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Resumen 

La inclusión o la integración de las TIC, esto 

es, las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación dentro del entorno 

relacionado con la Historia y las Ciencias 

Sociales han permitido abrir otros caminos en 

la clase. El camino que se abre es el que 

permite que los alumnos vayan desarrollando 

un aprendizaje más dinámico, interactivo y 

asequible. Este camino que se abre también 

trae consigo otros retos, retos que han de ver 

 

1 Artículo de investigación derivado de la tesis doctoral Percepciones de los docentes sobre el uso de las TIC para la 

enseñanza de la historia en la educación básica secundaria. Doctorado en Educación y Estudios Sociales, Tecnológico 

de Antioquia – Institución Universitaria. 

2 Licenciada en Lengua Castellana y Comunicación, Universidad de Pamplona; Magíster en Educación, Universidad 

Simón Bolívar sede Cúcuta; Doctora en Educación y Estudios Sociales, Tecnológico de Antioquia - Institución 

Universitaria; Integrante del Grupo de Investigación Apikuna, Cúcuta, Norte de Santander, Colombia. 

elianita_98@hotmail.com 

Este es un artículo en acceso abierto, distribuido según los términos de la licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0 

Internacional 

 

en la infraestructura necesaria y en la forma 

de preparar a los profesores/as. Las TIC como 

una herramienta de gran valor en el contexto 

de la materia y en la Historia concretamente, 

permiten enseñar de forma más atractiva y 

mucho más valorada por los alumnos/as las 

Humanidades que no simplemente las 

ciencias sociales. Las TIC son una 

herramienta o recursos importantes para 

poder explicar y conseguir que comprenda 

todo lo que va ocurriendo en la Historia, 
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sobre todo en la Secundaria. Las TIC al poder 

ofrecer los contenidos multimedia y los 

recursos visuales deben enriquecer el 

aprendizaje de los alumnos/as. Este artículo 

trata sobre los retos y las oportunidades que 

las TIC pueden ofrecer al aprendizaje de estas 

ciencias y las estrategias para poder 

implantarlas. 

 

Palabras clave: Aprendizaje, Enseñanza de 

las ciencias sociales, Modernización en la 

educación, Tecnologías de la información y 

comunicación, Transformación digital. 

 

Abstract 

The inclusion or integration of ICT, that is, 

Information and Communication 

Technologies within the environment related 

to History and Social Sciences, has opened 

other paths in the classroom. The path that 

opens up is the one that allows students to 

develop a more dynamic, interactive and 

accessible learning. This path that is opening 

up also brings with it other challenges, 

challenges that must be seen in the necessary 

infrastructure and in the way teachers are 

prepared. ICT as a tool of great value in the 

context of the subject and in History 

specifically, allow to teach in a more 

attractive and much more valued by students 

the Humanities and not just the social 

sciences. ICT are an important tool or 

resource to explain and make them 

understand everything that is happening in 

History, especially in Secondary School. ICT 

can offer multimedia content and visual 

resources to enrich students' learning. This 

article deals with the challenges and 

opportunities that ICT can offer to the 

learning of these sciences and the strategies 

to implement them. 

 

Keywords: Learning, Social science teaching, 
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Introducción  

 

En la actualidad, el agitado devenir donde se encuentran dichas Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación viene dando lugar hacia la transformación en distintos elementos del entorno 

social, implicando también al ámbito educativo, el cual ha experimentado un notable viraje en la 

práctica. Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el ámbito de la educación 

secundaria ha dado paso a nuevas alternativas para aprender y enseñar, para gestionar la educación 

superior, lo que han dado lugar a la transformación de modalidades de enseñanza de tipo 

tradicional e inaugurando nuevas oportunidades para los estudiantes, así como para los docentes 

en todo el orbe. Ha facilitado la germinación de nuevas modalidades de relación con profesores y 

estudiantes y colaboración entre estos, dando lugar a la aparición de nuevas modalidades de 

aprendizaje más dinámico, más accesible, así como más personalizado; han facilitado que la 

flexibilidad pueda integrarse en los procesos didácticos y de aprendizaje a través del acceso a 

recursos y de contenidos digitales desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que viene a 

favorecer la educación permanente y el autoaprendizaje, así como el uso de plataformas digitales, 



 

 

las cuales vienen suponiendo la elaboración de modalidades de interacción entre estudiantes y 

docentes desde la distancia, lo que conlleva la creación de un modelo educativo más integrado e 

inclusivo: Las TIC se han consolidado como un elemento de relevancia creciente en la educación 

superior, constituyéndose en una pieza fundamental que ha propiciado el nacimiento de nuevas 

visiones con respecto al desarrollo académico.  

Según Colina (2007), esta visión tecnológica fomenta dentro del contexto perteneciente a las 

instituciones de Educación Superior dicha creación enfocada hacia planes, programas, así como 

estructuras de tipo curricular que les faciliten a los estudiantes adquirir destrezas de aprendizaje 

autónomo, de creación de conocimiento y, sobre todo, para enfrentarse a los retos del futuro. 

Las TIC hacen referencia a un grupo de herramientas, plataformas, aplicaciones y recursos 

digitales. Abarcan una serie de recursos, plataformas, aplicaciones y contenidos digitales 

diseñados para facilitar la transmisión, el almacenamiento y el procesamiento de información. 

Entre estos recursos se incluyen computadores, internet, herramientas digitales para el aprendizaje 

en línea, software para dispositivos móviles, programas educativos, plataformas digitales de 

interacción y dispositivos para comunicación, entre otros, entre otras. La inserción de estas 

tecnologías dentro de la educación superior ha hecho que la educación sea más flexible, accesible, 

participativa e inclusiva. También han posibilitado el desarrollo de nuevas formas de enseñanza, 

la personalización del aprendizaje, el fomento sobre la colaboración de los estudiantes y los 

profesores, además de fomentar entornos de aprendizaje más dinámicos. Por último, dichas 

tecnologías han permitido pasar por encima de los límites geográficos y temporales, lo que ha 

hecho posible obtener acceso a la educación. 

El efecto de las tecnologías digitales sobre la enseñanza superior ha sido bien conocido, 

dado el hecho de que proporcionan la posibilidad de acceder remoto e instantáneo a los contenidos 

formativos, pero además permiten un aprendizaje más individualizado. Estas herramientas 

favorecen la reconfiguración relativa a los métodos educativos y del proceso formativo; mejoran 

la gestión de los materiales educativos utilizados; amplían las posibilidades de la evaluación 

continua; e incrementan las oportunidades para el trabajo cooperativo entre los estudiantes. Todo 

ello es factible con independencia de la ubicación geográfica, es decir, sin distancia. 

En este momento se puede ver que la conexión formada entre las TIC, así como la 

educación constituye una relación intrincada y necesaria para el estudio y el desarrollo del saber 

histórico tanto de los docentes como por parte de los alumnos. En este sentido, las TIC no solo 

redundarán en la forma de comunicarnos, sino también en la manera de entender los procesos y 

fenómenos históricos. De todas formas, no nos podemos olvidar que Llorente (2008), tal como 

indica Valdés et al., (s.f.), determinaba que en el momento del crecimiento de las TIC se había 

puesto demasiado énfasis en que los profesores supieran sobre el aspecto técnico dejando al 

margen la formación didáctica. 

Sin embargo, con independencia de la capacitación didáctica del docente, las instituciones 

educativas no pueden hacer caso omiso a las TIC. En lugar de eso, deben generar políticas 

educativas dirigidas a preparar a las nuevas generaciones, tanto de docentes como de alumnos, 



 

 

para convivir, manejar e integrar las TIC dentro del entorno educativo, especialmente con relación 

al ámbito. 

Si bien existe una contrapartida institucional y oficial en términos de inversión en el 

llamado (entrar desde el lado de la bibliografía tradicional), debemos apuntar que los docentes en 

historia desde el medio y el superior utilizan fuentes tradicionales (libros, artículos, documentos 

de archivo, bibliotecas...) principales. 

Las tecnologías de la Información y la Comunicación igualmente se validan por su 

capacidad para incentivar la motivación y el trabajo colaborativo, pero también mejoran la 

eficiencia de la tarea individual en aspectos como la retención, la comprensión y la producción del 

conocimiento en todas las formas. Cabe señalar que es importante que las TIC se entrelacen con 

el sentido de hacer la comprensión los contextos sociales e históricos. Por lo tanto, y siguiendo la 

sugerencia según Cambi (2005) en la educación de la historia, es muy importante provocar ese 

despertar adecuado y ofrecer espacios de interacción en los cuales se expongan conocimientos 

científicos, de una manera tal que la construcción de estas primeras formas de saber las profundas 

de le permita comprender. 

La integración relacionada con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

dentro de la educación para la Historia y las Ciencias Sociales ha modificado la forma en que 

tradicionalmente se viene trabajando para impartir estas disciplinas educativas. En un contexto de 

creciente digitalización, la propia aula a partir del uso de herramientas tecnológicas se ha abierto 

como nuevo espacio de oportunidades para mejorar la dinámica de aprendizaje, acercando a la vez 

los contenidos para llegar a un aprendizaje más significativo, e intentando hacerlo al propio 

alumnado con actividades más interactivas y atractivas. Pero la integración de las TIC, no sin 

esfuerzo y recursos, también ha planteado riesgos de infraestructura y capacitación de los maestros. 

Este artículo pretende presentar los desgastes y los retos relacionados con las TIC en la formación 

de Historia y en Ciencias Sociales, con la finalidad de ver cómo la utilización de las TIC pudiese 

poder llegar a las mejoras que existen no solamente en el aprendizaje, sino en la comprensión de 

mecanismos de los fenómenos históricos y sociales, así como para llegar a actualizar una 

educación más dinámica y participativa entre el alumnado.  

Los progresos en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) implementadas en 

el aula de Humanidades o Ciencias Sociales permiten concebir el aprendizaje como un proceso 

más dinámico, interactivo y significante-socialmente para el alumnado. En este sentido, las TIC 

son de gran utilidad para explicar-entender-contextualizar los hechos históricos que aparecen en 

todos los niveles de enseñanza, incidiendo especialmente en el medio. Pero, además la dinámica 

educativa en la Historia y de las Ciencias Sociales resulta más atractivo dentro del contexto del 

aula cuando hay prácticas que facilitan el acceso a contenidos y recursos. En este artículo se 

presenta un estudio y una comparación sobre las diversas experiencias previas sistematizadas. 

En nuestra situación particular, como docentes de las ciencias sociales, consideramos 

interesante y necesario integrar las TIC en nuestra práctica educativa, contribuyendo así a que 

nuestros estudiantes, de manera efectiva, incrementen el aprendizaje de los contenidos propuestos 



 

 

y también logren adquirir las habilidades específicas que los conviertan en competentes 

digitalmente. Es decir, se intenta hacer que el estudiantado acceda a conocimientos, habilidades y 

actitudes que le permitan desarrollar aprendizajes que sean significativos y prácticos y resolver 

situaciones problemáticas de forma original y efectiva. La habilidad de las TIC para estimular el 

conocimiento podría estar condicionada mediante los enfoques de aprendizaje más habituales 

(García-Cué et al., 2009).  

La omnipresencia en tecnología, junto a los productos y servicios en una industria global, 

choca con la realidad actual, pues, en el caso de las aulas, la incorporación práctica a menudo 

presenta niveles limitados, independientemente del nivel educativo o la especialidad. Eso 

corrobora que la brecha digital para el consumo de lo digital, en el aula, es grandísima en 

comparación con la naturaleza, la posibilidad técnica o la tecnología en sí.  

  

La incorporación de las TIC en los métodos educativos y formativos 

 

Puede afirmarse con relación a términos generales que las TIC constituyen un conjunto de 

instrumentos que han transformado prácticamente todos los ámbitos del trabajo y de la vida 

intelectual en el contexto social cambiar CON el siguiente texto: cambiar CON el siguiente texto: 

contemporáneo. Esta influencia también alcanza al ámbito de la educación, al que también 

bastardean los procesos de aprendizaje y de formación en cada uno de los grados educativos y a 

través de los distintos contextos académicos, que forman parte del cambio que ha supuesto la 

transformación tecnológica de los medios digitales y las comunicaciones. 

Con respecto a la investigación, los autores intentan rechazar la posibilidad de un modelo 

de formación pedagógica propio en el ámbito de los entornos educativos, especialmente dentro del 

ámbito de la enseñanza secundaria, con enfoque propio de la educación tradicional de tipo 

conductista. Además, utilizar las TIC para la educación básica en un modelo como el que sostienen 

los autores resulta aún un error: el enfoque educativo que prácticamente no pone atención sobre 

desarrollar capacidades y competencias que deberían fomentarse. 

De modo tal que, desde esta perspectiva, resulta imprescindible que los temas 

correspondientes a cada una de las unidades curriculares sean revisados, proyectados y 

desarrollados para que puedan acceder a ellos y comprenderlos los estudiantes, sobre todo, hay 

que tener en cuenta las limitaciones en el acceso de herramientas digitales, así como esas 

dificultades al momento de cumplir en tareas de forma constante y con calidad. 

La educación debe ir sintiendo el requerimiento de transformarse para abordar las 

necesidades de las generaciones más jóvenes, muy marcadas debido al uso del internet, así como 

en donde el uso de tecnologías digitales es alto en muchos momentos de la vida normal. Las 

generaciones han adoptado capacidades de acceso a grandes volúmenes de información de otros 

lugares que no son el aula, una velocidad de toma de decisiones muy alta, una buena rapidez de 



 

 

procesar la información, un alto grado de afinidad con los contenidos multimedia y otras técnicas 

de aprendizaje (Zabala, Lizcano Dallos y Lizcano Reyes, 2017). 

En este sentido, el presente estudio se propone resaltar las Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación (TIC) en la dinámica educativa de la enseñanza-aprendizaje de la educación 

secundaria atendiendo a los retos presentes en el ámbito de la educación secundaria en la 

actualidad. Dentro de los objetivos específicos figuran: reconocer las herramientas técnicas 

utilizadas por el alumnado en las actividades académicas, verificar las condiciones de acceso y 

equipamiento técnico disponibles, evaluar el grado de dominio técnico del alumnado en los 

intercambios académicos, y estudiar los intercambios educativos realizados mediante TIC. 

De acuerdo con la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (2025), la 

enseñanza, entendida desde los diferentes ángulos, prohíbe que determinados protocolos 

formativos puedan ser potenciados por las nuevas tecnologías. Este sentido del nuevo enfoque de 

las TIC en la educación debe incluir lo cognitivo y lo afectivo. Más concretamente, es lo emocional 

lo que construye un espacio adecuado y favorable donde las herramientas digitales encuentren su 

lugar en los entornos educativos de enseñanza media. Como nos recuerdan Porras, Pérez, Checa y 

Luque (2020, p. 3), "hasta finales del siglo XX, la educación ponía todo el acento en lo cognitivo, 

y lo social y lo emocional quedaban remitidos al ámbito privado...". 

 

Metodología 

 

El presente trabajo se inscribe dentro del paradigma interpretativo, puesto que también permite el 

análisis de fuentes documentales como las que permiten estudiar los elementos que conforman el 

tema de investigación. Este enfoque documental hace posible el examen total de las fuentes. Esta 

investigación pertenece a lo que se conoce como las investigaciones de referencia, centradas en 

analizar el estado del arte o de los antecedentes de un determinado tema de investigación. El 

desarrollo exige la realización de una búsqueda bibliográfica orientada a la identificación de qué 

distintos autores han tratado el tema en análisis desde diferentes miradas o en diversas realidades 

geográficas, clasificando, leyendo y analizando la bibliografía recogida, sistematizando los 

resultados. Finalmente, se dejan constancia de los aspectos más significativos y las novedades en 

el proceso de análisis.  

Siguiendo a Vélez y Galeano (2002), la investigación documental se encuentra orientada a 

conseguir el conocimiento a partir de las interpretaciones que se detallan y que surgieron a partir 

de las lecturas que se llevan a cabo. Este trabajo implica identificar cuáles son los textos 

considerados más importantes de acuerdo con aquellos aspectos que son destacados y que dimana 

la investigación. de modo que esta forma de poder entender la investigación que se presenta puede 

quedar, demostrando como base inicial la enseñanza apoyada en las TIC, así como la figura del 

docente en la misma aula. A modo de conclusión, la investigación documental se ha caracterizado, 

en este sentido, una herramienta clave para llegar al conocimiento del texto y, así, poder construir 

conclusiones que repliquen tanto las realidades teóricas como las realidades empíricas.  



 

 

Conforme a lo que mencionan Vélez y Galeano (2002), nos encontramos ante una 

metodología cualitativa, la que nos permite una interacción profunda con los textos, así como la 

orientación de enfoque metodológico junto con la construcción acerca del discurso integral sobre 

el tema de estudio. El enfoque cualitativo se enfoca más sobre el estudio en las estructuras del 

texto y del objeto en la realidad externa, confrontando la información textual con la realidad, lo 

que permite redefinir el conocimiento y destacar algunas de las características principales tanto de 

carácter teórico como contextual.  

En el marco del paradigma interpretativo, la investigación es entendida como la búsqueda 

de la comprensión e interpretación a fondo de los fenómenos sociales con relación a la 

interpretación que de los mismos hacen las personas que los llevan a cabo, esto es, busca descubrir 

los significados, valores y contextos culturales en función de los cuales comprender el fenómeno 

enfocado en un contexto más general que procura una compresión general y contextualizada de la 

realidad social. En lo que respecta al método documental, como parte del paradigma interpretativo, 

se encuentra el análisis y reinterpretación de las fuentes documentales existentes con el objetivo 

de aportar conocimiento sobre un determinado tema a partir del análisis de fuentes escritas, 

reportes, documentos, fuentes históricas y demás materiales relevantes con el propósito de 

encontrar relaciones, regularidades, tendencias y sentidos que vengan a contribuir en el 

entendimiento del fenómeno al que hemos elegido para llevar a cabo el ejercicio. Este método de 

análisis documentado, además, permite profundizar en el análisis de realidades complejas y en 

cambio constante y le da a la vez una importancia fundamental al contexto cultural, histórico y 

social como un elemento central para desarrollar dicho conocimiento científico.  

El estudio a partir del análisis documental es posible descomponer en las fases posteriores: 

1. Definición sobre el tema: Abarca la delimitación precisa del tema a investigar, la 

formulación de los objetivos, la definición de las preguntas guía de la revisión documental 

y la selección de las fuentes que serán más adecuadas para trabajar en el tema. 

2. Identificación y elección de referencias: Supone la investigación detallada de materiales 

vinculados al objeto de estudio, abarcando fuentes primarias y fuentes secundarias, y la 

elección de los materiales que son relevantes y fiables de cara a la investigación.  

3. El análisis minucioso y la interpretación: La lectura exhaustiva de los documentos 

seleccionados, en donde emergen las líneas de conductas, los temas cuasi universalmente 

corrientes o relevantes, el sentido latente extraído, la información leída en la cultura en la 

que se basa la información. 

4. La integración y construcción del saber: A partir del análisis, la síntesis de los hallazgos 

puede dar lugar a la construcción de nuevos conocimientos sobre el problema de 

investigación formulado. Las conclusiones -y, de forma análoga, la construcción de las 

nuevas perspectivas o hipótesis que serán objeto de futuras investigaciones- se irán 

estableciendo y fundamentando en las evidencias documentales. 

5. El análisis reflexivo: La reflexión crítica sobre los datos recogidos y los datos interpretados, 

la búsqueda de cuestionamientos de los supuestos, de posibles sesgos y de limitaciones 



 

 

metodológicas que pueden comprometer La confianza y la solidez de los resultados, 

constituyen un objetivo esencial a investigar durante el proceso mismo de investigación. 

Estas etapas se van concatenando y, de una u otra manera, profundizan el dispositivo 

sistemático y fundamentado que se alcanza en la investigación del tema abordado. 

 

 

Hallazgos y análisis 

 

La inclusión de actividades de tipo educativo mediante el uso de las TIC puede ser considerada 

como una ventana abierta a una oportunidad excepcional, ya no solo por introducción de la 

tecnología, sino porque se están sumando conceptos, iniciativas y nuevas oportunidades (Angelini, 

2016). En consecuencia, analizar los efectos que la tecnología tiene sobre la educación nos abre la 

posibilidad de reflexionar, y en consecuencia llevar los procesos educativos por nuevos caminos. 

De otro lado, Arévalo, Gamboa y Hernández (2016) resaltan dentro de la investigación la 

relevancia del uso de las TIC en la enseñanza secundaria mediante una herramienta que no solo 

mejora el proceso de apropiación de los saberes, sino que propicia la posibilidad de interrelación 

dinámica y en tiempo real entre alumnos, compañeros de la enseñanza y los docentes. 

La carencia de herramientas tecnológicas en la actualidad equivale a quedar rezagado y a 

exponerse a una inevitable configuración regresiva; esto es debido al vertiginoso avance de la 

tecnología: lo que hoy se considera actual, ya es cosa del pasado. Por ese motivo, las instituciones 

educativas deben diferenciarse por la acción proactiva que les permita dejar atrás los problemas 

en inversiones tecnológicas, asegurándose de que éstas formen parte de un proyecto educativo que 

está integrado dentro la cultura digital que actualmente transforma a las instituciones educativas. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han sido aplicadas, así como 

justificadas y la educación a distancia es una de las más comunes. La implementación de 

herramientas tecnológicas facilita, en gran medida, a las actividades de enseñanza, sobre todo en 

el contexto que estamos viviendo, caracterizado por la movilidad restringida debido a la pandemia 

del Covid-19. En este sentido, Vasilevska, Rivza, Pivac, Alekneviciene y Parlinska (2017) apuntan 

hacia una imperante urgencia de desarrollar estrategias pedagógicas, las cuales permitan llevar a 

cabo la consecución del derecho a la educación superior para todas las personas. Las autoras de la 

investigación nos ofrecen un nuevo enfoque acerca de la enseñanza remota, fundamentada a través 

la incorporación de tecnologías de alta gama.  

Márquez (2016) destaca la aplicación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en relación con las desigualdades sociales. La investigación propone incluir 

alternativas educativas para los sectores más vulnerables dentro de las reformas educativas, con el 

objetivo de ofrecer oportunidades a quienes carecen de ellas debido a las condiciones de vida, a 

pesar de contar con ciertos recursos. 



 

 

Para, Kumar, Palvia y Verma (2017), dentro del marco de la educación en línea y la cultura 

digital en el entorno escolar, consideran esta como una alternativa viable, factible y aplicable. 

Actualmente, la cultura digital en el ámbito educativo tiene una gran importancia estratégica y, en 

este sentido, el uso de las TIC abre una nueva perspectiva en los enfoques educativos y formativos 

en espacio mundial. 

López-Vélez (2018) pone de manifiesto en la investigación que hoy en día la educación en 

todas las modalidades y niveles tiene que concebirse como un espacio adecuado para poder 

potenciar todos los procesos formativos de los alumnos y alumnas, que, además, debe ajustarse a 

los avances científicos y tecnológicos que han irrumpido en el espacio escolar. En este sentido, la 

utilización de las tecnologías se considera como algo fundamental, una variable que es 

indispensable, en ocasiones decisivas, dentro de cualquier institución educativa. 

La Educación, tal y como se entiende en la actualidad como un proceso de transformación 

y una forma de vida para conocer la realidad y concretar conceptos, debe ser coherente con los 

principios esenciales de la formación estudiantil. De hecho, Luévano, López y Orrante (2020) 

afirman que la educación, entendida como un proceso transformador que responde a los principios 

de la educación del alumnado, se presenta como un elemento esencial para el progreso social y 

económico. Fomenta el desarrollo de las economías locales, ayuda a reducir la pobreza y la 

desigualdad, es un instrumento esencial para adquirir, ejercitar y compartir conocimientos y 

habilidades. 

La educación, en la práctica, toma apoyo en diversos recursos como los tecnológicos que 

vienen a enriquecer las distintas posibilidades que presenta cada nivel educativo (Balcaza, 

Contreras y Font, 2017). El docente toma una actitud receptiva con respecto a las técnicas 

pedagógicas innovadoras, lo que da un matiz diferente al proceso formativo, como nada que 

motive al docente a mejorarse a sí mismo y al también a aprender a los estudiantes a aprender; 

además a los conocen para explicarse la manera de funcionar en la escuela, como espacios de 

intercambio de saberes y no reglas rígidas.  

Un estudio destacado es aquel realizado por Balladares-Burgos (2018), quien en el desarrollo 

de un ensayo se centra en la importancia de propiciar la inclusión en la llegada a la tecnología de 

la información y la comunicación. En este sentido, dicha autora hace alusión que no todos los 

grupos de la población tienen los recursos que les permiten acceder de forma eficaz a las 

tecnologías que son las que se dan dentro del ámbito de las redes, lo cual pone de manifiesto el 

interés por promover una educación digital inclusiva. 

Dicho esto, aunque existen cambios de paradigmas surgidos de los contextos culturales en 

la actualidad, la educación en Venezuela sigue conservando ciertos rasgos que caben señalar entre 

estos: la fragmentación del conocimiento, el enfoque empírico que existe en el estudio del entorno 

social, una visión parcial y analítica sobre los acontecimientos, la escasa consideración de la 

historicidad de los hechos sociales, la exclusión o las dificultades para acceder a la tecnología, 

entre otros rasgos. 



 

 

De la misma manera, los investigadores Escobar, Restrepo y Castrillón (2016) toman como 

base esta reflexión en la propia investigación tal y como exponía el autor citado en el escrito 

anterior, y abordan la problemática de las tecnologías modernas como una posibilidad de, incluso 

para la inclusión en lo laboral, industrial e incluso en lo educativo y tanta más, donde incluso 

pretenden una educación actualizada libre de discriminación y con un enfoque de inclusión. Por 

otra parte, Watts y Lee (2017) resaltan en la propia investigación la construcción de un mundo 

posible, gracias a un suficiente uso de las TIC, donde se incremente la calidad de vida en torno al 

conocimiento y, además, lo hacen, pero desde el enfoque de la inclusión. 

Reyes y Prado (2020) llevan a cabo un estudio, en el que, entre otros aspectos relevantes, 

resaltan la importancia de las TIC como herramientas imprescindibles para asegurar la igualdad 

en el acceso a la educación de las personas en condiciones de vulnerabilidad, fomentando de este 

modo la inclusión en la sociedad contemporánea.  

La adquisición de conocimiento, concebida como las variaciones en el comportamiento del 

sujeto, depende considerablemente del modo en que los contenidos son llevados a cabo por los 

docentes. Esta razón nos lleva a considerar que la formación ha de estar en armonía con los 

principios, y, por ende, los valores de la educación, sobre todo en los niveles medios, dado que en 

estos niveles los alumnos se encuentran en la fase de la adolescencia. En este sentido, es importante 

motivarles a tomar las riendas del aprendizaje, y esto debe incluir por supuesto la asunción de 

recursos tecnológicos (Mallart, Font y Malaspina, 2015). 

Así, al dirigirse a la capacitación en el ámbito de las TIC o en espacios digitales, se refiere 

al uso de una conciencia pedagógica de tipo científica y epistemológica, lo que implica, a partir de 

las realidades que son factibles, restringir las potencialidades de tipo educativo de los estudiantes, 

teniendo en cuenta que los mismos son el eje central y la apertura de la educación secundaria. 

Por este motivo, la utilización de las TIC debe de ser didáctica no instrumental. Esto 

significa que hay que diseñar una metodología que permita crear actividades en las que estas 

herramientas estén integradas, haciendo uso de las funcionalidades con el objetivo de ir más allá 

de la simple transmisión de información y, de otra parte, contribuyendo a la construcción de 

conocimiento (González, 2018). 

La evolución de la Tecnología Educativa avanza a la misma velocidad que la evolución de 

la tecnología misma, dando lugar a métodos innovadores de enseñar y aprender, pero supone un 

reto importante para las generaciones de inmigrantes digitales, porque muchas generaciones con 

una escasa participación en el uso de las nuevas tecnologías enfrentan la dificultad para el dominio, 

lo cual, en consecuencia, hace difícil el desarrollo de competencias fundamentales -la 

comunicación, la creación de contenidos digitales, etc. Pero, en contraposición, las generaciones 

de las dos últimas décadas demuestran mayor interés en el uso de la tecnología y modifican los 

hábitos funcionales de la forma de pensar, organizarse y comunicarse (Rubín, Chávez, 2017).  

 Una característica destacada de este tipo de trabajos es la capacidad para analizar y 

describir el grupo de personas que participan del estudio en función de las percepciones y de las 



 

 

posturas hacia los temas estudiados, así como ajustar luego el currículum y lo académico con 

mayor facilidad. 

La incorporación de las TIC en el ámbito educativo propicia un cierto grado de autonomía 

en el aprendizaje por parte del alumnado, pudiendo modificar el rol del docente y convertirlo en 

el de un guía y facilitador en el marco de la educación. Por ende, la incorporación de las TIC en la 

historia propicia que ésta sea más interesante y motivadora para el alumnado, incitándole a adquirir 

conocimientos alrededor de las distintas dimensiones de la historia. 

 

 

La implementación de las TIC en materias como Ciencias Sociales e Historia 

 

La integración de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) en la 

enseñanza de las Ciencias Sociales, en especial en historia, tiene una repercusión positiva en los 

estudiantes, acentuando el interés por la enseñanza. Cuando se utilizan correctamente, las TIC 

ayudan a una comprensión más efectiva de los contenidos curriculares relacionados con la historia. 

La investigación expone que, a pesar de la aplicación de técnicas activas en el proceso 

educativo, el tradicional método expositivo aún permanece predominante. La Historia es 

considerada importante debido a que, contribuye a la construcción de la cultura de las 

comunidades, pero las estrategias actuales no vinculan del todo la Historia con dicho proceso de 

construcción de la identidad de manera efectiva. Los autores hacen hincapié en la necesidad de las 

técnicas innovadoras para favorecer procesos cognitivos, así como para la estimulación del 

pensamiento crítico y creativo. Por otro lado, las TIC aportan diversas estrategias para mejorar las 

técnicas educativas y también para fomentar el aprendizaje.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) resultan fundamentales para 

fomentar aprendizajes colaborativos y desarrollar habilidades clave, además, ayuda a romper las 

limitaciones pedagógicas que el método tradicional de enseñar historia, que dificultan la reflexión 

crítica y el aprendizaje autónomo.  

En este contexto, Espezua Soto (2021) presentan un estudio cualitativo –bibliográfico en 

determinación de la investigación-, titulado “Estado del arte: Tendencias TIC en la innovación de 

la enseñanza de las Ciencias Sociales”; en él se pone de manifiesto tres principales tendencias en 

el uso de TIC para la innovación en la enseñanza. Estas son: videojuegos y aplicaciones, realidad 

aumentada, recorridos virtuales. 

Los investigadores apuntan que varios videojuegos de sesgo histórico proporcionan una 

experiencia inmersiva al introducir a los discentes en la vida cotidiana de las diferentes épocas y, 

por otro lado, los usos de aplicaciones como Panoramio, Historypin, Gadminder promueven el 

aprendizaje autónomo a partir de una interacción con el contenido relacionado con la historia, la 

geografía o la economía de diferentes ámbitos como son las Ciencias Sociales.  



 

 

Estas ideas ponen de manifiesto la importancia de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en la actualidad educativa. En esencia, son un recurso fundamental para 

convertir el proceso educativo en una experiencia enriquecedora y significativa (Fernández-Cruz 

y Fernández-Díaz, 2018). 

Por otro lado, Bustos et al., (2019) afirman que la inclusión de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la historia permite que, en el aula, el alumnado desarrolle las 

competencias digitales necesarias (evaluación crítica de las fuentes, comunicación mediante 

medios no presenciales, etc.), enriqueciendo así el proceso de aprendizaje, volviéndolo más 

significativo, y favoreciendo una apertura a la creatividad, la participación activa y aquellas 

habilidades que son necesarias para hacer frente a las exigencias del mundo digital. 

La incorporación destaca que la integración de nuevos y tecnológicos en las aulas de 

Educación Secundaria puede actualizar las metodologías de enseñanza, al mismo tiempo que 

mejora el aprendizaje y los resultados. Además, destaca un modelo pedagógico centrado en el 

alumno y la formación de profesorado en competencias, metodologías activas y el uso creativo de 

recursos digitales para una enseñanza histórica más eficaz. 

Finalmente, los investigadores argumentan que la realidad aumentada permite representar 

un contexto global que permite al estudiante una experiencia que una lo físico y lo imaginario, lo 

que facilita el entendimiento de los conceptos y contenidos que se enseñan y recrea espacios de 

los que es habitualmente difícil y abstracto sobre todo para los niños más pequeños.  

 

Conclusiones  

 

Al concluir la revisión de los planteamientos de los artículos analizados, los autores concluyen que 

las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) son unas muy útiles herramientas para 

la enseñanza y el aprendizaje de la historia en la educación secundaria.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), cuando se emplean con un 

tipo de enfoque educativo que favorezca, en las Ciencias Sociales, y en un sentido más restringido, 

en la historia, la comprensión, la construcción de conocimientos, no constituyen un elemento de 

distracción ni la producción de efectos negativos. Esto lo apoyamos en que uno de los artículos 

revisados planteaba que el alumnado mostró la disconformidad hacia las TIC, transcribiendo cómo 

para ellos eran una pérdida de tiempo y un tipo de práctica ineficaz para el tipo de modelo 

formativo que se predica que tienen que alcanzar. En términos generales, tanto el profesorado 

como el alumnado que ha estado presente en las investigaciones hablaba de que, si se justifican de 

la manera correcta las TIC, éstas ayudan a una enseñanza y aprendizaje de la historia que se funda 

en la comprensión, una comprensión significativa desde una concepción constructivista, dado que 

lo considerado más prestigioso, el expositivo, implica que el docente ocupa el papel central al 

explicar y narrar, dejando a un lado los intereses y potencialidades cognitivas del alumnado.   



 

 

Por otro lado, la ausencia de un estilo de aprendizaje predominante en la utilización de las 

TIC manifiesta el complejo significado de los estilos de aprendizaje, de los procesos cognitivos y 

las formas de utilizarlas, de tal forma que, de hecho, existen tantas maneras de aprender y usar las 

TIC como individuos, lo cual también está indicando una muestra de la individualidad en la 

formación tecnológica y virtual (Cózar et al., 2015; De Moya et al., 2011; García-Cué et al., 2004). 

De esta manera, los estilos de aprendizaje, así como el conocimiento y uso que se tiene de las 

herramientas TIC constituyen métodos y recursos personalizados para el aprendizaje. 

De este modo, las investigaciones que han sido objeto de revisión para este artículo ciencias 

educativas dan cuenta de los puntos esenciales, tales como la enseñanza-aprendizaje tradicional 

no potencia las técnicas cooperativas ni la indagación mediada por las TIC; sin embargo, el 

profesorado sí que entiende que las TIC pueden ayudar, modificar y enriquecer el proceso 

educativo. Por otro lado, se encuentra que, a corto y medio plazo, por las consecuencias que ha 

traído la pandemia del COVID-19, habrá una mayor implicación con la incorporación de las TIC, 

la digitalización o virtualización en la enseñanza, por mejorar la resiliencia ante futuros 

acontecimientos similares. 

En los escenarios actuales, resulta imprescindible hacer notar algunos escenarios 

potenciales, especialmente respecto de aquellos vinculados a las plataformas de educación digital 

(Sarsa, 2015), para poner en práctica y para formar en sistemas educativos digitales, a favor de que 

trabajadores, alumnos, docentes e instituciones adopten esta nueva concepción cultural con un 

enfoque crítico y reflexivo. 

El uso de las TIC proporciona, además, la posibilidad de crear diversos materiales 

educativos: vídeos, laboratorios virtuales o artículos didácticos. Sobresale entre todos ellos un tipo 

de recurso con una estructura caracterizada propia: los objetos de aprendizaje. 

Por el contrario, las herramientas de las TIC proporcionan varias ventajas, como permitir 

clases más comprometidas y crear entornos de aprendizaje temático y cultural donde los 

estudiantes pueden obtener conocimientos prácticos típicamente presentados de una manera 

teórica. Además, los videojuegos históricos evolutivos se destacan como instrumentos de valor 

educativo significativo. A pesar de que no sustituyen materiales convencionales, ofrecen un nuevo 

método instructivo hecho posible por el avance y la incorporación de esta tecnología en la 

educación. 

Finalmente, las concepciones concernientes al currículo de la enseñanza de la historia y las 

prácticas didácticas que constituyen parte de la estructura cognitiva del docente que influencian 

cómo e integra y hace uso de las TIC, en especial en lo que hace referencia al objetivo del uso de 

las TIC y a ciertos tipos de interacción. En esta dirección, las oportunidades para la formación de 

los docentes se centran, fundamentalmente, en la formación para las competencias digitales más 

básicas, las cuales permitirían la creación, publicación y difusión de materiales didácticos 

atractivos para el alumnado. 
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