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RESUMEN  

Se trata de un artículo de revisión sistemática de la literatura que tiene como objetivo establecer la 

correspondencia que hay entre las practicas pedagógicas y el currículo mediante una revisión 

sistemática de la literatura. La metodología consiste en el análisis de datos cuantitativos y cualitativos 

que se toman de bases de datos científicas como es WOS y Scopus. Los resultados presentan una 

revisión bibliométrica utilizando una ecuación de búsqueda bibliográfica con temporalidad de 10 años 

y en la región latinoamericana. Seguidamente, se caracteriza la producción científica obtenida sobre 

el tema, se determina cómo se desarrollan las practicas pedagógicas en relación al currículo y se 

comprueba que aún existen vacíos de conocimiento que invitan a seguir profundizando sobre esta 

problemática educativa. 
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Correspondence between pedagogical practices and curriculum: A 

systematic review 

 

ABSTRACT 

This is a systematic literature review article that aims to establish the correspondence between 

pedagogical practices and the curriculum through a systematic review of the literature. The 

methodology consists of the analysis of quantitative and qualitative data taken from scientific 

databases such as WOS and Scopus. The results present a bibliometric review using a bibliographic 

search equation with a temporality of 10 years and in the Latin American region. Next, the scientific 

production obtained on the subject is characterized, it is determined how pedagogical practices are 

developed in relation to the curriculum and it is verified that there are still gaps in knowledge that 

invite to continue deepening on this educational problem. 
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INTRODUCCIÓN 

Es clara la importancia del currículo como un instrumento fundamental para asegurar tanto la calidad 

educativa como la equidad en el aprendizaje (De Morais et al., 2019). Un currículo sólido no solo 

establece los contenidos a ser impartidos, sino que también actúa como un medio poderoso para guiar 

la instrucción y promover resultados educativos consistentes, además que, al complementar esta 

noción, se reconoce que proporciona una estructura y un marco de referencia que orienta la enseñanza 

y el aprendizaje (Spala et al., 2018). Actuando como un mapa de ruta, el currículo no solo ayuda a 

los educadores a organizar el contenido de manera efectiva, sino que también fomenta la adaptación 

y la creatividad (Souza & Ferreira, 2019). Desde la posición de Fiuza et al. (2023), el currículo emerge 

como una herramienta clave que empodera a los docentes para proporcionar experiencias de 

aprendizaje significativas y equitativas, al tiempo que se convierte en el cimiento para una educación 

de calidad. 

De acuerdo a lo anterior, Machado et al. (2020) explica sobre una problemática educativa, en la cual 

la brecha entre lo que los docentes enseñan y lo que está prescrito en la malla curricular puede generar 

desafíos significativos en el proceso de aprendizaje. También, Cruz et al. (2020) plantea que esta 

discordancia puede resultar en un aprendizaje desconectado y superficial, donde los estudiantes no 

logran internalizar y aplicar los conceptos de manera significativa en su vida. Además, subraya que 

esta disparidad puede perpetuar inequidades al dejar a algunos estudiantes con un acceso insuficiente 

a los contenidos esenciales. Al respecto Aguiar et al. (2018), aboga por un enfoque educativo que 

vincule la malla curricular con las experiencias y realidades de los estudiantes, permitiendo así una 

educación más auténtica y relevante que resuene con sus contextos y necesidades. 

Como lo hace notar el investigador Vargas et al. (2022), se resalta la carencia de estudios exhaustivos 

que brinden una comprensión sólida y precisa de las causas y circunstancias vinculadas al problema 

en cuestión. En esa línea, Rodríguez et al. (2016) plantea que existe un vacío de conocimiento que 

necesita ser abordado de manera rigurosa y sistemática, ya que el tema de la coherencia entre práctica 

y malla curricular ha sido por mucho tiempo ignorado y, ante esta limitación, se hace imperativo 
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llevar a cabo una revisión sistemática de la literatura reciente sobre esta problemática. Por lo tanto, 

este enfoque, según Botón & De Tolentino (2019), permite identificar las investigaciones más 

actuales y pertinentes, consolidando así una base sólida de evidencia que arroje luz sobre las causas 

y factores subyacentes a la discrepancia entre lo enseñado por los docentes y lo prescrito en la malla 

curricular.  

Lo anterior, se justifica teniendo en cuenta a Tomasevic & Trivic (2015), quien explica que investigar 

la correspondencia entre la práctica docente y el currículo adquiere importancia educativa al permitir 

una educación más coherente y equitativa. Esto, debido a que el análisis de múltiples estudios 

proporciona una comprensión completa de cómo esta alineación impacta el aprendizaje estudiantil. 

Por esta razón, este estudio no solo identifica brechas y desafíos curriculares, sino que también sirve 

como referencia para definir estrategias pedagógicas y decisiones curriculares. Además, genera nuevo 

conocimiento crucial para mejorar seguir investigando sobre la implementación curricular alineadas 

con la labor pedagógica y las necesidades de los estudiantes, enriqueciendo la educación para todos. 

Esta problemática se comprende mejor bajo la perspectiva de la teoría del constructivismo, propuesta 

por autores como Lev Vygotsky 1978 y Jean Piaget (2010), donde se explica que el esfuerzo por 

lograr una correspondencia efectiva entre el contenido curricular y la práctica docente en el aula se 

vuelve esencial. Partiendo de lo expresado por Vygotsky (1978) el aprendizaje se maximiza cuando 

el contenido se adapta al nivel de desarrollo actual del estudiante (ZDP), pero también se desafía lo 

suficiente para promover un crecimiento cognitivo significativo. En este sentido, desde el nivel 

teórico la alineación curricular garantiza que lo enseñado responda a las necesidades y habilidades de 

los estudiantes, fomentando un aprendizaje auténtico y estimulante.  

Por su parte, Piaget (2010) subraya que la construcción del conocimiento ocurre cuando los 

estudiantes asimilan nuevas ideas en relación con su comprensión previa. En este contexto, una 

correspondencia efectiva entre el contenido y la enseñanza permite que los estudiantes construyan 

una comprensión sólida a medida que integran conceptos y experiencias. Ambos teóricos destacan 

cómo la congruencia entre el currículo y la práctica docente enriquece la educación al promover la 
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participación, el trabajo en equipo y la colaboración conjunta, lo que, en última instancia, contribuye 

a un aprendizaje más profundo y significativo. 

Al respecto, estudios previos han arrojado luz sobre la discrepancia entre el contenido curricular y la 

práctica docente, evidenciando la existencia de un problema significativo en la educación. Un análisis 

realizado por Spala et al. (2018) reveló que la falta de coherencia entre estas variables puede afectar 

la efectividad pedagógica. También, De Morais et al. (2019) identificó la necesidad de alinear las 

prácticas formativas con los lineamientos curriculares, lo que concuerda con Souza & Ferreira (2019) 

sobre la importancia del tema, además que señala la importancia de investigar más profundamente 

sobre cómo se integra en los programas de formación docente. En conjunto estos estudios revelan la 

brecha entre lo planificado y lo implementado, y subrayan la urgencia de continuar investigando para 

identificar campos de estudio y opciones efectivas que garanticen una educación más coherente y 

enriquecedora. 

Por otro lado, este artículo tiene en cuenta la literatura reciente que se ha generado en los países 

latinoamericanos y abarca múltiples niveles educativos, desde la primaria hasta la secundaria y la 

educación universitaria (Rodríguez et al., 2016). Esta amplitud permite tener un panorma más amplio 

sobre la relación que hay entre el contenido curricular y la práctica docente en distintos ámbitos de la 

pedagógia (Vargas et al., 2022). En este sentido, se desarrolla una revisión sistemática de la literatura, 

donde se lleva a cabo análisis de datos cuantitativos y cualitativos frente a la producción científica 

más relevante que se encuentra.  

El objetivo de esta revisión es establecer cuál es la correspondencia que hay entre las prácticas 

pedagógicas y el currículo, para lo cual es necesario realizar una revisión bibliométrica sobre las 

variables mencionadas, caracterizar la producción científica en el ámbito educativo latinoamericano 

y determinar cuáles son los vacíos de conocimiento que aún existen sobre el tema. Para ello, se este 

artículo se organiza en diferentes secciones que parten de esta introducción, sigue la metodología a 

emplear, la presentación de los resultados y discusiones y, finalmente, se argumentan las conclusiones 

frente a los objetivos planteados.  
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METODOLOGÍA 

Este es un artículo de revisión de la literatura relacionada con la práctica pedagógica y su 

correspondencia con el componente curricular. Para lograr este propósito, se aplica un enfoque de 

análisis sistémico, que se basa en el análisis de datos a nivel cuantitativo y cualitativo en busca 

comprender las relaciones y dinámicas entre la práctica pedagógica y el currículo en el contexto 

educativo. El proceso de investigación comienza con la recopilación de registros de fuentes 

académicas pertinentes, tales como bases de datos especializadas y bibliotecas digitales, como es el 

caso de Scopus y WOS, abarcando un período relevante de 10 años para obtener una visión completa 

y actualizada del tema. 

A partir de la revisión de estas bases de datos se identifican los principales referentes que guardan 

más relación con las variables del problema, teniendo en cuenta si analizan a profundidad sobre cómo 

se desarrollan mutuamente en el proceso educativo. Además, se realiza un análisis descriptivo para 

identificar las fortalezas y debilidades que tienen las prácticas pedagógicas en relación con el 

componente curricular, así como las tendencias de estudio emergentes en esta área. 

Para ello, se establecen criterios de búsqueda específicos para asegurar que se incluyan los estudios 

más relevantes y significativos sobre las variables mencionadas. Es así, como en la tabla 1 se 

especifican las condiciones y criterios utilizados para realizar la revisión bibliométrica del campo de 

estudio, considerando el periodo de tiempo, el tipo de documentos, el campo de búsqueda, la ecuación 

y términos de búsqueda, junto con el respectivo resultado. 

Tabla 1. Criterios de búsqueda 

Base de datos  Scopus y WOS 

Espacio de tiempo 2013-2023 

Fecha de consulta Julio, 2023 

Tipo de documento Artículos y tesis  

Tipo de Journal  Todos los tipos  

Campo de búsqueda Título, resumen, palabras claves 

Términos de búsqueda 
Práctica pedagógica y componente curricular /  

Pedagogical AND practice AND curricular AND component 

Resultados generales 54 

Fuente: Elaboración propia 
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Para hacer esta investigación teórica, se emplean diversas técnicas y herramientas para llevar a cabo 

un análisis riguroso de la producción científica, para lo cual se utiliza el programa RStudio que 

gestiona y analiza los datos recopilados de bases de datos indexadas como Web of Science (WOS) y 

Scopus. La información extraída se organiza meticulosamente en tablas y gráficos que permiten una 

visualización clara y estructurada de las tendencias, patrones y relaciones emergentes en la literatura 

revisada, facilitando así el análisis y la interpretación de los resultados. 

De acuerdo a lo anterior, los resultados se organizan según la cantidad de publicaciones por año, 

fuentes de publicación, autores más influyentes, temas específicos y regiones geográficas, con el fin 

de identificar tendencias, patrones y relaciones emergentes en la literatura revisada. Este enfoque 

proporciona una visión completa y estructurada de la producción científica sobre la correspondencia 

entre prácticas pedagógicas y currículo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Este apartado presenta los resultados del análisis cuantitativo y bibliométrico sobre la literatura que 

relaciona las variables mencionadas anteriormente y luego se presenta una discusión de los hallazgos 

más importantes sobre los aspectos que favorecen y limitan que haya correspondencia entre la práctica 

de los docentes y la aplicación del currículo. Para ello, se inicia con las publicaciones por año que se 

tiene en las bases de datos sobre el tema y que se presenta en la tabla 2. 

Tabla 2. Producción anual sobre el tema 

Scopus y WOS 

Año Frecuencia % 

2023 4 7% 

2022 7 13% 

2021 8 15% 

2020 14 26% 

2019 5 9% 

2018 2 4% 

2017 5 9% 

2016 4 7% 

2015 3 6% 

2014 1 2% 

2013 1 2% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos indexados. 
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La tabla anterior muestra la cantidad de publicaciones indexadas en Scopus y WOS durante los 

últimos 10 años. Scopus y WOS al ser una base de datos con diversos trabajos de investigación 

proporciona datos relevantes y en este caso solo se seleccionaron archivos que estuvieran dentro de 

ese límite de tiempo, realizados en Latinoamérica y que solo fueran artículos científicos y tesis de 

grado. Los resultados indican la cantidad de publicaciones para cada año, donde el año 2020 tiene la 

mayor producción con 14 referentes, mientras que los años 2013 y 2014 tienen la menor cantidad con 

solo una publicación cada uno. Estos resultados indican que el interés por el tema estuvo en aumento 

hasta el año 2020 y luego del periodo de pandemia se redujo considerablemente.  

Fuente de publicaciones 

Estos son los nombres de diferentes publicaciones o revistas encontradas y que están relacionadas 

con el ámbito educativo en temas como la tecnología en la educación, la enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias, la innovación en humanidades, los estudios de religión, la educación rural, entre otros. 

Cada revista se enfoca en temas específicos, proporcionando información valiosa para investigadores 

y profesionales interesados en esos temas (ver tabla 3). 

Tabla 3. Publicaciones por Journal 

Ítems Academia y virtualidad Registro % de 54 

1 Cuadernos educación tecnología y sociedad 1 1.8% 

2 Educación 3 5.5% 

3 Góndola enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias 

2 3.7% 

4 Humanidades innovación 2 3.7% 

5 Plura revista de estudios de religión 5 9.2% 

6 Revista brasileña de educación del campo - 

Revista brasileña de educación rural 

2 3.7% 

7 Revista iberoamericana de estudios en 

educación 

4 7.4% 

8 Revista en línea de política y gestión 

educativa 

6 11.1% 

9 Revista tiempos y espacios educación 2 3.7% 

10 Academia y virtualidad 2 3.704 

Fuente: elaboración propia a partir de datos indexados. 
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La tabla 3 muestra la frecuencia de aparición de diferentes revistas en la búsqueda y que publican 

temas relacionados con las prácticas pedagógicas y el currículo. Se observan diversas publicaciones 

académicas relacionadas con la educación, como “Educación”, “Góndola enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias” y “Revista en línea de política y gestión educativa”, entre otras. La revista “Revista en 

línea de política y gestión educativa” es la que más aparece, con seis menciones, seguida por “Plura 

revista de estudios de religión” con cinco menciones.  

Producción por países 

A continuación, se muestran diferentes países junto con la cantidad de registros que tienen y su 

porcentaje en relación con un total de 54 artículos encontrado en las bases de datos Scopus y WOS. 

Este dato es importante para determinar cuál es el país latinoamericano que más relevancia otorga al 

tema de las prácticas académicas y el componente curricular (ver tabla 4).  

Tabla 4. Publicaciones por país   

Países Registro % de 54 

Brasil 46 85.18% 

Colombia 4 7.40% 

Ecuador 1 1.85% 

México 1 1.85% 

Perú 1 1.85% 

Portugal 2 3.70% 

España 1 1.85% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos indexados. 

 

De acuerdo a la tabla 4 Brasil es el país que tiene más registros sobre el tema, con un total de 46 

estudios, lo que representa el 85.18% del total, lo que refleja una activa y destacada participación en 

el campo académico en este país latinoamericanos. Además, otros países como Colombia, Portugal y 

España tienen una presencia más modesta, con 4, 2 y 1 registro respectivamente, lo que representa el 

7.40%, 3.70% y 1.85% del total cada uno.  
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Nube de palabras 

Una nube de palabras es una herramienta visual utilizada en estudios bibliométricos para resaltar los 

términos que más se usan dentro de un conjunto de documentos o investigaciones. La frecuencia y 

tamaño de cada palabra en la nube indican su importancia y frecuencia de aparición en los documentos 

analizados. Esto ofrece una imagen instantánea de los temas centrales en el ámbito de estudio 

bibliométrico, donde se destacan palabras como “práctica curricular” y “enseñanza”, lo que sugiere 

un enfoque en la investigación relacionada con la manera como se aplica el currículo y las 

metodologías educativas implementadas en el ámbito escolar.  

Figura 1. Nube de palabras 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos indexados. 

La aparición de “análisis de investigación” señala la importancia de la evaluación y revisión teórica 

y crítica de los estudios realizados en esta área. Además, la inclusión de “estudiantes” como una 

palabra relevante indica un enfoque centrado en la experiencia y el aprendizaje de los educandos. Así, 

esta nube de palabras permite visualizar de manera rápida las principales áreas de interés y 

preocupación en la literatura científica relacionada con la práctica docente y el proceso educativo 

curricular. 

En un análisis más profundo, esta información permite identificar que hay vacíos en este campo 

investigación, como puede ser el análisis específico de la correspondencia o relación entre una 
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variable (práctica pedagógica) y la otra (currículo o componente curricular) que puede verse como un 

área emergente de interés y como posible tema para futuras investigaciones. Esto indica que es un 

tema poco abordado por la literatura consultada, teniendo en cuenta que los referentes se han enfocado 

en la planificación curricular para mejorar las prácticas pedagógicas y en la aplicación de 

metodologías de enseñanza que faciliten la implementación de los temas contenidos en la malla 

temática. 

DISCUSIÓN 

Teniendo en cuenta la falta de literatura sobre el tema específico de correspondencia de las prácticas 

pedagógicas con el currículo, se realizan búsquedas adicionales en otras bases de datos académicas 

como repositorios académicos, Google Schoolar, Redalyc y Dialnet para complementar los resultados 

y determinar con más detalle los aspectos favorables y las limitaciones que se presentan al integrar la 

labor docente con los contenidos temáticos en el ámbito educativo. Se encuentra que estos referentes 

se agrupan en tres enfoques de investigación: planificación curricular, práctica pedagógica y en menor 

medida la gestión directiva.  

En el campo de la planificación curricular, está el estudio de Cruz y Valero (2022) donde analizan 

que hay fallas en los procesos de planificación curricular que deben ayudar la práctica pedagógica y 

revela que esta acción puede mejorar la coherencia en el aula, permitiendo una comprensión más 

profunda de los contenidos por parte de los estudiantes. Además, menciona que los docentes pueden 

encontrar en esta planificación valiosos recursos y enfoques prácticos que ayudan a optimizar la 

enseñanza, fomentando un entorno educativo más enriquecedor y exitoso. 

En el caso de Ortiz (2020) involucra las competencias digitales y la planificación curricular, 

encontrando que los docentes de la institución educativa poseen un conocimiento básico de sistemas 

y redes informáticas, siendo necesario incorporar activamente medios digitales y herramientas TIC 

en sus prácticas pedagógicas. Bolívar (2021), Sánchez y Calle (2019) y Pineda et al. (2022) concuerda 

en que hay dificultades en la planificación curricular e incluyen resistencia al cambio, falta de nuevas 
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mentalidades y formación adecuada en nuevas tecnologías y la necesidad de equilibrar contenido y 

metodología.  

Por su parte, González (2022) estudia la planificación curricular como punto de partida para el trabajo 

pedagógico en el aula y enfatiza que es esencial para que los docentes apliquen con éxito el currículo 

en cada materia que dictan. Se encuentra que algunos docentes tienden a centrarse en los temas que 

deben enseñar, pero dejan de lado el enfoque en el desarrollo de competencias. Para Ortega (2020) 

un solo tipo de currículum resulta insuficiente y un diseño curricular mixto y amplio es necesario, lo 

que involucra el uso de recursos para aplicar el currículum con base en la experiencia concreta de los 

estudiantes. Por lo tanto, la planificación debe considerar las características, contextos y necesidades 

de los estudiantes, así como los recursos disponibles, la necesidad de innovar, transformar y mejorar 

constantemente la práctica pedagógica. 

Desde otra óptica, Hurtado (2020) encuentra que los profesores aplican la planificación curricular con 

un enfoque organizado y estructurado que tiene en cuenta las demandas estudiantiles, pero resalta que 

es necesario capacitar a los docentes en estrategias curriculares flexibles. Para Rodríguez (2021) hay 

una relación significativa entre la gestión curricular y el rendimiento de los docentes y en el caso de 

Alvarado (2018), concuerda que la práctica pedagógica se relaciona con la implementación del 

currículo en cada asignatura con fortalezas como el dinamismo y contextualización, pero, persisten 

algunas dificultades por la resistencia al cambio y la falta de participación. 

Por otro lado, se encuentra un campo de estudio más relacionado con práctica pedagógica, donde 

Condori (2019) evidencia un contraste significativo entre la racionalidad predominante en el currículo 

y las prácticas docentes, pero se observa que éste se orienta a los estándares de aprendizaje 

establecidos, lo que evidencia la percepción de un currículo rígido, limitando la posibilidad de una 

construcción curricular basada en la experiencia docente. Zúñiga y León (2020) concuerdan que hay 

fallas en la aplicación de las competencias pedagógicas profesionales desde los contenidos 

curriculares, lo cual resulta difícil de determinar con exactitud y propone talleres y métodos de 

consulta para establecer la relación entre las dos variables. 



pág. 7530 

Por su parte, Alvarado y Villarreal (2019) observan que vínculo entre el currículo y la labor en el aula 

de clase, pero suele ser un enfoque rígido, por lo que proponen las construcciones curriculares 

emergentes, encontrando que el enfoque curricular centrado en el profesor permite la creación de 

propuestas alternativas adaptadas al contexto y las demandas educativas, dando lugar a la innovación 

y la transformación educativa para el desarrollo social. De forma similar, Oliveira et al. (2020) 

concluye que los parámetros curriculares nacionales, las políticas y orientaciones pedagógicas 

contribuyen con la planificación y la práctica pedagógica, sin afectar necesariamente la autonomía 

del profesor en el aula de clase. 

Sobre este tema en particular, Montero (2021) encuentra que hay una relación compleja en las 

prácticas pedagógicas, donde se identifican desafíos notables en la aplicación del currículo, incluida 

la falta de precisión en las enseñanzas mínimas y la limitación del currículo básico. Al mismo tiempo, 

el análisis revela que la autonomía pedagógica no se opone a los objetivos del currículo, sino que 

permite adaptar las respuestas educativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Araque y Araque (2022) estudian la interacción entre docencia, práctica educativa y cambios 

curriculares, lo cual permite encontrar que el mundo globalizado y complejo exige una práctica 

educativa coherente con ciudadanos postmodernos, que requiere de la participación activa de los 

docentes en la elaboración de los diseños curriculares por competencias. 

Algo similar, encuentra Molina y Moros (2019) y Triviño et al. (2021) diciendo que hay desafíos en 

el diagnóstico inicial que deben realizar los docentes, como la comprensión limitada del currículo, la 

falta de correspondencia entre las orientaciones curriculares y la realidad comunitaria, y la influencia 

de los exámenes estandarizados en la contextualización de educación pre-escolar, básica primaria, 

básica secundaria. 

Para Verdugo y Campoverde (2020) los docentes demostraron tener conocimientos esenciales sobre 

el currículo educativo, pero en vista al contexto de la pandemia del Covid-19, se debe abordar un 

nuevo enfoque para garantizar la interacción entre las TIC y los contenidos curriculares, enfatizando 
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que la formación en TIC es un proceso en constante evolución y debe ser una prioridad en el desarrollo 

profesional docente. 

Desde un enfoque más coherente con el tema de este artículo, se cuenta con el estudio de Cruz y 

Hernández (2021) sobre la relación dialógica entre el currículo y modelo pedagógico en el nivel de 

primaria, secundaria y en las universidades, quienes encuentran que es necesario fortalecer esta 

relación que suele ser rígida, porque es fundamental para adaptarse a la dinámica educativa, social y 

cultural, siendo necesario para el desarrollo de habilidades críticas para vivir en comunidad. También 

encuentran que es necesario el constante rediseño, transformación y evaluación de los currículos y 

modelos pedagógicos para que respondan a la exigencia de una educación que promueva la 

participación ciudadana. 

De forma similar, Gómez (2020) analiza las prácticas pedagógicas de los docentes en correspondencia 

con los contenidos del proyecto educativo institucional y encuentra que falta alineación entre estos 

dos componentes, lo que contradice el propósito legal del PEI, que busca descentralizar la política y 

la administración educativa en Colombia. Es necesario proporcionar más identidad a las escuelas y 

promover una educación integral de calidad. En otras palabras, se encuentra que la autonomía escolar, 

prevista en la ley de educación, se ve limitada por esta falta de claridad en el PEI. 

Similar a lo anterior, Rodríguez et al. (2019) analizaron la correlación de los modelos pedagógicos y 

el currículo en el contexto educativo, a partir de lo cual, identificaron fortalezas y dificultades al 

aplicar el currículo, resaltando la importancia de adaptar los modelos a la realidad del aula y las 

necesidades de los estudiantes. Se subraya también la necesidad de adoptar enfoques flexibles, 

estrategias metodológicas variadas y evaluación contextualizada para lograr una educación integral y 

significativa. 

Finalmente, Peña y Parra (2019) analizan el papel de la gestión directiva para la resignificación del 

currículo, debido a que tienen un papel crucial al brindar retroalimentación y acompañar a los 

docentes para implementar directrices basadas en la flexibilidad e interdisciplinariedad de los 

contenidos temáticos. Proponen desde el nivel directivo una mayor autonomía escolar que fomente 
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el diseño de currículos adaptados a los contextos escolares, con la participación activa y responsable 

de la colectividad educativa. 

CONCLUSIONES 

La revisión bibliométrica permite determinar que los estudios sobre prácticas pedagógicas y currículo 

venía en aumento desde el año 2013, pero con la pandemia del Covid-19 se redujo considerablemente 

la cantidad de investigaciones. El principal país que analiza este campo del conocimiento es Brasil, 

seguido desde lejos por otros países como Colombia, España y México. 

Se observa que la producción científica sobre las prácticas pedagógicas y el currículo en el ámbito 

educativo latinoamericano está enfocada en la planificación curricular que busca mejorar las prácticas 

pedagógicas y en la aplicación de metodologías educativas que pueden flexibilizar y facilitar la 

implementación de los temas contenidos de la malla curricular para desarrollar competencias y 

habilidades acorde al contexto de los estudiantes. 

Aunque la literatura sobre el tema específico es escasa, se encuentra que hay varias tendencias sobre 

la correspondencia de las practicas pedagógicas con el currículo, tales como el enfoque dialógico, la 

formación de los docentes, la construcción curricular flexible y el fortalecimiento de la identidad 

desde el PEI, con el fin de promover la transformación y evaluación de los currículos y modelos 

pedagógicos para que respondan a las necesidades de la comunidad. 

Se encuentra que hay poca literatura reciente sobre la correspondencia entre las practicas pedagógicas 

y el currículo, sobre todo en países con poca producción científica en esta materia como Colombia y 

México. Por este motivo, es necesario seguir profundizando en esta línea de investigación y se 

propone analizar con más detalle la relación entre las prácticas de los docentes, los componentes 

curriculares y la propuesta pedagógica institucional. 

Tampoco se ha analizado hasta qué punto la flexibilidad curricular garantiza que todos los contenidos 

temáticos y estándares básicos de competencias se logren desarrollar en los estudiantes de forma 

equitativa o si está afectando la calidad educativa. Por otro lado, no se ha analizado el efecto que tiene 
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el uso de las TIC en el aula de clase (luego de la pandemia del Covid-19) frente al desarrollo del 

currículo, la autonomía del docente y las directrices directivas sobre el tema. 
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