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Las prácticas preprofesionales constituyen un 
pilar fundamental en la formación de los futuros 
profesionales, erigiéndose como un requisito 
indispensable para el desarrollo de las habilidades 
y capacidades que demanda el ejercicio de 
cualquier profesión. La trayectoria y el compromiso 
que asumen los estudiantes de la Universidad 
Nacional de Educación en estas experiencias son 
determinantes para la adquisición de aprendizajes 
prácticos significativos. Si bien las aulas de clase 
ofrecen un espacio crucial para la reflexión crítica 
sobre los conocimientos teóricos, estos se consolidan 
y se ponen a prueba de manera protagónica en el 
desarrollo de la práctica preprofesional, en estas 
experiencias son determinantes para la adquisición 
de aprendizajes prácticos. En este escenario, el 
componente práctico cobra una relevancia central, 
sin menoscabo de los fundamentos teóricos y 
conceptos clave previamente asimilados.

En la Universidad Nacional de Educación (UNAE), 
las prácticas preprofesionales son consideradas la 
columna vertebral de la formación académica. Los 
escenarios reales de formación que ofrece la UNAE 
enriquecen los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en sus diversas carreras de grado en el campo 
de la educación. Es así que, uno de los principios 
fundamentales que contempla el Modelo Educativo y 
Pedagógico se centra en una dialéctica fundamental 
“teorizar la práctica y experimentar la teoría”.

La realidad educativa en la zona urbana, donde la 
mayoría de las instituciones de educación superior 
suelen enfocar sus prácticas, difiere significativamente 
de la zona rural. Esta última, a pesar de albergar el 
mayor número de instituciones educativas a nivel 
nacional cuenta con menos de la mitad de los 
docentes que trabajan en las áreas urbanas.

Ante esta sensible realidad, surge la modalidad de las 
Prácticas Preprofesionales de Alto Beneficio Social 
(PABS) en la UNAE. Orientada a la transformación 
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educativa en entornos socioeducativos vulnerables, las PABS 
involucran activamente a estudiantes de los últimos ciclos 
de las carreras de grado. A través de un enfoque multi e 
interdisciplinario, los futuros docentes aplican sus concocimientos 
teóricos y prácticos para desarrollar estrategias, crear recursos 
y llevar a cabo actividades que contribuyan a la renovación y el 
fortalecimiento de estos contextos rurales. Esta iniciativa se alinea 
con la Filosofía Institucional y el Modelo Educativo – Pedagógico 
de la UNAE, que enfatizan la articulación ecosistémica y el 
principio de complejidad en la formación docente. 

El presente libro, “PABS 1.0: La práctica preprofesional docente en 
la ruralidad ecuatoriana”, expone la génesis, operacionalización 
y las experiencias derivadas de esta innovadora modalidad de 
prácticas. A lo largo de sus capítulos, se exploran los contextos, 
sujetos y dinámicas que caracterizan las PABS. Se profundiza en 
la experiencia en el aula rural, particularmente en el escenario 
de la enseñanza multigrado y el rol fundamental del practicante. 
Además, se da voz a los actores clave involucrados en este 
proceso: docentes de las escuelas de práctica, estudiantes 
practicantes y docentes universitarios, cuyas perspectivas 
ofrecen una compresión multidimensional del impacto de las 
PABS.

Esta obra busca sentar algunos cimientos teóricos y metodológicos 
de las PABS, con la intención de que sirvan de guía e inspiración 
para la implementación de modalidades de prácticas similares 
y para la indagación en esta temática crucial para la formación 
docente en contextos diversos.

Los autores creen firmemente que la comprensión y la praxis 
en contextos específicos como la ruralidad son vitales para 
desarrollar las habilidades esenciales para la docencia y para 
formar profesionales comprometidos con la construcción de una 
educación más equitativa y pertinente para todos los territorios 
del Ecuador.

Maribel Sarmiento Berrezueta
PhD en Ciencias Pedagógicas

Coordinadora de Vinculación de la UNAE



Las prácticas preprofesionales en la formación de 
tercer nivel son un requisito indispensable para el 
desarrollo de habilidades y capacidades que requiere 
la profesión. De las experiencias por las que transite 
el estudiante universitario y su compromiso con 
ellas dependerá la adquisición de sus aprendizajes 
prácticos. En las aulas de clase, el estudiante 
reflexiona críticamente sobre los conocimientos 
teóricos, mismos que se ponen a prueba a través de 
actividades práctico-experimentales, en laboratorios, 
escenarios reales, simulaciones, etc.; sin embargo, 
en el desarrollo de la práctica preprofesional, el 
componente práctico ocupa el protagonismo, sin 
dejar de lado los fundamentos teóricos y conceptos 
clave aprendidos.

“El desarrollo de las prácticas preprofesionales es 
uno de los eslabones más importantes que se en-
laza en todo el proceso académico para conse-
guir un resultado de aprendizaje que articule sa-
tisfactoriamente el saber, saber ser y saber hacer; 
elementos indispensables para una formación 
óptima y profesional del individuo en la sociedad 
actual”. (Rodríguez et al., 2022, p.6)

En la Universidad Nacional de Educación (UNAE), 
una institución pública de educación superior, 
ubicada en el cantón Azogues perteneciente a la 
provincia del Cañar, al sur del Ecuador, las prácticas 
preprofesionales son consideradas como la columna 
vertebral de la formación académica, ya que los 
escenarios reales de formación les otorgan riqueza 
a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta 
institución ofrece formación de grado y posgrado 
en el campo de la educación. Las carreras de 
grado que oferta la universidad y desarrollan 
prácticas preprofesionales son: Educación Básica 
(EB), Educación Inicial (EI), Educación Intercultural 
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Bilingüe (EIB), Pedagogía en Artes y Humanidades (PAH), 
Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros (PINE), 
Educación Especial (EE) y Educación Ciencias Experimentales 
(ECE). 

En todas las carreras, los estudiantes transitan por prácticas 
preprofesionales regulares, las cuales en su mayoría, la ejecutan 
en instituciones educativas de la zona urbana, las mismas que 
cuentan con transporte accesible, infraestructura generalmente 
adecuada y acceso a internet; en la organización escolar, se puede 
evidenciar un docente para cada grupo de estudiantes (en inicial 
y básica) y la presencia de docentes de asignaturas específicas 
(Inglés, Física, Química, etc.) en los grados superiores; de igual 
manera se cuenta con un equipo de directivos; lo cual no ocurre 
en la zona rural. 

La realidad educativa en la zona urbana difiere mucho de la rural, 
la mayoría de las instituciones de educación superior realizan su 
práctica preprofesional en zonas céntricas y con mayor población; 
mientras que las zonas alejadas a las periferias de los cantones en 
pocas ocasiones son consideradas por la academia. De acuerdo 
a la página de datos abiertos del Ministerio de Educación del 
Ecuador (2025), en el periodo 2024-2025, tanto en el régimen 
sierra como costa, se cuenta con 5596 instituciones en la zona 
urbana, donde laboran 102774 docentes y en el área rural existen 
6731 instituciones con 45682 docentes, estos datos corresponden 
a centros educativos de sostenimiento fiscal. Como se puede 
observar el mayor número de instituciones del país pertenecen 
a territorio rural, sin embargo, cuenta con menos de la mitad de 
docentes de la zona urbana. Por este motivo, se hace necesaria 
la generación de propuestas, acciones y procesos que apoyen a 
este sector. 

Este texto expone por qué se creó y aperturó la modalidad de 
prácticas preprofesionales denominada Alto Beneficio Social, 
en la cual se utilizarán sus siglas PABS. Según el Reglamento 
de Prácticas Preprofesionales de la Universidad Nacional de 
Educación (2023a), en su artículo 6 literal c), esta modalidad 
está orientada a la transformación educativa en entornos 



socioeducativos vulnerables a través de un enfoque multi 
e interdisciplinario, para lo cual involucra activamente a los 
estudiantes de octavo y noveno ciclo de las carreras de grado, 
quienes aplican sus conocimientos teóricos y prácticos obtenidos 
en su formación académica para desarrollar estrategias, crear 
recursos y aplicar actividades que contribuyan a la renovación y 
fortalecimiento de estos contextos.

El desafío de trasladar a los estudiantes a escenarios rurales 
y brindarles experiencias distintas ha sido asumido por la 
Universidad Nacional de Educación, en coherencia con su 
Filosofía Institucional (2022b) y el Modelo Educativo-Pedagógico 
(2023c), los cuales hacen referencia a la articulación ecosistémica 
y el principio de complejidad, que juegan un papel clave en la 
planificación, ejecución y evaluación de las prácticas. La Filosofía 
Institucional de la UNAE destaca que las interacciones dentro de 
los contextos educativos están enriquecidas por dimensiones 
culturales, artísticas, científicas, históricas y sociales; permitiendo 
la generación de nuevos conocimientos a partir de la comprensión 
de realidades complejas y del desarrollo de un pensamiento 
integrador y transdisciplinario. Asimismo, se enfatiza la formación 
de profesionales con una conciencia crítica sobre la realidad 
social y su rol transformador, capaces de proponer iniciativas 
que contribuyan a una educación más inclusiva, equitativa y 
significativa, al tiempo que resignifican su entorno y aportan a la 
mejora del sistema educativo.

Con base en todos los antecedentes teóricos, pedagógicos 
y normativos de la UNAE, se propone la creación y desarrollo 
de las PABS, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo educativo 
en contextos socioeducativos rurales, a través de equipos de 
estudiantes de diferentes carreras, quienes, desde un enfoque 
interdisciplinario, se integran activamente en las comunidades. 
Estas prácticas buscan generar un impacto positivo mediante 
acciones y propuestas pedagógicas, innovadoras, inclusivas y 
contextualizadas, aportando al progreso de los actores educativos 
y el fortalecimiento del tejido social local. Como lo indica García 
(2022), la cultura pedagógica que busque responder a nuevos 



desafíos exige una renovación en la manera de entender el rol 
y la formación del profesorado, reconociendo que enseñar no 
se limita a la adquisición de modelos, estrategias y teorías, sino 
que implica, ante todo, desarrollar la capacidad de conocer, 
reflexionar, sentir y actuar como docente.

La metodología de trabajo que utilizan los estudiantes 
practicantes es participativa, colaborativa y proactiva, mediante 
el involucramiento de los estudiantes en las instituciones 
educativas y comunidades, así como también, la interacción 
con los diferentes actores educativos, sociales y políticos. Es un 
proceso de aprendizaje mutuo y de construcción de conocimiento 
compartido. Se fomenta el diálogo, el intercambio de experiencias 
y la co-creación de proyectos educativos que respondan a las 
necesidades e intereses de las comunidades involucradas. 

La aspiración de las Prácticas de Alto Beneficio Social es formar 
profesionales comprometidos con la transformación educativa 
y social, preparándolos para generar cambios sostenibles en 
entornos vulnerables, a través de la aplicación práctica de sus 
conocimientos teóricos en contextos reales de aprendizaje. Los 
estudiantes no solo fortalecen sus habilidades académicas, 
también desarrollan competencias interpersonales, trabajo 
en equipo y una mayor sensibilidad hacia las comunidades 
educativas. En estos entornos, la educación debe garantizar 
oportunidades equitativas sin imponer procesos homogéneos, 
este desafío requiere una escuela flexible y una concepción 
docente renovada, donde la valoración de la diversidad se 
convierta en un pilar para la convivencia y el progreso (Pérez-
Gómez, 2002).

La realización de prácticas preprofesionales en contextos 
socioeducativos diversos es una necesidad en la formación 
docente contemporánea, ya que permite a los estudiantes no 
solo conocer y experimentar realidades distintas, sino también 
involucrarse activamente en ellas, desarrollando su pensamiento 
crítico y reflexionando sobre su práctica pedagógica. Además, 
estas experiencias constituyen un espacio clave para la 
integración de las funciones sustantivas de la educación superior: 



docencia, investigación y vinculación. A través de la aplicación 
de conocimientos adquiridos en sus asignaturas, los estudiantes 
ponen a prueba sus habilidades en escenarios reales, al tiempo 
que generan nuevas reflexiones e investigaciones en territorios 
donde generalmente existen pocos estudios previos. Asimismo, 
la inmersión en la comunidad les permite establecer un vínculo 
genuino con su entorno, promoviendo iniciativas que responden 
a las necesidades locales y contribuyen a su desarrollo.

Desde esa mirada, creemos que se puede y se debe hablar 
de la ruralidad, centrando el énfasis en la escuela como un 
núcleo articulador de las dinámicas socioculturales que fluyen 
en la población de estos territorios. Más aún cuando estos han 
estado marginalizados y la escuela sigue padeciendo efectos 
de relegación (García, 2007). En este trabajo, asumimos a la 
ruralidad más allá de los cambios demográficos, económicos 
e institucionales que ha transitado hasta la actualidad, es decir, 
consideramos que el territorio rural es un espacio simbólico 
para la investigación e innovación educativa que conlleva a dar 
respuesta a las propias necesidades del medio social, cultural 
y natural (Santamaría-Cárdaba y Sampedro, 2020). Es en este 
contexto que las prácticas de Alto Beneficio Social aportan 
significativamente a mejorar las condiciones de vida de la 
comunidad en la ruralidad. 
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1.1. La formación de 
docentes en contextos 
socioeducativos diversos 
Todas las personas que están 
involucradas en el campo 
educativo y en la formación 
de docentes saben que la 
comprensión y la praxis dentro 
de contextos específicos es vital 
para desarrollar las habilidades 
relacionadas con la docencia. 
Es por ello que, este capítulo 
tiene la finalidad de presentar 
fundamentos epistemológicos 
y metodológicos respecto a 
las prácticas de alto beneficio 
social en la UNAE, brindando 
herramientas para quienes 
buscan una guía para 
implementar modalidades de 
prácticas similares o deseen 
indagar sobre la temática.

Las prácticas preprofesionales 
constituyen un eje fundamental 
en la formación inicial de las y 
los docentes. En la Universidad 
Nacional de Educación 
(UNAE) representan el espacio 
idóneo para el desarrollo del 
pensamiento práctico, así como 
también, las competencias 
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básicas y profesionales de los estudiantes que cursan sus 
estudios de tercer nivel. 

Son fundamentales porque representan el escenario real para 
problematizar, reflexionar, criticar y experimentar la teoría. Para 
pensar en la práctica, desde un contexto de formación docente, 
es vital que consideremos al principio de incertidumbre de Morin 
(1999), “hay que aprender a enfrentar la incertidumbre puesto que 
vivimos una época cambiante donde los valores son ambivalentes, 
donde todo está ligado. Es por eso que la educación del futuro 
debe volver sobre las incertidumbres ligadas al conocimiento” 
(p. 37). Aceptar la incertidumbre en la formación inicial docente 
implica comprender que la enseñanza requiere reconocer su 
carácter inacabado, en constante construcción y movimiento, 
por la configuración de los conocimientos humanos y su realidad 
histórica y social. 

Supone, entonces, que en los procesos formativos se debiera 
adoptar una postura rigurosa y desafiante, que rechace las 
simplificaciones, las soluciones aparentes y las incoherencias 
evidentes y no evidentes. Para ello, los escenarios educativos 
reales de práctica resultan la piedra angular, donde los 
documentos que regulan la educación superior en Ecuador y los 
institucionales, representan una guía para reflexionar, diseñar, 
ejecutar y evaluar los procesos. 

A partir de los principios que se establecen en la Ley Orgánica 
de Educación Superior (LOES) y que la Filosofía Institucional de 
la UNAE recoge, las prácticas preprofesionales de la universidad 
deben reflejar la realidad de un sistema educativo ecuatoriano 
complejo, ajustándose al principio de pertinencia académica, 
social y curricular. Así, las prácticas deben considerar la 
diversidad de experiencias concretas (Davini, 2015), tomando 
en cuenta las particularidades y diversificando los escenarios de 
formación, con la intención de que los contextos socioeducativos 
de la práctica muestren la complejidad del mundo profesional. 
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Con base en este sustento, las prácticas preprofesionales en la 
universidad generaran situaciones experimentales que permiten 
a los estudiantes UNAE transformarse, a través de la interacción 
consigo mismos y con los demás, reflexionando activamente 
sobre los contextos socioeducativos dinámicos y cambiantes. De 
esta manera, se facilita la creación y recreación de los saberes, el 
desarrollo de pensamiento histórico y crítico para contextualizar 
y construir procesos de enseñanza-aprendizaje, proyectos 
y trabajos de integración curricular, en un entorno dialógico 
caracterizado por la confianza, la apertura y el respeto mutuo 
(Anijovich et al., 2009). 

Lo mencionado anteriormente se sustenta en la teoría crítica y en 
una definición de educación crítica. A partir del surgimiento de 
la escuela de Frankfurt, en total oposición al positivismo, nace 
el término teoría crítica, de la mano de Max Horkheimer y que 
los posteriores pensadores de esa escuela desarrollaron teórica 
y metodológicamente. Resulta necesario nombrar a Habermas, 
como teórico destacado de esta escuela, quien “considera que 
las ciencias criticosociales continúan la tarea de purificar y liberar, 
pero sin separar conocimiento e interés como los griegos, sino 
precisamente señalando la relación entre las reglas metodológicas 
con los intereses determinantes de su pretensión cognoscitiva”. 
(Navarro, 2004, p.79)

La teoría crítica analiza desde perspectivas socioculturales, 
políticas, históricas y económicas las estructuras de poder; las 
critica a partir de ese análisis reflexivo y crítico, buscan transformar 
y emancipar de esas estructuras de poder que someten a la 
mayor parte de la humanidad. Llevándola al campo educativo, 
analiza contextualmente el hecho educativo, con el fin de indicar 
los caminos emancipadores y de una educación liberadora, 
donde la comunidad, el diálogo, la otredad importen.

A partir de este contexto teórico, nos permitimos profundizar 
en la reflexión sobre la importancia de diversificar las prácticas 
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preprofesionales en los contextos socioeducativos, es decir, que 
los estudiantes en formación acompañen, ayuden y experimenten 
en diferentes escenarios, donde la complejidad y la diversidad 
cultural, política, social y económica representen oportunidades 
de aprendizaje.

1.2. La educación en la ruralidad, un escenario 
necesario para el aprendizaje 
El territorio de la ruralidad es un territorio complejo, para su 
análisis no puede ser reducido, ni simplificado a generalidades 
teórico–conceptuales. Es decir que, como manifiesta Campos 
(2008), “no se trata de eludir las discordancias, sino más bien 
de cuestionar el principio de disyunción-simplificación en la 
construcción del conocimiento” (p.7). Si bien este capítulo no se 
trata de profundizar en las definiciones de lo rural, es necesario 
reconocer esa complejidad.

Si nos preguntamos qué es la ruralidad y cómo se relaciona con 
las prácticas preprofesionales, podríamos recurrir a definirla 
desde paradigmas clásicos o tradicionales, refiriéndonos, 
solamente, a la ubicación geográfica y datos demográficos que 
simplifican, limitan y generalizan las visiones y percepciones 
que tenemos sobre ella. Para posicionarnos en una definición de 
ruralidad que, contribuya y sea coherente con las perspectivas 
filosóficas y teóricas en cuanto a las prácticas preprofesionales 
propuestas por la UNAE, indagamos en trabajos sociológicos 
contemporáneos que definan la ruralidad desde el entendimiento 
de la complejidad y la diversidad, atravesadas por las dinámicas 
y lógicas productivas de la industrialización. Es así que, Camargo 
et al. (2021) manifiestan que:

Esta nueva mirada de la ruralidad difiere de la clásica que se 
expuso anteriormente, en la cual la ruralidad era vista como 
algo estático, homogéneo, laboralmente ligada al campo y de 
menos complejidad que las urbes. En cambio, según Gaudin 
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(2019), la nueva visión de ruralidad… muestra cómo existen 
dinámicas de encadenamiento sistémico entre lo urbano y lo 
rural, que han marcado cambios en la forma de producción y 
el relacionamiento entre lo público y lo privado en el entorno 
rural. (p.2)

Resignificar el concepto de educación en la ruralidad, basándonos 
en la filosofía de la educación, desde una postura crítica, nos 
lleva a comprender que la educación es una construcción de 
sentido de pertenencia local, asociada directamente a factores 
socioculturales, políticos y económicos de las comunidades, a 
la autodeterminación y construcción de sus propios modelos 
socioculturales y la autoorganización. 

Entonces, surge la pregunta: cuando se resignifica la educación 
rural ¿necesitamos resignificar la práctica preprofesional que se 
realiza dentro de la institución? La respuesta obvia es que sí. Este 
tipo de práctica necesitan una fundamentación contextualizada y 
crítica, que recoja entre sus sustentos epistemológicos, como lo 
hace el modelo educativo-pedagógico de la UNAE, la teoría de 
la complejidad. 

Por otra parte, es necesario reconocer métodos investigativos 
como la investigación acción participante o la sistematización 
de experiencias como herramientas dialógicas, necesarias para 
establecer relaciones con las otredades, así como para reconocer 
y vivir las ricas experiencias de los contextos rurales.

Si basamos las prácticas preprofesionales en estos enfoques 
epistemológicos y teóricos, tenemos como consecuencia, 
la construcción de oportunidades interesantes, diferentes y 
necesarias para los practicantes de la UNAE. El reconocimiento 
del territorio rural, el cual no tiene las mismas oportunidades que la 
zona urbana, así como la identificación de dinámicas entre cascos 
urbanos y periferias pueden desarrollar y fortalecer competencias 
relacionadas con la teoría crítica. Es decir, la comprensión de 
que las transformaciones que se prometen (generalmente a todo 
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nivel) en el sistema educativo solo pueden llegar a construirse 
si se aprende a leer contextos sociales, históricos, políticos y 
económicos.

En cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje, es 
importante señalar que, generalmente, las escuelas en el 
contexto rural son multigrado, un modelo de educación que es 
debatido por diferentes niveles y poderes político-educativos; 
independientemente de la posición que tengamos sobre ello 
cabe señalar que se necesitan metodologías, estrategias, 
recursos y evaluaciones contextualizadas al territorio, lo cual se 
podría considerar como una didáctica con pertinencia cultural y 
lingüística. 

Ecuador no es el único país con escuelas multigrado, tampoco 
lo es Latinoamérica Rodríguez y Smith (2020), manifiestan que la 
educación multigrado es común en el ámbito educativo de varios 
países alrededor del mundo, como Bélgica, Alemania o Finlandia. 
Las escuelas multigrado se circunscriben en comunidades rurales 
geográficamente alejadas de centros urbanos. Se caracterizan 
por: un porcentaje bajo de matrícula, condiciones geográficas 
diversas, limitación de acceso y una cantidad limitada de docentes 
responsables de los procesos de enseñanza y aprendizaje, con 
espacios físicos compartidos entre aulas. En una misma aula se 
desarrollan procesos con estudiantes de diversos grados, edades, 
características psicopedagógicas, estilos y ritmos de aprendizaje; 
lo cual representa un desafío para los docentes porque además 
el contexto sociocultural juega un papel determinante, ya que los 
conocimientos propios de las comunidades deben ser el punto 
de partida, pero también el centro del aprendizaje.

“Durante los últimos veinte años, los países de América Latina 
han asistido a una ampliación, diversificación e intensificación 
de la conflictividad social y política” (Gentili et al., 2005, p.5), en 
las cuales los docentes han tenido un significativo protagonismo, 
pues existen grupos de militantes docentes, dispuestos a luchar 



20
PABS 1.0. La práctica preprofesional docente 

en la ruralidad ecuatoriana

por derechos educativos. Estos movimientos han nacido de 
dos vertientes: la primera de los intereses políticos de grupos 
de docentes y la segunda de los verdaderos intereses por una 
construcción comunitaria de la educación emancipadora, de 
calidad y gratuita, en la cual los contextos rurales ocupan un lugar 
importante. Entonces ¿qué motiva a los maestros a reflexionar y 
construir a partir de los últimos intereses descritos? La respuesta 
parte desde las individualidades de cada ser humano, la 
curiosidad por desenvolverse en entornos con los que pueden 
o no estar familiarizados. Paulo Freire demostró la importancia 
de reconocer los contextos para llevar procesos de enseñanza-
aprendizaje emancipadores.

Ardón (2022), comenta sobre una de las principales reflexiones 
de Freire sobre la dicotomía opresores y oprimidos dentro de un 
contexto capitalista, el cual es un sistema opresor, caracterizado 
por Freire como injusto, violento y deshumanizante. Para que el 
sistema funcione se requiere mantener a los oprimidos dóciles, 
dormidos ante su propia realidad; se logra hacerlo mediante la 
instalación de mitos, que son discursos instaurados por medio de 
la cultura, los medios de comunicación y la escuela.

Específicamente, en la escuela, este sistema de dominación 
se reproduce a través de la educación bancaria. En ella, el 
docente cumple el papel del opresor, que tiene el poder dentro 
del aula, porque es el dueño de los conocimientos. Mientras 
que el estudiante será el oprimido, al cual, metafóricamente, 
se le deposita la información, como en un banco. El discente 
únicamente debe recibir “los depósitos, guardarlos y archivarlos” 
(Freire, 2005, p.78).

La crítica a estas dinámicas políticas prevalecientes en las 
escuelas tradicionalistas contemporáneas, merecen ser 
estudiadas, analizadas, sentidas y criticadas con miras hacia la 
emancipación de la educación. Pero, la reflexión siempre será 
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qué se puede hacer o cómo se puede hacerlo. La respuesta la 
encontramos en nuestras prácticas docentes, el contacto a partir 
de la dialogicidad con nuestras y nuestros estudiantes y con la 
comunidad en la ruralidad. La invitación que nos hacen Buraschi 
y Oldano (2022), a desprendernos de nuestras individualidades, 
a través, de una postura crítica y propositiva, es clave en la 
contemporaneidad. El trabajo colectivo y crítico resulta clave en 
tiempos de posverdad y de un auge de desconocimiento a las 
otredades a nivel mundial.

Es por lo que, el diálogo honesto, horizontal, frontal, consciente 
y comprometido es necesario en nuestras relaciones sociales, 
especialmente en el ámbito educativo. Escuchar, comprender 
y practicar desde la horizontalidad construye justicia social y 
una pedagogía emancipadora. Además, nos invita a sembrar 
el convencimiento en nuestros estudiantes de que otro mundo 
es posible: “Si nosotros conseguimos convencer a los jóvenes 
de que la realidad, por difícil que sea, puede ser transformada, 
estaremos cumpliendo una de las tareas históricas del momento”. 
(Ardón, 2022, p. 73)

Otra herramienta que debe desarrollarse como habilidad básica 
en el futuro profesional en educación es el pensamiento crítico, 
que deviene del trabajo de Fals Borda (1999), quien busca 
concretar en la praxis el diálogo de saberes; este pensamiento 
es fundamental para crear y recrear ideas. Las nuevas corrientes 
decolonizadoras, sobre todo, se plantean la necesidad de 
desprenderse de las epistemes eurocéntricas y reconocer la 
existencia y resistencia de los saberes otros, los cuales han sido 
fundamentales en la construcción de ciencia en el Sur Global. 
Por lo antes expuesto, se espera que con consciencia crítica y 
herramientas tanto teóricas como metodológicas, los estudiantes 
practicantes estén listos para trabajar de forma comprometida en 
los contextos rurales y aportar en las aspiraciones comunitarias 
de sus habitantes.
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Figura 1. Importancia de las prácticas 
preprofesionales en escuelas rurales.

Las prácticas preprofesionales están ligadas a las dinámicas 
educativas, desde la visión de la UNAE, se busca y espera 
brindar algún tipo de apoyo y/o transformación en los contextos 
donde se desarrolla la misma. En la ruralidad, muchas 
instituciones educativas se encuentran desatendidas por las 
políticas educativas, lo cual genera la necesidad de que estos 
espacios sean considerados por alguna organización y en este 
caso las PABS atiende a estas zonas invisibilizadas. En la figura 
1 se puede observar varios aspectos que justifican la existencia 
de esta modalidad, en donde cada zona es un escenario de 
aprendizaje, no solo como parte del desarrollo de habilidades 
y competencias en los estudiantes universitarios, sino que, en 
aquellos contextos los procesos de enseñanza y aprendizaje 
pueden ser transformados en beneficio de la comunidad. 
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1.3. Categorías que transversalizan a las Prácticas 
de Alto Beneficio Social 
Con la intención de sentar algunos cimientos teóricos de las 
PABS, se considera incorporar algunos conceptos que la 
transversalicen de esta forma sentamos y compartimos algunas 
categorías teórico - metodológicas que pudieran guiar prácticas 
preprofesionales de similares características: 

Disciplina: Es fundamental definir a la disciplina porque, 
generalmente, desde ellas se organiza la educación superior en 
cada carrera específica. Sin embargo, dentro de las PABS toma 
sentido, en cuanto a cuestionar si las prácticas preprofesionales 
deben enfocarse en campos hiperespecializados o deben estar 
abiertas a otras formas de organizar el conocimiento.

La definición de disciplina ha transitado desde la corriente 
positivista (donde mayor difusión ha tenido), en la que se define 
solo desde un enfoque cientificista. La escuela de Frankfurt, 
desde la teoría crítica, le otorgó un nuevo significado a este 
concepto, otorgándole cargas históricas, subjetivas y culturales 
al concepto. Desde la hermenéutica Wallerstein manifiesta que 
“las disciplinas son agrupaciones intelectualmente coherentes 
de objetos de estudio distintos entre sí” (Torres, 2000, p. 86)

Las disciplinas muestran persistencias a lo largo del tiempo, en 
cuanto a sus enfoques y estrategias para abordar problemas y 
los cambios en sus contenidos, sin embargo, no son entidades 
invariables y eternas. Por el contrario, están sujetas a procesos 
históricos en constante cambio. Se transforma y evolucionan 
continuamente debido a diversas circunstancias que moldean y 
afectan la forma en que las personas construyen y reconstruyen 
el conocimiento, así como sus mentalidades e ideales (Torres, 
2000). 
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Existen campos científicos, algunos incluso abordando el mismo 
objeto de estudio, pero operando de forma independiente y 
sin comunicación entre sí, lo que dificultará considerablemente 
la comprensión completa y verdadera de los fenómenos que 
investigan. Morin plantea que “la ciencia se ha vuelto ciega por 
su incapacidad de controlar, prever, incluso concebir su rol social, 
por su incapacidad de integrar, articular, reflexionar sus propios 
conocimientos” (1994, p. 79); la educación no escapa al problema 
de las disciplinas hiperespecializadas, por lo que, se plantean los 
conceptos de multidisciplinariedad e interdisciplinariedad. 

Multidisciplinariedad: Para el modelo educativo – pedagógico 
de la Universidad Nacional de Educación (2003c), el concepto 
“refiere a la colaboración o integración de múltiples disciplinas 
o campos de conocimiento en el abordaje de situaciones, 
casos, y dilemas o problemas en la formación docente”. Para 
Ander-Egg (2003), significa varias disciplinas abordan al mismo 
tiempo un mismo problema sin que haya interacción entre ellas 
en términos de intersección disciplinaria. Se trata de examinar 
distintos aspectos de un problema desde diversas disciplinas, 
combinando las habilidades específicas de cada una de ellas. 

Es así que la multidisciplina va tomando un espacio importante 
en la concepción de las PABS porque otorga herramientas desde 
varias disciplinas para leer, comprender y actuar en contextos 
complejos, como los rurales. Sin embargo, desde la teoría de la 
complejidad y los fundamentos filosóficos de la UNAE existe una 
categoría valiosa para accionar consciente y comprometidamente 
en los contextos de PABS. 

Interdisciplinariedad: Los enfoques interdisciplinarios emergen 
y evolucionan gracias a las disciplinas; la efectividad de la 
interdisciplinariedad depende del nivel de avance alcanzado 
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por las disciplinas individuales, las cuales, a su vez, se ven 
beneficiadas positivamente a través de sus interacciones y 
colaboraciones interdisciplinares (Jurjo, 2020). 

La interdisciplinariedad es un enfoque que promueve la 
colaboración y el diálogo entre diferentes disciplinas académicas 
o campos de estudio para abordar problemas complejos o 
fenómenos que no pueden ser completamente comprendidos 
desde una sola perspectiva. Se trata de una integración de 
conocimientos, métodos y enfoques provenientes de diversas 
áreas del saber con el fin de enriquecer la comprensión y la 
resolución de problemas. La interdisciplinariedad busca superar 
las limitaciones inherentes a las perspectivas disciplinarias 
individuales, fomentando el trabajo conjunto de expertos de 
diferentes campos para ofrecer soluciones más completas y 
efectivas. 

Para Jurjo Torres (2000), la interdisciplinariedad suele vincularse 
también con el cultivo de ciertos atributos de la personalidad, 
como la flexibilidad, la confianza, la paciencia, la intuición, 
el pensamiento divergente, la capacidad de adaptación, 
la sensibilidad hacia los demás, la disposición para asumir 
riesgos, la habilidad para desenvolverse en contextos diversos 
y la disposición para adoptar nuevos roles, entre otros. 
Personalidades con características similares suelen estar detrás 
de los principales avances en el ámbito del conocimiento. Como 
menciona Bunge (2018), “si los científicos hubieran rechazado 
las ideas ‘inconcebibles’, ‘irrazonables’ o contraintuitivas, hoy no 
tendríamos la mecánica clásica (ahora aceptada por el sentido 
común), ni las teorías de campo, ni la teoría de la evolución, todas 
las cuales fueron inicialmente rechazadas por ser contrarias a la 
intuición”. (p.118) 
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Figura 2. Categorías emergentes en el proceso 
de las Prácticas de Alto Beneficio Social.

Con estos elementos expuestos (Figura 2) sobre la 
interdisciplinariedad, se denota la necesidad de que los procesos 
educativos sean abordados desde esta perspectiva, basándonos 
en todo el despliegue teórico que se ha realizado en este capítulo. 
La interdisciplinariedad resulta fundamental para adentrarnos con 
las PABS a contextos complejos. Es por ello que a continuación 
se propone una serie de pasos para realizar una investigación 
interdisciplinar, con el fin de encontrar soluciones a problemas 
complejos que se diagnostican en la práctica preprofesional. 

Para llevar a cabo una investigación interdisciplinar, es 
fundamental seguir una serie de acciones imprescindibles. 
Según Jurjo Torres (2020), el proceso comienza con la definición 
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del problema de estudio, lo que implica identificar interrogantes, 
tópicos o cuestiones relevantes. Luego, es necesario determinar 
los conocimientos esenciales, considerando las disciplinas que 
deben ser consultadas, los modelos más representativos, las 
tradiciones teóricas y la bibliografía pertinente. Posteriormente, 
se debe desarrollar un marco integrador que permita estructurar 
las cuestiones de investigación. Una vez establecida esta base, 
se requiere especificar los estudios concretos para emprender, 
reunir el conocimiento existente y buscar nueva información. En 
este punto, es crucial resolver posibles conflictos entre disciplinas, 
fomentando el uso de un vocabulario común y promoviendo el 
trabajo en equipo. La comunicación debe mantenerse activa 
mediante técnicas integradoras como encuentros y puestas en 
común. Finalmente, es necesario cotejar las aportaciones, evaluar 
su relevancia y adaptabilidad, e integrar los datos obtenidos para 
construir un modelo coherente. A partir de ello, se ratifica o no la 
solución planteada y se decide el futuro del trabajo y del equipo 
de investigación.

1.4. Sistematización de experiencias vividas en la 
práctica
Los estudiantes de PABS realizan su práctica mientras se 
encuentran cursando el último año de su carrera y por ello deben 
cumplir con el requisito de elaborar un trabajo de titulación, el 
mismo que, por encontrarse dentro de esta modalidad, será de un 
Trabajo de Integración Curricular (TIC) mediante Sistematización 
de Experiencias, el mismo que según el Reglamento de Titulación 
de las carreras de grado de la Universidad Nacional de Educación 
(2023b), implica el desarrollo de una investigación que debe estar 
en consonancia con el perfil de egreso de la carrera que cursa. 
Este TIC permitirá reflejar el trabajo realizado por los estudiantes 
en territorio y sus vivencias. 

Antes de adentrarnos en el concepto sistematización y su 
importancia, se debe considerar la importancia de homologar, 
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con los estudiantes, el enfoque sobre qué significa sistematizar 
y su proceso, con la intención de orientarlos para que mediante 
el cumplimiento de sus prácticas puedan ir desarrollando su 
trabajo de titulación, garantizando la calidad teórica y práctica 
de la experiencia. La sistematización de experiencias consiste 
en ordenar, construir e interpretar críticamente las experiencias 
vividas en el contexto histórico, social y geográfico determinado; 
“las experiencias son procesos históricos y sociales dinámicos” 
(Jara, 2011, p.3) lo cual les vuelve complejos; es por lo que, 
una aproximación teórica y metodológica desde la multi e 
interdisciplinariedad es imprescindible. 

Comprender la importancia de la sistematización en los procesos 
de fortalecimiento de la formación inicial docente resulta 
fundamental al hablar de sistematización de experiencias, pues 
permite, mediante procesos metacognitivos, comprender y 
mejorar nuestras prácticas educativas. Este proceso va más allá 
de la narración de hechos y recopilación de experiencias vividas, 
ya que permite el desarrollo del pensamiento crítico y funciona 
como una base para teorizar y generalizar (México. Instituto 
Nacional de Desarrollo, 2013), por lo que, la sistematización 
representa un ejercicio teórico riguroso donde la fundamentación 
deviene de sustentar filosófica, práctica y teóricamente sobre la 
realidad comprendida histórica y socialmente. Este ejercicio fue 
realizado por los estudiantes cada día de su práctica, para ello 
utilizaron como instrumento un diario de campo estructurado y un 
formato de Sistematización de Experiencias. 

Para elaborar su sistematización de experiencias, se realizó 
una revisión bibliográfica de documentos relacionados al tema, 
creando una guía específica para ellos con requisitos mínimos a 
considerar, este documento se basó en el texto Sistematización 
de experiencias: manual de las y los participantes del Instituto 
Nacional de Desarrollo de México (2013). A continuación, 
se describe los apartados con los que contó esta guía y fue 
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desarrollado por cada grupo pedagógico interdisciplinar de 
estudiantes practicantes:

 • Delimitar la sistematización de una experiencia: Definir objeti-
vos y ejes para sistematizar; el para qué hacerlo y los aspectos 
específicos de la experiencia funcionan como hilos conducto-
res para reconstruir e interpretar la experiencia vivida. El ob-
jetivo se plantea reflexionando los productos que se desean 
obtener ligados a la finalidad que tiene las PABS. Los ejes nos 
ayudan a centrar la reflexión crítica en aspectos específicos.

 • Recuperación histórica de la experiencia: Se recupera crono-
lógicamente la experiencia, rescatando los momentos signi-
ficativos, ubicando los cambios y las transformaciones en el 
transcurso de la práctica. 

 • Línea del tiempo: Se ubican los hechos y situaciones que cons-
truyen la experiencia, de esta manera se observa gráficamente 
los elementos comunes y los cambios en el periodo histórico 
donde sucede la experiencia. 

 • Periodización de la experiencia: Los aspectos que se recupe-
ran de la experiencia: objetivos, acciones, iniciativas, logros, 
dificultades, debilidades, aspectos del eje temático, etc., se 
los periodiza por etapas cronológicamente ordenadas. 

 • Narración de la experiencia: Este es el último momento del re-
lato cronológico, se escribe la evaluación de la experiencia a 
partir del eje temático, se considera la línea del tiempo y la 
tabla de periodización para redactarla. 

 • Análisis del contexto: El analizar el contexto es vital dentro de 
la sistematización de experiencias y del objetivo de las PABS, 
allí se encontrarán causas y consecuencias de las problemáti-
cas encontradas. 

 • Interpretación crítica de la sistematización: Se examina la ex-
periencia, mediante la cual se analiza tanto la continuidad 
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como la discontinuidad de sus componentes, así como las co-
nexiones entre ellos, facilitando la identificación de los conoci-
mientos adquiridos a lo largo del tiempo. Es necesario marcar 
la diferencia entre narración e interpretación, entendiendo a 
la narración como una descripción y a la interpretación como 
análisis.

 • Formulación de categorías para la interpretación crítica: Las 
categorías sirven para organizar toda la información disponi-
ble por temas o aspectos, facilitando su interpretación. Al tra-
tarse de un trabajo de análisis cualitativo, las categorías para 
ordenar y analizar la experiencia se desarrollan o refinan du-
rante el propio proceso de sistematización. 

 • Identificación de los saberes en la experiencia: Los saberes 
representan las habilidades, principios, conocimientos y recur-
sos que han sido desarrollados a lo largo de la vivencia de la 
práctica; son las metodologías y enfoques prácticos que guían 
las acciones en cada contexto. Estos saberes son comparti-
dos por los actores de la práctica, constituyendo un conoci-
miento colectivo que se forma y se enriquece mediante las 
experiencias vividas. 

 • Elaboración de lecciones aprendidas y conclusiones de la ex-
periencia sistematizada: Las lecciones aprendidas se derivan 
de las enseñanzas extraídas de un proceso social específico, 
es decir, de una experiencia concreta; mediante las lecciones 
se identifican aspectos tanto internos como externos que pro-
porcionan pautas para orientar el trabajo en futuras etapas. 
Las conclusiones obtenidas de una experiencia están funda-
mentadas en todo el proceso de reconstrucción, apropiación 
e interpretación crítica realizado en las diferentes etapas. Es 
crucial que, una vez reconocidos los saberes o aprendizajes, 
se compartan con otros actores sociales para fomentar la re-
troalimentación y el intercambio de conocimientos. 
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Este tránsito por fundamentos epistemológicos y teóricos, en un 
marco de prácticas preprofesionales representan elementos que 
aspiran a organizar y sustentar la importancia de las prácticas 
preprofesionales de los estudiantes cursando su formación inicial 
docente en contextos rurales. Como se ha manifestado, existen 
realidades diferentes entre la zona urbana y la rural, en el área 
de educación es necesario y primordial brindar experiencias 
enriquecedoras y novedosas, sean cómodas o no, a los futuros 
docentes y comunidad educativa que los acoge mediante la 
práctica de la formación de grado. Es necesario entender la teoría 
para poder aplicarla, desde las aulas de clase a las instituciones 
y desde la bibliografía a la planificación y ejecución de procesos. 

Desde los fundamentos filosóficos, el Modelo Educativo- 
Pedagógico de la UNAE y los documentos legales-procedimentales 
se sustenta la modalidad de Alto Beneficio Social, la cual pretende 
llevar a la praxis crítica, consciente, responsable y organizada de 
los actores educativos hacia y desde el territorio, generando la 
verdadera vinculación con la sociedad y recopilando las vivencias, 
experiencias y sobre todo aprendizajes para su futuro profesional, 
mediante la sistematización de experiencias y diferentes acciones 
investigativas, propias de un estudiante universitario. 
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2.1. Actores de las PABS
La práctica preprofesional es 
un componente importante 
en la formación de todo 
profesional. En el caso de 
la UNAE, es el punto de 
encuentro donde converge 
la teoría con la práctica, 
mediante la cual los futuros 
docentes pueden fortalecer los 
conocimientos y competencias 
adquiridas en su trayectoria 
académica. El presente 
capítulo aborda los diferentes 
espacios y participantes de 
las Prácticas de Alto Beneficio 
Social, sus dinámicas, roles y 
características. Cada uno de 
los sujetos que interviene en 
la práctica preprofesional es 
un aliado a la misma, genera 
interacciones y permite a los 
estudiantes aprender de ellos.

Las instituciones de Educación 
Superior, mediante la 
dependencia correspondiente, 
deben garantizar una adecuada 
organización y ejecución de 
la práctica que permitan a los 
estudiantes adquirir un sólido 
bagaje de conocimientos y 
experiencias. Los procesos 
organizativos, administrativos 
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y pedagógicos que conlleva la práctica preprofesional son 
complejos, sin embargo, esto permite a los estudiantes 
innumerables actividades a desarrollar, desde el análisis de 
documentos hasta la determinación de líneas de acción para una 
futura intervención, la cual debe estar previamente planificada y 
que los diferentes actores vinculados al proceso tengan claro los 
objetivos de esta (Rodríguez et al., 2022). 

Cada acción que se desarrolla en la práctica se vincula a un 
participante y un escenario, es por ello que se ha considerado 
importante abordar esta temática con la finalidad de ejecutar 
un proceso organizado y claro que responda a las necesidades 
y requerimientos tanto del contexto socioeducativo como de la 
institución de educación superior.

En las Prácticas de Alto Beneficio Social de la UNAE, desde la 
etapa de planificación, intervienen sujetos externos e internos de 
la universidad, el organizar una práctica que combina la dinámica 
de una escuela rural con la inmersión de un equipo interdisciplinar 
de estudiantes de grado ajenos a la zona, constituye un reto que 
requiere de un trabajo en equipo desde diferentes frentes de la 
educación, que apoyen en la organización y acompañamiento del 
proceso para obtener los mejores resultados que no solamente 
beneficien a los estudiantes practicantes sino a los niños, niñas y 
adolescentes que estudian en aquellas escuelas. 

En las PABS, al igual que las otras modalidades de práctica se 
involucra a diferentes actores desde su planificación, la diferencia 
de la práctica regular es el número de actores con el que se 
relaciona el estudiante practicante, ya que al realizar en la zona 
urbana las instituciones educativas cuentan con varios docentes, 
tanto de aula como de asignaturas específicas, así como también, 
el número de directivos es mayor. Esta realidad es diferente en 
la zona rural, donde existen contados docentes y uno de ellos 
cumple también con el rol de autoridad, es designado líder 
educativo, el cual “al tiempo que cumple con su labor educativa, 
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el docente ejerce las funciones directivas y administrativas que 
exige la gestión escolar” (Ecuador. Ministerio de Educación, 
2022a); de igual manera el número de estudiantes es limitado 
y por ello deben compartir aula de clase los diferentes grados y 
niveles educativos.

Figura 3. Actores de la Práctica de Alto Beneficio Social.

Para conocer más a profundidad a los actores que participan 
(Figura 3) en esta modalidad de práctica, a continuación, se 
detalla el rol de las principales figuras que son parte de esta: 

 • Estudiantes practicantes: Son los principales sujetos de la uni-
versidad, que transitan por las diferentes carreras y realizan 
práctica preprofesional en determinados ciclos académicos 
dependiendo la malla curricular de su carrera. Ellos se inser-
tan en la comunidad y la escuela para desarrollar las PABS, 
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ocupando el rol de docente y siendo un miembro más del co-
lectivo social. 

 • Dirección de Prácticas Preprofesionales UNAE: Es la depen-
dencia de la institución de educación superior encargada de 
organizar la práctica preprofesional, es el nexo entre la univer-
sidad y los contextos socioeducativos (unidades educativas, 
escuelas, centros educativos, etc.), con los cuales se mantiene 
convenios y se ejecuta las prácticas. 

 • Tutor de práctica: En la UNAE, cada paralelo cuenta con un tu-
tor asignado a la práctica, el cual es el responsable de la asig-
natura que la conlleva. En la experiencia de las PABS, al con-
formarse equipos interdisciplinarios de las diferentes carreras, 
la Dirección de Prácticas delega un técnico docente del área 
para que apoye y acompañe a cada grupo pedagógico, tanto 
en territorio como de manera virtual por diferentes medios. 

 • Directivo o líder educativo: Es la autoridad y representante 
del contexto socioeducativo de práctica, en el caso de las 
PABS, al ser escuelas uni, bi y pluri docentes es el líder de esa 
institución. 

 • Tutor Profesional: En la práctica preprofesional regular esta fi-
gura representa al docente de aula (ejemplo de la carrera de 
EB: docente de 3ro de básica) o de asignatura (ejemplo de la 
carrera de PINE: docente de inglés), en el caso de las PABS 
es el docente multigrado, es decir, tiene a su cargo dos o más 
grados o cursos (ejemplo: docente de 4to, 5to, 6to y 7mo de 
básica). En algunas ocasiones el docente cumple también el 
rol de líder educativo, es decir tiene a cargo actividades peda-
gógicas y de gestión. 

 • Estudiantes de centros de práctica: Son los niños, niñas y 
adolescentes que asisten regularmente a las escuelas don-
de los estudiantes practicantes UNAE realizaron su práctica 
preprofesional.
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De los actores enumerados, los tres primeros pertenecen a la 
UNAE y los tres últimos son parte del Ministerio de Educación 
(MinEduc). Cada actor cumple un rol importante en la práctica 
preprofesional de los estudiantes de grado y de su formación 
docente, ya que la misma permite a los directivos, tutores y 
estudiantes reflexionar sobre las acciones y experiencias vividas 
en las instituciones educativas, así como integrar la teoría con 
la práctica, promoviendo la aplicación de conocimientos y 
desarrollo de destrezas necesarias para su futuro profesional 
(Portilla et al., 2023). La práctica preprofesional permite a todos 
los actores aprender, reflexionar críticamente e intercambiar 
desde ideas hasta propuestas, lo cual favorece a la actualización 
docente y por ende beneficia a los principales sujetos del sistema 
educativo, es decir, los niños, niñas y adolescentes. 

2.2. Trabajo conjunto: UNAE-MINEDUC y UNAE-
actores territoriales
La articulación entre diferentes grupos de profesionales de 
educación permite brindar experiencias significativas, reales y 
contextualizadas a los estudiantes practicantes, en el caso de 
la UNAE, los estudiantes de grado de las diferentes carreras de 
educación. Los cuales transitan por diversos escenarios a lo largo 
de su formación académica, cada espacio les permite conocer 
una realidad educativa. Cada institución es diferente a otra, 
pueden ubicarse geográficamente en la misma parroquia o barrio, 
pero cada una tiene su propia dinámica, cultura organizacional y 
características en los procesos educativos. 

En Ecuador, el Ministerio de Educación es el ente rector 
del sistema educativo, el cual se encarga de que la política 
pública relacionada con temas educativos se cumpla en todos 
los establecimientos del país, independientemente de su 
sostenimiento, jurisprudencia, nivel y organización. Su misión es
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Garantizar una educación de calidad a los habitantes en el 
Ecuador y ecuatorianos en el exterior a lo largo de la vida, me-
diante una oferta educativa pertinente y pluricultural, flexible 
para todos sus niveles …. con modalidades alternadas y con-
textualizadas, que reconoce los logros de aprendizaje, el creci-
miento personal, la interacción social y comunitaria, la produc-
tividad local, la equidad de género, el desarrollo cultural y el 
ejercicio de la ciudadanía. (Ecuador. Ministerio de Educación 
2022b)   

El Ministerio de Educación (2023), se encuentra a cargo de 
16140 instituciones en todo el territorio ecuatoriano, la mayoría de 
sostenimiento fiscal, seguidas de las particulares, fiscomisionales 
y municipales. A continuación, se presenta el porcentaje 
correspondiente de estudiantes, docentes e instituciones que se 
encuentran reguladas (Tabla 1).

Tabla 1. Datos del periodo escolar 2023-2024.

Total
porcentaje

Fiscal Particular Fiscomisio-
nal

Munici-
pal

Instituciones 16140 76,8% 18,7% 3,8% 0,7%
Docentes 213468 69,6% 23,3% 6,2 % 0,9%
Estudiantes 4202798 74,6 % 18,7% 5,9 % 0,8%

Fuente: Ecuador. Ministerio de Educación (2023).

Como se puede evidenciar, en el reporte del año 2023, el 76,8% 
de las instituciones educativas son fiscales, motivo por el cual la 
UNAE, que también es una universidad pública, celebró el 08 de 
enero del 2018 un convenio de cooperación interinstitucional con 
el Ministerio de Educación, cuyo objeto fue: 

Articular un espacio de cooperación interinstitucional en-
tre la Universidad Nacional de Educación y el Ministerio de 
Educación para la implementación del Proceso de Prácticas 
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pre-profesionales y vinculación con la sociedad en las insti-
tuciones educativas a nivel nacional para las ofertas ordina-
rias y/o extraordinarias de los distintos niveles educativos, 
que impliquen el desarrollo de experiencias de aprendizaje e 
innovación pedagógica para generar cambios en la práctica 
educativa y fortalecer el desempeño de los actores del siste-
ma escolar: docentes y estudiantes de ambas partes durante 
la fase que dure el convenio, de acuerdo al análisis del re-
querimiento y de la disponibilidad correspondiente (Ecuador. 
Universidad Nacional de Educación y Ministerio de Educación, 
2018).

El convenio, que no tiene carácter de dependencia laboral sino 
cooperación interinstitucional con fines académicos, permite 
a la Universidad Nacional de Educación realizar sus prácticas 
preprofesionales en las instituciones fiscales a nivel nacional. En 
la mayoría de los casos, desde el nacimiento de la universidad, 
las prácticas se han desarrollado en estas instituciones, pero en 
la zona urbana, con mayor porcentaje en la cabecera cantonal 
de Cuenca (Azuay) y Azogues (Cañar), debido a la ubicación de 
la universidad, considerando que la mayoría de los estudiantes 
practicantes comparte sus días entre las clases en la sede matriz 
y las prácticas preprofesionales ubicadas en instituciones de 
Azuay y Cañar. Es importante también resaltar que la universidad 
cuenta con convenios con instituciones privadas, con la finalidad 
de fortalecer las experiencias pedagógicas y su formación en 
diversos entornos laborales.

Los convenios interinstitucionales generan espacios de formación 
mutua, donde la experiencia de los docentes en ejercicio y el 
aprendizaje de los futuros maestros se entrelazan para fortalecer 
el conocimiento desde una perspectiva teórico-práctica. A través 
de estos vínculos cooperativos, los involucrados intercambian 
conocimientos y retroalimentación, lo cual enriquece las prácticas 
preprofesionales (Barragán y Camargo, 2020). La interacción 
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entre diferentes profesionales de las ramas de la educación y 
otras, que laboran en el sistema educativo permite un intercambio 
interdisciplinario que, si se realiza de manera efectiva, pueden 
impactar positivamente a las comunidades educativas donde se 
realiza la práctica.

Escorcia y Gutiérrez (2009), en su artículo La cooperación en 
educación: una visión organizativa de la escuela propone un 
“enfoque de desarrollo institucional basado en principios de 
cooperación, como alternativa para resolver las dificultades que 
enfrenta la educación, y así se facilite la construcción de relaciones 
dentro y fuera de la escuela” (p.123). Este enfoque cooperativo 
que visualiza a la institución desde la gestión hasta las relaciones 
intrapersonales considera importante los siguientes principios:

 • De organización administrativa.

 • De integración social interinstitucional.

 • De integración familia-escuela.

 • De cooperación entre docentes.

 • De cooperación social.
La construcción de una cultura de cooperación interinstitucional 
en el ámbito educativo requiere la articulación y trabajo en equipo, 
cooperativo y colaborativo de diversos actores. La organización 
administrativa permite una coordinación logística-académica que 
favorece la gestión de redes de cooperación, en las cuales se 
trabaja en conjunto con la comunidad educativa de la escuela y la 
universidad. Sin embargo, también es necesario una integración 
social interinstitucional, para trascender del espacio cerrado 
de la escuela a la comunidad, donde toma forma y se crea la 
cooperación social.

Con frecuencia, las instituciones educativas tienen una dinámica 
de funcionamiento con interacción limitada, en la cual, se realiza 
actividades y toma decisiones entre los directivos y docentes. 
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En la zona rural, se evidencia mayor involucramiento de los 
padres de familia en las actividades de la escuela, sobre todo 
las relacionadas a lo social, religioso y cultural. Se hace énfasis 
en que no existen generalidades ni dinámicas idénticas en 
los contextos socioeducativos, cada realidad institucional es 
diferente y los casos relatados se describen por la experiencia 
obtenida en esta modalidad de prácticas; donde se evidenció 
la participación y organización de las familias en mingas, 
festividades y celebraciones religiosas. 

En la dinámica de las PABS se consideró sumamente necesario 
aplicar el quinto principio de Escorcia y Gutiérrez, el de cooperación 
con los actores sociales de la comunidad, con la finalidad de 
enriquecer el proceso educativo, trabajar colaborativamente y 
generar una cultura de cooperación intersectorial en beneficio 
de los niños, niñas y jóvenes de las escuelas rurales. Es por ello 
que, los estudiantes practicantes también se relacionaron con los 
actores políticos y sociales de la comunidad, cantón y provincia; 
como: prefecto, presidente de la junta parroquial, líderes 
comunitarios, funcionarios del área de salud y educación de la 
zona, entre otros. El trabajo conjunto permite efectivizar tiempo 
y recursos, al no realizar actividades aisladas o repetitivas, sino 
sumar esfuerzos y contingente humano para fortalecer procesos.

2.3. Operacionalización de las PABS
Las Prácticas de Alto Beneficio Social están orientadas a 
desarrollar de forma íntegra el pensamiento práctico de los fututos 
profesionales de la educación con competencias investigativas e 
innovadoras, compromiso ético, social, y pensamiento crítico y 
creativo, en contextos socioeducativos no urbanos y en situación 
de vulnerabilidad.

Las prácticas preprofesionales se constituyen como un pilar 
esencial y necesario en la formación académica de los futuros 
profesionales, desempeñando un rol clave en su inserción y éxito 
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en el mercado laboral. Su propósito principal es reducir la distancia 
entre las expectativas generadas durante la formación teórica en 
el aula y las exigencias y dinámicas reales (García, 2021). Por lo 
que, este tipo de práctica permite a los futuros profesionales vivir 
su realidad laboral lo más cercana y real posible, brindándoles 
la oportunidad de desempeñarse como docentes al enfrentarse 
solos a un grupo de estudiantes, ser parte de la gestión educativa 
y liderar actividades académicas, sociales y comunitarias. 

La modalidad de PABS, está dirigida a estudiantes de octavo y 
noveno ciclo de las carreras presenciales que oferta la UNAE, para 
que, por ocho semanas consecutivas, cada periodo académico, 
realicen su práctica preprofesional de manera intensiva en 
zonas rurales. Con la intención de intervenir en las necesidades 
socioeducativas del contexto donde se encuentran, fomentando 
el compromiso social en la formación de las y los futuros docentes 
UNAE.

Esta modalidad, creada a finales del año 2023, se planteó su inicio 
en el periodo académico marzo-agosto 2024 bajo la organización 
y coordinación de la Dirección de Prácticas Preprofesionales, 
cuya misión, de acuerdo con el Reglamento Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos de la Universidad Nacional de 
Educación (2022a) es 

Contribuir a la formación de los estudiantes en entornos socioe-
ducativos, para que apliquen sus conocimientos, desarrollen 
sus competencias e investiguen sobre la realidad educativa, 
con la finalidad de perfeccionar su accionar en los diferentes 
contextos profesionales en que ejercerán su labor (p. 27). 

Por lo antes expuesto, se considera a la modalidad de las PABS 
como un escenario diferente de las prácticas preprofesionales 
desarrolladas con regularidad en las instituciones de Educación 
superior, mediante esta experiencia se pretende brindar a los 
estudiantes en formación un escenario diverso, con aspectos 
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contrapuestos a la realidad urbana, donde se espera que apliquen 
sus conocimientos y competencias mediante la dialéctica de 
la teoría-práctica en el día a día, en las escuelas uni, bi y pluri 
docentes, las mismas que cuentan con una dinámica propia, 
en la cual su cultura organizacional depende no solamente de 
la política pública educativa, sino de la comunidad donde está 
inmersa. 

Todo proceso o actividad nueva requiere una planificación, la cual 
en las futuras réplicas se irán perfeccionando. A continuación, 
se detalla el proceso de las PABS en su primera versión, la cual 
puede servir de referencia para otras modalidades o acciones 
que se relacionen con la vinculación con la sociedad, inmersión, 
prácticas pedagógicas, pasantías, etc. 

Figura 4. Resumen de la operativización de las PABS. 

La información del diagrama resumen (Figura 4) de la 
operativización de las PABS refleja tres fases principales para 
planeación, la cual se ha ido modificando a medida que se replica 
el proceso. Sin embargo, se quiere destacar la importancia de 
la planificación previa, la cual es la clave en todo proceso, ya 
que permite diseñar acciones con impacto a futuro, requiere una 
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reflexión colectiva y consenso de la comunidad educativa para 
definir valores, propósitos y objetivos claros, así como establecer 
un mapa estratégico que facilite la implementación de iniciativas 
y acciones concretas (Carrianzo et al., 2020) que en este caso se 
alineen con la realidad y necesidades sociales y educativas. A 
continuación, se enlistan las actividades desarrolladas en cada 
fase. 

Planificación

 • Inicia con reuniones con las áreas académicas y administra-
tivas de la universidad para debatir ideas y generar acuer-
dos de la dinámica que conllevará la práctica en el periodo 
académico.

 • Al interior de la Dirección de Prácticas se revisa la información 
detallada de las escuelas UBP de la zona 6, filtrando según 
criterios establecidos como: número de estudiantes, número 
de docentes, oferta educativa, entre otros. Posterior al análisis 
de información se realiza la preselección de instituciones.

 • Reuniones con los actores externos involucrados, en el caso 
de las PABS, en la versión 1 se mantuvo reuniones con la 
Coordinación Zonal 6 de Educación, los GADS, representantes 
de la comunidad, las instituciones preseleccionadas y poste-
riormente las seleccionadas, la mayoría de las reuniones se 
realizan en territorio y algunas virtuales. 

 • Se crea la convocatoria y socializa con los estudiantes de sép-
timo ciclo, quienes posteriormente postulan.

 • De acuerdo con el número de plazas existentes por carrera 
se inicia el proceso de selección, en el cual los estudiantes 
reciben su estado de “aprobado” o “rechazado”. El criterio de 
selección se realiza en base al promedio general académico 
del estudiante. 
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 • Para tener la certeza que el estudiante será parte del proceso, 
luego de su aceptación debe confirmar su participación en la 
plataforma. 

 • Con el grupo de seleccionados se arman los equipos interdis-
ciplinarios para la asignación de instituciones. 

 • Para favorecer la inserción de los estudiantes en las comuni-
dades educativas y su proceso de inmersión e independencia, 
se realizan jornadas de preparación, donde los estudiantes re-
ciben información de su plan de prácticas, capacitaciones de 
currículo y educación en la zona rural, así como charlas de: 
bienestar integral, preparación emocional, temas legales y una 
valoración médica individual. 

 • Para que los estudiantes identifiquen sus viviendas y prevean 
de los recursos que deben llevar a su inmersión se realiza una 
visita a territorio, donde conocen la comunidad y su ubicación 
geográfica.

 • Previo a la llegada de los estudiantes, los líderes educativos 
y/o docentes de la institución asisten a una reunión donde se 
socializa el plan de prácticas, se intercambian ideas e informa-
ción de la zona, se generan acuerdos y compromisos.

 • Esta fase finaliza con la movilización de los estudiantes, en 
grupos, desde la universidad hasta su institución de prácticas. 

Ejecución  

 • Esta fase inicia con la llegada de los estudiantes a territorio, es 
decir a la institución y comunidad donde residirán durante su 
práctica.

 • Una vez in situ se sumilla los documentos habilitantes de la 
práctica, tanto el líder educativo como los estudiantes firman 
para aceptar los acuerdos y compromisos establecidos en la 
fase de planificación.
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 • Desde la llegada hasta el día de retorno, los estudiantes desa-
rrollan actividades de docencia y gestión, con el acompaña-
miento del líder y docentes de la institución. La organización 
de los grupos de estudiantes, asignación de grado o asigna-
tura depende de la institución educativa. Al asistir en equipos 
interdisciplinarios las funciones de los practicantes pueden va-
riar durante su estancia.

 • En la jornada matutina realizan actividades académicas en la 
institución y en la jornada vespertina desarrollan talleres, cla-
ses de refuerzo académico, tutorías, eventos y otras activida-
des derivadas de la necesidad de la comunidad, estas se rea-
lizan en diferentes espacios y en varias ocasiones se ejecutan 
en coordinación y cooperación con otras instancias guberna-
mentales o actores sociales y políticos.

 • Para la continuidad de las actividades académicas de los 
practicantes, los mismos desarrollan de manera asincrónica un 
plan autónomo o de ajuste curricular a través de la entrega de 
tareas, lecciones o productos académicos de sus asignaturas 
por medio del aula virtual y tutorías con sus docentes. 

 • En el desarrollo de la práctica preprofesional, los estudiantes 
cuentan con el acompañamiento de personal de la Dirección 
de Prácticas, con tutorías virtuales una vez a la semana y visi-
tas programadas a las diferentes instituciones durante su es-
tancia, en la cual se monitorea las clases de los estudiantes, 
sus planificaciones y actividades desarrolladas en conjunto 
con el equipo docente del plantel. 

 • Al estar en los últimos ciclos de su carrera, los estudiantes de-
ben construir su trabajo de titulación; mediante el cumplimiento 
de actividades de su plan de prácticas, pueden recopilar y 
desarrollar el mismo, ya que registran semanalmente en el aula 
virtual de las PABS sus diarios de campo, matrices de infor-
mación y actividades para su sistematización de experiencias.
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 • Esta fase culmina cuando los estudiantes retornan de sus co-
munidades a la universidad o a sus hogares.

Evaluación

 • La evaluación es una acción sumamente importante en todo 
proceso, en la fase de evaluación de las PABS se analiza la in-
formación recopilada en diferentes instrumentos, que una vez 
que los estudiantes retornan, se aplica a los líderes educativos 
y estudiantes practicantes.

 • También se realiza un encuentro presencial, en la universidad, 
de todos los estudiantes PABS, líderes y/o docentes de las 
instituciones educativas, Dirección de Prácticas y ciertas au-
toridades académicas. Con la finalidad de intercambiar expe-
riencias de lo vivido en las prácticas y valorar todo el proceso 
ejecutado.

 • La información de la evaluación obtenida mediante los instru-
mentos y el evento desarrollado se analiza y presenta median-
te informe, el cual se socializa a los actores internos de la uni-
versidad para la respectiva retroalimentación y generación de 
ajustes para el nuevo proceso.

Cada una de las fases enunciadas anteriormente requiere un 
elevado compromiso académico y social, acompañado de 
coordinación, gestión, alianzas y trabajo en equipo. El cual sin 
lugar a duda puede y debe ser mejorado en cada réplica. Algunas 
actividades conllevan diversas acciones para su cumplimiento, 
mientras otras dependen de su antecesora. 

Una de las características de la planificación es su flexibilidad, 
la misma que permite realizar ajustes en el camino y también 
detenerse en ciertos elementos que requieran un análisis y 
observación minuciosa. Sin embargo, no se puede dejar de lado 
la importancia de la evaluación, un proceso importante para 
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garantizar la calidad educativa, ya que no solo mide el desempeño, 
sino que orienta la planificación y las mejoras necesarias en 
cualquier proceso, permitiendo identificar fortalezas y áreas de 
mejora (Martínez et al., 2024). La participación de diferentes 
personas involucradas en un proceso permite contar con más 
aportes significativos en la evaluación.

Para todo el proceso de las Prácticas de Alto Beneficio Social, se 
ha realizado varias consideraciones, las cuales han surgido de 
análisis de viabilidad de selección de instituciones o del proceso 
mismo, a continuación, se reflejan las más importantes (Figura 5):
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Figura 5. Detalles relevantes considerados en las PABS.

2.4. Ubicación geográfica de las PABS 
En este apartado se podrá observar las zonas donde los estudiantes 
de las Prácticas de Alto Beneficio Social de la UNAE ejecutaron 
su práctica durante dos periodos académicos. Movilizándose de 
las zonas urbanas donde realizaban regularmente sus prácticas 
a la zona rural, donde la limitante era el retorno a sus hogares y la 
oportunidad de aprendizaje era ilimitada. 

 En el ámbito rural, las prácticas preprofesionales no son 
comunes, suelen estar descontextualizadas y basadas en 
modelos tradicionales que no reflejan las realidades culturales 
de las comunidades. Existe una brecha entre el currículo escolar 
y los saberes locales o la falta de adaptación de los modelos 
educativos urbanos a las necesidades rurales, implica limitaciones 
en el ejercicio docente. Ante esta situación, es fundamental que 
autoridades, docentes y la comunidad trabajen conjuntamente 
para desarrollar estrategias pedagógicas que generen un 
impacto significativo, aunque esto representa un desafío (Jiménez 
et al., 2022). Por ello esta modalidad de prácticas significa un 
verdadero reto para el estudiante en formación, el cual inicia un 
camino sobre un espacio desconocido. 
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A continuación, se puede encontrar la información cuantitativa de 
la ejecución de las PABS en sus dos primeros grupos: 

Grupo 1: 

27 estudiantes desarrollaron su práctica en 9 instituciones régi-
men costa en 2 cantones de la provincia de Cañar.

Grupo 2: 

37 estudiantes desarrollaron su práctica en 14 instituciones ré-
gimen sierra en 7 cantones pertenecientes a la provincia de 
Azuay.

Como se puede observar cada grupo contó con una experiencia 
diversa en sus prácticas, a pesar de que ambos transitaron por 
la ruralidad en escuelas UBP, el grupo 1 realizó en instituciones 
bajo el régimen costa en la provincia del Cañar, mientras que el 
grupo 2 realizo sus prácticas en instituciones régimen sierra en 
la provincia del Azuay, ambas provincias se encuentran situadas 
en el sur del país, en la zona geográfica conocida como Región 
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docente para cada grado o paralelo por lo cual, los practicantes 
formaron parte del equipo docente, cumpliendo diferentes 
actividades que generaron aportes y transformaciones educativas 
en diferentes escalas.

Para ubicarnos más en espacio y contexto se presenta la ubicación 
geográfica donde se encuentran las instituciones detalladas en 
la tabla 2, donde los estudiantes PABS de la UNAE realizaron sus 
prácticas y convivieron con la comunidad durante sus estancias.

Figura 6. Ubicación en mapa de los 23 centros 
de las PABS durante el año 2024.

En los mapas presentados (Figura 6) se puede observar la 
dispersión geográfica donde los estudiantes PABS realizaron sus 
prácticas preprofesionales, las instituciones que se encontraban 
cerca del centro parroquial podían contar con acceso a transporte 
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público, servicios básicos e internet; mientras que en otros casos 
no existía señal de teléfono menos aún de internet, incluso algunas 
instituciones educativas o comunidades no existían en el GPS, por 
lo cual se trabajó con la ubicación por coordenadas. Las realidades 
de cada equipo interdisciplinario fueron totalmente diversas, cada 
zona, por más pequeña que fuera, posee sus propias costumbres 
y dinámicas de organización social. Sin duda alguna, estas 
prácticas se constituyeron como un desafío para cada uno de los 
estudiantes, no solamente académico sino personal.

Las Prácticas de Alto Beneficio Social (PABS) de la UNAE a 
través de la inmersión en contextos socioeducativos rurales, 
constituye una práctica innovadora y necesaria en la actual 
formación docente para preparar a los futuros profesionales a los 
desafíos y situaciones de su campo laboral. A través del enfoque 
interdisciplinario y cooperativo, los estudiantes aplican sus 
conocimientos en escenarios reales, desarrollando competencias 
investigativas, sus conocimientos y un profundo compromiso 
social. La articulación entre la UNAE, el Ministerio de Educación 
y otros actores territoriales ha permitido desarrollar una práctica 
preprofesional contextualizada a la realidad del Sistema Educativo 
Nacional.

El diseño estructurado de las PABS en fases de planificación, 
ejecución y evaluación ha abierto la posibilidad de generar 
mejoras continuas en la modalidad, asegurando su pertinencia 
y desarrollo efectivo. La participación activa de diversos actores 
y entidades, así como la flexibilidad en su implementación han 
facilitado la inserción de los estudiantes y el trabajo colaborativo 
con la comunidad, basado en sus necesidades específicas. En 
definitiva, las PABS no solo preparan a los estudiantes para su 
ejercicio profesional, sino que también fomentan su compromiso 
con la equidad educativa, contribuyendo a la transformación del 
sistema educativo desde una perspectiva proactiva, inclusiva y 
contextualizada
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3.1. Enseñanza 
multigrado y el rol del 
practicante 
La práctica en enseñanza 
multigrado representa un 
desafío y al mismo tiempo, una 
oportunidad para fortalecer la 
formación profesional docente; 
este desafío se presenta en 
la gestión simultánea para 
atender de forma participativa a 
distintos niveles de aprendizaje. 
Este capítulo analiza cómo 
los practicantes de las PABS 
se han desempeñado en este 
escenario, tomando el rol de 
docentes y con el reto de 
evidenciar en su práctica, la 
teoría asimilada o aprendida 
en las aulas universitarias. 
Todo ello con la finalidad de 
explorar cómo las experiencias 
adquiridas en la planificación, 
ejecución y evaluación de la 
enseñanza-aprendizaje se han 
convertido en aspectos clave 
para su futuro desempeño 
profesional laboral. 

La enseñanza multigrado 
hace referencia a un modelo 
educativo en donde un mismo 
docente se responsabiliza de 
llevar la enseñanza-aprendizaje 
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a estudiantes de diferentes niveles o grados escolares en una 
misma aula (De los Santos, 2024; Moreno, 2024). Este modelo, 
común en los territorios rurales, emerge como una solución 
práctica para garantizar el acceso a la educación en comunidades 
donde, por la cantidad de estudiantes no justifica la presencia 
de varios docentes. Siguiendo a los autores, las aulas multigrado 
ponen en desafío la inclusión y atención a la diversidad, aunque, 
también hace visible las barreras que dificultan la calidad 
educativa al carecer de escenarios de aprendizaje propicios 
para un aprendizaje autónomo y significativo. No obstante, si 
bien la enseñanza multigrado puede verse como una situación 
forzada frente a los desafíos, entendemos que representa una 
oportunidad particular para fomentar el trabajo colaborativo y 
cooperativo (Schmelkes y Aguila, 2019).

Para los docentes de escuelas UBP, la enseñanza multigrado 
implica desafíos significativos porque en algunos casos, no 
solo tienen el rol de maestro de aula, sino también, de gestor o 
administrador. Así pues, de acuerdo con De la Vega (2020), el 
docente debe disponer de suficientes competencias en diferentes 
áreas de conocimiento para planificar clases atendiendo a las 
necesidades individuales de cada grado, independientemente 
de sus características ontológicas y niveles de aprendizaje; 
así como un rol de líder centrado en ofrecer soluciones a los 
problemas del contexto (Hernández, 2020). He ahí la importancia 
de que los practicantes, requieran no solo una sólida formación 
pedagógica, sino también creatividad, flexibilidad y un profundo 
conocimiento del contexto en el que se desarrolla la enseñanza. 
Pues, considerando que existen aulas multigrado con condiciones 
precarias, esto aumenta el reto de garantizar y promover la 
educación. 

Para los niños y adolescentes, la enseñanza multigrado puede ser 
tanto un reto como un beneficio. Por un lado, la convivencia en un 
aula con compañeros de distintas edades fomenta el aprendizaje 



56
PABS 1.0. La práctica preprofesional docente 

en la ruralidad ecuatoriana

colaborativo y el desarrollo de habilidades sociales (Rodríguez 
y Fraga, 2024), puesto que los estudiantes mayores a menudo 
actúan como mentores de los más pequeños consolidando el 
conocimiento propio. Por otro lado, las limitaciones de tiempo 
y recursos pueden afectar la calidad educativa, debido a que 
el docente debe dividir su atención entre múltiples grupos (De 
los Santos, 2024). Por lo que, se requiere de metodologías 
y estrategias activas que permitan, desde la integración de 
contenidos, avanzar en su aprendizaje a pesar de las diferencias 
cognitivas. De ahí que estas prácticas se desarrollan en el 
último año de la formación profesional, pues, se busca que los 
practicantes lleguen a las escuelas con una preparación más 
sólida. 

En la actualidad, el modelo multigrado es una realidad masiva en 
el territorio rural. Según información del Ministerio de Educación 
(2023), alrededor del 45,4% de las escuelas localizadas en la 
ruralidad desarrollan la enseñanza multigrado. Sin embargo, este 
modelo enfrenta un reto significativo para alcanzar la calidad 
educativa, porque, según Calle (2020), existen bajos niveles de 
rendimiento académico, altas tasas de repitencia y deserción 
escolar, siendo el mayor caso en la provincia de Morona Santiago; 
así como deficiencias en infraestructura y recursos (Schmelkes y 
Aguila, 2023). Se cree que estas condiciones dificultan el buen 
ejercicio docente y, a la vez, limitan de oportunidades didácticas 
para el aprendizaje de los estudiantes, sentando la brecha 
educativa entre escuelas urbanas y rurales. 

Bajo este contexto, cabe mencionar un proyecto iniciado en el 
2008, que de acuerdo con Navas et al. (2019), buscaba “mejorar 
la calidad académica, satisfacer la demanda estudiantil rural y 
atender a sectores históricamente relegados” (p.121); se habla 
entonces de las Unidades Educativas del Milenio (UEM) que 
representaron un esfuerzo por transformar la educación pública 
en Ecuador, especialmente en zonas rurales y marginalizadas. 
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Estas instituciones fueron concebidas como centros educativos de 
alta calidad, equipados con tecnología moderna, infraestructura 
adecuada y personal docente capacitado (Chuiza y González, 
2022). En el siguiente esquema, se establecen diferencias 
de ambos modelos educativos en el Ecuador, tomando como 
referencia lo manifestado por Ponce y Drouet (2017); y el Ministerio 
de Educación del Ecuador (2022a) (Tabla 3): 

Tabla 3. Diferencias entre las Escuelas del Milenio y 
Escuelas UBP.

Aspectos Escuelas del Milenio Escuelas UBP

Finalidad

Erradicar el déficit de 
cobertura educativa.
Centralizar a los estu-
diantes de las comuni-
dades en espacios ho-
mogéneos y completos.

Generar un ecosistema 
pertinente al contexto local.
Contextualizar la educación 
a la realidad del territorio.

Personal docente
Más completo, docentes 
especializados en disci-
plinas del conocimiento.

En promedio, Uni y Bi do-
centes, el profesional ejer-
ce rol de docente y admi-
nistrativo.

Organización pe-
dagógica áulica Monogrado Multigrado

Escenarios de 
aprendizaje

Espacios lúdicos y labo-
ratorios experimentales, 
de cómputo y de idio-
mas.

Aulas con puntos de infor-
mación.
Carente de laboratorios.

Enfoque territorial Estandarizado Arraigado profundamente a 
la comunidad

A c c e s i b i l i d a d 
para el estudiante

Dificulta el acercamiento 
de niños y adolescentes 
en sectores vulnerables.

Viable, generalmente, por 
la cercanía hogar y escue-
la.
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Desafíos
Llenar los déficits de in-
fraestructura escolar del 
país.

Lograr calidad educativa 
con la participación equita-
tiva afianzada a las dinámi-
cas propias de la ruralidad.

Desde esa mirada, resulta importante cuestionarse y analizar si 
es pertinente y estratégico la implementación contextualizada 
de más UEM mientras se mantiene y atiende de forma efectiva 
la cercanía e integración de las escuelas UBP, o potenciar las 
escuelas multigrado y abandonar el proyecto UEM. Aunque 
somos conscientes de que estas decisiones implican voluntades 
políticas de los gobiernos de turno para que, desde el Estado 
se vele por lograr la calidad educativa en las zonas rurales que, 
dicho sea de paso, también ofrecen posibilidades únicas de un 
buen desarrollo educativo. No obstante, es necesario maximizar 
las oportunidades ajustando la didáctica al contexto, formando 
continuamente a los docentes e innovando los escenarios de 
aprendizaje.

Para conocer sobre la experiencia de los estudiantes PABS en las 
aulas rurales, se aplicó una encuesta con criterios diversos, en 
la cual, el 16,6% indicaron que tuvieron bajo su responsabilidad 
un solo grado debido a que su tutor profesional encomendó 
un grado en específico de entre el aula multigrado que viene 
liderando; frente al 75,9% de estudiantes que expresaron fueron 
responsables de aulas multigrado, es decir, la mayoría enfrenta 
el reto de generar aprendizaje de calidad bajo las diversas 
condiciones que caracteriza el aula multigrado. También 
se tiene un caso de entre los practicantes que, debido a su 
formación preprofesional, ha sido encargado específicamente 
para la enseñanza del inglés que, dicho sea de paso, es una 
preocupación, necesidad e interés común en las comunidades 
rurales. Cabe entonces preguntarse, ¿hay alguna relación de 
este interés frente a la realidad migratoria de la zona?
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Un dato importante que se evidenció en esta modalidad de práctica, 
que constituye uno de los retos a los cuales los estudiantes se 
enfrentaron, es que tuvieron que impartir clases o ser responsable 
de grupos que no estaban alineados directamente a su formación 
profesional. Por ejemplo, en el caso de estudiantes de Ciencias 
Experimentales, poquísimos casos que representan el 9,38%, han 
ejercido sus prácticas en la sección de bachillerato que, según 
el perfil de egreso, es su área de desempeño laboral profesional. 
Esta es una realidad del sistema educativo nacional ecuatoriano, 
en el cual no todos los docentes se encuentran laborando en su 
área de formación o también las instituciones educativas cuentan 
con docentes cuyo perfil no corresponde al campo educativo; por 
ello es sumamente importante este tipo de práctica, ya que permite 
vivenciar diversas realidades educativas y transitar por áreas 
diferentes a su perfil de formación, lo cual no implica un retroceso 
en su preparación, sino todo lo contrario, esto permite aprender 
y comprender la educación desde una mirada holística. El 77,8% 
de estudiantes manifestaron poner en práctica sus conocimientos 
al diseñar, ejecutar y evaluar estrategias didácticas en otras áreas 
distintas a su perfil de egreso y solamente el 3,7%, declaró que el 
contexto donde le tocó ejercer no ha sido de utilidad para poner 
a prueba su formación previa. 

Otro aspecto relevante, es que 14,8% de estudiantes informaron 
que estuvieron preparados adecuadamente para enfrentar los 
desafíos de las escuelas UBP, mientras que el el 72,2% declararon 
estar medianamente preparados, el 11,1% sintieron que faltó 
más preparación y el 1,9% manifestó estar nada preparado. 
Esto conlleva a preguntarnos si ¿la universidad está preparando 
a los estudiantes para estos contextos? O solamente se piensa 
en la formación docente de centros educativos completos y 
urbanos, por lo cual otro reto para los practicantes fue utilizar 
sus competencias investigativas para desarrollar un auto y co-
preparación con su equipo interdisciplinario. Como se indicó en el 
capítulo 2, los estudiantes recibieron talleres de formación previo 
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a sus PABS, una de las temáticas fue la enseñanza multigrado, lo 
cual aportó a las prácticas desarrolladas. 

En el ámbito de la planificación didáctica, un docente multigrado 
debe poseer una combinación de cualidades pedagógicas, 
organizativas y, especialmente axiológicas, que lo capaciten 
para enfrentar la complejidad de atender simultáneamente a 
estudiantes de diferentes niveles educativos (Padilla et al., 2023), 
en muchos casos pertenecen al mismo subnivel, en otros, se 
agrupan entre subniveles. En este sentido, los practicantes se 
convierten en estrategas para asegurar que cada estudiante 
reciba una experiencia de aprendizaje significativa y, en el mejor 
caso, autónoma. Se requiere entonces comprender a profundidad 
el contexto para crear oportunidades de aprendizaje, incluso, 
personalizadas (Guerra et al., 2023) y ganar una actitud resiliente 
y flexible para motivar a los estudiantes a desenvolverse por sí 
mismos. Por ello, resulta imperativo la cooperación de todos los 
actores involucrados para que los practicantes se enfoquen en 
aportar significativamente en el rol que han sido encomendados. 
En pocas palabras, permitirles realmente “ser profes”, más que 
practicantes como tal. 

Según el 85% de los practicantes, la creatividad e innovación 
adaptadas al contexto son los aspectos más relevantes que 
requiere un docente multigrado. Esto se relaciona con que más 
del 70% de ellos haya manifestado haber sabido enfrentar los 
desafíos de la enseñanza multigrado aun cuando es latente 
la falta de recursos didácticos para el aprendizaje. Así pues, 
los practicantes “muestran una gran creatividad al hacer 
adecuaciones curriculares y organizativas” (Schmelkes y Aguila, 
2019, p.294) diseñando actividades que responden a los 
elementos curriculares de la planificación. Esto implica construir 
un puente entre los diversos niveles de aprendizaje, utilizando 
materiales y estrategias que puedan adaptarse a diferentes 
edades y capacidades. Y, son innovadores al mejorar y abordar 
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situaciones educativas de forma diferente a las convencionales, 
por ejemplo, integrando las tecnologías. 

En la ejecución de la planificación, una acción creativa del 
practicante es en la forma de involucrar a todos los estudiantes 
desde el trabajo colaborativo donde los niños mayores actúan como 
guías de los menores, fortaleciendo sus propios conocimientos 
al enseñar (Herrera y Cochancela, 2022). Para la evaluación, 
los practicantes desarrollan actividades dinámicas que no se 
limitan a exámenes tradicionales, sino que valoran el proceso y el 
esfuerzo, por ejemplo, creando portafolios o proyectos grupales 
para observar el progreso colectivo e individual (Cárdenas y 
Mora, 2024). En consecuencia, la creatividad debe verse como 
aquella filosofía que permite transformar un aula multigrado en 
un verdadero escenario de aprendizaje donde las diferencias 
se convierten en oportunidades para construir conocimientos 
enriquecidos por la diversidad. 

3.2. Aprender haciendo: de la teoría a la práctica 
Hoy en día el aprendizaje en territorio se consolida como una buena 
estrategia para fortalecer la vinculación entre la universidad y las 
realidades socioculturales de los territorios. De acuerdo con Braida 
et al. (2020), este tipo de aprendizaje pretende a los practicantes 
buscar el interés común sobre el interés individual. Mientras que 
para Cuello-Cuello (2021), lo mira como una metodología para 
adoptar un rol activo en la comunidad y proponer soluciones a las 
necesidades del contexto local. De ahí que en las PABS incentiva 
a los estudiantes a participar en proyectos comunitarios o iniciar 
algún tipo de actividad en territorio.

Articular una formación en términos de teoría y práctica conlleva 
un gran desafío debido a que los fenómenos comunitarios ocurren 
en el diario vivir mientras que las actividades de la universidad 
tienen tiempos rigurosamente establecidos. La necesidad de 
participar desde organismos educativos con proyectos de 
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intervención comunitaria en las escuelas es inevitable (Braida, 
2020; Ortiz, 2023), por ello, el aprendizaje en territorio deviene de 
la necesidad de vincular las dinámicas sociales de las distintas 
localidades, sea urbanas o rurales, con los conocimientos y 
aprendizajes emergentes de la educación superior. 

Bajo esa perspectiva, las PABS se constituyen como una vía 
para la transformación socioeducativa. La participación activa 
de los practicantes en la comunidad fortalece su sentido de 
responsabilidad, pertenencia e identidad contribuyendo al 
fortalecimiento del tejido social, característico de la ruralidad. Es 
en estos contextos donde la familia y la comunidad constituyen 
pilares que sostienen el proceso educativo y, a la vez, se encargan 
de propiciar un entorno estable para los estudiantes (Ecuador. 
Ministerio de Educación, 2020). Lo importante de esta modalidad 
es que los practicantes, durante su experiencia en contacto 
con la realidad de una comunidad, generan cuestionamientos 
y proponen alternativas para solventar las adversidades; todos 
estos aspectos están directamente interrelacionados y hace que 
la educación se vuelva un acto social.

Para los practicantes, uno de los grandes retos está en la 
planificación didáctica, tanto el uso de la tecnología como 
la elaboración de material didáctico constituyen la mayor 
preocupación de los practicantes pues, la localidad no ofrece 
todos los elementos que se requiere para construir cualquier tipo 
de recurso. Por eso, en mucho de los casos, los practicantes 
aprovechan sus salidas al centro urbano para adquirir los 
materiales necesarios. Estas condiciones escolares, tanto internas 
como externas, ponen a prueba su capacidad de adaptarse y 
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enseñar desde otra manera. No obstante, la falta de recursos 
pedagógicos, infraestructura adecuada, equipos tecnológicos 
obsoletos o faltantes y materiales insuficientes pueden desanimar 
incluso al docente más motivado (Sánchez y Jara, 2020). Estos 
desafíos exigen que los practicantes desarrollen creatividad y 
resiliencia (Silas, 2008) para diseñar estrategias que compensen 
estas carencias. 

Por otro lado, existen casos de contextos que por sus propias 
realidades suman barreras para los practicantes, es decir, 
contextos donde prevalece una relación tensa entre la comunidad 
y la escuela. Por ejemplo, comunidades que se resisten a aperturar 
espacios de vivienda u ofrecer servicios básicos para la estadía. 
A pesar de ello, se exige en los practicantes la necesidad de 
habilidades interpersonales y de empatía para saber integrarse 
a la comunidad, ganarse su respeto y confianza y, por ende, 
generar un impacto positivo. 

Otro desafío grande para los practicantes son las situaciones 
que ocurren fuera de la escuela, como: altos índices de pobreza, 
inseguridad, malas vías de acceso o falta de servicios básicos, 
lo cual puede afectar tanto en su labor educativa como bienestar 
personal. Además, la lejanía de los centros educativos rurales a 
sectores comerciales, la falta de transporte frecuente y en algunos 
casos, seguro, el impacto de problemáticas sociales como la 
violencia intrafamiliar, puede ocasionar que el practicante sienta 
un mayor peso y presión en sus responsabilidades encomendadas 
o en el propio rol de docente. Sin embargo, creemos que todo 
ese bagaje de experiencias se convierte en la oportunidad para 
aprender a gestionar el cambio y adaptarse a los desafíos. 
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Figura 7. Condiciones generales de la escuela e 
impacto en la formación del practicante.

Bajo este bagaje de condiciones (Figura 7), los practicantes 
llevan el compromiso de desarrollar efectivamente los procesos 
educativos en las aulas multigrado. Como se ha venido 
mencionando, la mayoría de ellos desconocía la forma de dar 
clases en estos contextos, sin embargo, esa gran mayoría puso 
en práctica sus conocimientos teóricos y experiencias previas. 
Las aulas fueron el escenario para observar clases donde 
la participación activa de los niños era evidente, así como el 
desarrollo de competencias de los practicantes. Por ello, a 
continuación, se describe la práctica preprofesional de los 
estudiantes propiamente en el aula. 

3.3. Clases demostrativas en contextos UBP: 
observaciones áulicas 
Las observaciones áulicas son importantes en la formación 
docente porque permiten analizar de manera directa cómo los 
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practicantes desarrollan la enseñanza y el aprendizaje en las aulas 
multigrado. Este proceso no solo evalúa el nivel de preparación 
de los practicantes, sino, emerge la oportunidad de brindar 
retroalimentación inmediata sobre su práctica preprofesional y 
recopilar información para valorar cuantitativa y cuantitativamente 
dicho desempeño. A través de la observación, es posible 
identificar fortalezas y áreas de mejora para posteriormente 
reflexionar y desarrollar las competencias profesionales y básicas 
que requiere como profesional docente.

Desde una perspectiva formativa, las observaciones áulicas son 
coherentes con el aprendizaje experiencial de Kolb, al facilitar que 
los practicantes no solo planifiquen e impartan clases, sino que 
también reflexionen sobre su desempeño y realicen ajustes en 
función de la retroalimentación dada (Espinar y Vigueras, 2020). 
El interés es permitir que el practicante sea capaz de analizar y 
mejorar su propia práctica. En este sentido, la observación en 
el aula facilita un aprendizaje basado en la acción y la reflexión, 
garantizando que los practicantes desarrollen habilidades técnicas 
y una mentalidad crítica y adaptable a diferentes escenarios 
educativos. Además, este proceso evidenciará si los practicantes 
promueven la participación activa de los estudiantes, aplican 
estrategias inclusivas y mantienen un ambiente de aprendizaje 
equitativo. 

Se cree entonces que las observaciones áulicas contribuyen a 
mejorar la calidad educativa en las comunidades, asegurando 
que la formación docente responda a las necesidades reales 
del contexto. Por último, se mira la capacidad para articular la 
teoría con la práctica, esto en línea con el Modelo de Prácticas 
Preprofesionales y el Modelo Educativo-Pedagógico de la UNAE. 

En ese andamiaje, se conoce que el 88% de los practicantes han 
logrado comprender bien el contexto sociocultural de cada niño y 
adolescente, lo cual, refleja sensibilidad y empatía por el entorno 
próximo. Esto se traduce en que el practicante no solo domina 
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los contenidos académicos, sino que también comprende la 
realidad de los niños y su influencia en el rendimiento, también 
lograron integrarse a la comunidad con una perspectiva inclusiva 
que reconoce las necesidades e intereses de cada estudiante. 
En términos teóricos, este enfoque se alinea con la pedagogía 
crítica de Paulo Freire que “genera habilidades críticas, equipa de 
conocimientos y habilidades que permita al ciudadano interpretar 
la realidad de manera crítica” (Salinas y Guamán, 2021, p. 152)

Sin embargo, por la falta de experiencia en contextos diversos, 
el desconocimiento o resistencia a las costumbres rurales o 
dificultades en la adaptación metodológica, el 12% no logró 
identificar del todo las características socioculturales de sus 
estudiantes y, de este modo, ajustar la planificación. Es aquí donde 
entra en juego la teoría sociocultural de Vygotsky, quien considera 
que el aprendizaje es un proceso mediado por la interacción con 
el entorno (Junco et al., 2024). Por eso la importancia de que los 
practicantes desarrollen en sus clases estrategias que faciliten 
la construcción del conocimiento en función de la realidad del 
estudiante, así como el reconocimiento de la interculturalidad. 

Resulta importante establecer actividades didácticas escalonadas 
para atender los distintos niveles del aula multigrado. Pues, 
como bien se viene enfatizando, los estudiantes presentan 
distintos ritmos y niveles de aprendizaje, en donde la enseñanza 
requiere una planificación que permita a cada uno avanzar 
según sus capacidades. No obstante, se conoce que el 79% de 
los practicantes, lograron cumplir con esta demanda, evitando 
recurrir a métodos tradicionales y homogéneos que, muchas 
veces, limita la participación de los estudiantes con distintos 
niveles de competencia. En el ámbito pedagógico, este enfoque 
responde a la teoría del andamiaje de Vygotsky, que enfatiza 
la importancia de brindar apoyos diferenciados para facilitar el 
desarrollo progresivo del aprendizaje (León y Alchundia, 2024). 
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Así también, el 21% de los practicantes que alcanzaron un nivel 
bueno indica que aún existen desafíos en la implementación 
efectiva de estrategias diferenciadas. En algunos casos, la falta 
de experiencia en la enseñanza multigrado y la dificultad para 
gestionar el tiempo y los recursos constituyeron un límite para 
diseñar actividades ajustadas a cada nivel de aprendizaje. Aquí 
entra en juego la experiencia de Herrera y Cochancela (2022), 
quienes sugieren que el aprendizaje debe atender a diversas 
formas de comprensión y habilidades, lo que implica que los 
docentes deben explorar métodos variados para garantizar 
un ambiente equitativo de aprendizaje. En tanto que, resulta 
importante formar a todos los practicantes PABS en metodologías 
activas adecuadas para atendes aulas multigrado, por ejemplo, 
en la utilización del aprendizaje basado en el juego.

Desde esa perspectiva, generalmente en los contextos UBP, los 
materiales educativos pueden ser escasos y urge al docente 
ser capaz de innovar y aprovechar los recursos disponibles 
del entorno. Enhorabuena, la encuesta reflejó que el 76% de 
practicantes demostraron su capacidad para utilizar recursos 
didácticos que se ajusten a las condiciones del entorno. Por lo 
que, se infiere que el pensamiento creativo de los practicantes se 
evidenció al transformar materiales locales en recursos atractivos 
y motivadores para los estudiantes. Es justamente este accionar 
que pone a la luz la teoría del aprendizaje situado (Cid y Marcillo, 
2023) que manifiesta la conexión entre el conocimiento y la 
realidad cotidiana de los aprendices. 

Un aspecto que denotó las clases demostrativas es el reto que 
tienen los estudiantes en la ruralidad al integrar efectivamente los 
recursos del contexto, puede ser que, debido a la dependencia de 
metodologías tradicionales, poca exploración del medio o escaza 
experiencia con recursos alternativos, se obtuvo que el 15% muestre 
un desempeño bueno y el 9% un desempeño regular en ajustar a la 
enseñanza los recursos disponibles. Es por ello que se considera 
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primordial la experimentación en la práctica, la misma que busca 
desarrollar en el practicante el uso óptimo de los materiales del 
entorno para el logro de resultados de aprendizaje. 

No solo la correcta utilización de recursos resulta importante en 
la enseñanza multigrado, sino también, la excelencia se muestra 
en promover la colaboración y cooperación entre los niños o 
adolescentes para fortalecer el desarrollo académico y social. 
Cuando los estudiantes trabajan juntos ante metas comunes, 
a la par, desarrollan autonomía, comprensión y habilidades 
de convivencia. En correspondencia a ello, se observa que el 
67% de practicantes tuvieron un desempeño sobresaliente 
para implementar actividades grupales y trabajo colaborativo, 
mientras que el 30% y 3% reflejó un desempeño bueno y regular, 
respectivamente. Por lo tanto, el trabajo en estrategias efectivas 
de colaboración se vuelve una mayor necesidad, pues, las cifras 
pueden deberse a la dificultad para organizar el aula multigrado. 
No obstante, si se tiene presente a Vygotsky, se conoce que 
cuando los estudiantes interactúan con compañeros de un nivel 
cognitivo mayor, el aprendizaje se vuelve más efectivo. 

A través de la encuesta también se conoció si el desempeño de 
los practicantes fomentaba el trabajo en equipo, autonomía y 
solidaridad, obteniendo un resultado del 70% como sobresaliente 
en este aspecto; una cifra alentadora que da pie a pensar en que 
los niños obtienen herramientas para la vida, pues, de acuerdo 
con Moyolema-Rodríguez et al. (2024), deben aprender a resolver 
problemas de forma colaborativa o colectiva, por ejemplo, 
implementando la tutoría entre pares o el aprendizaje basado en 
proyectos, los cuales constituyen el paso para lograr autonomía 
en los aprendices. 

Por otro lado, Peralta (2023), manifiesta que la autonomía también 
presenta retos al docente, uno de ellos es que los propios 
niños se resistan a cumplir tareas de forma independiente. 
No obstante, de acuerdo con Ryan y Deci (2000), desde la 
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teoría de la autodeterminación, la autonomía del estudiante 
depende de cuánta motivación intrínseca provoque el docente 
y las oportunidades para aprender a tomar decisiones. En 
consecuencia, la respuesta de la universidad retoma la necesidad 
de seguir formando a los practicantes en metodologías activas y 
participativas para que fomenten no solo la autonomía, sino el 
pensamiento crítico y creativo. 

De ahí la importancia de conocer si los practicantes diseñan 
actividades que estimulen la reflexión, análisis de situaciones y la 
búsqueda de soluciones creativas evitando enfoques netamente 
memorísticos. Siguiendo a Moyolema-Rodríguez et al. (2024), 
fomentar dichas habilidades favorece crear ciudadanos activos, 
capaces de comprender y transformar su realidad desde un 
pensamiento estructurado y argumentado, esto es algo que el 
88% de practicantes lo ha logrado y el 12% indica haber tenido 
obstáculos para alcanzar un buen desempeño en este sentido. 
Se recomienda a los practicantes tomar el rol de guías para que 
sean los propios niños quienes construyan su aprendizaje desde 
la exploración y el cuestionamiento.

Figura 8. Desafíos y oportunidades identificadas 
en la observación áulica aplicada.
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Como se puede observar (Figura 8), la enseñanza y el aprendizaje 
es un proceso dinámico, el contar con una planificación adecuada 
es fundamental, sin embargo, lo más importante es la flexibilidad 
para ajustarse de forma espontánea en el aula; más en contextos 
multigrado que los imprevistos son frecuentes, en donde el 
practicante debe mostrar su capacidad para leer el contexto y 
reaccionar con calidad y calidez. Por lo tanto, es necesaria una 
mentalidad flexible y resolutiva que responda oportunamente 
a los desafíos en tiempo real sin atentar contra la calidad 
del aprendizaje; con relación a ello, el 96% de practicantes 
expone que han logrado construir el conocimiento en función 
de circunstancias y necesidades del momento (Cid y Marcillo, 
2023), mientras que el 4% considera que necesita fortalecer su 
confianza y habilidades para manejar la incertidumbre en el aula 
y convertirse en un docente creativo y seguro laborando en aulas 
multigrado.

Otro aspecto inherente a la calidad de la enseñanza multigrado 
es el reconocimiento de los estilos de aprendizaje y su relación 
con el buen uso de herramientas que respondan a esta realidad. 
Así, el 82% de los practicantes supo utilizar siempre recursos 
gráficos, sonoros y actividades práctico-experimentales para 
ofrecer diferentes metodologías ante el aprendizaje, sin embargo, 
el 18% refleja la necesidad de que los practicantes tengan un 
mayor conocimiento, primero, de cómo identificar los estilos de 
aprendizaje en el aula y, segundo, de cómo atenderlos desde la 
didáctica. 

Atender los estilos de aprendizaje requiere también un buen 
control del aula para vigilar y facilitar que cada niño, con 
su recurso, aprenda y deje aprender. Es decir, debe existir 
un equilibrio entre la organización del aula, la disciplina y la 
aplicación de metodologías para generar y sostener el interés 
por aprender de los niños o adolescentes (Hart y Ramos, 2020). 
Aquí, la capacidad para anticipar distracciones, mantener el ritmo 
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en las actividades y generar transiciones organizadas se vuelven 
competencias básicas para los practicantes, estos aspectos 
han sido dominados por el 76% de practicantes, por lo cual, el 
24% carece de ellos, pudiendo ser la consecuencia de la poca 
experiencia en la gestión simultanea de estudiantes de distintos 
niveles.

La mayoría de practicantes demostraron en sus clases 
demostrativas la capacidad de planificar y alternar momentos 
de trabajo grupal e individual, permitiendo a los estudiantes 
interactuar con los contenidos mediante la regulación de los 
tiempos de enseñanza. Cada espacio de interacción debe 
fomentar que los niños se sientan valorados y escuchados en 
un ambiente de respeto, inclusión y equidad, Rodríguez (2024) 
manifiesta que cada estudiante es un sujeto de valor cuya buena 
autoestima y disposición crea un mayor compromiso con su 
proceso educativo y sentido de pertenencia. Al menos, el 94% de 
practicantes, según la encuesta, demuestra que tiene conciencia 
de ello. 

Al referirnos con tener conciencia sobre el sentido de pertenencia, 
aludimos al fortalecimiento de la identidad local. Pues, bien se ha 
venido señalando la riqueza cultural, las tradiciones y saberes 
comunitarios de las localidades donde se realizan las PABS. 
En tanto que, desde la educación, se debe responder a ello 
formando ciudadanos con fuerte empoderamiento social, tal como 
declara Freire en Jimena et al. (2021), si la educación ignora la 
realidad del estudiante y no se vincula a su entorno, es muy difícil 
transformarla y buscar su emancipación. En otras palabras, se ve 
la necesidad de conectar el currículo con la identidad e historia 
de la comunidad. Solo el 55% de practicantes ha observado 
la necesidad de comprender la importancia de la educación 
contextualizada, el resto refleja que quizás se sigue prefiriendo 
modelos educativos estandarizados o, no se ha podido conocer 
a profundidad información cartográfica comunitaria. 
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Frente a todos los desafíos cuestionados hasta ahora sobre la 
enseñanza y aprendizaje multigrado, es muy bueno conocer que 
la encuesta refleja que el 100% de estudiantes practicantes buscó 
y aceptó la retroalimentación de sus tutores. Esto indica su interés 
por mejorar sus prácticas para una buena formación docente, 
donde el feedback es clave para el buen desarrollo profesional. 
En palabras de Aguirre et al. (2021), la enseñanza se fortalece 
cuando se combinan la acción con la reflexión crítica dando lugar 
a que cada practicante internalice la importancia de la mejora 
continua y el aprendizaje colaborativo. Esto catapulta una cultura 
profesional basada en la autocrítica y construcción colectiva del 
conocimiento pedagógico.

En consonancia con el Modelo de Prácticas Preprofesionales 
de la Universidad Nacional de Educación (2023), la práctica 
se concibe como el principal escenario para la formación del 
pensamiento práctico, en el caso de las PABS serían las escuelas 
UBP, en las cuales, los estudiantes ejercitan sus habilidades 
y competencias en entornos rurales, donde los desafíos son 
mayores; con ello complementan su experiencia de formación 
que lo desarrollaron los ciclos anteriores en otros contextos más 
cercanos a su residencia o universidad. 

Las observaciones áulicas han permitido conocer el desarrollo 
de competencias básicas y profesionales de los estudiantes en 
formación, ajustadas a la realidad de la enseñanza multigrado; 
aspectos como la flexibilidad en la planificación, diversidad 
didáctica y escenarios de aprendizaje participativos constituyen 
los hallazgos más relevantes de esta actividad. Impartir clases 
en contextos multigrado les ha permitido a los practicantes: 
experimentar su rol de docente, fortalecer su confianza, fomentar 
el uso de herramientas didácticas, poner en práctica sus 
conocimientos y afianzar su dominio del aula para desempeñarse 
de manera efectiva en diferentes contextos y consolidar su 
identidad profesional.
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4.1. Fortalecimiento de 
las competencias básicas 
y profesionales de los 
estudiantes practicantes
Si recordamos a Braida et al. 
(2020), podemos entender 
que el aprendizaje en territorio 
trasciende las aulas y lleva a los 
practicantes a entornos reales 
donde surgen las necesidades 
sociales, económicas y 
ambientales; en esos contextos 
interactúan directamente con 
la comunidad para conocer, 
comprender e interpretar sus 
dinámicas y, por ende, impulsar 
en su formación el rol social 
que implica ser docente rural. 
Desde la mirada de Ortiz et al. 
(2023), este enfoque fomenta 
una conexión significativa 
entre la teoría y la práctica 
que facilita obtener saberes 
e ideas profundas para la 
transformación.

En el marco de las PABS, 
el aprendizaje en territorio 
adquiere un valor adicional 
al impactar positivamente 
en las comunidades 
donde se desarrollan estas 
prácticas. Esto es porque los 
estudiantes no solo aplican 
los conocimientos adquiridos 
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durante su formación profesional, sino que también se convierten 
en agentes y promotores de cambio, informando y aportando 
soluciones a necesidades que surgen en el contexto, mientras 
enriquecen su desarrollo personal, laboral y profesional. En 
otras palabras, la comunidad educativa y el entorno aportan una 
formación integral a los practicantes mediante un intercambio 
bidireccional de saberes, donde las comunidades aportan 
aprendizajes y enseñan a contextualizarlo (Abós et al., 2017). 

En el presente apartado, a partir de una encuesta aplicada a los 
practicantes, se busca explorar las percepciones, vivencias y 
aprendizajes adquiridos durante su inmersión en territorio rural 
de las provincias de Cañar y Azuay, en Ecuador. El instrumento 
recoge información sobre la percepción que tienen los estudiantes 
practicantes acerca de sus experiencias pedagógicas en el 
contexto escolar, el impacto personal y profesional que aportaron 
las PABS y, su nivel de satisfacción tras haber cumplido la práctica. 
Asimismo, se destaca cómo estas prácticas contribuyen a su 
formación académica de modo integral, fortalecen competencias 
sociales y generan beneficios tangibles para las comunidades 
participantes. Este análisis permitirá comprender mejor el impacto 
del aprendizaje en territorio como herramienta clave en la formación 
de profesionales con una perspectiva socialmente comprometida.

El desarrollo de competencias básicas y profesionales en los 
estudiantes que hacen las PABS marca una gran diferencia con 
quienes ejercen prácticas en otras modalidades. En este entorno, 
los practicantes fortalecen competencias clave en el apoyar, 
acompañar y, sobre todo, experimentar la profesión docente, 
al tener que atender simultáneamente las necesidades de 
estudiantes de diversos niveles educativos. Además, desarrollan 
la habilidad comunicativa al interactuar desde diferentes aristas 
con la comunidad generando empatía con cada persona del 
centro escolar y rural. Estas competencias perfilan al practicante 
como un educador comprometido con su desarrollo profesional.
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A nivel profesional, la enseñanza multigrado y la vivencia en la 
ruralidad permiten a los practicantes desarrollar una visión holística 
de la educación, los cuales aprenden a implementar metodologías 
que respeten las diferencias individuales, diseñando actividades 
inclusivas y significativas. Asimismo, enfrentarse a contextos de 
recursos limitados les enseña a innovar con lo disponible y a valorar 
el aprendizaje colaborativo como una estrategia pedagógica. 
Trabajar en una escuela multigrado rural conlleva ver el impacto 
directo que tiene la educación en la vida de los estudiantes y sus 
familias (Guerra et al., 2023). La influencia de estos contextos en 
el pensamiento del practicante va más allá de lo pedagógico, 
modifica su manera de entender la educación, el sistema y la 
sociedad. Creemos que aquí se revelan las desigualdades del 
sistema educativo ecuatoriano y la necesidad de un enfoque más 
equitativo, en donde el compromiso de contribuir a una educación 
que cierre brechas y genere oportunidades es la bandera de los 
practicantes. 

Vivir la ruralidad les brinda a los practicantes una perspectiva 
más humana y cercana de la sociedad. Al convivir con 
comunidades que valoran la solidaridad y la cooperación, 
aprenden que la educación trasciende las aulas para construir 
relaciones significativas que promuevan el desarrollo colectivo 
y el fortalecimiento de la mirada hacia la otredad. Por ello, se 
resalta que la experiencia en PABS deja una huella indeleble 
porque transforma la manera de entender el mundo y reafirma 
la importancia del rol docente como agente de cambio en un 
sistema que necesita ser repensado y reconstruido para incluir a 
todos (Jiménez, 2020).

En el estudio, se consultó a los estudiantes cuáles fueron las 
habilidades que, a su criterio, consideran haber desarrollado a 
lo largo de sus prácticas; las más destacan fueron que: el 14% 
manifestó haber adquirido conciencia sobre la realidad educativa 
y social, mientras que el 13% expresa haber experimentado y 
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aprendido sobre la resolución de conflictos en contextos diversos 
y el ejercicio docente. Se puede decir que, el desarrollo de la 
consciencia en estos contextos, es uno de los aprendizajes 
más significativos que los estudiantes adquieren durante sus 
prácticas. Ese aprendizaje les permite comprender de primera 
mano los problemas estructurales que enfrentan las escuelas 
desde sus condiciones internas hasta las externas. Además, 
los practicantes experimentan de cerca las condiciones de 
vida de los estudiantes y sus familias, muchas de las cuales 
enfrentan desafíos como el trabajo infantil, la pobreza extrema, 
desnutrición, migración, entre otros. Por lo tanto, al ser testigos 
de estas realidades, los practicantes amplían su visión sobre la 
desigualdad y falta de oportunidades reforzando su sentido de 
responsabilidad social y consolidando su comprensión de que la 
educación constituye un factor clave para el desarrollo de estas 
comunidades.

En cuanto a la resolución de conflictos, los desafíos no solo 
surgen por las diferencias académicas entre los estudiantes, 
sino también por la convivencia diaria producto del contexto de 
donde provienen. Por ello, mediar en conflictos entre estudiantes, 
gestionar las tensiones entre familias y adaptarse a entornos 
con diversas expectativas y valores permitió a los practicantes 
fortalecer su capacidad de diálogo, comunicación asertiva y toma 
de decisiones en escenarios complejos. Son estas experiencias 
las que preparan a los practicantes para desempeñarse en 
cualquier contexto educativo con mayor seguridad y competencia, 
desarrollando una actitud proactiva ante los retos que puedan 
surgir en su ejercicio profesional.

En efecto, el conjunto de estas habilidades mayormente logradas 
no solo impacta el desempeño de los futuros docentes, sino que 
también contribuye a formar profesionales con una perspectiva 
crítica, reflexiva y transformadora. Pues, al desarrollar conciencia 
social, habilidades de resolución de conflictos y comprender las 
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dinámicas del ejercicio docente en la ruralidad, los practicantes 
se convierten en los futuros docentes capaces de transformar las 
vicisitudes en oportunidades que respondan a las necesidades 
reales de sus estudiantes y de sus comunidades. El desarrollo 
de estas competencias les faculta no solo a llevar procesos 
didácticos, sino también a ser educadores comprometidos con la 
equidad y la justicia social, dispuestos a contribuir activamente a la 
mejora de la educación en sectores vulnerables o históricamente 
marginados.

Otro resultado de las PABS es la aplicación de metodologías y 
estrategias aprendidas durante su formación universitaria, el 11% 
de estudiantes expresaron que durante su formación universitaria 
exploran enfoques didácticos modernos, técnicas de enseñanza 
y aprendizaje asociadas a las tendencias didácticas actuales, sin 
embargo, es en la práctica donde realmente ponen a prueba estos 
conocimientos, adaptando ese conocimiento a las necesidades y 
realidades de los niños, niñas y adolescentes (Rodríguez y Fraga, 
2024). Por ejemplo, la planificación de clases bajo métodos 
y recursos participativos se convierte en un reto, puesto que 
muchas veces deben adecuarlos a la escasez de materiales, a 
la diversidad de niveles cognitivos o a las condiciones culturales 
específicas de la localidad. Por lo que, esta vivencia permite el 
desarrollo cognitivo de análisis y adaptación, entendiendo que la 
enseñanza no es un proceso rígido, sino que requiere siempre de 
flexibilidad, espontaneidad y creatividad para responder a cada 
eventualidad del contexto. 

La aplicación de las metodologías también conlleva a que 
los practicantes evalúen la efectividad de practicar la teoría y 
reflexionar sobre su viabilidad en los contextos multigrado. Por 
ejemplo, si los practicantes intentan implementar el aprendizaje 
basado en proyectos, pueden identificar que algunos estudiantes 
responden mejor a dinámicas participativas, mientras que 
otros requieren estrategias más estructuradas. Por lo tanto, en 
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este proceso de experimentación y ajuste es clave desarrollar 
un pensamiento crítico sobre la enseñanza, pensando en la 
necesidad de discernir e identificar qué metodologías son más 
efectivas según la composición de sus aulas y las condiciones 
del entorno (Rodríguez y Fraga, 2024). Otro beneficio es la 
innovación ligada a las prácticas pedagógicas locales, como la 
minga o los aprendizajes adquiridos por el diálogo de saberes. De 
este modo, la práctica se convierte en el escenario para afianzar 
la capacidad de intervención pedagógica de manera reflexiva y 
efectiva.

La gestión de recursos limitados, así como el trabajo en equipo 
y liderazgo son otras habilidades que el 10% de estudiantes 
expresan haber fortalecido. Como se ha mencionado, en las 
escuelas UBP, la gestión de recursos limitados se convierte en 
desafío para el practicante, por ello resulta crucial aprender a 
optimizar lo disponible; Moreno et al. (2024) manifiesta que la 
creatividad y capacidad de innovación para diseñar estrategias 
que mantengan la calidad del aprendizaje a pesar de las 
restricciones, es fundamental. Por ejemplo, ante la falta de textos 
actualizados o no entregados a tiempo por el Estado a las 
instituciones, los docentes pueden recurrir al uso de materiales 
reciclados y al aprendizaje basado en la oralidad o la incorporación 
de conocimientos comunitarios como herramientas pedagógicas 
(Herrera y Cochancela, 2022), es decir, crear también espacios 
de diálogo de saberes entre escuela y familia. 

Un dato interesante sobre el crecimiento profesional de los 
estudiantes PABS, es que un 63% manifiesta haber entendido mejor 
las realidades de la educación en territorios rurales; quizá esto es 
el resultado de la complementariedad entre las experiencias de 
ciclos anteriores en la zona urbana con la experiencia actual de 
zona rural. Además, han manifestado que el trabajo con el equipo 
docente ha resultado interesante y enriquecedor, debido a que 
han podido compartir estrategias, diseñar actividades conjuntas 
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y apoyarse mutuamente en la toma de decisiones y resolución de 
problemas (Lasluisa y Herrera, 2023), un ejemplo de ello es la red 
de trabajo implementada por los directivos del cantón Gualaceo, 
de escuelas geográficamente cercanas, que se reúnen para 
diseñar juntos las planificaciones curriculares. 

Otro aspecto relevante que transversaliza la formación y la 
profesión es el desarrollo de cualidades fundamentales de la 
vida, en el cual resulta importante que el 35% de los estudiantes 
exponen haber desarrollado el sentido de empatía y resiliencia 
en sus prácticas. A criterio de los autores, tanto la empatía 
como la resiliencia son una parte axiológica necesaria en el 
perfil de un docente del siglo XXI, Mujica (2011) indican que la 
empatía conlleva al practicante a comprender y convivir con las 
experiencias propias de los estudiantes, familias y docentes. Ante 
el hecho de conocer de cerca las dificultades que atraviesan los 
niños, niñas y adolescentes enmarcadas en ámbitos de pobreza 
e inseguridad, los practicantes comienzan a comprender la 
educación desde una perspectiva más humana. 

Por otro lado, se identifica a la resiliencia como un valor inherente 
a las complejidades del entorno rural, donde los estudiantes PABS 
se enfrentan a escenarios que exigen de soluciones creativas e 
inmediatas o de niveles de estrés que deben aprender a gestionarlo 
para superar los obstáculos que esto arraigue. La resiliencia 
fortalece a los practicantes a nivel personal, enseñándoles que 
la educación es una oportunidad de transformación que, a pesar 
de las dificultades, genera cambios significativos en la vida de 
los estudiantes y la comunidad.

Curiosamente, solo un estudiante de las PABS ha manifestado 
que estas prácticas han tenido influencia, pero no impacto 
en el ámbito personal. Tal vez este hecho se deba a factores 
individuales, predisposición personal frente a la experiencia, 
necesidad de mayor acompañamiento o expectativas diferentes 
a las vividas; quizá el estudiante esperaba un contexto o dinámica 
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escolar distinta. No obstante, si el practicante no se involucró en la 
experiencia y mucho menos reflexionó sobre ella es probable que 
las prácticas no transformen su visión ni genere impacto en su 
desarrollo personal. Ningún estudiante se consideró neutral frente 
al impacto de las PABS. Entonces, con los resultados obtenidos 
queda perfeccionar los procesos que implica no solo la ejecución 
de estas prácticas, sino la planificación de las mismas. 

Figura 9. Habilidades mayormente adquiridas 
por los practicantes en el contexto.

Con el interés de conocer las experiencias de los practicantes 
en esta modalidad, se les pidió que indiquen diferencias entre 
la práctica regular y las PABS, se obtuvieron valiosas respuestas 
que resaltan grandes diferencias, desde las situaciones propias 
de la enseñanza aprendizaje hasta las vivencias en la comunidad. 
El grupo de estudiantes abordó en detalle diferencias que 
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marcan no solo el ámbito de la práctica, sino, el desarrollo 
humano holístico. Por lo tanto, el siguiente esquema refleja estas 
diferencias expresadas por los practicantes (Tabla 4). 

Tabla 4. Diferencias entre las prácticas regulares y 
PABS desde la mirada de los practicantes.

Aspectos Prácticas regulares PABS

Rol del practicante

Apoyo y acompañamien-
to al tutor profesional
Experimentación de cla-
ses progresiva

Asumen todo el rol do-
cente desde el primer 
día de la práctica

Planificación didáctica Para un solo grado Para multigrado

Condición socioeco-
nómica del contexto Menor pobreza Mayor pobreza

Involucramiento fami-
liar Mayormente visible Menormente visible

Acceso a recursos di-
dácticos Alta probabilidad Baja probabilidad

Vínculo comunitario Amplio, constante y pro-
fundo

Superficial, poco evi-
denciable

En consecuencia, el análisis de las respuestas de los estudiantes 
demuestra que las PABS ofrecen una formación más integral y 
desafiante. Esto está en consonancia con los resultados de la 
encuesta que también reflejan que el 74% describe como muy 
satisfactoria las experiencias en las PABS, seguido del 22% que 
indica satisfactorio y el 4% regular. Esto guarda estrecha relación 
con la respuesta del 93% de practicantes que indica desea ejercer 
su profesión en la ruralidad. Por otro lado, el 67% menciona que, 
sin duda, recomendaría a otros estudiantes participar de las PABS 
y el 31% las recomendaría con algunas indicaciones. 
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4.2. Desempeño de los practicantes: Evaluación 
individual y grupal
El proceso de evaluación del desempeño de los practicantes 
desde sus roles en las escuelas es un componente clave dentro 
de las PABS, puesto que permite medir y valorar el logro de sus 
competencias básicas y profesionales. Para Rodríguez y Ordaz 
(2021), la evaluación no solo ofrece una valoración cuantitativa 
sobre el nivel de desempeño, sino que también brinda la 
posibilidad de retroalimentar y reflexionar sobre el propio 
crecimiento. Esta evaluación se ejecuta durante la estadía de los 
practicantes en el contexto socioeducativo en dos momentos y 
con criterios establecidos, tal como se muestra en la figura 10:

Figura 10. Dimensiones en la evaluación de 
desempeño al practicante por parte del directivo.

a) Evaluación desde el desempeño individual de los practicantes

Alrededor de la cuarta semana en que se desarrollan las PABS 
se aplica la evaluación individual a cada practicante por parte 
del directivo o líder educativo. Los resultados de esta evaluación 
nos permiten comprender el desarrollo holístico de las PABS, 
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al identificar cómo cada practicante se ha vinculado dentro 
y fuera del ámbito escolar. Más allá de los números y escalas 
de valoración, estos datos reflejan un cúmulo de experiencias, 
conocimientos y destrezas adquiridas. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, se obtiene que 
el 91% participó siempre de manera proactiva y comprometida 
en las actividades escolares y comunitarias demostrando asumir 
el rol con responsabilidad y vocación; esto refleja que se ha 
interiorizado en los practicantes su papel de agentes de cambio. 
Ser proactivos en estos contextos, más que un valor agregado, 
es una necesidad para atender con iniciativa y adaptarse a la 
dinámica comunitaria. Por eso, aun cuando el 9% ha señalado 
ser proactivos con frecuencia, es importante reflexionar cómo 
están las habilidades de adaptación al contexto y el nivel 
de confianza personal en estos practicantes para pensar en 
estrategias de acompañamiento y fortalecimiento de habilidades 
interpersonales, de modo que, los practicantes muestren ser 
líderes comprometidos.

En cuanto a la comunicación efectiva y una relación colaborativa 
con todos los miembros de la comunidad educativa, se obtuvo 
que el 94% cumple siempre este aspecto poniendo en evidencia 
que la interacción no se limitó al aula, sino que trasciende a lazos 
significativos con toda la comunidad. De acuerdo con Mujica 
(2011), la comunicación en estos contextos más allá de ser un 
canal de información es un puente para conectar realidades; por 
lo tanto, para los practicantes, saber comunicarse se refleja en 
su capacidad para escuchar, comprender y dialogar con todos. 
No obstante, el 4% y 1% que solo a veces o con frecuencia se 
comunicó de forma efectiva, invita a mirar que la comunicación es 
un proceso complejo que requiere aspectos a ser considerados 
en la formación académica del futuro docente.

Saber planificar para contextos multigrado es un gran desafío, 
no obstante, se conoce que el 93% logró siempre planificar 
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clases de manera coherente y ajustándose al contexto. En el 
aula rural, la planificación va más allá de estructurar actividades, 
pues es un acto de creatividad e innovación para ajustar el 
currículo a la realidad multigrado. Cuando esto sucede, no solo 
aseguran que sus clases sean significativas, sino que también 
reafirman su capacidad para contextualizar la enseñanza, una 
de las competencias más valiosas para un docente en formación 
(Capera, 2023). 

No solo se requiere de saber planificar, sino también ejecutar 
con calidad y calidez lo planteado, hacer una clase atractiva 
para los niños y adolescentes donde se evidencie la adopción y 
adaptación de metodologías activas y recursos locales. En el aula 
rural, la teoría debe cobrar vida a través de estrategias didácticas 
participativas y la integración del entorno en las dinámicas 
pedagógicas (Moreno, 2024). En efecto, los resultados muestran 
que el 91% lograron utilizar estrategias didácticas en línea con 
las necesidades del aula multigrado; no obstante, se cree que los 
desafíos que enfrentó el 9% exige habilidades para superar cada 
proceso que implica cumplir en la enseñanza multigrado. 

Debido a la realidad social, cultural y económica de las 
comunidades, los practicantes demandan de alta sensibilidad, 
empatía y capacidad de coordinación. Muchos niños laboran con 
sus padres horas antes de ingresar a clases y, en ciertos casos, 
esas ocupaciones impiden un buen descanso o alimentación; 
aquí, el docente no solo es un pedagogo, sino también una figura 
de apoyo. Por ello, es satisfactorio conocer que el 99% de los 
practicantes lograron comprender a sus alumnos más allá del 
aula, promoviendo un ambiente de respeto e inclusión donde 
cada niño se siente valorado. Y, ¿qué pasa con el 1% que no 
siempre fue cercano a los niños? Quizá factores como la timidez, 
inexperiencia o las propias diferencias culturales pudieron influir 
en su percepción. 
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En la ruralidad, el docente requiere desarrollar habilidades 
de iniciativa, autonomía y toma de decisiones para solventar 
o mitigar el impacto de las adversidades en el aprendizaje. 
Al menos, el 90% de practicantes indica haber enfrentado los 
desafíos educativos con autonomía y efectividad mientras que 
el 10% indica que no logró aquello, posiblemente por temor a 
equivocarse. No obstante, la práctica constante y la confianza 
en su propio criterio permitirán afianzar su capacidad de resolver 
problemas con seguridad y creatividad en cualquier contexto 
educativo.

Cuando los practicantes se muestran proactivos, la colaboración 
en la escuela y comunidad se vuelve evidente. El 89% de los 
practicantes ha logrado comprender esta dinámica y desde 
sus conocimientos disciplinares y energía juvenil cooperan para 
fortalecer el quehacer educativo, quizás con poca claridad de 
todo el rol que deben cumplir, existe un 11% que no lograron 
una cooperación totalmente efectiva, sin embargo, Moreno 
(2024) declara que la colaboración se fortalece con el tiempo 
y con constancia se gana seguridad y confianza. No obstante, 
es el trabajo colaborativo y cooperativo que permitió al 96% de 
practicantes asumir sus tareas de forma profesional logrando 
superar posibles barreras iniciales y consolidándose como un 
equipo con objetivos comunes. 

La capacidad de reacción y ajuste se convierte en una herramienta 
indispensable para la práctica. Los directivos reconocen que el 
96% de estudiantes practicantes muestran ser flexibles y creativos 
a los cambios y situaciones imprevistas; para el 4% es importante 
abandonar estructuras predecibles, es decir, mirar más allá de 
creer que se desempeña con recursos garantizados en el medio. 
Hay que insistir que ser docente rural va más allá de hacer 
docencia, pues, también el docente se presenta como un modelo 
de comportamiento para los estudiantes y la comunidad. De ahí 
que el practicante debe desarrollar valores fundamentales como 
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la integridad, sentido común, compromiso y ética profesional, 
lo cual lo han cumplido la mayoría de estudiantes según la 
información brindada por los directivos.

En consecuencia, los resultados de la evaluación individual 
reflejan que la mayoría de practicantes ha desarrollado 
competencias clave en la docencia, tales como: adaptación, ética 
profesional, trabajo en equipo, participación activa, compromiso 
social y planificación efectiva. Sin embargo, existe variación 
en el desempeño de cada practicante en aspectos como la 
responsabilidad, comunicación y proactividad. Este análisis 
permitió concluir que la experiencia en las PABS ha sido un 
espacio de aprendizaje transformador, en el que los practicantes 
han adquirido competencias esenciales para su futura profesión 
y también han identificado áreas de mejora.

b) Evaluación desde el desempeño grupal de los practicantes

El trabajo en equipo es una habilidad blanda necesaria para 
el desenvolvimiento social (Lozano et al., 2022). Por tanto, esta 
evaluación permitió comprender cómo los practicantes, más allá 
de su desempeño individual, lograron sumar y unir esfuerzos para 
demostrar que desde el trabajo colaborativo y el compromiso 
social se pueden generar impactos permanentes. En aras de 
explicar sus dimensiones, se hace referencia a la participación 
cooperativa que evalúa la capacidad del grupo para integrarse y 
trabajar en equipo; el contacto empático que analiza el nivel de 
sensibilidad y comprensión hacia la realidad de la comunidad; 
los talleres comunitarios que representan una estrategia clave 
en la que los practicantes no solo enseñan, sino que también 
promueven espacios de aprendizaje colectivo; la conciencia 
y cohesión social que buscan medir el nivel de compromiso 
del grupo con la transformación del entorno educativo y; el 
impacto sociocomunitario que permite evaluar si la presencia 
del grupo generó cambios positivos y sostenibles en el contexto 
socioeducativo. 
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Desde la encuesta aplicada, se conoce que el 96% de 
equipos interdisciplinarios comprendió la necesidad de una 
comunicación cercana y horizontal como elementos del diálogo 
de saberes, así como el fomento de la empatía, frente al 4%, se 
subraya la necesidad de fortalecer la formación en habilidades 
socioemocionales y comunicación intercultural. Por otra parte, 
el 91% de estudiantes lograron aplicar estrategias de diálogo, 
negociación y cooperación, evitando que los desacuerdos 
afectaran la convivencia y el aprendizaje. 

En el ámbito de la planificación curricular conjunta, se conoce que 
el 83% de los grupos pedagógicos, logró coordinar eficazmente 
para diseñar estrategias de enseñanza multigrado. Sin embargo, 
continúan los desafíos por la poca experiencia del 17%. Con 
respecto a la dinámica y funcionamiento de las escuelas UBP, el 
83% indica haber comprendido y apoyado en toda su gestión, la 
mayoría se apropió de los principios, conoció su lógica didáctico-
pedagógica y aplicó debidamente las estrategias; el 17% tuvo 
dificultades para adaptar las estrategias didácticas o para 
interpretar adecuadamente las particularidades del modelo en 
relación con el contexto específico. En efecto, aun cuando en la 
fase de planificación se prepara a los practicantes en enseñanza 
multigrado, la necesidad de una mayor formación teórico-
metodológica en UBP, es fundamental.

La comunicación clara y el apoyo mutuo dentro del equipo 
de practicantes permiten no solo una mejor gestión de las 
actividades, sino también un ambiente de trabajo más motivador 
y enriquecedor para todos los involucrados. Tanto la distribución 
equitativa de tareas, como las diferencias por los estilos de 
trabajo son factores que deben manejarse en armonía entre 
cada practicante del equipo. Si bien el 83% logró comprender 
que, en la educación rural, la docencia no es un acto individual, 
sino un esfuerzo colectivo, el 17% no siempre logró asumir que, 
como equipo, se debe desarrollar capacidad para coordinar y 
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complementarse. Por lo tanto, se cree que las habilidades de 
liderazgo compartido, gestión de conflictos y comunicación 
asertiva enfrentan esos desafíos. De igual manera el 83% de 
equipos comprendió que la educación en estos contextos tiene 
un papel fundamental en el desarrollo local, por lo que generar 
cambios positivos, aunque sean pequeños, puede significar 
mejoras sustanciales en la calidad de vida de la comunidad.

En conclusión, los resultados de las evaluaciones individual y 
grupal reflejan que los practicantes han desarrollado competencias 
pedagógicas, socioemocionales y de intervención comunitaria 
esenciales para su formación como futuros docentes. Por 
ejemplo, consolidando habilidades como la planificación flexible, 
la adaptación a imprevistos y el manejo de conflictos. Además, la 
interacción con la comunidad y el trabajo colaborativo refuerzan 
la idea de que el aprendizaje no es un proceso individualista, 
sino una construcción social. Se refleja también la capacidad del 
grupo para coordinar, organizarse y generar un impacto positivo 
en la comunidad, así como los desafíos por enfrentar. 
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5.1. Testimonios de las 
PABS
Todas las actividades que 
realizan los practicantes en 
las PABS se dan a través de 
relaciones interpersonales, 
con actores dentro y fuera de 
la escuela. El acercamiento 
con el entorno les permite 
comprender y empatizar de 
mejor manera con el contexto 
social, cultural, económico 
e incluso, político de donde 
provienen sus estudiantes. De 
modo bidireccional, adquieren 
conocimiento para planificar 
actividades pedagógicas más 
significativas y contextualizadas 
a la comunidad. 

Los vínculos por los practicantes 
en la comunidad se dan 
desde varios espacios, todos 
cumplen con sus prácticas 
preprofesionales en la jornada 
matutina, en la mayoría de los 
casos, siendo los primeros en 
llegar a la escuela y los últimos 
en retirarse. Sin embargo, 
su rol no quedaba solo en la 
labor docente de uno o varios 
grupos, sino en las tardes 
ejecutaban talleres de refuerzo 
pedagógico, generalmente en 
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las áreas de Lengua y Literatura, Matemática e Inglés, siempre 
en respuesta a las necesidades e intereses del contexto. 

A manera de ejemplo, citamos el caso de la comunidad Uzhupud 
en el cantón Paute, donde un equipo interdisciplinario de tres 
practicantes identificó un espacio de aproximadamente de 10m2, 
donde se almacenaba materiales de la institución, aquel espacio 
fue transformado en un hermoso ambiente de aprendizaje para 
el área de Lengua y Literatura (figura 11). Otro ejemplo es en la 
parroquia Ventura perteneciente al cantón Cañar, donde un grupo 
de seis practicantes transformaron las blancas paredes externas 
de las aulas en hermosos murales que atraían miradas y, sobre 
todo, eran fuente de conocimiento cultural y científico (figura 12 
y 13). Se cita también el ejemplo de un grupo de practicantes en 
Gulag, del cantón Gualaceo, que implementó talleres con padres y 
madres de familia de la comunidad sobre “Arte y buena nutrición”, 
haciendo énfasis en el buen uso del tiempo libre y la alimentación 
infantil debido a que identificaron que algunos niños carecían de 
buenos hábitos para consumir alimentos saludables (figura 14 
y 15). Aunque existen muchas otras actividades realizadas por 
cada equipo de practicantes, resulta importante hacer mención 
una acción en común entre todos ellos, los refuerzos académicos. 
En cada refuerzo académico, los practicantes enfatizaban en 
afianzar valores humanos como el respeto, trabajo en equipo 
y autoestima, así como en apoyar a los niños que, por ciertas 
razones, no lograban aprender ciertos contenidos dentro de los 
horarios de clase o simplemente apoyan en el desarrollo motriz 
de los más pequeños. Así pues, las figuras 16 y 17 muestran lo 
realizado por un grupo de practicantes de la comunidad Celel, 
en Chordeleg.

Existe un sinnúmero de intervenciones tanto físicas como a manera 
de talleres, tutorías, capacitaciones, etc. que desarrollaron los 
estudiantes, sin embargo, nada de ello se pudo con una o dos 
personas, en cada actividad se vinculaban diferentes actores de 
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la comunidad para aportar con sus ideas o recursos que permitan 
materializar las ideas innovadoras de los estudiantes PABS.

Figura 11. Ambiente de aprendizaje de LyL.

Autoría: Juan Jaramillo.

Figura 12. Mural “lavado de manos”.

Autoría: Juan Jaramillo.
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Figura 13. Poema XX de Oscar Jara Azúcar”.

Autoría: Juan Jaramillo.

 

Figura 14. Taller con PPFF “artesanías”. 

Autoría: Jonathan Buestán.
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Figura 15. Taller con PPFF “alimentación saludable”.

Autoría: Gisela Samaniego.

Figura 16 . Refuerzo académico para el desarrollo motriz.

Autoría: Nathaly Zambrano.
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Cada sendero y rincón de la comunidad, enseñaba a los 
practicantes sobre sus historias y leyendas, gracias a los 
moradores del lugar conocían la riqueza de la zona, observaban 
y aprendían su riqueza cultural y natural. Son estas experiencias 
las que crean conciencia social y ambiental en el docente rural 
y que, en ocasiones, llevan a la creación de políticas públicas 
para atender, en esas realidades, las necesidades urgentes 
de la escuela y la comunidad (Sepúlveda, 2021). El tiempo 
de permanencia de los practicantes en las comunidades ha 
favorecido entretejer y fortalecer las relaciones y vínculos con 
todos los actores de la comunidad que, en algunos casos, era 
la primera vez que también vivieron esta experiencia. Tanto en 
la ruralidad como en la universidad, se conocía el buen aporte 
que producía esta cooperación interinstitucional y por ello, cada 
vez más se perfeccionaban los procesos para garantizar la 
continuidad de estas prácticas. 

Dada la importancia de conocer de manera integral y 
multidimensional el impacto educativo y social de las prácticas 
de Alto Beneficio Social, en este capítulo se aborda la voz de 
diferentes actores involucrados directa o indirectamente en esta 
experiencia. Pues, entendemos que la educación es un proceso 
social donde convergen no solo docentes y estudiantes, sino cada 
miembro de la comunidad, por lo que, sus percepciones aportan 
una comprensión más profunda sobre los logros y desafíos. El 
gran filósofo, psicólogo y pedagogo Vygotsky plantea que el 
conocimiento se construye con la interacción entre otros, por lo 
que, conocer la voz de los practicantes, directivos y docentes de 
la universidad aporta a la reflexión del proceso que implica estas 
prácticas y el impacto que su esencia genera. 

En esta sección se presentará citas testimoniales y declaraciones 
seleccionadas de participantes y beneficiarios directos e 
indirectos de la Práctica de Alto Beneficio Social, específicamente 
de docentes y a la vez líderes de las instituciones de práctica, 
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estudiantes universitarios que vivenciaron esta modalidad de 
práctica y docentes de la universidad que compartieron uno o dos 
periodos académicos con los estudiantes PABS. Por motivos de 
privacidad de los testimonios se utilizará las iniciales del nombre 
y el apellido de los participantes en este estudio.

 • Docentes escuelas de PABS
Con el objetivo de obtener una visión profunda sobre la experiencia 
y percepción de los directivos o líderes educativos en relación 
con las Prácticas de Alto Beneficio Social, se solicitó su testimonio 
con base a la experiencia que vivieron en las prácticas con los 
estudiantes UNAE. Estos relatos fueron recopilados y reflejan 
el impacto y los efectos de esta iniciativa en las instituciones 
educativas y sus respectivas comunidades. Estos testimonios no 
solo dan cuenta de las dinámicas de trabajo, sino que también 
resaltan las contribuciones significativas de los estudiantes 
practicantes, quienes, mediante su participación activa, han 
generado cambios positivos en diversos ámbitos dentro de las 
escuelas.

La mayoría de los docentes participantes de esta investigación 
también son líderes educativos, como se indicó en capítulos 
anteriores, en la dinámica de las escuelas rurales el docente 
cumple varios roles. Muñoz (2024) declara que: 

Del trabajo del profesorado, dependen prácticamente todas 
las oportunidades educativas para la comunidad. Sin duda, 
el personal docente es agente de desarrollo local, a pesar de 
estar a cargo de aulas multigrado y de trabajar en condiciones 
de infraestructura y equipamiento insuficientes o inadecuadas, 
con una organización escolar en la que debe asumir funciones 
de gestión, administración y consejería, además de las de do-
cencia. (p.13)

Gracias a los relatos de estos actores con un rol muy significativo 
tanto en la comunidad como en la vida de los practicantes, se 
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puede evidenciar la estrecha relación que tuvo la universidad 
con las instituciones educativas, destacando cómo este vínculo 
ha facilitado la implementación de procesos que aportan a la 
educación del país. Los testimonios recogen la transformación que 
se ha dado en los entornos de aprendizaje, donde los estudiantes 
practicantes no solo han adquirido valiosas experiencias, sino que 
también han sido agentes de cambio, contribuyendo al desarrollo 
de nuevas metodologías y enfoques pedagógicos.

Estos testimonios permiten visibilizar de manera clara la 
importancia de la colaboración continua entre la academia y 
los contextos socioeducativos, enfatizando el valor que tiene 
la formación práctica en contextos reales para la preparación 
de los futuros profesionales. La retroalimentación obtenida de 
los directivos y líderes educativos reafirma la necesidad de 
fortalecer estas alianzas, que no solo enriquecen la formación 
de los estudiantes, sino que también impulsan el crecimiento y la 
evolución de las comunidades educativas, contribuyendo así al 
progreso social y al bienestar colectivo.

A continuación, se presenta los testimonios de docentes y 
líderes o directivos de las instituciones donde los estudiantes 
PABS realizaron su práctica preprofesional durante dos periodos 
académicos:

S.R., líder educativo EEB

“Las PABS que se realizaron en la institución educativa tuvo 
un impacto muy fuerte ya que los estudiantes designados a 
nuestra escuela, tuvieron la oportunidad de poner en práctica 
en las aulas con nuestros niños los conocimientos adquiridos 
en la Universidad, utilizando estrategias metodológicas, el jue-
go, la creatividad, el trabajo en equipo, y no solo eso sino lo 
principal es la parte humanista, es decir su humildad, el cariño, 
el respeto, la solidaridad, entre otros. Además, el compromiso 
con la comunidad, y la predisposición por aprender y dar lo 
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mejor de cada uno de ellos, lo cual asumo que estas activida-
des son una fortaleza para nuestra institución educativa ya que 
todo esto contribuye al bienestar colectivo… mediante la dan-
za, clases de inglés, el deporte, la solidaridad, charlas sobre 
diferentes temas como la violencia, los valores, con todas es-
tas acciones se ganaron el cariño y el aprecio de muchas per-
sonas de la comunidad… al comienzo manifestaron que ellos 
tenían otra perspectiva en cuanto a las escuelas rurales, nunca 
se imaginaron que un docente podría trabajar con varios años 
de básica en el aula a la vez. Lo importante es que tuvieron la 
oportunidad de trabajar con todos los años de básica desde el 
inicial hasta el séptimo año de básica”.

A.C., líder educativo EEB

“Es la primera vez que nuestra institución es tomada en cuenta 
para realizar estas prácticas de alto beneficio Social… tuvimos 
la oportunidad de compartir con 3 estudiantes, en horario de 
7h30 am hasta las 17h00 pm… los practicantes desarrollaron 
actividades lúdicas y pedagógicas llamativas y significantes 
para nuestros pequeños tuvieron la oportunidad de compartir 
un sin número de actividades durante la jornada matutina y 
sin dejar de lado los refuerzos académicos para los niños que 
necesitaban un apoyo personalizado que fue una gran ayuda 
para los niños. Así mismo se pudo observar que los talleres 
que proporcionaban por la tarde eran muy dinámicos y prác-
ticos para el aprendizaje de nuestros estudiantes en la cual 
participaron desde inicial hasta séptimo año de básica”.

F.T., líder educativo EEB

“Nos sentimos muy agradecidos por haber sido considera-
dos en el proyecto de las Prácticas de Alto Beneficio Social 
implementado por su prestigiosa universidad, Hemos sido 
parte de muchas experiencias y anécdotas que van más allá 
del trabajo dentro del aula de clases… El impacto que hemos 
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experimentado en el proceso de este proyecto, ha sido una re-
novación de las técnicas y metodologías que se aplican en el 
proceso de enseñanza aprendizaje y sobre todo un intercam-
bio de conocimientos por parte de las compañeras docentes 
practicantes y el personal docente de la institución”.

 P.S., líder educativo EEB

“El día que las estudiantes se integraron a la institución, lo hi-
cieron llenos de entusiasmo y alegría, empezando a trabajar 
con estrategias nuevas e innovadoras que hacían que niñas 
y niños pusiera entusiasmo y ganas en aprender ya que en 
la escuelita solo laboramos dos docentes y es algo complejo 
trabajar con todos los años de básica… El impacto que dieron 
las estudiantes en la escuelita fue muy notorio ya que ellas lle-
garon con ideas frescas, innovadoras y activas dándose cuen-
ta que cada niño es un mundo diferente, pero sin embargo 
supieron manejar y llegar a cada uno de ellos… la integración 
de los practicantes fue muy enriquecedora para el crecimiento 
del aprendizaje de las niñas y niños con todas las actividades 
recreativas que pusieron en práctica y despertaban en cada 
uno de ellos las ganas de aprender, esperamos seguir colabo-
rando con la universidad ya que es un gran apoyo para nues-
tra institución y seguir recibiendo a los practicantes”.

 M.C., rector UE

“Trabajaron con dedicación y entusiasmo para garantizar el 
éxito de las actividades. Su participación estuvo marcada por 
un compromiso palpable con la calidad y el beneficio social. 
Los proyectos desarrollados estuvieron orientados a atender 
necesidades específicas de nuestra comunidad educativa, 
promoviendo aprendizajes significativos y fortaleciendo valo-
res fundamentales como la colaboración, el respeto y la res-
ponsabilidad… Se trabajó en iniciativas que incluyeron talleres 
de educación ambiental, actividades culturales y proyectos 
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interdisciplinarios que unieron áreas como ciencias experi-
mentales y el inglés. Estas acciones no solo beneficiaron a los 
estudiantes, sino que también involucraron a las familias y fo-
mentaron un sentido de comunidad en la parroquia Ventura… 
Mi perspectiva general sobre estas prácticas es sumamente 
positiva. Considero que iniciativas como esta deben mantener-
se y fortalecerse, debido a que logran un impacto duradero 
en las comunidades educativas y representan una oportunidad 
invaluable para el desarrollo profesional de los estudiantes de 
la UNAE. La conexión entre la teoría y la práctica es esencial 
en la formación docente, y este programa lo demuestra”.

P.A., líder educativo EEB

“La experiencia llevada a cabo con las dos estudiantes que 
ingresaron a la institución. Desde el inicio fue muy alentadora, 
Debido a la situación en la cual se encuentran instituciones de 
la ruralidad bajo la modalidad de pluri docentes… La llegada 
de ellas fue tomada por sorpresa, Debido a que fue la prime-
ra experiencia que se tenía en nuestra institución en casi una 
década, Pero fue una experiencia muy emocionante… una pe-
queña observación y petición, Que ellas puedan permanecer 
en las instituciones todo un trimestre, De tal manera que los 
conocimientos de los estudiantes no queden a medias, Y que 
todo lo que se logró trabajar en un trimestre quede plasmado 
en las evaluaciones sumativas”.

D.R., líder educativo EEB

“No solo mejoran la formación profesional de los estudiantes, 
sino que también generan un cambio significativo en el entor-
no educativo al introducir nuevas estrategias y perspectivas… 
Durante la pasantía, los practicantes demostraron compromiso 
y motivación al participar en diversas actividades… Además, 
brindaron apoyo activo a estudiantes con necesidades educa-
tivas especiales y contribuyeron significativamente en talleres 
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y actividades extracurriculares, creando un mejor ambiente de 
aprendizaje… la comunidad educativa brindó a los estudian-
tes oportunidades para practicar sus habilidades en situacio-
nes de la vida real, como en el caso de las clases en multigra-
do, enfrentando desafíos propios del sector educativo”.

M.J. rector UE

“Durante el año lectivo 2024-2025, hemos tenido el privilegio 
de ser beneficiarios de la Universidad Nacional de Educación 
(UNAE), dentro de las Prácticas de Alto Beneficio Social 
(PABS). Esta alianza ha resultado ser una experiencia enrique-
cedora tanto para nuestra institución como para nuestros es-
tudiantes… El aporte que ha brindado las PABS, ha generado 
un impacto significativo en nuestra institución y a nivel de la 
comunidad educativa… El aporte de los practicantes de las 
PABS hacia la institución educativa se vio reflejado a través de 
la participación en los eventos organizados como: ferias de 
saberes, casas abiertas en los proyectos interdisciplinarios y 
disciplinares. Los estudiantes han contribuido en el desarrollo 
de proyectos innovadores dentro de las diversas áreas de las 
ciencias experimentales (Física, Química, Ciencias Naturales), 
de la lengua extranjera, de la cultura y del arte, etc… A través 
de actividades creativas y eventos artísticos, hemos logrado 
que el aprendizaje de la química sea más divertido y signifi-
cativo… El desempeño de los estudiantes practicantes ha de-
mostrado un alto nivel de compromiso y responsabilidad. Han 
trabajado de manera colaborativa con nuestro personal y han 
demostrado habilidades de liderazgo y resolución de proble-
mas. Su desempeño ha superado nuestras expectativas y nos 
ha permitido identificar nuevos talentos”. 

M.J. líder educativo EEB

“La llegada de… en prácticas provenientes de la Universidad 
Nacional de Educación marcó un antes y un después en la 
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dinámica educativa del año lectivo…. Desde el primer día, los 
practicantes se integraron con entusiasmo, aportando nuevas 
ideas y enfoques pedagógicos frescos. Esto fue especialmen-
te valioso, considerando que el equipo docente habitual está 
conformado solo por dos maestras que deben atender a estu-
diantes de primero a séptimo año de básica… La interacción 
constante entre las docentes y los practicantes creó un am-
biente de aprendizaje mutuo”.

R.B líder educativo EEB

“El impacto positivo que nos brindaron dentro de nuestra ins-
titución educativa dejó frutos tanto físicos, pedagógicos como 
afectivos, ya que nos ayudaron a habilitar la sala de lectura, 
que es un espacio primordial para el aprendizaje de los estu-
diantes. ellos ahora hacen uso del mismo durante los recesos 
y cuando los compañeros docentes lo requieran… Agradecer 
también por los talleres de recuperación pedagógica que rea-
lizaron por las tardes a los estudiantes con dificultades en el 
aprendizaje, lo cual marca un apoyo en su aprendizaje y una 
relación de afecto por el tempo compartido”.

 • Estudiantes practicantes
Para comprender el impacto de las PABS en los estudiantes en 
formación y futuros docentes, se diseñó y aplicó una encuesta 
detallada a aquellos que participaron en esta experiencia. A 
través de sus respuestas, se logró identificar los efectos de las 
prácticas en su desarrollo académico y profesional. Se evidenció 
cómo estas experiencias contribuyeron al crecimiento de sus 
habilidades pedagógicas, a su capacidad de adaptación a 
distintos contextos educativos y a una comprensión más profunda 
de las necesidades y realidades de los estudiantes en diversos 
entornos.

Mediante esta modalidad de práctica, los estudiantes pudieron 
aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias 
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en un contexto diferente, lo cual es clave para su formación. 
El conocer sobre el rol docente en contextos rurales permite 
comprender más a profundidad los saberes comunitarios 
y su relevancia en los procesos educativos; la inserción en 
comunidades rurales permite a los estudiantes en formación 
valorar la importancia de equilibrar los contenidos curriculares 
con los conocimientos locales, reconociendo su utilidad para 
el desarrollo integral de niños y jóvenes. Asimismo, enfrentarse 
a la realidad educativa en estos entornos les exige aprender 
a desaprender ciertos enfoques universales y a incorporar 
nuevas perspectivas basadas en la vida cotidiana y el contexto 
social de las comunidades. Este tipo de experiencias fortalece 
su capacidad de adaptación, empatía y compromiso con la 
enseñanza, consolidando una identidad docente arraigada en la 
realidad educativa del país (Núñez, 2008). Por lo cual se puede 
considerar que estos futuros docentes tienen la posibilidad de 
adquirir una visión más humana y comprometida con su rol como 
educadores.

El proceso de aprendizaje experiencial, derivado de sus 
prácticas, les brindó la oportunidad de reflexionar sobre su futura 
labor docente y obtener herramientas valiosas para enfrentar los 
desafíos del ejercicio profesional. Además, los testimonios de los 
estudiantes no solo permiten valorar los efectos inmediatos de las 
PABS en su formación académica y profesional, sino que subrayan 
la relevancia de estas prácticas como un componente esencial 
para consolidar su identidad docente, fortalecer su compromiso 
con la educación y la responsabilidad social. A continuación, se 
plasma relatos parciales que los estudiantes PABS compartieron:

G.V., practicante: 

“La experiencia fue fantástica, estar como docente aun siendo 
estudiante, ya que nunca la viví en las prácticas como tales, 
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porque es otro contexto… es de suma importancia hacer es-
tas prácticas, para que podamos acceder a cualquier tipo de 
trabajo sin tener temor de ningún contexto. En lo personal me 
gustó el área rural, y he adquirido las competencias necesarias 
para trabajar en un futuro cercano en esta área ahora siento 
que estoy preparada para hacerlo… Sino hubiera pasado por 
las PABS, no estaría lista para ser docente”.

J.R., practicante: 

“Uno de los más importantes aprendizajes es el hecho de cómo 
ser cargo de varios cursos ya como docente mismo. Es algo 
que en las anteriores prácticas no se podía experimentar. Es 
decir, el hecho de planificar cada una de las clases y compartir 
dentro del aula en la cual se encontraban los estudiantes y mi 
persona y ya no el docente profesional. Ese ámbito me enseño 
mucho a ser más empática, paciente y comprensiva al mismo 
tiempo que también me ayudo a crecer en todos los aspectos”. 

R.B., practicante  

“Uno muy bueno debido a las experiencias que pudimos vivir 
en la ruralidad del país. Ganando a la vez experiencias enri-
quecedoras que contribuyeron a nuestro desarrollo individual 
ya sea profesionalmente, éticamente y personal”.  

A.M., practicante

“Tuvo un impacto positivo porque se dio la oportunidad de apli-
car la teoría aprendida y revisada durante los ciclos anteriores. 
Así también, todo lo realizado tanto profesional como personal-
mente fue de mucha ayuda para la comprensión de la asigna-
tura Desarrollo profesional docente… Gracias a las PABS pude 
tener un acercamiento directo a la realidad de las instituciones 
rurales, lo positivo y negativo de las mismas. Lo cual, nos invita 
a repensar todo el sistema educativo, además, nos permite ser 
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ese agente de cambio para transformar la educación y elimi-
nar esas brechas tradicionales”. 

T.G., practicante

“Mis prácticas en la comunidad fueron un reto y una gran ex-
periencia. Aunque estudio inglés, tuve que enseñar otras ma-
terias, lo que mejoró mi adaptación, planificación y creatividad 
como docente… Aprendí a adaptarme a diferentes contextos, 
a planificar con flexibilidad y a ser creativo al enseñar, habili-
dades clave para mi desarrollo como docente”.

J.A., practicante

“Las PABS enriquecieron mi proceso de aprendizaje al vincular 
la teoría con la práctica... Para mi vida profesional, las PABS 
me aportaron valiosos aprendizajes, desarrollé habilidades de 
trabajo en equipo, comunicación y liderazgo, aprendí a dise-
ñar e implementar proyectos de manera colaborativa con las 
comunidades. Además, adquirí una sensibilidad y consciencia 
social que han guiado mi enfoque profesional hacia el servicio 
y el impacto en la sociedad”. 

M.Z., practicante

“Un impacto positivo ya que tanto la experiencia y los conoci-
mientos adquiridos en estas prácticas fueron muy enriquece-
dora para mi formación académica…Mi mayor aprendizaje fue 
compartir conocimientos de la cultura cañari ya que fue algo 
nuevo y que no conocía, donde fue interesante y muy agrada-
ble, sumado a ello con los estudiantes nos enseñaban de ello 
y llevar lindos recuerdos, también es que un docente no es la 
autoridad dentro del aula sino una guía y entendí en el campo 
qué significaba en verdad esa reflexión”. 

E.I., practicante
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“El mayor aprendizaje adquirido en las PABS fue comprender 
que, en una institución rural, la aplicación de la tecnología no 
siempre es viable debido a la inestabilidad de los recursos y, 
en algunos casos, a su inapropiada condición para el uso en 
el aula. Esto representa un gran desafío para los docentes, ya 
que las limitaciones pueden dificultar la incorporación de he-
rramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza. Sin em-
bargo, este reto también se convierte en una oportunidad para 
innovar, adaptarse y buscar soluciones creativas que permitan 
mejorar el aprendizaje, demostrando que, ante las dificultades, 
es fundamental seguir adelante con compromiso y creatividad”. 

D.L., practicante

“Las prácticas tuvieron un gran impacto no solo en lo académi-
co sino también en lo personal, al hablar de académico puedo 
decir que me ayudaron mucho en la parte de planificación de 
clases, ya que al ser aulas multigrado fueron totalmente dis-
tintas, lo que me enseñó a planificar diversificado. En otro as-
pecto, me ayudó a desarrollar mi pensamiento crítico ya que 
desde el aula pude experimentar cómo la educación realmente 
sucede, es decir, con estas prácticas se experimenta realmen-
te el ser docente, a diferencia de las prácticas normales que 
solo involucran el apoyo, el observar, pero no la enseñanza 
como tal… Aprendí a tomar mucho en cuenta el contexto, y lo 
que más me parece importante los antecedentes de los estu-
diantes, es decir, que como futura docente es importante tomar 
en cuenta la cultura, el idioma, y las situaciones económicas 
de los estudiantes, no solo enseñar lo que se pide dentro del 
aula sino más allá de todo ello”. 

I.M., practicante

“Pude llevar a cabo actividades educativas y enseñar median-
te el juego actividades de interés para la juventud como el di-
bujo, la pintura el grafiti experimentos teatro músico, danza etc. 
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Las PABS fue un reto que me dejo un aprendizaje significativo 
más real apegado con la realidad que se vive en el ecuador 
actual la falta de recursos me dio la oportunidad de ponerme 
a prueba y realizar actividades con recursos del entorno próxi-
mo como por ejemplo la elaboración de un huerto de plantas 
medicinales denominado el botiquín verde de la parroquia de 
Ventura”. 

 • Docentes universitarios
Con el objetivo de conocer la perspectiva de los docentes de los 
estudiantes PABS, se llevó a cabo una encuesta dirigida a los 
profesores de la Universidad Nacional de Educación (UNAE) que 
acompañaron a los estudiantes mientras ejecutaban sus prácticas 
en las comunidades y a la vez desarrollaban de manera autónoma 
sus actividades académicas de las diferentes asignaturas; al 
finalizar su periodo de práctica los estudiantes se incorporaron a 
su vida estudiantil en la universidad y a la asistencia presencial 
de clases.

A través de los testimonios de los docentes, se identificaron los 
aprendizajes más relevantes que observaron en los estudiantes 
practicantes, así como las experiencias significativas que 
compartieron con ellos a lo largo de este proceso formativo. Estos 
relatos ofrecieron una visión sobre el impacto de las prácticas 
en el desarrollo de los futuros docentes, no solo en términos de 
sus competencias pedagógicas, sino también en su capacidad 
de relacionarse con niños y jóvenes de sus escuelas, así como 
comprender las realidades de las comunidades educativas en 
las que se insertaron. Souza et al. (2011), manifestaron que 
en las universidades poco a poco ha surgido la necesidad de 
comprender y conocer la educación rural, esto ha sido impulsado 
por políticas o iniciativas a nivel ministerial, por ello es necesario 
la investigación y experiencias en estos espacios para estudiar y 
problematizar sobre la ruralidad y sus dinámicas educativas.



107
PABS 1.0. La práctica preprofesional docente 

en la ruralidad ecuatoriana

Los profesores destacaron cómo estas prácticas no solo 
contribuyen al fortalecimiento de los conocimientos teóricos 
adquiridos en el aula, sino que también permiten a los futuros 
docentes adquirir habilidades prácticas y conocimientos clave 
sobre la gestión de aulas, la interacción con estudiantes de 
diferentes contextos y la resolución de problemas reales del 
entorno educativo. Se resaltó, igualmente, la importancia de la 
reflexión crítica que los estudiantes desarrollan al estar expuestos 
a situaciones educativas reales, lo que les permite mejorar su 
capacidad de análisis y tomar decisiones en su futura carrera 
profesional.

A continuación, se transcribe fragmentos de los testimonios que 
brindaron docentes de la Universidad Nacional de Educación, 
que de alguna manera acompañaron a los estudiantes PABS 
durante la ejecución de sus prácticas: 

Docente L.C.: 

“Desde la asignatura de innovación, la estudiante demostró 
la capacidad de diseñar espacios innovadores que responda 
a las necesidades del entorno y a la disponibilidad de recur-
sos. Además, demostró la integración de conocimiento sobre 
el diseño de rincones y recursos apropiados para el desarro-
llo académico de niños… También valores que recaen en los 
contenidos actitudinales como la comprensión del entorno, la 
importancia de la educación y la realidad del sistema educati-
vo… Nuestros estudiantes abren las perspectivas de la comu-
nidad académica, permiten tener nuevas ideas y las adaptan a 
necesidades muy particulares del entorno”. 

Docente I.F.:  

“Considero que prácticas respondieron a su perfil. Los prin-
cipales aprendizajes fueron: la interacción con la comuni-
dad, gestión de recursos, a entender las necesidades de las 
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Instituciones y el trabajo colaborativo… Me llamó la atención 
como se fue ganando la confianza de la comunidad educati-
va y como los niños fueron reeducandose, aprendieron que 
tienen derechos, y que merecen una educación de calidad… 
Considero que es una práctica que está para transformar la 
educación y aporta en la calidad de la misma. Los estudiantes 
son más críticos de las políticas públicas deficientes y aporta 
a que sean recursivos”. 

Docente A.G.: 

“Los estudiantes han aprendido la realidad del contexto edu-
cativo, estrategias para atender la diversidad, gestión educa-
tiva, fortalecer habilidades de trabajo colaborativo. Me llamó 
la atención la segregación de una institución educativa en dos 
partes: la financiada por una institución particular y la que no 
es financiada. Hay una diferencia marcada en recursos, faci-
lidades y oportunidades de aprendizaje, debido a lo econó-
mico… Las PABS permiten un acercamiento a la realidad del 
sistema educativo ecuatoriano, conocer, entender para luego 
atender de manera adecuada las necesidades de los estu-
diantes. Desarrolla una conciencia social a la par de reforzar 
las habilidades docentes”.   

Docente M.G.:  

“Una de las estudiantes compartió con el grupo que uno de los 
niños tenía problemas con su motricidad fina; no había recibi-
do estimulación, ni sabía cómo trabajarla; no obstante, a par-
tir de los ejercicios trabajados en la asignatura de Enseñanza 
y Aprendizaje de la psicomotricidad, tenía herramientas para 
apoyarlo…. Considero que los estudiantes desarrollan compe-
tencias que los ayudan a ser más conscientes de la necesidad 
de conocer a los estudiantes, involucrarse con la comunidad y 
trabajar de forma conjunta con sus compañeros practicantes 
para desarrollar procesos educativos mucho más pertinentes, 
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que respondan a las necesidades e intereses de los niños y 
niñas”. 

Docente S.V.:

“Aprenden sobre diferentes contextos educativos, se enfren-
tan a nuevas realidades educativas… Como parte de las ex-
periencias que me compartieron mis estudiantes de octavo ci-
clo sobre las PABS, recuerdo una en especial; una estudiante 
compartió como parte de la sistematización de sus prácticas 
que tuvo que impartir clases de inglés, habló sobre el reto que 
implicó familiarizarse con un tema… Les permite conocer y 
comprender nuevas realidades y contextos educativos en las 
que puedan poner en práctica sus conocimientos, pero a su 
vez les permita aprender del propio territorio. Les permite inte-
ractuar con más actores educativos, apoyarse en la familia, la 
comunidad. Conocer otras realidades económicas y sociales, 
comprender los proyectos de vida de los estudiantes, mismos 
que tal vez van en función de su realidad (por ejemplo: en al-
gunos casos la aspiración de migrar o no tener proyectos de 
formación superior)”. 

Docente S.Ch.:

“Tanto mis estudiantes como yo, aprendimos a ser versátiles y 
a encontrar soluciones a problemas que se iban presentando 
en el camino. También, quisiera reconocer que mis estudiantes 
volvieron con un corazón más noble, lo cual valoro muchísi-
mo… En la asignatura de Instrucción Diferenciada del noveno 
semestre, los estudiantes tienen por primera vez un encuentro 
cercano con metodologías y estrategias inclusivas que atien-
den las necesidades de estudiantes con capacidades diferen-
tes. Este contenido fue asociado mucho con sus experiencias 
de PABS y pudieron identificar particularidades de sus estu-
diantes… Las experiencias de las PABs hacen a nuestros estu-
diantes más humanos”.  
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Docente M.F.: 

“El contacto real con contextos vulnerables, donde han podi-
do poner en prácticas todos aquellos conocimientos teóricos 
que aprendieron en la universidad, cambiaron realidades y ge-
neraron experiencias enriquecedoras y significativas para sus 
estudiantes y equipo de colegas docentes… Desde mi punto 
de vista y experiencia, todos los futuros docentes deberían te-
ner esta experiencia en su PP, ya que les permite interactuar 
en un contexto real donde interactúan no solo con el contexto 
educativo sino con toda la comunidad. Apoya a una verdadera 
formación integral de nuestros estudiantes”.  

Las Prácticas de Alto Beneficio Social han demostrado ser 
una propuesta interesante para la ejecución de las prácticas 
preprofesionales en la formación docente, no solamente aportan 
al conocimiento y la preparación de los futuros profesionales sino 
es también una experiencia transformadora para las zonas y 
comunidades involucradas. A través de la inmersión en contextos 
rurales, los estudiantes aplicaron y fortalecieron sus conocimientos 
pedagógicos y habilidades de adaptación y también desarrollaron 
una visión más humana, crítica y comprometida con la educación.

Los directivos y docentes que fueron parte de esta modalidad 
han reconocido el aprendizaje mutuo y el beneficio que sus 
instituciones han recibido con la presencia de los practicantes, a 
pesar de que no permanecieron todo el año lectivo, durante sus 
estancias se sintieron apoyados en la gran labor que desempeñan 
en las instituciones UBP. Esta experiencia les permitió compartir, 
enseñar y formar a los estudiantes universitarios, pero también 
aprender de ellos. La mayoría indica que es la primera experiencia 
de prácticas en su comunidad, agradece a la universidad 
por seleccionar su institución y espera la continuidad de esta 
experiencia. 
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Los testimonios de los estudiantes reflejan cómo esta experiencia 
les permitió aplicar la teoría en escenarios reales, enfrentarse 
a desafíos educativos concretos y descubrir el valor de la 
educación. La interacción con diferentes personajes desde 
educativos hasta políticos les permitió un aprendizaje holístico y 
diferente de sus anteriores experiencias, además, les brindó una 
mayor sensibilidad social, posibilidades de trabajo colaborativo 
y la oportunidad de comprender la importancia de equilibrar los 
conocimientos curriculares con los saberes locales.

Por otro lado, los docentes universitarios destacaron cómo las 
PABS impactaron en la formación de los estudiantes, potenciando 
su capacidad de innovación, gestión de aulas y resolución de 
problemas. Además, resaltaron la manera en que estas prácticas 
fomentaron la reflexión crítica sobre las inequidades en el sistema 
educativo y la importancia de la educación como herramienta de 
transformación social.

En definitiva, las PABS no solo contribuyeron a la formación 
profesional de los futuros docentes, sino que también aportaron 
al desarrollo profesional de los docentes en ejercicio y el 
fortalecimiento socio-educativo-cultural de las comunidades. 
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Este libro presenta una propuesta innovadora 
para la formación docente centrada en la práctica 
preprofesional, enmarcada en la modalidad 
de Prácticas de Alto Beneficio Social (PABS), 
implementado por la Universidad Nacional de 
Educación (UNAE) desde el año 2024. Desde un 
enfoque multi e interdisciplinar, estas prácticas 
buscan enriquecer la formación de los futuros 
docentes mediante experiencias significativas en 
contextos socioeducativos rurales del Ecuador.  
Las PABS promueven un aprendizaje vinculado a 
la diversidad cultural, social, económica y política 
que configura la realidad educativa en la ruralidad. 
La inmersión en estos territorios permite a los 
estudiantes confrontar la teoría con la práctica, 
asumir un rol activo en el proceso educativo 
y participar de manera comprometida con las 
comunidades en las que residen durante su estancia. 
Esta vivencia fortalece sus competencias básicas y 
profesionales, consolidando una conciencia social 
crítica y transformadora, desde una perspectiva de 
pensamiento complejo, educación crítica, trabajo 
colaborativo y pertinencia sociocultural; articulando 
las funciones sustantivas de la educación superior. 
Todo ello se potencia mediante la cooperación 
interinstitucional entre la academia, el Estado y los 
actores territoriales.


