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RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo principal 
analizar la relación entre el currículum problemati-
zador, la integración migratoria y la promoción de 
una educación inclusiva y de calidad en el contexto 
de Iberoamérica. Para llevar a cabo esta investiga-
ción, se utilizó un enfoque deductivo y se empleó 
una metodología descriptiva con un diseño no expe-
rimental. Se estableció una relación epistemológica 
entre los sujetos involucrados, es decir, profesores 
y estudiantes, lo que permitió desarrollar una praxis 
educativa basada en el trabajo cooperativo. Estos 
actores se convirtieron en equipos de investigación, 
trabajando en conjunto para abordar problemáti-
cas relevantes. El enfoque de esta investigación 
se centra en el estudiante, lo cual facilita la promo-
ción de un enfoque constructivista de la educación. 
Además, se busca incorporar las nuevas tendencias 
de aprendizaje, como el aprendizaje basado en pro-
yectos, la planificación centrada en la investigación, 
el uso de tecnologías de la información y comunica-
ción (TIC), la realidad virtual, entre otros. 
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Aprendizaje activo; política educacional; proyecto 
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ABSTRACT

The main objective of this study is to analyze the rela-
tionship between the problematizing curriculum, mi-
grant integration and the promotion of inclusive and 
quality education in the context of Ibero-America. 
In order to carry out this research, a deductive ap-
proach was used and a descriptive methodology 
with a non-experimental design was employed. An 
epistemological relationship was established bet-
ween the subjects involved, i.e., teachers and stu-
dents, which allowed the development of an edu-
cational praxis based on cooperative work. These 
actors became research teams, working together to 
address relevant issues. The focus of this research is 
student-centered, which facilitates the promotion of 
a constructivist approach to education. In addition, 
it seeks to incorporate new learning trends, such as 
project-based learning, research-centered planning, 
the use of information and communication technolo-
gies (ICT), virtual reality, among others.
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INTRODUCCIÓN 

Los movimientos migratorios son flujos humanos ge-
nerados desde tiempos remotos cuando la humanidad 
procuraba encontrar un mejor estatus de vida, siendo 
imprescindible aristas como la alimentación, así como cli-
mas propicios para el establecimiento de comunidades. 
Entonces, se puede señalar que los primeros procesos 
migratorios fueron generados por cambios climáticos y 
subsistencia alimenticia. 

En el mundo globalizado tales premisas siguen exis-
tiendo, aunado a la sumatoria de la tecnología, cultura, 
educación, mejora laboral, las cuales generan motiva-
ciones para decidir migrar hacia otras latitudes, siendo 
pertinente generar políticas y reformas legislativas con la 
finalidad de incorporar activamente a los migrantes a su 
nuevo contexto social, siendo importante tener en cuenta 
lo educativo para tal fin (Torres Matus, 2019, p. 17). 

De acuerdo con lo planteado, se encuentra la globali-
zación como proceso migratorio desde la tecnología, es 
decir, la persona al conectarse al internet y establecer re-
laciones interpersonales con cibernautas, así como con  
información provista por culturas ajenas a la propia, se 
puede generar retroalimentación, situación que conlleva 
a copiar modelos culturales aun sin estar físicamente en 
el contexto social donde este tiene su génesis, ante lo 
cual, es necesario pensar en la “migración virtual”, fenó-
meno que permite interconectar con mayor eficiencia a 
la sociedad del actual milenio, lo cual involucra a juicio 
de (Amit & Riss, 2014), la necesaria reconducción de los 
programas educativos con la finalidad de estar en conso-
nancia con las realidades sociales y tecnológicas. 

Tal interconexión permite generar un mundo competitivo 
desde las diversas aristas humanas y socio económicas, 
constituyéndose una comunidad enfocada a la consolida-
ción de una ciudadanía planetaria, donde el ser humano 
se convierte en un “ciudadano global”, haciendo posi-
ble pensar en la transcendencia de barreras culturales 
que alejan la convivencia de las personas. Es propiciar 
el escenario donde todos los habitantes de un territorio 
sin importar su condición racial, étnica, cultural, econó-
mica, educativa, religiosa, política puedan aportar a la 
construcción de una mejor sociedad en donde se pueda 
en primer lugar, convivir con respeto basado en el pensa-
miento intercultural (Rebolloso Pacheco et al., 2003).

Cuando el migrante lo hace pensando en triunfar en tie-
rras que no le son propias, posee el ímpetu de ser mejor, 
quienes le reciben deben aprovechar el potencial para 
generar una relación sinérgica que permita apostar a una 
relación ganar – ganar, donde el nacional y el migrante, 
concilien para lograr la transcendencia de su entorno 

social, desde una óptica pensada en la generación de 
oportunidades de probar y aportar lo mejor de sí, (Pérez 
Gañán & Pesántez Calle, 2017), “indican que los hijos de 
los migrantes aspiran estudiar con la finalidad de generar 
progreso en sus vidas” (p. 79), lo cual invita a pensar so-
bre la importancia que juega la educación no solo como 
proceso de aprendizaje, sino, de inclusión y transcenden-
cia social.  

Es pertinente proyectar una escuela o institución educa-
tiva concebida para formar a “todos”, esto incluye a los 
nacionales y migrantes que son incluidos en el proceso 
educativo, es una oportunidad para aprender todos de 
todos, alejándose así de escenarios que pueden ser con-
traproducentes para el crecimiento humano como la xe-
nofobia o bullying. 

Educar es un proceso que debe ser concebido para esti-
mular a los estudiantes hacia la transcendencia personal 
y profesional (Romero, 2020);  siendo el medio para gene-
rar ciudadanos basados en el respeto mutuo, para lo cual 
es pertinente comprender que la comunidad de aprendi-
zaje es un escenario para socializar las potencialidades, 
cada estudiante, docente, deben interrelacionarse sinér-
gicamente como actores que procuran aprender, trabajar 
pedagógicamente en un clima cooperativo para el creci-
miento continuo, siendo necesario promover conductas 
alejadas del menosprecio por los otros, simplemente por 
ser diferente o migrante. 

Con el fin de concebir una comunidad de aprendizaje he-
terogénea basada en el respeto y trabajo cooperativo, es 
pertinente proyectar alternativas curriculares que permi-
tan cohesionar las diferencias, limitaciones, potencialida-
des, en metas, propósitos, objetivos, comunes para es-
trechar así, un aprendizaje donde todas las motivaciones 
e intereses de los estudiantes sean tenidas en cuenta a 
la hora de planificar y desarrollar los planes curriculares, 
siendo necesario fundamentar el curriculum educativo 
desde una perspectiva no tradicional, siendo un posi-
ble escenario para tal propósito, enfocar el conocimiento 
desde la física de la relatividad, teniendo presente ade-
más lo tecnológico. 

La propuesta curricular desde el conocimiento concebido 
por la relatividad permite transcender el modelo educa-
tivo lineal o tradicional, por cuanto admite generar pro-
posiciones holísticas, flexibles, dinámicas, cualitativas, 
integradoras, complementarias, promoviendo la interco-
nexión de fenómenos que concilian en la configuración 
de una educación pensada a los retos del actual milenio 
(Bruni-Bossio & Delbaere, 2020).

Desde tal concepción se han generado diversos mode-
los pedagógicos – curriculares que intentan desarrollar 
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el aprendizaje contextualizado a los diversos retos de 
una sociedad global, siendo uno de ellos el currículo 
problematizador. 

Este enfoque curricular concilia la integración de nece-
sidades e intereses de los estudiantes con el contexto 
social en donde se desenvuelven, generando así una bi-
furcación del conocimiento en praxis, transcendiendo el 
proceso meramente instruccional mecanicista de la edu-
cación, integrándolo como una fase de inicio solo para 
concebir mediante la resolución de problemas, la inves-
tigación como estrategia dinamizadora de la praxis edu-
cativa; la formación de competencias, las cuales pueden 
ser diseñadas en función de formar a un ciudadano  con 
conciencia global y planetaria (Gómez, 2017).

Es pertinente contar con alternativas curriculares que 
contribuyan a flexibilizar la educación en aras de gene-
rar la oportunidad para que los estudiantes migrantes y 
nacionales  se integren en un marco intercultural de reco-
nocimiento de la otra persona, de su cultura, aprendiza-
jes previos, lenguaje, entre otras cualidades, las cuales 
deben ser fomentadas asertivamente por los docentes, 
contexto socio educativo, familias, para promover una 
educación para el encuentro, diálogo, paz, pero sobre 
todo, para el crecimiento integral de los actores sociales 
involucrados en el proceso de aprendizaje, siendo nece-
saria el diseño de propuestas curriculares alternativas en 
un marco de calidad frente a los retos que desencadenan 
los procesos migratorios al intentar integrarse en nuevos 
escenarios sociales, lo cual invita a una construcción cu-
rricular donde los estudiantes tengan la oportunidad de 
participar en el qué y cómo quieren aprender.

De ese modo, se presenta el objetivo de la investigación 
el cual consistió en analizar el currículum problematizador 
como eje de integración migratoria hacia una educación 
inclusiva y de calidad en Iberoamérica. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se sustentó en un riguroso en-
foque cuantitativo con alcance descriptivo en dos niveles 
de análisis: i) el nivel documental, y ii) el nivel correla-
cional para alcanzar los objetivos propuestos, se imple-
mentó un diseño no experimental de campo que permitió 
examinar y describir de manera detallada las relaciones y 
tendencias presentes en el fenómeno investigado.

En el nivel documental, se llevó a cabo una revisión y 
análisis de fuentes primarias y secundarias relevantes, 
como informes, estudios previos, legislación y otros do-
cumentos relacionados con el tema de estudio. Esta eta-
pa permitió obtener una visión global y contextualizada 

de la temática investigada, así como establecer un marco 
teórico sólido que fundamentó las posteriores etapas del 
estudio.

En el nivel correlacional, se procedió a recopilar datos 
empíricos mediante la aplicación de instrumentos de 
medición adecuados a los objetivos de la investigación. 
Estos instrumentos permitieron obtener información cuan-
titativa sobre variables clave y establecer relaciones de 
correlación entre ellas. 

El diseño no experimental de campo empleado en esta 
investigación permitió recopilar datos en un entorno natu-
ral, sin intervenir directamente en las variables o manipu-
lar situaciones de manera artificial. Esto brindó una visión 
más cercana y auténtica de la realidad estudiada, permi-
tiendo describir y comprender las relaciones y tendencias 
presentes en el fenómeno de interés. 

La población estuvo conformada por 151 docentes de 
instituciones educativas de Venezuela, Ecuador y Perú 
con la finalidad de conocer la percepción sobre el cu-
rrículum problematizador como parte de una integración 
migratoria hacia una educación inclusiva y de calidad 
en Iberoamérica, la población se dividió en tres grupos 
poblacionales: 

 • 50 docentes en Venezuela 

 • 51 docentes en Ecuador 

 • 50 docentes en Perú 
Se recopiló información mediante encuesta online y un 
instrumento tipo cuestionario en escala Likert de 21 ítems 
con cinco alternativas de respuestas calificadas en 1 to-
talmente en desacuerdo, 2 desacuerdo, 3 ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, 4 de acuerdo, 5 totalmente de acuerdo. 

El instrumento fue validado en contenido por el juicio 
de 10 expertos y por confiabilidad Alfa de Cronbach 
de 0,91 siendo catalogado altamente confiable para su 
aplicación. 

Una vez aplicada la encuesta, se procesaron los datos en 
base de datos para su respectiva organización, aplicán-
dose estadística descriptiva correlacional, siendo anali-
zados con apoyo del programa estadístico SPSS V 25. 

RESULTADOS 

Se presentan los resultados de la investigación a nivel do-
cumental, para lo cual, se procedió a verificar en bases 
de datos como Scielo, WOS, Scopus, las investigaciones 
referidas al tema de estudio, estructurándose del siguien-
te modo: 
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Fundamento epistemológico del currículo problematiza-
dor y educación inclusiva de calidad 

En el currículo problematizador, el docente se constituye 
en un asesor coinvestigador, es decir, forma parte primor-
dial del equipo de aprendizaje, pero no es el fin último del 
conocimiento. En ese sentido, la investigación representa 
ese medio para construir el saber y el conocimiento en 
pro de un aprendizaje pertinente a lo largo de la vida, de-
bido a generar el pensamiento global complejo migrante, 
permitiendo estrechar lazos de acercamiento entre los 
pueblos migrantes y nacionales en la conformación de 
un sistema educativo incluyente, de calidad para todos. 

Partiendo de los intereses, motivaciones, áreas de estu-
dio, se diseña el currículo a seguir, los contenidos a inves-
tigar, estrategias a implementar para la socialización de 
los conocimientos alcanzados. Como se mencionó en pá-
rrafos anteriores, en el caso del docente es pertinente su 
formación permanente para que pueda asimilar y poner 
en praxis estos modelos innovadores de modo efectivo 
(Villarreal-Villa et al., 2019).

Es importante como se ha mencionado, el tema de la for-
mación permanente en el profesorado, aunado que debe 
ser fomentada en las carreras universitarias generando 
progresivamente cambios significativos hacia nuevas 
tendencias educativas, siendo una de estas el currículo 
problematizador como eje del pensamiento global com-
plejo migrante, es una oportunidad para construir una 
educación que acerque a todos sin discriminación, xe-
nofobia, por el simple hecho de ser diversos en cultura, 
raza, lenguaje, costumbres, entre otros factores.

El currículo es un acuerdo educativo impregnado de una 
visión política, de allí que el currículo problematizador en 
la articulación de una educación con fines de inclusión 
migrante, debe ser “democrático” desde la concepción 
participativa, es decir, fomentar la ciudadanía reflexiva, 
critica, donde se eduque para la vida, mediante la apues-
ta de conciliar a un ciudadano que participe en las deci-
siones de la construcción de una mejor sociedad. 

La filosofía de la alteridad es otro factor esencial para 
tener en consideración en el currículo problematizador 
hacia la integración migrante, por cuanto esta permite el 
reconocimiento del otro, mediante un proceso asertivo 
de empatía entre las partes, reconociéndose como igual, 
aunque con diversas competencias y habilidades. 

Por consiguiente, (Guerrero, 2015) explica que “la filo-
sofía de la alteridad busca superar la separación radical 
entre sujeto y objeto promovida por el racionalismo de 
cuño cartesiano” (p. 424). Se origina una relación episte-
mológica sujeto – sujeto que permite generar una praxis 

educativa desde el trabajo cooperativo entre las partes 
involucradas, constituyéndose así, profesores y estudian-
tes en equipos de trabajo investigativo, donde se des-
tacan las habilidades, capacidades, de las personas, 
trabajando permanentemente en transcender las debili-
dades, pero sobre todo, mediante el reconocimiento del 
otro, estudiar para crecer integralmente y ser participe 
protagónico de la transformación de la globalidad donde 
se desenvuelven los estudiantes. 

Enfoque pedagógico del currículo problematizador  

Se fundamenta desde un enfoque centrado en el estu-
diante, lo cual permite promover una educación cons-
tructivista en funcionalidad de incorporar las nuevas 
tendencias de aprendizaje como aprendizaje basado en 
proyectos, planificación centrada en la investigación, TIC, 
realidad virtual, entre otros. (Soriano-Miras et al., 2020). 

El participante asume un rol de mayor protagonismo, ne-
cesitando el acompañamiento del docente y de la familia, 
sobre todo en los inicios escolares hasta lograr la madu-
rez cognitiva en posición de asumir como hábito de vida 
el aprendizaje a lo largo de la vida. Representando un 
reto para el sistema educativo, por cuanto en la visión 
tradicional es el docente quien tiene la mayor responsa-
bilidad de enseñar, aunado a la práctica de medición de 
conocimientos, con base al estímulo – respuesta (Cala et 
al., 2018).

El enfoque curricular problematizador, tiene en cuenta los 
intereses y necesidades de los estudiantes, se puede di-
señar en contexto en función de la realidad local sin perder 
de vista lo global, sumado a la praxis bioética como eje 
transversal, posibilitando la edificación de un estudiante 
con visión de ciudadanía global (Zavala & Ysea, 2019). 
Representando redimensionar la educación no solo a un 
proceso de enseñanza, sino, de aprendizaje para la vida, 
en donde el interés por aprender se complementa con el 
de construir sociedad, teniéndose una vertiente humanis-
ta de los actores educativos, situación que permite tener 
en consideración al estudiante en su ser integral, siendo 
indispensable fomentar el crecimiento personal y manejo 
de emociones como un eje fundamental para el estable-
cimiento de relaciones interpersonales asertivas desde 
el ámbito escolar (Aldana et al., 2020). De ese modo, el 
curriculum problematizador, se debe abordar desde di-
versas áreas de trabajo que se interconectan transversal-
mente para formar holísticamente al estudiante. 

Áreas de trabajo desde el currículo problematizador 

Área intercultural: Esta área permite trabajar sobre la base 
de un investigador en función del respeto mutuo por me-
dio de la defensa de los derechos sociales. Entonces, se 
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debe internalizar que el hombre es un ser social ceñido a 
su contexto cultural, sintiendo la necesidad de expresar-
se, de convivir en sociedad y, sobre todo, de educarse, 
como una de las mejores vías para garantizar la forma-
ción de la esencia humana, el desarrollo progresivo de 
las comunidades, el respeto a la dignidad, la libertad del 
hombre, el libre pensamiento ideológico del individuo. 

De esta forma, la educación se convierte en un tema de 
orden prioritario para que las naciones emerjan hacia un 
mundo civilizado, de progreso social, garantizando el de-
recho que tiene todo ciudadano tiene a recibir procesos 
de enseñanza y de aprendizaje de calidad, valorando el 
conocimiento tácito producto de su relación socio-cultural. 

Desde esa perspectiva, se asume en el currículo proble-
matizador la identidad cultural como procesos naturales 
de convivencia, intercambio y generación de conocimien-
to producto de esa idiosincrasia cultural que determina 
al hombre en su visión paradigmática. De esas conside-
raciones, se resalta que la educación tiene que ser vista 
como sociedad del conocimiento concatenada al contex-
to cultural del hombre como premisa que permite el fo-
mento de nuevos saberes y el enaltecimiento de las raíces 
culturales propias de los distintos espacios culturales.  

Área de emprendimiento: Formar bajo el paradigma del 
emprendedor, transciendo el paradigma del asalariado, 
se enfoca en motivar a los estudiantes a conocer sus ca-
pacidades, habilidades, para emprender ideas innovado-
ras que contribuyan a la generación de organizaciones 
productivas con visión global planetaria. Bajo estas ver-
tientes, la educación debe ser comprendida desde el em-
prendimiento, como procesos medulares promoviendo en 
los estudiantes el espíritu creativo, investigativo, innova-
dor, en fomentar, desarrollar y ejecutar su proyecto de 
emprendimiento articulado a las necesidades del entono 
sociocultural, tributando en mejorar la calidad de vida de 
todos. Urge, una educación basada en el emprendimien-
to articulado al currículo problematizador como espacio 
dinamizador en fomentar capacidades más allá de las 
cuatro paredes, permitiendo que los estudiantes se em-
poderen de su propio proceso creativo, empoderando a 
otros, concibiendo el emprendimiento como un estilo de 
vida. 

Al considerar la educación desde la perspectiva del em-
prendimiento, los Estados debe ofrecer a todos los ciu-
dadanos nativos y extranjeros, una educación gratuita, 
de calidad, que lo forme y eduque para la vida, a fin de 
contribuir con el aparato productivo de la nación, entorno 
social; elevando la calidad de vida de todos. Así como 
también, la integración del Estado, la familia y la sociedad 
en la formación educativa del estudiante, garantizando 

así la participación de todos los actores sociales en el 
proceso educativo.

Área de salud y vida: Referida al conocimiento del cuer-
po, su cuidado mediante una alimentación sana, práctica 
deportiva para el fomento de valores, prevención de en-
fermedades, sexualidad responsable, manejo emocional.  
Para promover una verdadera transformación en el currí-
culo problematizador, la gestión área de salud y vida, se 
debe convierte en un eje articulador de la acción social, 
generando cambios consustanciales en el hombre, el 
contexto y la sociedad, enfatizado a partir del reconoci-
miento de sí mismo y del otro en sociedad, traduciéndose 
en el aprender a aprender de su propio contexto, tributan-
do en el desarrollo sostenible de la sociedad. Por lo tanto, 
el hombre como epicentro de acción debe garantizar el 
desarrollo humano en una sociedad en constante trans-
formación en donde hace vida el sujeto, como elemento 
dinamizador de la conciencia social, el entorno y el desa-
rrollo humano.

Entonces, la gestión del área de salud y vida debe trans-
cender los espacios de enseñabilidad cognitiva; po-
sesionarse en el orden social y teniendo como eje tras-
cendental al hombre, coadyuvando a una sociedad más 
equilibrada, con principios éticos, morales y axiológicos, 
comprometido con sus raíces culturales, el bienestar co-
mún, tributando en una mejor calidad de vida. Para fo-
mentar todo este proceso de transformación, la formación 
debe estar centrada en los principios humanista-social, 
como elemento multidimensional que configuran los cam-
bios esenciales del hombre con su contexto circundante. 

Área de interés cognoscitivo: Se focaliza al estudio de te-
mas de interés para las partes involucradas, se aplican 
procesos pedagógicos innovadores que permitan la inte-
gración de los diversos modelos educativos, su intención 
principal es la formación de un investigador crítico de la 
realidad social donde se desenvuelve. La educación des-
de el currículo problematizador debe visualizar cambios 
transformacionales en su sistema curricular de manera 
significativa en pro de ofrecer sistemas educativos que 
responda a las necesidades y potencialidades individua-
les, colectivas, del estudiante. En donde se relacione el 
aprendizaje con el contexto social, se forme para la vida, 
se otorgue mayor importancia a una pedagogía crítica, 
innovadora, creadora y emprendedora en la co-construc-
ción del saber y, sobre todo, que haya una articulación e 
integración de todos los actores educativos con una mis-
ma visión compartida. 

Estas ideas, representan el inicio de un proceso de revi-
sión curricular que se puede lograr, siempre y cuando, 
todos trabajen por una educación de calidad, a la par 
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de los cambios globalizantes del mundo postmoderno, 
garantizando así una educación con valor sostenible en 
la nación. Entonces, los docentes deben internalizar des-
de el currículo problematizador, que el conocimiento no 
algo estático e inerte, sino más bien como una materia 
en movimiento que cada día está en constante interac-
ción y renovación de su propio proceso. Por eso, hay que 
permitirse innovar en los ambientes de aprendizaje, para 
fomenta estudiantes críticos, reflexivos, investigadores, 
creativos, emprendedores, humanos, participativos, que 
tenga como objetivo el empoderamiento de una educa-
ción de calidad.

Área de proyectos: Poner en práctica lo aprendido en las 
diversas áreas, mediante la integración de los procesos 
que permitan articular el cumplimiento de metas, obje-
tivos y propósitos, destacándose para tal fin, la indaga-
ción, oratoria, como elementos primordiales para contri-
buir en la formación de un destacado investigador tanto 
en lo escrito como oral. Por eso el docente del siglo XXI 
tiene que mediar el saber, facilitar el conocimiento de 
acuerdo con las necesidades, interés y potencialidades 
de sus estudiantes, teniendo como eje el conocimiento 
tácito de cada uno de ellos, para convertirlo en explicito, 
asociándolo a su contexto social, logrando la internaliza-
ción y exteriorización del conocimiento. 

Desde el currículo problematizador, se debe romper con 
esa concepción arraigada de que el docente es la per-
sona que todo lo sabe, para dar paso a saber escuchar 
a los estudiantes, sus inquietudes, saberes y construir un 
aprendizaje en donde todos formen parte de esa co-cons-
trucción del saber de manera significativa y vivencial.  

Entonces, se debe internalizar que el estudiante del siglo 
XXI, es totalmente diferente al siglo pasado, es una tarea 
que la labor docente debe comprender. El docente actual, 
debe proponer estrategias innovadoras, emprendedoras, 
investigativas, participativas, constructivista, humanista, 
acorde a las necesidades y potencialidades de los estu-
diantes, logrando así aprendizajes significativos para la 
vida. Así mismo, se debe comprender que el saber ya no 
se encuentra en espacio reducido, ni tampoco es exclu-
sivo de cierto grupo social, sino más bien se adquiere del 
día a día de las personas, en ese intercambio de saberes 
en procura de lograr la aprehensión y retención de dicha 
información. 

De esta forma, el currículo problematizador desde el área 
de proyectos, representa la base clave para la Sociedad 
del Conocimiento desde los ambientes de aprendiza-
je, para eso, el docente tiene grandes retos en su fun-
ción educadora y transformadora del estudiante como 

persona, repercutiendo en una mejor sociedad, en la fa-
milia y en la calidad de vida de todos.  

Resultados para el nivel cuantitativo de la investigación 
se presentan a continuación: 

Tabla 1. Relación entre currículum problematizador como 
eje de integración migratoria.

Curriculum P Integración M

Coeficiente de Rho de Spearman 1 0,256

Sig. (bilateral) . 0,5087

N 151 151

Se evidencia una correlación de 0,256 siendo considera-
da como positiva baja, indicando la existencia de relación 
entre ambas variables Tabla 1, sin embargo, es necesario 
profundizar en la aplicación del currículum problematiza-
dor como eje de integración migratoria, con la intención 
de contar con mayor evidencia empírica. 

DISCUSIÓN

El área intercultural del currículo problematizador, procura 
la estructuración de una educación no exclusiva en la en-
señanza de valores, sino, de consolidar una praxis ciuda-
dana basada en el respeto mutuo (Denson, 2009), como 
práctica ciudadana global, donde el estudiante se forme 
no solo en respetarse a sí mismo y compañeros, siendo 
necesaria la conformación de una visión ecológica que 
estructure la relación con el medio ecológico – social 
(Briceño-de-Osorio, 2019); de ese modo, el ser humano 
podrá establecerse como una especie en transición de 
vivencias en formación de un enfoque sustentable y sos-
tenible de una concepción bioética del ser, lo cual se sus-
tenta desde lo planteado por (Ayala-Asencio et al., 2019), 
es urgente la necesidad de educar para el respeto de las 
minorías y de todas las culturas. 

El área de emprendimiento se focaliza en la necesidad 
de prepararse para afrontar los retos de empleo del mun-
do global, cada día la población crece y las plazas de 
trabajo parecen reducirse, aunado al modelo rentista de 
los Estados que no terminan por brindar en su totalidad 
oportunidades de crecimiento económico a la población.

Es así que la educación debe afrontar la estimulación de 
la competencia de emprendimiento en los estudiantes, 
con la finalidad de establecer una neo concepción socio 
económica que contribuya a transcender el modelo de 
empleado por el de emprendedor, lo cual permitirá ge-
nerar la creatividad y planeación pertinente con fines de 
generar nuevas oportunidades para la edificación econó-
mica de la sociedad, siendo concomitante con la visión 
de (Vélez et al., 2020), quienes destacan el rol de auto 
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emplearse como escenario posibilitador de superación 
de las brechas económicas de los países, destacándose 
que la educación en sus diversos contextos, no procura 
formar empresarios, sino, despertar las potencialidades 
de los estudiantes con el fin de tener nuevas oportunida-
des para la vida. 

El área de salud y vida, permite educar para asumir esti-
los de vidas saludable en conformidad al crecimiento so-
cial, implícitamente involucra una educación preventiva 
en salud, lo cual permite contar con una población cons-
ciente de la importancia de cuidar su salud integral, por 
cuanto esto permite brindar mejores aportes a la consoli-
dación de una sociedad estable, la cual involucra mejorar 
la calidad de vida, siendo importante promover desde el 
contexto escolar, la conciencia para interrelacionarse in-
terna y externa en condiciones saludables.

El área de interés cognoscitivo, procura tener en cuen-
ta los intereses de los estudiantes por aprender diversos 
temas, pudiendo aportar además en como aprenderlos, 
eso permite ir configurando una personalidad autónoma 
en relación al aprendizaje, lo cual implica la transcenden-
cia a un modelo no mecanicista de enseñanza, (Loera-
González & Montero-Sieburth, 2018), complementan 
la importancia de tener en cuenta tres factores para el 
fortalecimiento del interés por el conocimiento científico 
en los estudiantes, siendo estos: 1. Tradición familia; 2. 
Factores académicos; 3. Imaginario social; siendo nece-
sario promover un currículo creativo, innovador, alejado 
de los dogmas metodológicos, donde el docente genere 
equipos de trabajo con el estudiante donde la investiga-
ción se fundamente como el centro del aprendizaje (Bak-
Klimek et al., 2015).

En cuanto al área de proyectos, permite trabajar desde 
diversos enfoques pedagógicos en donde la investiga-
ción sea el centro de aprendizaje, lo cual permite formar 
al estudiante desde una concepción integral de sus com-
petencias, contexto que contribuye a fortalecer el hábito 
de aprendizaje a lo largo de la vida, desde esa ruta el 
estudiante trasciende el estatus quo tradicional de ense-
ñanza, a uno donde debe involucrarse con mayor respon-
sabilidad al logro de los planes educativos propuestos, 
en este sentido, (Camacho Martínez Vara de Rey et al., 
2010), contribuyen al explicar la importancia que tiene el 
aprendizaje por proyectos como metodología de integra-
ción de los estudiantes no solo con el conocimiento, sino, 
desde una perspectiva social, lo cual implica que trabajar 
en base a proyectos de investigación educativa, permi-
te formar transversalmente en múltiples áreas a los estu-
diantes, propiciándose mayor posibilidad de incentivar su 
creatividad y responsabilidad ante los diversos desafíos 

que puedan enfrentar no solo en lo académico, sino, en 
su crecimiento social. 

El currículo problematizador debe emerger como pro-
ducto de la interacción de los símbolos con el fenómeno 
de estudio, construyendo un acercamiento teórico desde 
una perspectiva que supere el determinismo, atrofie el 
mecanicismo y se posesione en lo vivencial - experien-
cial como elemento polivalente en una sociedad del co-
nocimiento que exige sujetos activos y protagónicos en la 
construcción de saberes contextuales. 

Desde esa visión paradigmática, se reviste la importan-
cia de abordar los escenarios reales, deslastrándose de 
estructuras educativas ancladas en paradigmas tradicio-
nales, de esquemas mentales rígidos, estado de confort, 
que no favorecen la comprensión de los fenómenos so-
cioeducativo y del ser humano en su contexto. Desde esa 
visión, surgen nuevas formas de pensamiento y maneras 
de abordar las realidades educativas articuladas, el currí-
culo problematizador como proceso natural que respon-
de a las necesidades sentidas de la persona dentro del 
mundo del caos, la incertidumbre y la postmodernidad. 

Desde estos axiomas, transcender hacia este enfoque, 
es un reto que prevalece en la mente de quienes piensan 
en la necesidad de un nuevo ciudadano planetario co-
rresponsable con su medio ambiente. Bajo esa visión, el 
aporte del currículo problematizador a nivel social se ubi-
ca en el ser, como elemento transformacional de la perso-
na con su entorno, en búsqueda de una mejor calidad de 
vida y valores cónsonos con su manera de pensar. 

Entonces, se debe internalizar que el currículo proble-
matizador transciende el plano cognitivo y se sitúa en 
lo pragmático, en comprender al sujeto social desde su 
contexto y todos los elementos circundantes que determi-
nan su forma de pensar. 

CONCLUSIONES 

En función de los resultados y de su discusión compara-
tiva con otros autores, se generan las siguientes conclu-
siones principales: 

Abordar el currículo problematizador como una oportuni-
dad de integración migratoria en instituciones educativas 
de Iberoamérica, implica un desafío en su visión paradig-
mática, estrategia de acción, situación contextual, pensa-
miento compartido y sinergia de todos los implicados a 
fin de ofrecer procesos educativos que coadyuven en la 
formación de ciudadanos conscientes del rol protagónico 
que les corresponder desempeñar a partir de situaciones 
adversas, nuevas culturas, formas de pensamientos, tri-
butando en el aprendizaje para la vida planetaria en con-
vivencia social. 
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En ese sentido, la educación recobra significancia no 
solo desde los espacios académicos, sino en lo social, 
como elemento medular e integrador del bien común, 
fomentando un ciudadano corresponsable de su acción 
individual y colectiva. 

El currículo problematizador simboliza una oportunidad 
intercultural entre las poblaciones migrantes y nativos, 
por cuanto se educa en base a la formación de un estu-
diante con perspectiva global. 

Sin duda este currículo representa un aporte sustancial al 
área educativa, al considerar no solo vivencias y relatos 
de los actores sociales involucrados en el proceso, sino 
sus conocimientos tácitos, culturales, su esencia de vida 
y niveles de conciencia que configuran el ser en toda su 
multidimensionalidad. 
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