carrera determinada” (p. 1).  

Con respecto al Aprendizaje Colaborativo (AC) los resultados son un hallazgo importante 
porque “El AC se relaciona de manera directa y sistemática con el componente práctico…, 
en trabajos que integran los contenidos de las asignaturas en forma de proyectos” (Guerrero 

Comprobar si el 
aprendizaje de 
competencias 
investigativas 
genera apropiación 
e integración de 
conocimientos en 
los resultados de 
aprendizaje. 

4, 6, 9, 10 1, 3, 7 Los docentes dan importancia al PIS como 
herramienta de aprendizaje de competencias 
investigativas que facilitan la 
interdisciplinariedad entre contenidos de 
diferentes asignaturas. Este criterio es 
compartido también por los estudiantes 
quienes ratifican su importancia en los 
resultados de aprendizaje. 

Valorar las 
experiencias 
desarrolladas en los 
PIS con aprendizaje 
colaborativo como 
aporte al 
mejoramiento de la 
propuesta 
curricular. 

7, 8, 11 4, 5, 6, 8 El aprendizaje colaborativo consigue que los 
estudiantes sean los actores de su propio 
aprendizaje. La mayoría de los estudiantes 
prioriza la eficacia del aprendizaje 
colaborativo, sin embargo, un 13% solicita 
que se cambie las clases expositivas por 
trabajo en equipo con interrelación docentes- 
estudiantes. Datos que confirman la 
consistencia y convergencia de la 
información recolectada. 
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y del Campo, 2019, p. 136). Su eficacia lo confirma un docente de la Facultad cuando en la 
entrevista en profundidad expresa: “el aprendizaje colaborativo… está superando la 
concepción del docente que solo da charlas expositivas…, su nuevo papel es de guía 
capacitado…, para conformar grupos colaborativos…, que intercambian opiniones entre 
estudiantes que son los constructores de su conocimiento” (Resultados de las entrevistas 
desarrolladas con docentes, 2022, p. 199). 

6. Conclusiones 

La investigación valora la funcionalidad de las competencias investigativas en la aplicación 
del PIS con integrantes de pregrado y se convierte en una propuesta que amerita 
incorporarse como sugiere la SENESCYT, por cuanto requiere de un conjunto de “sustentos 
metodológicos e investigativos más acertados, para que, desde un tejido curricular, 
armónicamente construido, garantice el abordaje de la ciencia con sentido de 
responsabilidad social y producción de conocimiento, que se enriquece desde la experiencia 
y se transforma en ella” (SENESCYT, 2013, p. 1; Quinatoa, 2019; Registro Oficial N°227, 
2023).  
 
La investigación permitió dar respuesta al problema de cómo ir de la teoría a la práctica, en 
función de los presupuestos teóricos establecidos por diferentes organismos nacionales e 
internacionales y la propia UCE, sobre cómo llegar a acuerdos entre carreras para aplicar lo 
previsto por la SENESCYT, que sugiere unificar contenidos en un trabajo interdisciplinario, 
conseguir la vinculación con el contexto, incentivar a los docentes sobre su cambio de rol e 
involucrar a los estudiantes en este proceso. La práctica del PIS facilitó a docentes y 
estudiantes integrar los contenidos curriculares para modificar los resultados de 
aprendizaje, como una acción académica que permitió desarrollar habilidades de 
investigación y aplicar los conocimientos de manera efectiva en el trabajo de prácticas 
preprofesionales. La aplicación de estrategias creativas para la integración de disciplinas, el 
aprendizaje colaborativo y la vinculación con la sociedad, como aspectos básicos de la 
metodología fueron fundamentales para el éxito del PIS. Los docentes y los estudiantes 
enfatizaron la importancia de crear un ambiente de trabajo interdisciplinario y colaborativo 
porque compartieron conocimientos, experiencias y aprendieron unos de otros. 

La funcionalidad de las competencias investigativas al correlacionarlas con el PIS evidencia 
que este esfuerzo académico debe continuar profundizándose en las dimensiones 
conceptual y metodológica en las diferentes facultades de la Universidad Central del 
Ecuador. Bajo el enfoque de la línea de investigación de colaboración institucional se 
debería fortalecer el PIS entre diferentes Universidades del país para que los docentes y los 
estudiantes intercambien experiencias, logros, limitaciones, y mejoren los procesos de 
manera permanente.  
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