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El Grupo de Investigación Interdisciplinaria en
Educación (GIIE) ha organizado un encuentro
académico de invest igación y  diálogo.
Dada nuestra convicción de que la interacción
académica desde nuestro quehacer en investigación
puede posibilitar un diálogo, buscamos reflexionar
en torno a los propósitos de la investigación para
la Formación Inicial Docente, visibilizando así un
relato compartido como Escuela de Educación.
En este sentido, este evento está dirigido a
profesores y estudiantes de las diferentes carreras
de Pedagogía y de posgrado en educación de la
Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles.

El principal propósito de este encuentro es entablar
un diálogo, entre todos los académicos de la Escuela
que actualmente están desarrollando investigación,
para reflexionar  críticamente sobre el sentido de la
formación que estamos entregando a nuestros
estudiantes de Pedagogías.
Del mismo modo, visibilizar el trabajo de los
estudiantes y exestudiantes de pre y posgrado, los
que puedan presentar posters académicos, donde
reporten investigaciones terminadas o en proceso.

Los posters se presentan de forma electrónica en
la página del Evento.
Cada sesión estará orientada a responder      algunas
preguntas rectoras.

    En el PRIMER CICLO, la pregunta a
responder es:
¿Dónde estamos en cuanto  a Formación   inicial
Docente y la investigación educativa?
Esta es una especie de diagnóstico  sobre cómo
estamos percibiendo la formación inicial docente y
la investigación.

             En el SEGUNDO CICLO la pregunta a responder
es: ¿Hacia dónde queremos ir en la Formación
Inicial y el desarrollo de      investigación educativa?
La discusión se centra en conversar sobre la
proyección de la investigación y su relación  con la
Formación Inicial Docente.

        En el TERCER CICLO, la pregunta a dilucidar es:
¿Cómo llegamos a esta meta?     Debemos
puntualizar cuáles son nuestros desafíos, que
necesitamos incorporar, y que necesitamos cambiar.

FORMACIÓN INICIAL DOCENTE

DESDE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
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FORMACIÓN INICIAL DOCENTE

PROPÓSITOS Y DESAFÍOS
DESDE LA
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

.

Finalmente, en la sesión plenaria ahondaremos en la respuesta a estas interrogantes,
en torno a la “Formación Inicial Docente: Propósitos y Desafíos desde la Investigación
Educativa”. Esperamos con esto, contribuir a la construcción de un consenso, entre
académicos y estudiantes, sobre un relato común que rija nuestra actividad investigativa
para la formación de los futuros profesores que requiere el país.

ESTRUCTURA DEL ENCUENTRO
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WEB INAR IO
APREND IENDO A ENSEÑAR
EN T I EMPOS DE COV ID - 19 "

Adicionalmente, a modo de lanzamiento del
encuentro se realiza el Webinario
“Aprendiendo a enseñar en tiempos de COVID-
19", dictado por la Investigadora CIAE, Dra.
Beatrice Ávalos. En la ocasión, la Dra. Ávalos
presentó experiencias exitosas de profesores
que están enseñando en sus contextos en

modo pandemia, haciendo hincapié en el hecho
de que el elemento más importante es la
motivación y/o interés de
los profesores por generar los aprendizajes de
sus estudiantes. Además, presentó algunos
hallazgos importantes de su más reciente proyecto
en el área de profesión docente.
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NÚMEROS DEL ENCUENTRO
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ACTIVIDAD FÍSICA Y CORPORALIDAD EN
PREESCOLARES

       La obesidad infantil es un problema de salud creciente
en Chile y en todo el mundo. Según datos de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), el nueve por
ciento de los niños menores de 6 años son obesos y el
22% tienen sobrepeso. Para prevenir el aumento de peso
se han realizado intervenciones de corto y largo plazo en
lugares como escuelas y jardines infantiles, esto
considerando que estas etapas tempranas son críticas para
la adquisición de patrones de movimientos y habilidades
que permitan a los niños participar en actividades físicas
más intensas.
       Hoy en día, los patrones de actividad física en los
niños y niñas tienden a ser deficientes. Un estudio
realizado en preescolares chilenos, ha demostrado que
cuando se cuantifica la intensidad durante una clase de
actividad física (con monitores de actividad física), el
60% de las actividades representan un gasto energético
mínimo mientras las actividades de intensidad moderada
apenas alcanzan el 30% de toda la clase.Además, varios
autores han encontrado una relación directa entre el
desarrollo de la motricidad y el aumento de los niveles
de actividad física.

Esto se ha descrito principalmente debido a los cambios
significativos en el rendimiento en locomoción y
manipulación de objetos.
       El objetivo del estudio fue evaluar los resultados de
una intervención piloto consistente en tres recreos
activos de 15 minutos realizados por educadoras y
supervisados por profesores de educación física sobre la
motricidad y el estado nutricional. Con respecto a la
metodología, la muestra consta de 70 niños preescolares
(32 niños y 38 niñas), edad 4 ± 0.6. Las clases de actividad
física fueron llevadas a cabo tres veces por semana
en recreos de 15 minutos. Se plantearon circuitos, los
cuales contenían saltos, gateo, galopes, carreras, carga y
manipulación de balones medicinales. Las pruebas motoras
evaluadas fueron el salto horizontal y la carrera de 12
metros. Las principales conclusiones son que este estudio
piloto encontró que una intervención con
actividades más intensas en pequeños recreos guiadas por
educadoras puede incrementar los patrones motores
básicos en niños preescolares, independientemente del
incremento de peso. Esta ganancia en los patrones
motores es el primer paso para el incremento de los niveles
de actividad física en niños preescolares.

L A  A C T I V I D A D  F Í S I C A ,  E J E R C I C I O  Y  L O S  E S T I L O S  D E  V I D A
S A L U D A B L E S  E N  E L  C O N T E X T O  E D U C A T I V O

Profesor  de  Educac ión  F ís ica ,  Doc tor  en  Ac t iv idad f ís ica  y  depor te ,  Doc tor  en  Ps ico log ía  de  la
s a l u d  y  d e p o r t e .  A c a d é m i c o  d e  l a  E s c u e l a  d e  E d u c a c i ó n  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e
C o n c e p c i ó n ,  C a m p u s  L o s  Á n g e l e s .  S u  p r i n c i p a l  i n t e r é s  i n v e s t i g a t i v o  e s  l a  a c t i v i d a d  f í s i c a
y  es t i l os  de  v i da  sa ludab les  en  e l  c i c l o  v i t a l .

DR. RAFAEL ZAPATA rafaelzapata@udec.cl
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PONENCIAS
SESIÓN 1 OCTUBRE 21 DE 2020

INTRODUCCIÓN

       La práctica de actividad física, ejercicio, deporte y un estilo de vida activo a lo largo del ciclo de vida se
asocia con múltiples beneficios de la salud integral. La evidencia científica ha reportado sistemáticamente
en investigación básica y aplicada a través de estudios experimentales y de revisión, los importantes efectos que
conlleva mantener una vida activa. En la dirección de lo anterior, a continuación, se exponen de forma resumida
los principales hallazgos obtenidos en esta línea de estudio.
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ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD INTEGRAL EN
ESCOLARES

       Las principales consecuencias de la población
escolar con malnutrición por exceso son la presencia de
factores de riesgo cardiovascular, intolerancia a la glucosa
y resistencia a la insulina. La obesidad también se asocia
a hipo-actividad, condición física baja, problemas
psicológicos incluyendo sintomatología depresiva o
ansiedad. Estudios previos han examinado la relación
entre obesidad infantil y rendimiento académico (puntajes
en test de matemáticas y lenguaje). Datar et al (2004), en
una muestra representativa de más de 11.000 niños y
niñas estadounidenses (4-5 años) detectaron que los niños
con sobrepeso tenían puntajes más bajos en los test
estandarizados de matemática y lenguaje que los niños
con peso normal. Resultados similares comienzan a
aparecer en muestras representativas de escolares chilenos
al estudiar la relación entre la malnutrición por exceso,
hábitos de salud y el rendimiento académico medido con
test estandarizados. Sin embargo, son menos los estudios
que analizan la relación entre el estado nutricional, la
salud mental en edades infantiles. Al día de hoy, según
bibliografía revisada, no tenemos conocimiento de ningún
estudio previo en Chile en donde se analicen estas
relaciones en estudiantes de 1º y 2º año de enseñanza
básica. Sobre la base de lo expuesto se aportaron dos
estudios. El primero cuyo objetivo fue analizar y asociar
el estado nutricional, el rendimiento escolar y la condición
física en niños y niñas con normopeso y con malnutrición
por exceso de 1º y 2º año básico y el segundo, el objetivo
de establecer la relación de los parámetros nutricionales
con variables de rendimiento escolar y condición física
y, además, evaluar variables de salud mental, hábitos de
ingesta alimentaria y actividad física.
         En ambos estudios, se obtuvieron parámetros
antropométricos, de condición física y de rendimiento
académico. Adicionalmente, en el 1° estudio se midió el
perímetro de cintura (PC) y en el 2° hábitos de salud y
sintomatología ansiosa. Niños y niñas presentaron altos
niveles de sobrepeso y  obesidad.
Quienes poseían mayores niveles de IMC/edad tenían
peor condición física, dedicaban menos horas semanales
a actividad física sistemática y comían más alimentos no
saludables. No hubo diferencias en el rendimiento
académico. Las niñas con sobrepeso/obesidad presentaron
menores niveles de ansiedad que las con normopeso.

       En conclusión, los niños (as) presentan altos
niveles de malnutrición por exceso. Quienes presentaron
mayores niveles de IMC/edad tenían peor condición física,
un mayor perímetro de cintura, dedicaban menos horas

semanales a realizar AF, comían más alimentos no
saludables, pero no presentaron menor rendimiento
académico. En particular, se observó que las niñas del
grupo m-spo presentaron menores niveles de ansiedad.
En espera de futuros estudios, los resultados obtenidos
podrían darnos luces del actual estado nutricional, de los
hábitos de salud, de la condición física, académica y
mental de las escolares de la provincia del Biobío, Chile.

FACTORES PROTECTORES DE SALUD (FPS)
EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

 Los FPS se refieren a la ausencia de factores de
riesgo bajo el concepto de salud óptima y normalmentese
evalúan: a) consumo de tabaco, b) índice de masa corporal,
c) dieta saludable, d) perfil plasmático, e) presión arterial,
f) actividad física y, g) consumo de alcohol (MINSAL,
2013; WHO, 2008). Es prioritarioconocer la presencia
de los FPS en diversas poblaciones con el objetivo de
contrastar con valores de referencia nacional y con las
metas sanitarias establecidas por el MINSAL para el
2020; obteniendo así, una línea de base para el diseño de
actividades de prevención, promoción e intervención
sobre los EV de la población.

Por otra parte, el ingreso a la universidad es una
etapa de cambio en las conductas de vida en los
adolescentes, debido principalmente al inicio en la
autorregulación y el manejo del tiempo libre; siendo
vulnerables a la adquisición de estilos de vida poco
saludables. Recientemente se ha señalado que los hábitos
que se instauran en la vida universitaria resultan difíciles
de modificar y se mantendrían en un largo plazo. Los
estudiantes universitarios de carreras de educación o
pedagogía no son ajenos a estos cambios y adicionalmente,
cumplirán un rol de guía y modelo en hábitos y conductas
saludables hacia sus estudiantes. En esta línea, creciente
evidencia científica indica que cuando los educadores
son más activos, los niños y niñas que ellos forman, serán
más activos y contrariamente, cuando los educadores
presentan sobrepeso u obesidad, el riesgo de tener alumnos
en la misma condición, aumentaría significativamente.
En la actualidad, existe escasa evidencia que haya
estudiado los FPS en estudiantes universitarios. De acuerdo
a la literatura consultada, nuestro estudio fue el primero
que caracteriza los FPS en estudiantes universitarios de
carreras de educación y pedagogía.

La actividad física, ejercicio y los estilos de vida saludables en el contexto educativo
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       El propósito del estudio fue caracterizar los Factores
Protectores de Salud en estudiantes universitarios de
carreras de educación. A través de un estudio descriptivo
de tipo transversal, realizado en estudiantes
(19,7±2,2 años) de carreras de educación. Se invitó a
participar a todos los estudiantes de primer año de las
carreras de educación (n=112). Se incluyeron los que
firmaron el consentimiento informado y completaron
con éxito todas las evaluaciones del estudio. La muestra
final quedó conformada por 99 estudiantes
(81 mujeres de 19,4±1,4 años y 18 hombres de 20,7±2,9
años), siendo el 88,3% de la muestra inicial.
Se evaluaron los siguientes FPS: índice de masa corporal,
glicemia basal, presión arterial, consumo de
frutas y verduras, consumo de tabaco, consumo de alcohol
y nivel de actividad física. Las evaluaciones
se realizaron previa firma de consentimiento informado
de los estudiantes. Todos los procedimientos
siguieron los principios éticos para investigaciones
médicas en seres humanos de acuerdo con la
Declaración de Helsinki.

La principal conclusión que se desprende del
estudio es que los estudiantes universitarios de educación
presentaron como factores protectores de salud la presión
arterial y el consumo de alcohol. Contrariamente, la

glicemia basal alta y un bajo consumo de frutas y verduras
se presentaron como factores de riesgo. El sobrepeso y
el bajo nivel de actividad física se presentaron sólo en
las mujeres como factores de riesgo. Sugiriendo que este
grupo de estudiantes, en particular las mujeres, necesitan
incorporar hábitos de vida más activos y saludables,
debido al rol que jugarán como modeladores de hábitos
de salud en los escolares. Se sugiere implementar sistemas
de medición de los FPS al inicio y término de la etapa
universitaria. Además, diseñar intervenciones
multidisciplinarias basadas en estilos de vida saludables
para los estudiantes universitarios, con especial atención
en los futuros profesionales de la educación, debido al
rol que cumplen de modelos en hábitos y conductas
saludables en sus estudiantes.

CONCLUSIÓN

Los resultados obtenidos en los estudios
presentados permiten visibilizar la necesidad de incorporar
en el sistema educativo chileno (preescolar, escolar y
universitario), mayor tiempo y calidad de actividad y
ejercicio físicos diario y semanal. De esta forma contribuir
a la problemática derivada de la inactividad física y que
repercute en la salud integral de la población.
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OBSERVACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE
LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS TEMPRANAS

¿Por qué observar las prácticas pedagógicas
tempranas?

Las Prácticas Pedagógicas Tempranas son acciones
docentes que facilitan, organizan y aseguran un
encuentro y un vínculo entre los alumnos y el

conocimiento, y están estrechamente vinculadas con la
transposición didáctica. Contemplan procesos de

formación académica, experiencia profesional, creencias,
concepciones pedagógicas, políticas curriculares y visión

de mundo y forma de ser de quien organiza y conduce
el trabajo en aula. (Bengoa y González, 1998; Castro,

2007)

Observar las Prácticas Pedagógicas Tempranas
permite la retroalimentación de sus prácticas pedagógicas

en contexto, pudiendo ser considerada como una
herramienta privilegiada para levantar información
respecto del desempeño del futuro docente y entrega
información relevante sobre las fortalezas y debilidades
sobre la práctica, para generar así instancias de mejora
continua. (Faúndez, 2004; Patiño, 2006; Fuertes, 2011)

De esta manera, la observación de práctica
pedagógicas queda dividida en dos áreas:
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INTRODUCCIÓN

El trabajo investigativo en el eje de formación Práctica de la carrera de Pedagogía en Matemática se centra
en la observación de las prácticas pedagógicas tempranas, desde el punto de vista del Docente Mentor del Sistema
 Educativo y del Académico Acompañante, y en el estudio sobre la autoeficacia de los estudiantes de la carrera,
referida a la primera inserción en el Sistema Educativo y a su primera inserción laboral.  Recientemente se han
incorporado las líneas de estudio del interés vocacional y la formación en orientación educacional. El presente
trabajo muestra los avances en la línea de observación de prácticas pedagógicas tempranas, desde la
implementación del Plan de Estudio 2016 en la Carrera.

1.     Mentoría: Corresponde a la observación
    realizada por el Docente Mentor del
      Sistema Educativo.
2.  Acompañamiento: Corresponde la
   observación realizada en el centro
   educativo por un Académico de la
      Universidad de Concepción.
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          Avances en la mentoría

     En el ámbito de la mentoría,  se crearon y validaron pautas de evaluación-observación
bajo los siguientes Proyectos de Docencia:
·      Código 16-027 dirigido por la Dra. Xeny Godoy
·      Código I19-28 e I19-059 dirigidos por la Dra. Marianela Castillo

         Al alero de estos proyectos se desarrollaron las siguientes acciones:
·       Se determinan las Dimensiones sobre las cuales observar.
·    Se crean y validan las Pautas con las cuales los docentes mentores evalúan el desempeño
     de los profesores en formación.
·      Se aplican las pautas a partir del año 2018, para el plan de estudio 2016.
·      Se generan instancias de retroalimentación del proceso formativo, en base a la información recopilada
     con las pautas.

El punto central de este trabajo lo constituye la determinación de las Dimensiones de la observación,
las cuales son:

  Rol del Profesor. Transmitir los saberes propios de la disciplina que enseña, junto con formar y
 desarrollar actitudes, valores y habilidades que apunten al desarrollo integral de
  sus estudiantes, “capacitándolos para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en
  forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad y para trabajar y contribuir
  al desarrollo del país” Art.2°LGE.

  Conocimientos Disciplinares: Los conocimientos disciplinares se reconocen y aceptan como el capital
  cultural de la humanidad. Pero actualmente se ha complementado con el aporte y sentido que los maestros
  producen al favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje.

  Habilidades Comunicativas:  Conjunto de cualidades positivas, las cuales favorece o facilita la
  interacción de las personas y de éstas con el medio que lo rodea. En el contexto pedagógico y con el fin
 de  lograr  éxi to  en  e l  proceso de  enseñanza  aprendiza je ,  e l  profesor  debe  tener  t res
  habilidades generales desarrolladas: habilidades para la expresión; habilidades para la observación;
  habilidades para la relación empática.

  Aspectos Formales: Se refiere a los requerimientos establecidos en el reglamento general de prácticas
  progresivas relacionados con el cumplimiento de horarios, presentación personal, responsabilidad y
  compromiso con su rol como profesor en formación.

 Avances en el acompañamiento

En cuanto a la observación por parte del Académico Acompañante, se han realizado las siguientes
acciones:

•       2018: Se observa utilizando un Registro Anecdótico.
•       2019: Se observa en base a las dimensiones Manual Promate.
•   2020:Se  t r aba ja  en  l a  e l aborac ión  de  un  ins t rumento  de  obse rvac ión  p rop io .

Observación y retroalimentación de las prácticas pedagógicas tempranas en la carrera de Pedagogía en
Matemática, Campus Los Ángeles
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Utilizamos el manual Promate porque este se enfoca en las prácticas de enseñanza de las matemáticas de
profesores principiantes en primaria y secundaria, pero en el marco de las prácticas pedagógicas tempranas es
utilizado como guía para observar los diversos marcadores de conducta de las distintas dimensiones que se presentan
en el manual.

Promate fue desarrollada con un doble propósito: por un lado, busca aportar información
acerca de las prácticas de enseñanza de las matemáticas que imparten los profesores
principiantes. Datos de esta naturaleza pueden apoyar decisiones para la mejora de los
procesos de formación inicial y continua de los docentes. Por otro lado, este instrumento
puede utilizarse como base para evaluaciones formativas que apoyen el acompañamiento
docente al interior de las escuelas. (CIAE, INEE, Mineduc, 2018)

El proceso de observación durante el acompañamiento se ha ido enriqueciendo en
cada proceso.  Ya se cuenta con información y experiencia suficiente como para trabajar en una pauta de
observación propia.   En este proceso, se generaron instancias de retroalimentación del proceso formativo en base
a la información recopilada en las observaciones y se levantó información sobre los errores matemáticos y
didácticos de los profesores en formación.

PROYECCIONES

En el ámbito de la Mentoría, se espera publicar la creación de las pautas y los resultados obtenidos
con estas.  En el ámbito del Acompañamiento, se espera completar el proceso de creación del instrumento propio
y generar investigaciones a partir de los registros. Como ha sucedido hasta ahora, se espera continuar utilizando la
información recopilada en instancias formativas dentro de las asignaturas del Plan de Estudio, considerando la
reflexión en el eje de Formación Práctica y mejoras en cuanto a la enseñanza de la matemática en el eje de
Formación Disciplinar de la carrera.
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TALLER INTRACURRICULAR PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE
COMPETENCIAS DE AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LA

RECONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DE APRENDIZ EN ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS

INTRODUCCIÓN

Los y las estudiantes, para lograr adaptarse y tener éxito académico, deben ser proactivos, disciplinados y
conscientes de su proceso de formación profesional (Ning & Downing, 2015). Las estrategias de autorregulación del
aprendizaje comprenden procesos de relevancia en la formación en la Educación Superior y en la Enseñanza Media,
estas son definidas como aquellas destrezas que los estudiantes utilizan durante el proceso de aprendizaje para
alcanzar las metas que ellos mismos fijaron para sí (Panadero & Alonso-Tapia, 2014). Además, es una variable
relacionada con la permanencia en los estudios (Bernardo, Cerezo, Núñez, Tuero, & Esteban, 2015; Durán-Aponte,
2015; Meneses, Moraga, & Puchi, 2016). Se han desarrollado diversos programas que promueven el uso de estas
estrategias desde las modalidades 1) extracurriculares e 2) intracurriculares. Los programas extracurriculares son
cursos de capacitación y/o talleres que se llevan a cabo de manera independiente a las asignaturas en curso, a su
vez, los programas intracurriculares se caracterizan por la promoción de las competencias de autorregulación del
aprendizaje en el contexto de un dominio específico (Zambrano, 2016). Las experiencias de programas
intracurriculares muestran efectividad en la promoción de las competencias de autorregulación del aprendizaje
(Sáez, Díaz, Panadero, y Bruna, 2018).  El desarrollo de la autorregulación del aprendizaje por parte del estudiante,
especialmente en aquellos con mayor riesgo de fracaso académico, demandará al o la docente modificar algunas de
sus formas de proceder. No se espera que el alumno incorpore fácilmente unos determinados
pensamientos y procedimientos novedosos, más bien es posible que acepte probar y ejercitar nuevas alternativas de
comprensión y entendimiento respecto de su disposición al estudio. En consecuencia, el estudiante puede asumir el
desafío de aprender nuevas formas de estudio y de implicación con sus responsabilidades, esto nos lleva a
reflexionar acerca del significado del aprendizaje que lleva a cabo un estudiante en un escenario mediado por
diversos agentes.

La Identidad de Aprendiz (IdA) es una construcción individual y social de representaciones acerca de las
propias capacidades para aprender en diversos contextos, la percepción de sí mismo como aprendiz
se va desarrollando sobre la base de una experiencia subjetiva y depende de las interacciones con otras personas
(Julio-Maturana, 2017). Puede ser utilizada como herramienta analítica para conocer procesos asociados a la
construcción dinámica de una imagen acerca de uno mismo como aprendiz, permite señalar qué tan competente se
autodefine un sujeto para enfrentar una problemática educativa (Coll & Falsafi, 2010; Falsafi, 2011).

En síntesis, en el taller intracurricular 4Planning, orientado al fortalecimiento de la autorregulación del
aprendizaje en los estudiantes, es fundamental el apoyo del profesorado, tanto por la retroalimentación
como la influencia educativa. Es necesario comprender que el taller 4Planning no debe ser resuelto por el
estudiante de manera aislada, por el contrario, debe integrarse al contexto de una o varias asignaturas a
cargo de sus respectivos profesores. En este escenario, se generaría un espacio para fortalecer la
autorregulación del aprendizaje y la exploración de la reconstrucción de la identidad de aprendiz en
estudiantes que participan en el taller.
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METODOLOGÍA

Objetivo General

Analizar la autorregulación del aprendizaje y explorar nuevos significados sobre la identidad de aprendiz
en un grupo de estudiantes universitarios que serán parte de la implementación de un taller intracurricular
de autorregulación del aprendizaje.

Objetivos específicos

1. Desarrollar e implementar un taller intracurricular de facilitación de competencias de autorregulación
del aprendizaje y reconstrucción de la identidad de aprendiz.

2. Diagnosticar las competencias de autorregulación de los estudiantes y la percepción de los docentes
sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de los participantes del taller intracurricular (4Planning).

3. Evaluar cuantitativa y cualitativamente de los efectos asociados a la implementación del taller
intracurricular.

4. Determinar los cambios en la autorregulación de los estudiantes participantes del taller intracurricular.
5. Explorar nuevos significados sobre la identidad de aprendiz de los estudiantes participantes del

taller intracurricular.

Procedimiento

El diseño de la investigación se enmarca en el
paradigma mixto: se implementarán de manera conjunta
técnicas y análisis propios de la metodología cualitativa
y cuantitativa. Dentro de los diseños de los métodos
mixtos, este es un diseño de intervención (Creswell,
2015). La intervención consiste en la aplicación del taller
intracurricular desarrollado en el Proyecto FONDEF
ID17I10393 “Modelo intracurricular de facilitación de
competencias de autorregulación del aprendizaje en
estudiantes universitarios”.

Se fundamenta en un entrenamiento docente. Las
y los profesores a cargo de las asignaturas reciben una
capacitación que les permite conocer los factores
cognitivo-motivacionales asociados a la autorregulación
del aprendizaje, reflexionar acerca de la influencia que
el modelo, las acciones y/o comentarios del o la
docente tienen sobre sus estudiantes, y además conocer
el uso de la app 4Planning con los estudiantes de
las asignaturas en curso. Secundariamente, se utiliza una
app que contiene nueve sesiones con actividades
orientadas al fortalecimiento de la autorregulación del
aprendizaje, poniendo énfasis en el desarrollo de la
disposición del aprendizaje en estudiantes universitarios.
La totalidad del proceso de intervención y
evaluación es posible de realizar 100% online mediante
herramientas virtuales. El análisis intermedio
contiene una lógica cuasi-experimental, que es
complementada con una indagación constante desde la
postura etnográfica de observación y entrevistas. Con

esta combinación de técnicas (Bericat, 1999) es posible
obtener una mirada de producto sobre el taller (el impacto
en las habilidades de autorregulación) como de proceso
(la implementación del taller), los cuales son necesarios
para el continuo aprendizaje de su implementación e
impacto.

Muestra

El tipo de muestra que contempla el estudio es
de tipo intencionada. Dentro de los criterios para
seleccionar la muestra se consideran estudiantes de
educación universitaria (en su mayoría de primer año),
especialmente de asignaturas consideradas críticas dentro
de las carreras. Se consideran las asignaturas críticas de
primer año, aquellas que han registrado un porcentaje
de reprobación mayor o igual al 30%.

Se espera un total aproximado de 300 estudiantes
participantes y 11 docentes. En la tabla 1 se
especifican la cantidad de alumnos contemplados en las
diferentes instituciones participantes.

Taller intracurricular para fomentar el desarrollo de competencias de autorregulación del aprendizaje y la reconstrucción de la
identidad de aprendiz  en estudiantes universitarios.
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Planificación

Acciones que se utilizarán para abordar cada uno de los objetivos del proyecto:

1. Desarrollo e implementación de un taller intracurricular de facilitación de competencias de autorregulación
del aprendizaje y reconstrucción de la identidad de aprendiz.

2. Diagnóstico de las competencias de autorregulación de los estudiantes y la percepción de los docentes
sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de los participantes del taller intracurricular (4Planning).

3. Evaluación cuantitativa y cualitativa de los efectos asociados a la implementación del taller intracurricular.
4. Determinación de los cambios en la autorregulación de los estudiantes participantes del taller intracurricular.
5. Exploración de nuevos significados sobre la identidad de aprendiz de los estudiantes participantes del taller

intracurricular.
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P E N S A M I E N T O  C O M P U T A C I O N A L  Y  P R O G R A M A C I Ó N  E N
P E D A G O G Í A  E N  M A T E M Á T I C A

INTRODUCCIÓN

Un estudio de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico evidenció que en Chile
tan solo el 6% de la población tiene las habilidades
necesarias para desenvolverse en el  futuro
(OECD, 2019). Por esta razón, en septiembre de 2019,
el centro de innovación del MINEDUC
puso en marcha el Plan Nacional de Lenguajes Digitales,
que tiene como objetivo fomentar la enseñanza del
pensamiento computacional y la programación en
establecimientos educacionales. Este plan comprende una
actualización curricular que incluye la creación de la
asignatura Pensamiento Computacional y Programación
en el área de formación diferenciada de matemática de
tercero y cuarto año medio, lo que presenta un desafío
para los futuros docentes de la disciplina. Por lo tanto,
resulta clave revisar los procesos formativos de los
estudiantes de pedagogía en matemática.

Como una forma de atender los nuevos
requerimientos curriculares, la carrera de Pedagogía en
Matemática de la Universidad de Concepción Campus
Los Ángeles creó, en enero de 2020, la asignatura electiva
de Pensamiento Computacional y Programación, basada
principalmente en el programa de estudio propuesto
por el MINEDUC. Este curso tuvo su primera cohorte el
primer semestre del año 2020, con cambios en su
metodología inicial producto de la pandemia actual.  A
continuación, se definirá de forma breve lo que es el
pensamiento computacional de acuerdo con la literatura,
para posteriormente revisar lo que fue la implementación
del curso electivo de Pensamiento Computacional y
Programación en los estudiantes de Pedagogía en
Matemática de la Universidad de Concepción, Campus
Los Ángeles. Este curso además sirvió para recopilar
datos y apreciaciones de los estudiantes, que formaron
parte de una tesis de postgrado.
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DEFINICIONES DEL PENSAMIENTO
COMPUTACIONAL

Si bien Papert (1980) comenzó a hablar del “pensar
como una computadora” (1980, p. 55), fue Wing (2006)
quien definiría al pensamiento computacional como “un
conjunto de habilidades universalmente aplicables, que
todos, no solo los profesionales de la informática deberían
poseer” (p.33). Estas habilidades servirían para resolver
problemas complejos de diferente naturaleza.  Existe aún
un debate teórico sobre las características del pensamiento
computacional, pero hay un consenso en cuáles son sus
cuatro ejes fundamentales (Bitesizes BBC, 2020):

- Descomposición: Dividir un problema complejo
              en partes más pequeñas y manejables.

- Abstracción: Enfocarse en lo importante e ignorar
              lo irrelevante.

- Reconocimiento de patrones: Observar
              similitudes entre problemas.
    - Algoritmos: Desarrollar una solución paso a paso
              de un problema.

Implementación de la asignatura electiva de
pensamiento computacional

La asignatura electiva de Pensamiento
Computacional y Programación fue inscrita en el primer
semestre de 2020 por diez estudiantes de Pedagogía en
Matemática de la Universidad de Concepción, Campus
Los Ángeles. El curso tenía como prerrequisitos dos
asignaturas, una de primer año y otra de segundo año, por
esta razón, los estudiantes estaban al menos en tercer año
de la carrera. La asignatura se realizó de manera cien
por ciento online y su metodología consistió en un enfoque
similar al juego de roles, que Gaete-Quezada (2011)
relaciona con un aprendizaje significativo destacando que
“los estudiantes que fueron incorporados a la aplicación
de dicha actividad lúdica, como técnica de evaluación,
señalan que este tipo de experiencia es una
oportunidad para aplicar los conceptos y contenidos
analizados en clases de manera mucho más práctica y en
un escenario simulado de su futuro ejercicio profesional”.
Para el caso de esta asignatura electiva, los estudiantes
tomaron el rol de profesor y su labor consistía en
desarrollar, una actividad del programa de estudio
propuesto por el MINEDUC, la cual fue asignada por los
docentes.

Dicha actividad se realizaba con dos estudiantes a cargo
de la clase y el resto, incluidos los docentes, tomaban el
rol de alumnos. Finalmente, al término de cada clase
sincrónica, docentes y compañeros efectuaban una
retroalimentación de la presentación.

Una vez finalizado el ramo, siete de los diez
estudiantes respondieron un cuestionario que incluía
preguntas en Escala Likert sobre el pensamiento
computacional y la programación. Además, esta evaluación
incluía preguntas abiertas acerca de su apreciación del
desarrollo de la asignatura, dando espacio para que hicieran
sugerencias.

En general, el curso estuvo bien evaluado por los
estudiantes, quienes destacaron el hecho de haber realizado
clases virtuales de forma práctica, lo que les permitió
visualizar las problemáticas que podían surgir en la nueva
modalidad. Por otra parte, se les consultó a los estudiantes
si se sentían capaces de dictar la asignatura de Pensamiento
Computacional y Programación como futuros docentes
de matemática. En este caso, las respuestas fueron
afirmativas en su totalidad, expresando un empoderamiento
de los estudiantes. Si bien no se puede concluir que
efectivamente estén preparados para implementar la
asignatura en un futuro docente, muestran intención y
seguridad frente a su futuro laboral.

CONCLUSIONES

El pensamiento computacional y la programación
son elementos por desarrollar para mejorar las habilidades
de la población en cuanto a resolución de problemas con
TIC.  El MINEDUC ya ha insertado estos ejes del
conocimiento en el currículum escolar de matemática,
por lo que se exigirán profesionales que estén preparados
con respecto a ellos. Esto viene a justificar que los
estudiantes de pedagogía en matemática tengan una
formación obligatoria en pensamiento computacional y
programación. En definitiva, es necesario revisar la malla
curricular y el perfil de egreso con el fin de realizar ajustes
para que los futuros docentes desarrollen las competencias
necesarias en las asignaturas que sean pertinentes.
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INTRODUCCIÓN

       Este estudio se circunscribe al ámbito de la educación, la didáctica y la metodología en el trabajo de aula,
donde se analizan los resultados de una investigación con enfoque cuantitativo con un diseño no experimental
transversal con alcance descriptivo. Para el levantamiento de datos, se trabajó con un cuestionario estructurado
de preguntas abiertas (Vieytes, 2004), que tuvo por objetivo identificar la percepción y experiencias acerca de la
creatividad, innovación pedagógica y educativa de un grupo de docentes que recién inicia su proceso de formación
en un programa de postgrado de Magíster en Didáctica, dictado por la Escuela de Educación del Campus Los
Ángeles de la Universidad de Concepción, de la provincia y región de Biobío, Chile.

En el marco referencial, en primer término, se analizaron los conceptos de creatividad (Bauman, 2017), (Colom
y Touriñán, 2012), (Fernández et al, 2012) (Marina y Marina, 2013) (De la Torre, 1991), (Klimenco, 2008),
(Casado et al, 2015), (Casas Carbajo, 2000); innovación pedagógica (Mineduc, 2019), (Educación 2020, 2018),
(Díaz-Barriga, 2010), (Sánchez, 2016) y educativa (Mayorga y Pascual, 2019), (Marcelo et al 2010), (Blanco y
Messina, 2000), (Margalef y Arenas, 2006), entre otras y otros autores, de acuerdo con distintos estudios empíricos
y teóricos relativos a estos importantes fenómenos que adquieren relevancia en la actualidad educativa.
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PRINCIPALES RESULTADOS

         Se puede decir, a través de los resultados obtenidos del instrumento aplicado en este trabajo, que los docentes
manifestaron tener un alto porcentaje de claridad respecto de la creatividad, de cómo puede desarrollarse en las
actividades escolares en el aula, tanto en su repercusión en el trabajo docente como en el de los estudiantes.

En relación con la autonomía y la creatividad, si bien se reconocen como elementos necesarios para el
trabajo de innovación, y que los docentes afirman tener en general ambas condiciones para llevarla a cabo en las
salas de clases, se percibe que la creatividad no es un rasgo visibilizado ni está arraigado a cabalidad en el trabajo
escolar de los centros escolares. La creatividad impulsa la innovación, pero si no es un elemento sistemáticamente
presente, esta última puede ser más un discurso ideal que una realidad en las aulas.

Otro de los conceptos abordados es el de la innovación que, según el Ministerio de Educación de Chile, se
define como un proceso planificado que busca promover y desarrollar en forma sistemática la expresión social y
colaborativa en los estudiantes, altamente relevante en el contexto actual, lo cual es una sugerencia para todo el
sistema educacional. Por su parte, los docentes participantes en este estudio también manifiestan tener una noción
clara respecto de ella, así como tener autonomía en la sala de clases para desarrollar actividades innovadoras con
la aplicación de metodologías especialmente creativas.

En los resultados del estudio, es posible constatar que no hay claridad -entre quienes
fueron consultados- acerca de las diferencias entre la innovación pedagógica y la innovación educativa. Fue posible
observar la utilización de manera indistinta de ambos conceptos, aun cuando se percibe su relevancia en la sala de
clases. Quizás, esta dificultad a la hora de diferenciar ambos fenómenos se hace compleja porque no suele haber
una distinción pertinente en toda la cadena de formación docente ni en las instituciones educativas respecto de las
definiciones de pedagogía y de educación, ya que el primero centra su atención en lo teórico y la educación en el
aspecto práctico.

En el proceso de revisión del corpus de conocimiento, fue posible constatar que a nivel teórico tampoco
existe una noción adecuada de lo que es innovación educativa y que, la frontera entre esta y la innovación
pedagógica es difusa. Más aún la revisión bibliográfica indica que allí se habla indistintamente de ambas. Por
tanto, se hace necesario distinguir con mayor precisión y claridad estos conceptos, por su complejidad y amplitud
de criterio con los cuales se aborda, con la ayuda de estudios teóricos y empíricos y, sobre todo, de parte de las
instituciones educativas.

CONCLUSIONES

En relación con este punto, el estudio da cuenta que debe existir un equilibrio entre la innovación educativa,
la autonomía y la creatividad, ya que a nuestro juicio no son elementos separables, son inherentes entre ellos. La
innovación educativa se erigirá como la aplicación de una idea y política estamental que produce cambios y que
genera una mejora en la formación escolar de los estudiantes, que, a su vez, le permitirá llegar a la innovación
pedagógica concebida como una estrategia que la escuela busca en la transformación de las prácticas educativas
del aula a partir de la reorganización intencional y explícita para así llegar a la creatividad. Puede colegirse que
la falta de innovación en el sistema educativo puede deberse, en parte y entre otros múltiples factores, a esta
dificultad que existe a la hora de distinguir estos significados elementales, pues en ellos se advierten y establecen
las responsabilidades propias que atañen a distintos estamentos del sistema, desde los más amplios y altos hasta
los relativos al trabajo docente y pedagógico en la sala de clases.

Finalmente, es preciso señalar que la innovación respecto de los centros escolares no está ajena a las
ideologías religiosas, políticas y empresariales de sus grupos directivos, que pueden fomentar, incentivar o coartar
las iniciativas innovadoras de los docentes. De ahí entonces que se debe seguir impulsando la innovación de forma
concreta en las aulas de la mano de la creatividad.

Creatividad, innovación pedagógica educativa. Análisis de la percepción de un grupo de docentes
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INTRODUCCIÓN

El Grupo de Investigación Interdisciplinaria en
Educación GIIE, de la Escuela de Educación, Universidad
de Concepción, Campus Los Ángeles, se encuentra
editando un libro con enfoques innovadores y
emergentes en el campo de la Formación Inicial Docente
(FID), desde la interdisciplinariedad. El objetivo de
este proyecto es ofrecer una oportunidad de compartir
experiencias pedagógicas, propiciar reflexión en torno a
prácticas exitosas, y proveer un espacio para la
diseminación de estudios interdisciplinarios con impacto
en la
enseñanza primaria, secundaria y terciaria de nuestro
sistema educativo.

PROYECTO LIBRO

Público lector

El libro “La Formación Inicial Docente desde la
Interdisciplinariedad en Chile” está dirigido
a todos los profesores del sistema escolar, tanto en ejercicio
como en formación, y académicos involucrados en la
formación inicial docente, nacionales y extranjeros.
Complementando nuestro objetivo principal, queremos
ser no sólo accesibles y originales, sino también rigurosos

y robustos en materias de relevancia directa e interés
inmediato
para los educadores.

Extensión y secciones del libro

Los capítulos del libro “La Formación Inicial
Docente desde la Interdisciplinariedad en Chile” tienen
una extensión de, en su mayoría, entre seis y diez páginas
(3000 a 5000 palabras), además de algunas contribuciones
un poco más extensas. Adicionalmente, dadas las variadas
temáticas de las contribuciones recibidas, el libro contará
con tres secciones distintas, de acuerdo con la naturaleza
de los capítulos que se alojen en cada una de ellas.

Artículos de investigación.

En esta sección se incluyen reportes finales de
estudios, de tesis, de pre y posgrado llevados a cabo por
académicos y/o estudiantes, y artículos que reportan
investigación asociada a proyectos en ejecución o
recientemente ejecutados, desde los diferentes ámbitos
que aportan a la formación pedagógica. La estructura
de los capítulos en esta sección contiene los principales
componentes de un reporte de investigación: resumen,
introducción, marco teórico, metodología, resultados,
conclusiones e implicancias pedagógicas, referencias y
apéndices.



Proyecto libro: La formación inicial docente desde la interdisciplinariedad en chile 31

Artículos de reflexión.
Esta sección incluye temas o áreas específicas examinados en profundidad, con base teórica y empírica,

desde los diferentes ámbitos que aportan a la formación pedagógica. Los capítulos en este apartado
incorporan temas específicos desde la perspectiva crítica y análisis interpretativo del autor. Esta reflexión se deriva
de un estudio cuidadoso, proveniente de diferentes fuentes, que ayuden a informar el punto de vista del autor.
La estructura de estos capítulos incluye resumen, introducción, marco teórico referencial, conclusiones e
implicancias pedagógicas, y referencias.

Una mirada internacional.
En este apartado se encuentran capítulos que han sido enviados por investigadores en el extranjero, referidos

a temáticas de formación de profesores a nivel de pre y posgrado; principalmente desde España y Cuba.

Aporte a la FID

El libro se vincula con la formación inicial docente desde diversas disciplinas, a través de la diseminación
de los trabajos enviados por distintos investigadores a nivel nacional e internacional. El libro está dirigido a todos
los profesores del sistema escolar, tanto en ejercicio como en formación, y a académicos involucrados en la
formación inicial docente, nacionales y extranjeros. De este modo, se espera que su impacto se evidencie en
cambios positivos o aportes innovadores a las prácticas docentes de los lectores.
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 Actualmente una de las exigencias demandadas por
una sociedad del conocimiento, tiene relación con
la integración de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC)  en el aula; no solo desde su uso
instrumental, sino más bien como una integración de saberes
disciplinarios, pedagógicos y tecnológicos. Los
docentes en formación deben egresar con competencias
que les permitan entre otras cosas, utilizar la información
y transformarla en un elemento para la mejora de su quehacer
pedagógico. Sin embargo, la evidencia científica ha reportado
que aún es escasa en la formación inicial docente la
integración de las tecnologías para una educación que
responda a las necesidades de apoyo que presenta el
estudiantado.
 Es así, que se expone a continuación una de los
principales sustentos teóricos del proyecto de tesis doctoral
que se considerará para el análisis de las necesidades
formativas de la Carrera de Educación Diferencial de la
Universidad de Concepción Campus Los Ángeles en relación
a la integración de las TIC para una educación inclusiva

CONCEPTUALIZACIÓN DEL MODELO
TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL

CONTENT KNOWLEDGE (TPACK)

Sin duda, el saber profesional del docente se
constituye por la interacción de variados conocimientos.
Shulman (1987) diferenció siete elementos: conocimiento
del contenido (SMK), conocimiento del currículo (CUK),
conocimiento pedagógico del contenido (PCK),

conocimiento pedagógico general (GPK), cono c  imiento
de los estudiantes y sus características (LK), conocimiento
del contexto educacional (CK) y conocimiento de los
valores, propósitos y fines de la educación (VAK), siendo
el conocimiento pedagógico del contenido, uno de los
constructos teóricos más utilizados en la formación inicial
docente.

Sin embargo, con la irrupción de las tecnologías
en los años noventa Mishra & Koehler (2006), basado en
el trabajo realizado por Shulman, proponen la conjunción
de tres saberes: disciplinares, pedagógicos y tecnológicos.
Al integrar este último saber, se incluyeron nuevas
intersecciones en este modelo, y por lo tanto tres nuevos
tipos de conocimientos:

- TCK: Conocimiento tecnológico del contenido, se
  refiere al conocimiento respecto a cómo la tecnología
  puede crear nuevas representaciones para contenidos
  específicos.

    - TPK: Conocimiento tecnológico y pedagógico, que
       corresponde al conocimiento de las características y
        potencial de las diversas y múltiples tecnologías para
        ser utilizadas en contextos de enseñanza aprendizaje.
    - TPACK: Conocimiento tecnológico pedagógico del
       contenido, se refiere al conocimiento didáctico del
       contenido requerido por los docentes para integrar la
        tecnología en su enseñanza en cualquier área disciplina.
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Este último saber (TPACK) describe los
conocimientos que deben poseer los docentes para la
integración exitosa de la tecnología en la enseñanza y,
como indica Cabero, Marín & Castaño (2015):

Para que un profesor se encuentre capacitado para
la incorporación de las TIC en los escenarios formativos,
no es suficiente con la comprensión y percepción de estos
tres componentes percibidos de forma aislada, sino que
deben advertirse en interacción (CK: Conocimiento sobre
el contenido de la materia, PK: Conocimiento pedagógico
y CT: Conocimiento tecnológico), con otros conocimientos
(PCK: Conocimiento Pedagógico del Contenido; TCK:
Conocimiento de la utilización de las tecnologías; TPK:
Conocimiento pedagógico tecnológico y TPACK:
Conocimiento Tecnológico, pedagógico y de contenido).
(p. 14)

 
Ahora bien, estas interacciones se emplazan en

diversas realidades educativas. Es por esto, que Mishra
& Koehler en el año 2009 incluyen en este modelo el
contexto, siendo  este factor el que condiciona el micro
y macro contexto de influencias.  A continuación, en la
figura 1 se presenta un esquema del modelo TPACK.

 Figura 1Modelo TPACK. Fuente: http://tpack.org

Sin embargo, Mishra (2020) plantea que existe una
inconsistencia semántica en el círculo exterior (contexto),
ya que cada círculo cerrado representa un tipo de
conocimiento. Por lo tanto, se debería denominar
“conocimiento contextual” e integraría el conocer del
profesorado de las tecnologías en la escuela, la comuna,
las limitaciones organizacionales y situacionales con las
que se enfrentan los profesores.

Ahora bien, las investigaciones revisadas también
proveen importantes alcances acerca del Modelo TPACK,
señalando que aquellos programas de formación del
profesorado, basados en la interacción entre los
conocimientos didáctico, tecnológico y disciplinar, tienen
gran potencial para formar profesores que sepan
integrar exitosamente las TIC en sus prácticas de enseñanza.

La integración de las TIC en la formación de docentes de Educación Especial de la Universidad de
Concepción Campus Los Ángeles: Un análisis de las necesidades formativas desde el Modelo TPACK.
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CONCLUSIÓN

 Para esta investigación, este modelo se constituye
como un marco de entendimiento para realizar un
análisis en profundidad de cada uno de los conocimientos
que posee el estudiantado de la Carrera de Educación
Diferencial de la Universidad de Concepción Campus
Los Ángeles, considerando que en el contexto de una
sociedad de la información y del conocimiento, la
formación docente, es un reto permanente para las
instituciones de educación superior, y que hoy en día las

competencias digitales a desarrollar deben considerar
conceptos como realidad aumentada, inteligencia artificial
entre otras.
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DEFINICIÓN DEL PERFIL DE COMPETENCIAS DOCENTES DEL
FORMADOR DE FORMADORES: UNA ESTRATEGIA PARA AVANZAR EL

FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE
LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

INTRODUCCIÓN

El fenómeno de la profesionalización de la
docencia universitaria ha promovido amplios esfuerzos
tanto de los Sistemas Educativos como de las propias
Instituciones de Educación Superior por instalar
competencias docentes en quienes tienen la misión de
formar profesionales en las distintas áreas del
conocimiento.

Al respecto, existen importantes evidencias de
estudios nacionales e internacionales que abordan las
distintas cualidades que debe poseer un docente
universitario entre las que destacan investigaciones
desarrolladas por Camargo y Pardo (2008), Villarroel y
Bruna (2017), Oscar Mas (2011), Bozu y Canto (2009),
Torra, Corral, Pérez et al. (2012), Torres, Badillo, Valentín,
Ramírez (2014), Zabalza (2009). Sin embargo, dichos
estudios no consideran las competencias docentes
específicas que requiere evidenciar un formador de
profesores, lo que motiva el desarrollo de estudios que
constituyan un aporte en esta área.

Paralelo a los estudios desarrollados, las
Instituciones de Educación Superior han ejecutado
acciones de profesionalización de la docencia universitaria
en todas las áreas del conocimiento, aun cuando sus
verdaderos efectos han sido poco explorados. Por cierto,
dichas acciones también han considerado a quienes forman
profesores, pero sin la necesaria especificidad asociada
a la disciplina y a la complejidad que exige la formación
inicial docente. En este sentido, la formación del

profesorado universitario que forma profesores aún es
un tema pendiente en Chile y principalmente se ha visto
como una responsabilidad individual, solitaria y distante
de lo que significa ser docente en la actualidad (Contreras
2014).
 Sumado a lo anterior, la adopción mayoritaria por
parte de las universidades nacionales de modelos e
ducativos orientados al logro de competencias, interpelan
al formador de formadores a asumir una nueva visión y
modelos de enseñanza centrados en los desempeños de
los estudiantes. En este sentido, los contenidos, métodos,
prácticas y medios de transmisión del saber requieren
superar el mero dominio cognitivo de las disciplinas,
facilitando la adquisición de conocimientos prácticos,
competencias y aptitudes para la comunicación y el
análisis reflexivo, el pensamiento crítico, la responsabilidad
social y el ajuste de contextos multiculturales.
Tal como señala Lomeli (2015), el nuevo enfoque por
competencias debe modificar las estrategias didácticas y
metodológicas de los docentes para promover el desarrollo
de competencias que los estudiantes requieren de
acuerdo a las necesidades y particularidades del contexto.
En consecuencia, enseñar en la universidad actual
requiere de conocimientos, habilidades y actitudes
diferenciadas de las que se necesitaban 20 años atrás, por
tanto, el docente tiene que modificar y actualizar su forma
tradicional de ejercer la docencia (Villarroel y Bruna,
2017).



EL PERFIL DE COMPETENCIAS DOCENTES
DEL FORMADOR DE FORMADORES

La ausencia de un perfil docente del formador de
formadores dificulta el desarrollo de acciones específicas
de parte de las Instituciones que forman profesores,
dirigidas a promover el logro de un determinado perfil.
Este es el caso de la Universidad de Concepción, Chile,
quien declara un conjunto de cualidades que se espera
evidencien los docentes universitarios sin distinción de
su área, sin embargo, no se declara a nivel
Institucional ni de la Facultad de Educación, un perfil
docente específico para quienes forman profesores. Los
antecedentes anteriormente expuestos, promueven la
formulación de la pregunta: ¿Cuáles son las competencias
que debe tener un formador de formadores para la
educación del siglo XXI en la Universidad de Concepción?
¿Qué competencias debe poseer el profesor universitario
que forma profesores para ser capaz a su vez de
desarrollar competencias en sus estudiantes de pedagogía?
 La literatura disponible sobre el perfil docente del
profesor universitario ha puesto el foco principalmente
sobre cualidades genéricas. En este sentido, se releva la
necesidad de superar el modelo tradicional transmisionista
y memorístico tan arraigado en la Educación Superior
(Camargo y Pardo, 2008). Además, se promueven
cambios y transformaciones profundas comprometidas
con una docencia de calidad y por, sobre todo, buscando
asegurar el aprendizaje de los estudiantes (Tobón, 2006).
Un estudio de Zabalza (2004) propone 10 competencias
que requiere evidenciar el profesor universitario: 1.
Planificar el proceso enseñanza aprendizaje
2. Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares 3.
Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y
bien organizadas 4. Manejo de las nuevas tecnologías 5.
Diseñar metodología y organizar actividades
6. Comunicarse-relacionarse con los alumnos 7. Tutorizar
8. Evaluar 9. Reflexionar e investigar sobre la enseñanza
10. Identificarse con la institución y trabajar en equipo.
 Algunas de las competencias relevadas por estos
y otros autores, forman parte de aquellos perfiles docentes
del profesor universitario declarado por universidades
chilenas. La Universidad de Concepción, institución que
tiene definido un perfil docente que aborda ámbitos de
desempeño, competencias generales y competencias
específicas para dar respuesta al cumplimento de la misión
institucional a través del modelo educativo.
Sin embargo, como ya se mencionó, se hace necesario
avanzar en el levantamiento de un perfil docente
específico para el formador de formadores. Un antecedente
necesario de considerar para levantar dicho perfil en las
Universidades en general y por cierto, en la Universidad
de Concepción, está dado por la participación no sólo de
la Facultad de Educación en la formación de profesores,
sino que mayoritariamente de las Facultades que forman
en las distintas disciplinas de especialización de quienes
estudian carreras de Educación. Este escenario, revela la
compleja tarea que exige el levantamiento de un perfil de
competencias docentes para el formador de formadores,

que permita distinguir aquellos desempeños que son
esperables evidenciar en ellos.

Lo anterior promueve, en el marco de la
formulación de este proyecto, utilizar estrategias
complementarias para el levantamiento de un perfil del
formador de formadores que considera tres grandes
momentos. El primero implica efectuar una revisión de
literatura actualizada, específica y dirigida, que considere
resultados de investigaciones sobre aquellas competencias
del formador de formadores que, de acuerdo a dichos
estudios, se consideren óptimas para una docencia eficaz.
Además, es necesario contrastar dicha literatura con
aquellos referentes nacionales que directa o indirectamente
promueven el desarrollo de ciertas competencias deseables
en quien forma profesores. A modo de ejemplo, el Marco
para la Buena Enseñanza, los Estándares Pedagógicos de
Formación Inicial Docente, los criterios de la Comisión
Nacional de Acreditación, entre otros. Finalmente, conviene
efectuar un análisis de los documentos explícitos de la
Universidad de Concepción y la Facultad de Educación,
que complementen los análisis efectuados en los dos
niveles anteriores. Lo anterior, permite formular un perfil
teórico del formador de formadores.

Este análisis documental constituye el punto de
partida para avanzar en determinar el perfil real de las
competencias evidenciadas por los formadores.

Finalmente, se espera en un tercer momento
contrastar el perfil teórico y real, efectuando los ajustes
requeridos para proponer un perfil definitivo de
competencias del formador de formadores de la universidad
de Concepción, respondiendo así a la pregunta de
investigación formulada.
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INTRODUCCIÓN

Dentro del proceso de formación inicial docente
en los estudiantes de la carrera de Educación General
Básica, la comprensión lectora, tanto en el ámbito de los
modelos teóricos que la guían como las estrategias
didácticas que permitan ‘aprender a enseñarla’, se erige
como un aspecto relevante de considerar y reflexionar a
partir de estudios como el que se presenta. Esto porque
su carácter de materia transversal en el proceso de
enseñanza/aprendizaje permite poner el foco no solamente
en las habilidades y carencias que posee cada estudiante,
como tradicionalmente se estila en el sistema educativo,
sino en cómo cada docente es capaz de motivarla, enseñarla
y, posteriormente, potenciarla.

La comprensión lectora, entonces, es clave dentro
del proceso de formación integral de los seres
humanos. De esta manera, es posible asegurar el desarrollo
pleno y continuo de cada estudiante con esta habilidad
que es transversal en todas las materias y disciplinas
humanas. Muchas de las dificultades pedagógicas del
sistema actual tienen que ver con la desatención a este
fenómeno troncal, pues la responsabilidad de su enseñanza
y praxis suele endosársele, por lo general, al docente de
Lenguaje. Por ello, cabe preguntarse si cada docente de
dicha asignatura trabaja de manera adecuada con los
preceptos básicos, teórico/prácticos, de esta habilidad, y
si ha sido preparado para ello, asunto que develan estudios
como los de Fuentes (2009), Fuentes et al (2019) y
Errázuriz et al (2019).

En ese marco, se intenta establecer de qué manera
las docentes entienden este  fenómeno, estudiado por

autores como Cuetos y De Vega (1990, 1999), Parodi
(2003), Díaz-Barriga (2010), Solé (1998, 2011),
Condemarín (2006), Jolibert (1999), Véliz y Riffo (1992),
Bigas (2008), Mendoza (2003), entre otros; cómo lo
trabajan en el aula, qué implicancias tiene en ella la prueba
estandarizada SIMCE, qué políticas posee cada
establecimiento en los cuales laboran respecto de la
enseñanza de esta habilidad y, por último, qué estrategias
utilizan para desarrollarla de forma pertinente (Sánz,
2003).

ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA COMPRENSIÓN

LECTORA

En la investigación realizada -cualitativa,
exploratoria, indagativa y transversal- (Vieytes,
2004), (Hernández et al, 2014), (Rodríguez & Valleoriola,
2007) y Pérez (2014), se analizó algunas estrategias
didácticas asociadas a la comprensión lectora en 6° básico
en dos escuelas municipales chilenas de las comunas
de Laja y Nacimiento, a partir de una entrevista
semiestructurada a tres docentes de Lenguaje y los
resultados del SIMCE (Mineduc, 2018), para determinar
cuáles resultan eficaces, considerando los resultados de
esta prueba estandarizada y en la PISA (2015) que muestra
un claro déficit en esta área en estudiantes de Enseñanza
Básica a lo largo del territorio nacional.
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En base a las respuestas de las docentes acerca de
la CL en la prueba estandarizada SIMCE, se evidenció
que los establecimientos influyen en la estructura de sus
clases y estrategias didácticas, por lo que condicionan la
manera de enseñar. Esto porque dicha evaluación es la
prioridad para las escuelas, pues se destina un porcentaje
considerable de tiempo en preparar estudiantes para su
rendición, aunque esto no significa que sea sinónimo de
efectividad, ya que los dos establecimientos consultados
no obtuvieron resultados sobresalientes. Las entrevistadas
coinciden en señalar que la evaluación estandarizada
SIMCE no es el instrumento apropiado para desarrollar
la CLa cabalidad pues excluye habilidades esenciales
como el pensamiento crítico a través de las inferencias
que son consideradas de manera insuficiente, priorizando
la información de carácter textual. Por otra parte, otro de
los aspectos por los cuales dicha evaluación estaì
cuestionada es la exclusión del contexto de grupo, ya que
se basa en la generalidad y no considera la diversidad del
estudiantado y, por lo tanto, tampoco los intereses de los
que conforman una sala de clases, ni el nivel
socioeconómico del entorno. Por otro lado, en relación
al conocimiento y aplicación de estrategias didácticas en
la habilidad de CL, se pudo evidenciar que todas ellas
aseveran que sí es importante la utilización de estas para
potenciarla, aunque en otras asignaturas, excepto Lenguaje
y Comunicación, no se aplican de forma permanente y
continua, lo que desfavorece el desarrollo del proceso
lector.

Una dificultad que también repercute en la
aplicación de estrategias didácticas en CL por parte de
las docentes es el factor tiempo, que se pierde al intentar
disminuir la falta de interés en los alumnos debido a su
alto nivel disruptivo en las clases, sumado al exceso de
trabajo administrativo que va en desmedro del pedagógico,
a lo que se añaden las escasas capacitaciones e
interacciones entre pares para compartir experiencias y
enriquecer sus prácticas en este ámbito prioritario.

Por otra parte, con respecto a la autonomía de las
docentes en utilizar estrategias de CL en sus
planificaciones, se puede mencionar que no existe del
todo, ya que ellas utilizan planificaciones impartidas por
los establecimientos educacionales, sobre todo en el
establecimiento que recibe el material proveniente de una
corporación. A pesar de que estos centros les permiten

realizar ciertas modificaciones en cuanto a las estrategias
a utilizar, las profesoras no siempre pueden trabajar con
la debida autonomía. Este hecho puede limitar el desarrollo
de la habilidad y por tanto incide en los resultados de los
estudiantes. De todas formas, los recursos evidenciados
por las docentes, tales como preguntas relativas al
desarrollo de ideas y el de inferencias, así como el trabajo
específico con un texto (subrayado, identificación de
ideas principales) resaltan como las estrategias más
efectivas para la CL, pero a todas luces son insuficientes
para llegar a niveles óptimos.

LIMITACIONES

El estudio realizado presenta limitaciones debido
a que la muestra es una población reducida, por lo cual
es complejo encontrar relaciones y generalizaciones
significativas a partir de los datos, ya que las pruebas
estadísticasnormalmente requieren un tamaño de muestra
mayor. Así, se considera oportuno que se lleven a efecto
nuevos estudios que contemplen un número más amplio
a nivel país sobre la enseñanza de estrategias de CL por
parte de los docentes chilenos. Además, el estudio se
realizó en un momento determinado y no sigue las posibles
transformaciones del objeto analizado. Junto con lo
anterior, sería relevante ampliar el número de unidades
de análisis, de modo que también existan registros de
cuestionarios a alumnos, planificaciones y observaciones
a clases en aula. Otro aspecto destacado a considerar es
que, a través de posibles nuevos estudios, se puede dar
paso a la elaboración de nuevas propuestas de diseños de
estrategias didácticas que contribuyan al mejoramiento
de esta habilidad. Por último, contribuye al análisis
respecto de cuáles son los aspectos de contenido,
metodológicos y didácticos de la comprensión lectora
necesarios de abordar en el proceso de la formación inicial
docente en los estudiantes de Educación General Básica,
de forma que, además, sea un aporte para reflexionar
acerca de esta habilidad transversal en dicho proceso
formativo, que muestra estadísticas preocupantes en todos
los niveles del sistema educativo, de acuerdo a los
resultados de las pruebas estandarizadas.
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SESIONES
   PLENARIAS

¿Dónde estamos en cuanto a Formación Inicial Docente y la
investigación educativa?

SESION PLENARIA 1

Panelistas: Marianela Castil lo - Salvador Alarcón, Rafael Zapata, Rubén Abello.
Moderador: Cristian Sanhueza

El grupo GIIE ha generado esta instancia para transmitir “lo que estamos haciendo”, con lo que se presenta
una importante oportunidad para visibilizar los esfuerzos de los académicos de la Escuela que realizan
investigación.
Esta oportunidad implica un desafío y compromiso de continuidad en el tiempo para reportar la investigación
realizada y consolidar la investigación como actividad inherente a la vida académica. En este sentido, es
importante entender e internalizar que la acción investigativa debe formar parte de la formación de
profesores y la enseñanza en la Escuela de Educación en general. Esta internalización permitirá dar paso a
una enseñanza informada por los hallazgos asociados a la investigación. En esta línea, la investigación en la
Escuela de Educación referida a la FID ha ido proyectándose, debido, principalmente, a la mejora en la
preparación del cuerpo académico de la Escuela y a la contratación de nuevos especialistas.

En esta sesión se realizó un diagnóstico sobre cómo estamos percibiendo la formación inicial docente y la
investigación educativa que se realiza en la Escuela. Las principales aportaciones del diálogo realizado en esta
sesión plenaria se resumen a continuación.
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¿Hacia dónde queremos ir en la Formación Inicial y el desarrollo
de investigación educativa?

SESIÓN PLENARIA 2

En esta sesión se hizo una proyección en torno a la formación inicial docente y la investigación educativa que se
realiza en la Escuela. Las principales ideas del diálogo realizado en esta sesión plenaria se resumen a continuación.
La discusión se centra en la proyección de la investigación y su relación con la Formación Inicial Docente,
destacando la importancia de que los futuros profesores conozcan muy bien su área disciplinar, habiendo logrado
este conocimiento producto de su involucramiento en alguna actividad de investigación. Del mismo modo, se hace
hincapié en el hecho de formar profesores que, además de ser muy rigurosos en su disciplina, sean también
profesores con una excelente calidad humana que impacte en la formación integral de sus futuros estudiantes,
instalando la visión del futuro profesor no solo como un repositorio de información. Por otra parte, se destaca la
innovación como un componente altamente necesario, que se fomenta, principalmente, por medio de un enfoque
de enseñanza centrado en la investigación educativa, especialmente en los tiempos que nos
ha tocado enfrentar. También se hace alusión a aspectos relevantes del proceso de formación docente que tienen
relación con el área vocacional; la importancia de sentir “pasión” por la labor de la enseñanza, enlazado con la
motivación para la superación de las dificultades siempre presentes en el proceso de enseñanza-investigación-
aprendizaje; “el profesor no se hace por decreto”.Así, la conclusión predominante en la discusión de esta sesión
es que la investigación educativa informa nuestro trabajo como formadores de formadores y, por lo tanto, representa
un factor de mejora para nuestras prácticas académicas. Una buena investigación propende a una mejor docencia,
que va a impactar en la FID. Finalmente, para ver hacia dónde queremos ir en este proceso es necesario conocer
donde estamos con una mirada crítica; de ahí la importancia de esta jornada. Un evento como este nos permite
reflexionar sobre los temas relevantes en FID, como son la investigación y su difusión.

Panelistas: Alexis Almendras y Aìlvaro Moya, Gonzalo Aguayo, Andrés Troncoso, Laura Torres,
Carmen Claudia Acuña, Cristian Sanhueza, Caterin Díaz.
Moderadora: Andrea Tapia
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¿Cómo llegamos a esta meta sobre Formación Inicial y el desarrollo
de investigación educativa?

SESIÓN PLENARIA 3

En esta sesión se abordaron los desafíos en torno a la formación inicial docente y la investigación educativa que se
realiza en la Escuela. Las principales ideas del diálogo realizado en esta sesión plenaria se resumen a continuación.
Frente a la realidad de que con investigación se develan las necesidades o desafíos de Formación Inicial Docente (FID),
los procesos tienen que adaptarse y los cambios hacia la investigación educativa relevante deben realizarse; debemos
salir del enfoque reproductivo en la formación docente y movernos hacia un enfoque más productivo del conocimiento.
Es necesario que dentro de la Escuela de Educación se instalen estos espacios de diálogo y reflexión en torno a la
investigación que nos encaminen a complementar la formación docente con los cambios que se generan a nivel
 nacional e internacional. Los profesores que formamos a los futuros profesores del país debemos tener claro que la
educación es un elemento que permite cambiar el mundo, partiendo por nuestro contexto. Otro desafío importante
que se vislumbra es desarrollar un trabajo progresivo, coordinado con distintos actores, que permita formar a los
futuros profesores con una línea clara, con un sello marcado, que sean el reflejo del relato compartido por los diferentes
departamentos de la Escuela. Propender, entonces, hacia un proceso de enseñanza-investigación
-aprendizaje que nos permita estar involucrados 100% en la formación y así egresar a ese profesor que el sistema
educativo chileno necesita.
Si somos capaces de incorporar elementos que puedan poner al futuro profesor en el sistema con base en el
conocimiento científico y que sepa desarrollar habilidades en sus estudiantes, por medio de un enfoque humano,
estaremos contribuyendo hacia la formación ideal.

Panelistas: Andrea Tapia Figueroa, Jorge Cid Anguita, Gonzalo Aguayo.
Moderador: Rubén Abello
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Moderadora: Marianela Castillo

La plenaria final tiene la finalidad de sistematizar los
diálogos de las jornadas previas en torno a las preguntas
rectoras que guiaron la conversación. Es así que para
abordar la primera pregunta, que dice relación con el
estado actual de la investigación en la FID, se les da la
palabra, en primer lugar, a los invitados especiales a esta
jornada de cierre.

La reflexión de apertura de esta última sesión plenaria la
realizó el Subdirector Académico y Estudiantil, el Dr.
Mauricio Rondanelli Reyes, valorando la instancia y
destacando la presencia del Grupode Investigación
Interdisciplinaria en Educación (GIIE) de la Escuela de
Educación como uno de los pocos grupos de investigación
vigentes en el Campus. Del mismo modo, recalcó que la
formación inicial docente debe estar sustentada en la
investigación, por lo que la creación del grupo es un pie
inicial en la dirección correcta y muy importante para la
‘nucleación’ de los esfuerzos de los profesionales y
académicos.

Este trabajo conjunto propiciará de mejor manera la
inserción inicial de los académicos a la investigación en
la FID.

Por su parte, la Directora de la Escuela de Educación, la
Dra. Xeny Godoy Montecinos, manifestó que con este
encuentro se visibiliza lo que se está haciendo por parte
de los académicos en el ámbito de la investigación.

La Directora también manifestó lo interesante que podría
ser este encuentro para los planes de desarrollo de la
Escuela en torno al establecimiento de las líneas de
investigación y como ejercicio de diagnóstico  y de
autorregulación. Valora que se hayan mostrado algunas
iniciativas investigativas de algunos académicos de los
diferentes departamentos de la Escuela y cree que el
siguiente paso es la articulación de esta investigación con
los centros educativos.

Por otra parte, el Dr. Carlos Muñoz, coordinador
de la comisión de investigación del proyecto FID del
Campus Concepción, reitera el hecho de que la
investigación debe ser una actividad central en la
Universidad y que es muy importante que ésta se haga
en provincia. Del mismo modo, plantea que la
investigación se lleve  cabo de manera colaborativa entre
los campus Concepción y Los Ángeles para un mayor
aprovechamiento de los recursos y el potenciamiento de
las redes de trabajo intercampus

El doctor Muñoz termina su intervención
planteando que el profesor universitario debe generar
conocimiento, por lo tanto, debe realizar investigación.

Las reflexiones en torno a la segunda interrogante, que
planteaba la necesidad de fijar un rumbo en torno a la
investigación educativa y su rol en la FID, realizadas
principalmente por los expositores de las diferentes
ponencias de las jornadas previas se resumen a
continuación.

Este diálogo, lamentablemente no muy frecuente en la
Escuela de Educación, permitió sistematizar la
información, visibilizar nuestro trabajo en investigación
y asociar explícitamente  la investigación disciplinar con
la formación de nuestros estudiantes de pedagogía. En
esta línea, el grupo GIIE busca ser una instancia donde
sistematizar los proyectos de investigación y encontrar
el apoyo académico para presentar propuestas y adjudicar
proyectos. En este sentido, el rumbo de la investigación
educativa en la Escuela, el ‘hacia dónde’ queremos ir en
este ámbito está estrechamente relacionado con las
decisiones que se tomen al interior de la Escuela de
Educación. El lugar y la relevancia de la investigación
en la Escuela de educación de la Universidad de
Concepción estará dado por estas decisiones.

SESIÓN PLENARIA FINAL

“ F o r m a c i ó n  i n i c i a l  d o c e n t e :  p r o p ó s i t o s  y  d e s a f í o s
 d e s d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e d u c a t i v a ”  -  C O N C L U S I O N E S .
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SESIÓN PLENARIA FINAL
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El consenso general es que la investigación es un
eslabón fundamental para el desarrollo de la institución
y, para nosotros como Campus, una necesidad. En este
sentido, se planteó que debemos tomar un camino que le
de protagonismo a esta actividad y así, evolucionar,
transformarnos. Esta transformación implica transitar
desde una Escuela eminentemente docente a una futura
Facultad completa, con una potente actividad docente,
pero también con una robusta actividad investigativa;
ambas áreas darán pie a una vinculación y extensión más
relevantes. Para esto, hay que trabajar en los espacios de
los que disponemos, incorporando más sistemáticamente
a los estudiantes, generando proyectos internos y externos,
como los proyectos ANID. De este modo, podremos
cumplir con el deseo de llegar a la transferencia; tanto
con nuestros estudiantes como con los centros educativos,
realizando investigaciones más pertinentes y relevantes
a la realidad de estos centros.

Para ello, debemos dialogar con las escuelas e
‘instalarnos’ en ellas (esto se repite muchas veces en el
diálogo). Es importante “hacer comunidad”, tanto en
investigación como en docencia en un esfuerzo que
propenda a la interdisciplinaridad.

Finalmente, para abordar las reflexiones previas en torno
a la tercera y última pregunta de estas primeras jornadas
de diálogos sobre investigación en la Escuela de Educación,
el gran ‘cómo’ logramos esta meta de potenciar la
investigación educativa al servicio de la formación inicial
de los futuros profesores que necesita el país, se resumen
a continuación las principales conclusiones.

Es esencial producir conocimiento para generar
cambios sustanciales en la formación inicial docente.

La enseñanza va cambiando y la investigación
produce esos cambios, por lo tanto, tenemos que actualizar
nuestra forma de enseñar de acuerdo a las investigaciones
recientes. Así podremos mejorar nuestras prácticas docentes
y la de nuestros futuros profesores en formación. En el
perfil de egreso de los estudiantes está presente el ámbito
de desempeño de investigación, por lo que contamos con
el sustento necesario para propiciar este cambio. Con

nuestro trabajo investigativo y con los cambios que
realicemos, que sean percibidos por nuestros estudiantes,
lograremos que ellos se motiven también a realizar su
propia investigación cuando ejerzan su profesión.

Es muy importante el carácter colaborativo y de
asociatividad real que se establezca con los centros
educativos. En este sentido, la investigación que se haga
con los centros en convenio debe ser difundida y socializada
en estos centros de manera prioritaria, necesitamos
transferir los hallazgos de estas investigaciones a las
escuelas. Además, debemos superar la realidad que se ha
detectado en nuestro contexto, que es que, aunque estamos
generando trabajos de investigación, no siempre llegamos
a la instancia de comunicación final que es el artículo
publicado. Debemos generar los apoyos y potenciar los
esfuerzos para escribir los artículos y seleccionar las
mejores alternativas de revistas para el envío de nuestras
contribuciones.

Otra de las conclusiones importantes de este
diálogo es que en la universidad estamos desaprovechando
muchaspotencialidades investigativas en los Trabajos de
Titulación. En este sentido, la investigación-acción que
se pretende concretar con los graduandos constituye una
fuente relevante de objetos de estudio que pueden dar pie
a interesantes estudios de carácter cuantitativos, cualitativos
o mixtos.

Creemos que, a través de instancias como esta,
estamos relevando el rol investigativo del profesor de
aula. Nuestra intención es revertir la mirada con la que
se suele ver la investigación, como una actividad hecha
eminentemente por académicos, separada de la docencia.

Este encuentro nos ha servido para reafirmar el rol de la
investigación educativa en la formación de los futuros
profesores. En la medida que observemos nuestro quehacer
como un constante campo de experimentación siempre
estaremos perfeccionando las diferentes áreas de la FID.
Así, debemos resignificar nuestra visión sobre la naturaleza
del trabajo académico, en palabras del profesor Rafael
Zapata, debemos entender que ‘somos científicos de la
educación’.

“ F o r m a c i ó n  i n i c i a l  d o c e n t e :  p r o p ó s i t o s  y  d e s a f í o s
 d e s d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e d u c a t i v a ”  -  C O N C L U S I O N E S .



SESIÓN PLENARIA FINAL

Panelistas: Salvador Alarcón, Rafael Zapata, Rubén Abello, Alexis Almendras, Aìlvaro Moya, Gonzalo
Aguayo, Andrés Troncoso, Laura Torres, Carmen Claudia Acuña, Cristián Sanhueza, Caterin Díaz, Andrea Tapia
Figueroa, Jorge Cid Anguita

Invitados especiales: Mauricio Rondanelli , Subdirector Académico y Estudiantil; Xeny Godoy, Directora de
Escuela de Educación; Carlos Muñoz, Coordinador de Comisión de Investigación FID, Campus Concepción.

Moderadora: Marianela Castillo
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PÓSTERES



"Una intervención lúdica basada en períodos breves de actividad física para mejorar la condición física y las condiciones cognitivas en
escolares de enseñanza básica. Proyecto Active-Fit"

"Propuesta de estudio del interés vocacional en estudiantes de la carrera de Pedagogíaen Matemática de la Universidad de Concepción, Campus
Los Ángeles"
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"Aprendizaje, desarrollo infantil y condición física en preescolares" Autora

Educadora de Párvulos, recientemente egresada de la Universidad de Concepción, Campus Los  Ángeles. Como educadora, una de sus principales metas es el bienestar de niños y niñas, a
través de la investigación. Sus áreas de interés incluyen la saludfísica y mental, actividad física, nutrición y hábitos saludables, entre otros.

Mabel Belmar Sanhueza48

Profesor de Matemática y Educación Tecnológica,egresado de la Universidad
de Concepción, Campus Los Ángeles.Sus intereses docentes incluyen
la pedagogía enenseñanza media y preuniversitarios. Sus intereses investigativos se
circunscriben a la Pedagogíaen Matemática. Actualmente se desempeña
como Profesor de enseñanza media en el Colegio Hispanoamericano de LosÁngeles.

Estudiante de la carrera de Pedagogía en Matemática y Educación
Tecnológica de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Sus
intereses docentes incluyen la pedagogía en enseñanza media y
preuniversitarios. Sus intereses investigativos se circunscriben a la Pedagogía
en Matemática

"Estudio sobre el nivel de eficacia de los estudiantes de último año de la carrera de pedagogía en matemáticade la Universidad de Concepción, Campus
Los Ángeles,con respecto a su futura inserción laboral". Autores Bryan Alejandro Guzmán Peña - Cristhian Nicolás Garcés Henríquez49

Recientemente egresado de la Carrera de Educación General básica Mención Matemáticas y Ciencias Naturales. Sus intereses docentes se centran en ejercer como docente de matemáticas y ciencias
en colegios vulnerables y especializarse en matemáticas o ciencias de la investigación. Sus intereses investigativos se relacionan con innovacionesen la enseñanza de las
matemáticas y uso del método científico en la enseñanza de las matemáticas.

"Análisis bibliométrico de las tesis de pregrado de las carreras de Educación Básica, Parvularia y Diferencial de la Escuela de Educación de la
Universidad de Concepción" Autor Daniel Ivar Molina Salamanca50

Estudiante de Educación General Básica especialidad Matemática y Ciencias Naturales,
Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles.

"Presencia de las habilidades del pensamiento computacional en las Bases Curriculares  chilenas, en la asignatura de Matemática para Enseñanza
 Básica" Autoras Aracely Fernanda Molina Rodríguez - Bárbara Díaz Retamal51

Estudiante de la carrera de Pedagogía en Matemática de la Universidad de
Concepción Campus Los Ángeles. Sus principales intereses docentes
tienen relación con el rol del profesor tanto en establecimientos educacionales,
como en centros de educación superior. Sus intereses investigativos son la
formación de nuevos docentes y la didáct ica de la matemát ica.

Matías Gonzalo Valdebenito Quezada - Luciano Andrés Jara UrendaAutores52

53 Damarys Gisselle Vincent Pino - María Carrasco Fuentes - Estefanía Loreto Baeza Novoa

Estudiante de Pedagogía en Matemática, Universidad de
Concepción, Campus Los Ángeles. Sus intereses
docentes son la enseñanza de la Matemática en
enseñanza media y el rol docente. Sus intereses
investigativos son las metodologías de enseñanza
de la matemática, especialmente en el  área
el álgebra.

Estudiante de la carrera de Pedagogía de
Matemática, Universidad de Concepción,
Campus Los Ángeles. Sus principales
intereses docentes son el rol del profesor
como orientador y la enseñanza de la
Matemática, especialmente en el área de
Estadística. Sus intereses investigativos son la
formación y perfeccionamiento de profesores
de Matemática.

Estudiante de la carrera de Pedagogía en Matemática,
Universidad de Concepción, campus Los Ángeles.
Su principal interés docente es buscar la motivación de
los alumnos para que sean centro y protagonista de su
aprendizaje. Su interés investigativo está en torno
a los métodos de enseñanzade la matemática.

Autoras
"Análisis del proceso de enseñanza y aprendizaje del álgebra desde su relación con la aritmética"
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Profesora de Educación General Básica. Egresada del programa de Magíster en Didáctica para el Trabajo Metodológico de Aula de la Escuela de Educación, Universidad de Concepción, Campus Los
Ángeles.

Autora Kattia Rubilar Chávez

Estudiante de Educación General Básica Mención Matemáticas y Ciencias
Naturales. Su mayor interés docente es ser un agente de innovación eneducación. Sus intereses
 investigativos correspondenal área del Pensamiento Computacional.

Estudiante de la carrera de Pedagogía en Matemática de la Universidad de Concepción Campus
Los Ángeles. Sus principales intereses docentes están orientados a la enseñanza y aprendizaje
y la Gestión y liderazgo. Sus intereses investigativos están orientados a la enseñanza y
aprendizaje y a la educación inicial.
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PROFESORA
IRMA LAGOS HERRERA

RECONOCIMIENTO ESPECIAL

Durante  la  ses ión  de  d iá logos  l levada a  cabo
el día 11 de noviembre, el Grupo de Investigación
Interd isc ip l inar ia en Educación GIIE entregó un
reconocimiento a la profesora Irma Lagos Herrera,
e n  h o m e n a j e  a  s u  t r a y e c t o r i a  a c a d é m i c a  e
investigativa.

La  p ro feso ra  I rma  Lagos  ha  s ido  p ione ra  en
Investigación educativa y ha realizado importantes
aportes al desarrol lo de la Escuela de Educación
de la Universidad de Concepción.

El  Grupo de Invest igac ión In terd isc ip l inar ia  en
Educación GIIE no ha quer ido dejar pasar esta
oportunidad para agradecer y expresar a la Profesora
Irma lagos lo importante que su labor ha resultado
para todos los académicos que realizan
investigación educativa.

54

Profesora de Educación General Básica con mención
en Castellano de la Universidad de Chile; Profesora de
Estado en Español de la Universidad de Concepción.
Magíster en Educación con mención en Currículum de
la Universidad de Concepción. Egresada del Programa
D o c t o r a d o  e n  E d u c a c i ó n  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e
Concepción y la Universidad de Estocolmo. Diplomada
e n  E s t u d i o s  d e  l a  M u j e r  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e
Concepc ión;  pos- t i tu lada en Género,  Educac ión y
D e s a r r o l l o  d e l  S e r v i c i o  U n i v e r s i t a r i o  M u n d i a l .
Su trayectoria en la Universidad de Concepción comienza
en el año 1976 como profesora instructora, pasando
luego a profesora asistente y logrando, posteriormente,
su máxima jerarquía como profesora asociada hasta el
momento.
Profesora guia de innumerables tesis de pre y posgrado;
Investigadora responsable y co-investigadora de diversos
proyectos de investigación en el área del lenguaje y la
in tercu l tura l idad;  autora de d iversas publ icac iones
en libros y revistas científicas de Chile y el extranjero.



HOMENAJE Profesora Irma Lagos Herrera

La profesora Irma Lagos
En las palabras de la profesora Ana María Arias

La trayectoria de un docente se construye con cada acierto,
desacierto y con la huella que deja en sus aprendices.
Al entrar a la universidad en las aulas de este Campus conocí
a la profesora Irma Elena Lagos Herrera; como alumna
ayudante pude ser parte de innumerables iniciativas
investigativas, sostener largas conversaciones sobre su visión
de la educación y sorprenderme cuando me inscribía en
seminario para presentar sus proyectos.
Compartir lo que sabemos y confiar en nuestras propias
capacidades es algo que aprendí de ella en pregrado.

Luego, como colega, ese vínculo profesor-alumno se
complementó con afecto, amistad y reconocimiento.
Hoy, como alumna de postgrado, su lectura rápida, comentarios
y observaciones elocuentes a mis avances de tesis me motivan
nuevamente a creer que la temática que investigo es pertinente
y relevante.
Estoy segura de que sus innumerables alumnos/as tesistas
estarían de acuerdo.

Todo aprendiz necesita un maestro, y yo he tenido la fortuna
de compartir cada día con una, cuya identidad está marcada
por la constancia y la convicción de que todo lo que
hacemos como docentes es posible de mejorar partiendo por
la reflexión, cuestionamiento y juicio crítico sobre nuestra
praxis.
Por eso, sin lugar a dudas, todos coincidirán conmigo en que
la identidad de la profesora Irma Lagos y su trayectoria tienen
un sello: la investigación educativa. Una estrategia
de aprendizaje que no debemos descuidar y que en este ciclo

de diálogos sobre nvestigación reafirman la
necesidad de investigar para fortalecer la
formación inicial docente, donde su aporte
está plasmado en múltiples publicaciones.

Los invito a hurgar en sus recuerdos
y buscar a su maestro/a, aquel o aquella
que los ha acompañado a construir su
propia trayectoria.

Yo, por mi parte, veré a la mía en unas
semanas en la defensa de mi tesis,
momento en que le diré: gracias por
acompañarme a forjar mi vocación e interés
por investigar, la quiero mucho.
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REPARTICIONES REPRESENTADAS

El Departamento de Teoría, Política y Fundamento de la Educación está constituido por
académicos con formación en una o más disciplinas afines, tales como la enseñanza de
lenguas, lingüística aplicada, psicología, y educación. Este departamento trabaja
directamente con las carreras de pedagogía en inglés, educación diferencial y educación básica.

Dr. Rubén Abello Riquelme

Director Departamento de Teoría, Política y Fundamentos de
la Educación Universidad de Concepción
Campus Los Ángeles

Departamento de Teoría, Política y Fundamentos de la Educación
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El Departamento de Didáctica, Currículum y Evaluación está
constituido por académicos con formación en disciplinas tales como
la educación diferencial, currículum, evaluación y ciencias de la
educación.
Este departamento trabaja directamente con las carreras de educación básica,
educación diferencial y pedagogía en matemática.

Dr. Andrés Troncoso Ávila
Director Departamento de Didáctica,
C u r r í c u l u m  y  E v a l u a c i ó n
Un i v e r s i d a d  d e  C o n c e p c i ó n
Campus Los Ángeles

Departamento de Ciencias Básicas

El Departamento de Ciencias Básicas cuenta con académicos especializados en diferentes áreas de las ciencias,
tales como la matemática, biología y ciencias naturales. Este departamento trabaja directamente con
las carreras de pedagogía en matemática y  pedagogía en c iencias naturales y  biología.

Dra. Laura Torres Rivera
Directora Departamento de
Ciencias Básicas Universidad de
Concepción Campus Los Ángeles
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Consecuentemente, la Escuela de
Educación cuenta con profesionales
de excelencia académica, capaces de
promover el pensamiento crítico y de
liderar investigaciones innovadores y
aplicables en sus respectivos campos
de estudio.
Asimismo, su gran experiencia y
actualización en el área de la Educación
los faculta para desarrollar docencia
orientada a
formar profesionales de primer nivel,
con exhaustivos conocimientos
disciplinares y con alta sensibilidad
social; permitiendo al futuro docente
insertarse en los distintos niveles del
sistema educativo, procurando crear un perfecto equilibrio entre las necesidades del entorno y las disposiciones de los
planes y programas de estudio vigentes.

La Escuela de Educación cuenta con una infraestructura necesaria para brindar a los estudiantes espacios
adecuados para el estudio, alimentación, alojamiento, recreación y esparcimiento, los que se destacan: Hoy,
es un referente consolidado de la educación superior, en la búsqueda de la excelencia en la formación de
pregrado y la participación de los académicos.
En servicios estudiantiles desarrolla un conjunto de actividades en salud, asistencialidad y otras acciones
destinadas a fortalecer y apoyar el desarrollo personal, social y formativo de sus estudiantes.
Esto se complementa con servicio de casino, gimnasio, hogar estudiantil y
actividades deportivas y extra programáticas dirigidas por la Unidad de Deportes de esta Casa de Estudios
Superiores.

ENTIDADES COLABORADORAS
ESCUELA EDUCACIÓN

La Escuela de Educación del Campus Los Ángeles de la Universidad
de Concepción, a través de un trabajo en equipo, innovador y riguroso,
pretende ser líder en la creación de conocimiento, con gran capacidad
de adaptación y anticipación a los cambios sociales, económicos,
ambientales, tecnológicos yculturales de su entorno, brindando a las
personas los medios necesarios para su permanente desarrollo integral,
de esta manera lograr ser un aporte real a la educación de calidad en nuestro país.

DRA. XENY GODOY MONTECINOS
Directora Escuela de Educación

Universidad de Concepción
Campus Los Ángeles
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Unidad de Innovación y Gestión de Proyectos

La Unidad de Innovación y Gestión de Proyectos del Campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción, creada
en mayo de 2018, tiene como objetivos:

- Generar instancias de coordinación y sinergias entre
   las diferentes unidades de I+D del Campus.
- Promover y brindar orientación, en
 colaboración con los equipos VRID, a los esfuerzos de
 valorización económica y/o social de la investigación
  científica y aplicada desarrollada en el Campus.
- Valorizar y visibilizar actividades de extensionismo,
 con especial motivación al levantamiento de indicadores de
  impacto asociados.
- Acompañar el desarrollo de proyectos externos a cargo de
 la VRID en la provincia del Bío Bío, orientados a fortalecer
  la relación entre la Universidad y el tejido socioeconómico local.

Jefe Unidad
Guillermo Pereira Cancino

Correo:gpereira@udec.cl
Teléfono: +56 432 405140

Departamento de Comunicaciones

La Unidad de Comunicaciones y Diseño tiene como objetivo desarrollar
las actividades comunicacionales y de relaciones públicas que vinculan
al Campus Los Ángeles con la comunidad universitaria y el medio local.
La unidad de comunicaciones está a cargo de generar y mantener los
recursos gráficos, que permitan difundir las actividades desarrolladas
por las distintas unidades del campus, siendo el nexo con la Dirección de
Comunicaciones y los medios de prensa inst itucionales.
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UNIDAD DE INFORMÁTICA

La Unidad de Informática del Campus Los Ángeles se define como un organismo de
carácter administrativo, dependiente de la Subdirección Académica y Estudiantil del
C a m p u s  y  res p o n s a b l e  d e  ate n d e r  l as  n e c es i d ad es  te c n o l ó g i cas  d e
información y comunicación, tales como la asesoría en el manejo de software,
configuración, conexión LAN y WLAN, telefonía IP y móvil, soporte a computadores y
tecnologías de usuarios del Campus en concordancia con las directrices de la
Universidad en estas materias.
Durante este año de pandemia, la Unidad de Informática ha jugado un rol clave dentro
de las actividades académicas. Es así, que la Unidad de informática ha jugado un
 papel clave en el desarrollo de los Diálogos sobre Investigación en la Escuela de
Educación, asesorando en la gestión de la plataforma Reuna Zoom, la difusión del
evento y el uso de los servicios de streaming de cada una de las sesiones.

Servicios online del evento

http://losangeles.udec.cl/giie/

http://www.facebook.com/UdeC.LosAngeles/Live

https//www.youtube.com/user/udeclosangeles
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