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Resumen 

El presente trabajo de investigación se realizó en aporte al cuarto objetivo de 

desarrollo sostenible, donde se expone la importancia de la educación de calidad. El 

principal problema es la identidad y práctica pedagógica de los docentes rurales. Tuvo 

como objetivo general explicar a profundidad la identidad del docente rural y su 

práctica pedagógica en una institución educativa pública del distrito de Olmos. Siendo 

una investigación con enfoque cualitativa, tipo aplicada y diseño fenomenológico 

hermenéutico, teniendo una población de 3 docentes; se requirió de una entrevista 

para la recolección de información. Los resultados muestran que los docentes rurales 

han atravesado por diversas experiencias que han configurado su identidad, 

desarrollando sistemas de creencias y concepciones que les permiten adaptarse a 

las particularidades de su contexto, implementan estrategias pedagógicas 

contextualizadas, como el aprendizaje basado en el entorno y el uso de recursos 

locales. Se concluyó en destacar la importancia de fortalecer la formación inicial y 

continua de los docentes rurales, promover su reconocimiento y valoración, y 

fomentar la articulación entre la escuela y la comunidad a partir de una comprensión 

integral de sus experiencias, creencias, con el fin de mejorar la calidad de la 

educación en contextos rurales 

  Palabras clave: Educación rural, identidad docente, práctica pedagógica. 
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Abstract 

The present research work was carried out in contribution to the fourth 

sustainable development goal, which exposes the importance of quality education. 

The main problem is the identity and pedagogical practice of rural teachers. Its general 

objective was to explain in depth the identity of the rural teacher and their pedagogical 

practice in a public educational institution in the district of Olmos. Being a research 

with a qualitative approach, applied type and hermeneutical phenomenological design, 

having a population of 3 teachers; an interview was required for the collection of 

information. The results show that rural teachers have gone through various 

experiences that have shaped their identity, developing belief systems and 

conceptions that allow them to adapt to the particularities of their context, 

implementing contextualized pedagogical strategies, such as environment-based 

learning and the use of local resources. It was concluded to highlight the importance 

of strengthening the initial and continuous training of rural teachers, promoting their 

recognition and appreciation, and encouraging the articulation between the school and 

the community based on a comprehensive understanding of their experiences and 

beliefs, in order to improve the quality of education in rural contexts. 

Keywords: Rural education, teacher identity, pedagogical practice 
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I. INTRODUCCIÓN

En el centro de las comunidades rurales, los docentes desempeñan un papel 

fundamental no solo en la educación, sino también en la preservación y transmisión 

de la cultura local. La presente investigación cualitativa aborda a la Identidad del 

docente rural y su práctica pedagógica en una institución educativa pública del distrito 

de Olmos en el presente año 2024. Este estudio busca explorar cómo los docentes 

rurales construyen su identidad profesional en interacción con su entorno y cómo esto 

influye en su práctica pedagógica.  

La importancia de este estudio radica en su potencial para revelar las 

dinámicas únicas que configuran las enseñanzas en contextos rurales al comprender 

mejor la identidad del docente rural, a partir del cual los formuladores de políticas 

administrativas y la comunidad educativa pueden desarrollar estrategias más 

efectivas para apoyar y mejorar la calidad de la educación. Además, este trabajo 

aspira a contribuir al cuerpo de conocimientos existentes sobre la pedagogía rural y 

fomentar un diálogo más amplio sobre las prácticas educativas en contextos 

diversos.  

En este trabajo de investigación se encuentra en la línea de investigación: 

Educación y Calidad Educativa, enfocado en el 4to objetivo de desarrollo sostenible 

(ODS): Educación de Calidad, que nos indica sobre el apoyo a la reducción de 

brechas y carencias en la educación en todos los niveles y estando relacionado con 

las personas y los derechos humanos.   

Siguiendo la línea referida en el párrafo anterior, planteamos la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuál es la percepción entre la identidad del docente rural 

y su práctica pedagógica en una institución educativa pública de olmos, 2024?, 

Justificar la necesidad de comprender cómo la identidad docente puede influir 

positivamente en la práctica pedagógica, este estudio ofreció algunos informes para 

futuros estudios similares a este tema.  

El objetivo general de esta investigación fue: explicar a profundidad la identidad 

del docente rural y su práctica pedagógica en una institución educativa pública de 

Olmos, mediante un enfoque cualitativo, explorando las percepciones, experiencias y 

significados construidos por los docentes en relación con su contexto laboral y su rol 

educativo, y así se pudo tener los objetivos específicos (i) Develar las experiencias 

personales y profesionales de los docentes rurales. (ii) Interpretar los valores, 
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creencias y concepciones que influyen en la construcción de la identidad del docente. 

(iii) Comprender las estrategias, métodos y recursos pedagógicos utilizados por los 

docentes y cómo estos se reflejan en su práctica pedagógica. (iv) Diseñar un plan de 

reflexión para mejorar la identidad del docente rural.   

Históricamente, la educación rural ha enfrentado desafíos únicos, incluyendo 

recursos limitados, aislamiento geográfico y una menor diversidad de experiencias 

educativas. Sin embargo, los docentes rurales a menudo desarrollan estrategias 

innovadoras para superar estos obstáculos y proporcionar una educación significativa 

y relevante para sus estudiantes. Investigaciones previas han destacado la 

importancia de la identidad docente en la eficacia pedagógica, pero hay una 

necesidad de estudios más profundos que se centren específicamente en el contexto 

rural.   

Está en juego cuestiones de identidad profesional y formación docente, 

especialmente los de las escuelas primarias, suelen ser profesionales que no eligieron 

ser docentes, sino que, debido a las circunstancias, debieron estudiar ésta profesión. 

De manera similar, desean brindar educación de calidad, pero en el campo económico 

son los profesionales peor pagados del sistema, el docente se preocupa en hacer 

otras labores que descuida sus actividades educativas diarias (Díaz, 2017)  

A nivel internacional en Ecuador Cárdenas. (2015) dice que los docentes en 

cumplimiento de sus funciones se encuentran pasando por muchas enfermedades y 

con agotamiento físico e intelectual y según su estudio esto ha generado decadencia 

del rendimiento en calidad y actitudes negativas por parte de los integrantes de la 

familia educativa ya que el gobierno no facilita las condiciones adecuadas para la 

comodidad de los maestros en sus centros de labores. 

En México, Gordillo-Toledo (2021), señaló que existen problemas para 

identificar habilidades y deficiencias entre algunos docentes de la ciudad de Chiapas, 

las identidades de estos profesionales, aseguró que esto está siendo influenciado por 

la percepción que tienen como docentes y la capacidad que uno tiene de enseñar en 

distintos ambientes y con otros niveles y planes de estudios.  

En Chile, a través del  análisis desarrollado por Vanegas y Fuente Alba (2019), 

se conoce que las malas prácticas laborales docentes conducen a una falla en 

la   edificación de la semejanza  profesional de un maestro, lo que conduce al 

desarrollo de   ambientes curriculares específicos,  Se demostró que está relacionado 
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con la existencia para que tengan en cuenta que los docentes deben aplicar las 

prácticas de manera efectiva y esto ayudará a los estudiantes a adquirir una identidad 

profesional adecuada y trabajar de forma eficaz en clases. Es necesario que se 

encuentren soluciones alternativas para mejorarla.   

En el Perú, Herrera et al. (2021), para desarrollar una alternativa a la crisis de 

identidad docente en el país, se seguirá un enfoque basado en preguntas, análisis y 

soluciones profundas. Se plantean preguntas clave para comprender el problema, se 

analizarán las características y limitaciones de la crisis de identidad docente, y se 

buscarán soluciones integrales que ayuden a resolverla. En este proceso, se 

considerarán criterios curriculares, políticos y de equidad.  

Según Venturo (2018), Debido a las complejidades inherentes a las estructuras 

organizativas de los sistemas educativos, las identidades profesionales de los 

docentes pueden verse debilitadas durante el proceso de desarrollo y crecimiento 

profesional. Este debilitamiento de la identidad docente genera obstáculos y desafíos 

en la implementación efectiva de prácticas pedagógicas innovadoras y efectivas. 

Como resultado, los esfuerzos por mejorar el aprendizaje y el desarrollo de 

habilidades y destrezas en los estudiantes no siempre logran los resultados 

deseados. 

Álvarez-Medina y Sánchez-Heredia (2022) muestran que algunos maestros del 

Perú tienen baja sensibilidad colectiva, poco interés en el deber y malos 

pensamientos y acciones hacia la formación profesional. y falta de preocupación por 

sí mismos como docente y tienen poca motivación por su carrera. Pero el sistema 

educativo necesita docentes dedicados a la profesión con una necesidad colectiva y 

una visión nacional, para colaborar por una educación de calidad y formar buenos 

pobladores que representen y se preocupen por sus comunidades. En Apurímac 

todavía no es posible cambiar las respuestas del aprendizaje de los estudiantes. Por 

lo tanto, los maestros deben cooperar con los directores para practicar esta habilidad 

para mejorar la educación y afirmar la identidad practicando la ética, practicando 

estándares y valores como persona y carrera.  

Carrillo (2017) señaló que el estado estableció diversas actividades y 

estrategias para mejorar el nivel educativo, lo cual ha llevado mayor carga al docente, 

sin embargo, no ha establecido los lineamientos necesarios para que se pueda 

asegurar el bienestar del maestro frente a una nueva estrategia de presión y 
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exigencia; esto lleva a las huelgas, manifestaciones, quejas y bajo rendimiento laboral 

y no reconocimiento económico (Chaparro, 2017)  

En el ámbito educativo, la identidad docente se refiere a la construcción y 

expresión de la personalidad profesional de los educadores. En el contexto de la 

enseñanza, la identidad docente es una amalgama de valores, creencias, 

experiencias y prácticas que caracterizan a un individuo como profesional de la 

educación. Esta dimensión identitaria no solo influye en la forma en que los docentes 

se perciben a sí mismos, sino también en la manera en que interactúan con sus 

estudiantes, colegas y el entorno educativo en general.   

Según nos indica Rivas (2022,) en su artículo el tema de la identidad docente 

en profesores de educación primaria es de gran interés a nivel mundial, ya que abarca 

tanto a los docentes en formación como a aquellos que se encuentran ejerciendo la 

profesión. Ambos grupos se encuentran inmersos en un proceso continuo de 

construcción de sus identidades como educadores.  

Este proceso de construcción de la identidad docente es dinámico y complejo, 

influenciado por una variedad de factores, entre los cuales se destaca la formación 

académica, las experiencias pedagógicas, las interacciones sociales, las políticas 

educativas y las expectativas culturales. La comprensión de la identidad docente es 

esencial para mejorar la calidad de la enseñanza, ya que impacta directamente en la 

motivación, la eficacia y la satisfacción profesional de los educadores. Así nos dice 

Zhang y Wang (2022), en su estudio bibliométrico en el incremento del tema de 

estudio y trabajos de investigación  

En este trabajo de tesis, se exploró la noción de identidad docente y el docente 

rural, y así se analizó cómo se forma, se desarrolla y se manifiesta en el ejercicio 

diario de la práctica pedagógica. Además, se examinó la relación entre las variables, 

como son la identidad docente, el docente rural y la práctica pedagógica.  

La investigación sobre la identidad docente consta de diferentes aspectos que 

sustentan su nivel de investigación. Tiene una estructura teórica como objeto de 

investigación, la cual se origina en los campos educativo, psicológico y sociológico, 

específicamente en relación con la docencia (Tateo, 2012). La personalidad docente 

es un constructo complejo que permite comprender el desarrollo docente además de 

las habilidades y conocimientos (Stenberg y Maaranen, 2020), por lo que su 
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investigación contribuye a la búsqueda de mejoras en los procesos de preparación 

docente (Gajardo-Asbun, 2019).  

Se profundizó en este tema, y se puede ofrecer aportes significativos a la 

literatura académica existente, así como se proporcionó insights valiosos para los 

responsables de la toma de decisiones en el ámbito educativo. La identidad docente 

no solo es un componente esencial para el desarrollo profesional del educador, sino 

que también desempeña un papel crucial en la formación de ciudadanos 

responsables y en la construcción de una sociedad más justa y educada. Tateo (2012) 

aborda la concepción de identidad profesional docente. Afirma que la identidad 

profesional docente, como dimensión central del ser, es el mediador psicológico que 

utilizan los docentes para comprender el cambio. El autor afirma que el estudio de la 

personalidad profesional del docente se realiza desde la perspectiva de los siguientes 

cinco puntos de tensión: el docente ideal o mediocre y la realidad de la clase; maestro 

tradicional e ideas sobre la personalidad del maestro; prácticas establecidas y 

procesos de innovación; supuestos tecnocráticos y racionalistas, la naturaleza ética y 

emocional de la enseñanza y la realidad de lo que es y debe ser la enseñanza.  

A continuación, se detalla información relevante que dará el sustento para 

analizar cada una de las categorías de este trabajo de investigación, así como para 

determinar la relevancia de las mismas.  

Identidad docente, desde una perspectiva sociocultural, con la teoría de la 

identidad social de Henri Tajfel y John Turner (1986) y la teoría de la identidad 

narrativa de Dan McAdams (1988) son relevantes para entender cómo los docentes 

construyen su identidad en relación con los grupos sociales a los que pertenecen y a 

través de la narración de historias personales y profesionales. Estas teorías enfatizan 

la importancia de los contextos sociales y culturales en la formación de la identidad y 

sugieren que los docentes pueden adoptar múltiples identidades en función de los 

roles y las relaciones que tienen en diferentes contextos.   

El concepto de identidad profesional consiste en procesos dinámicos e 

interactivos, subjetivos y sociales (Beijaard et al., 2004; Gohier y Alin, 2000), donde 

la identidad docente es un proceso de identificación vinculado a ciertos patrones. 

Según Dubar (1992, 2002), la identidad refleja, entre otras cosas, distintas acciones, 

habilidades y ética profesional, quienes explican su propio discurso identitario a partir 
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de sus propias experiencias. Del mismo modo, se recomienda que el docente se 

define de diferentes maneras según qué áreas de socialización visitó (Cattonar; 

Maroy, Galaz 2001).  

Existen otros elementos que definen y constituyen una identidad docente que 

están fuera del contexto o tiempo en el que se encuentra el maestro; Woods y Jeffrey 

(2002) llaman a esto identidad esencial. Al mismo tiempo, los elementos que 

configuran una identidad profesional, que se modifica según el contexto, se 

encuadran como una identidad situacional (Galaz, 2011). Así podemos decir también 

que el concepto de identidad profesional debe asumirse como "un proceso de 

creación de sentido basado en alguna característica cultural o conjunto de atributos 

culturales que tiene prioridad sobre otros significados sociales". (Castells, 1997: 6). 

Esto hace que el maestro interpreta o reinterpreta sus experiencias para compartirlas 

como experiencias significativas y definitorias en su accionar profesional.  

La construcción personal y profesional de la identidad de un educador se 

conoce como identidad docente. Esta identidad se compone de una variedad de 

experiencias, roles, valores y creencias relacionadas con el aprendizaje y la 

enseñanza. Varios teóricos han contribuido con sus ideas sobre la identidad docente. 

Algunas teorías que han influido en la comprensión de la identidad docente son las 

siguientes:  

La teoría de la identidad narrativa, desarrollada por Connelly y Clandinin: 

establece que, las experiencias personales y profesionales de los docentes 

construyen su identidad. Los maestros cuentan historias sobre su propia evolución y 

desarrollo profesional para dar sentido a su práctica educativa.  

La teoría del Desarrollo Profesional de Lortie propone que la identidad del docente se 

desarrolla a lo largo de la carrera en diferentes etapas. Este método enfatiza cómo 

los maestros aprenden a enseñar observando a otros maestros, teniendo experiencia 

en el aula y participando en actividades de desarrollo profesional.  

La teoría de la identidad social, escrita por Beauchamp y Thomas Según esta 

perspectiva, la interacción social y la pertenencia a una comunidad profesional forman 

la identidad docente. Las normas y expectativas del entorno educativo influyen en la 

identidad, que se construye en relación con otros maestros.  

La teoría de la identidad reflexiva, desarrollada por Zeichner quien sugirió que los 

maestros deben participar en un proceso reflexivo continuo para construir una 
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identidad profesional sólida. Esto implica cuestionar y analizar constantemente sus 

propias creencias y prácticas pedagógicas.  

La teoría del ciclo de vida profesional (Huberman) analiza cómo cambia la identidad 

del docente a lo largo de las diferentes etapas de la carrera. destaca las transiciones 

y cambios que ocurren a medida que los educadores avanzan en su carrera.  

Es importante señalar que la identidad docente es un fenómeno individual y 

puede estar influenciada por diversos factores como las individuales, sociales, 

contextuales o emocionales. Además, la identidad de los docentes puede verse 

significativamente afectada por las políticas y prácticas educativas implementadas en 

el sistema.  

Docente rural, desde una perspectiva educativa, con la teoría del capital 

cultural de Pierre Bourdieu (1986) y la teoría de la pedagogía crítica de Paulo Freire 

(1970) son relevantes para entender cómo los docentes rurales pueden abordar las 

desigualdades sociales y culturales presentes en sus comunidades. Estas teorías 

enfatizan la importancia de reconocer y valorar el capital cultural de los estudiantes 

rurales, así como de promover una educación liberadora que empodere a los 

estudiantes para transformar sus realidades sociales y económicas.  

La identidad docente en entornos rurales es un tema de interés que ha sido 

abordado en diversas investigaciones. Estudios como el de Alvarado y Muñoz (2020) 

en Chile, y LLundo-Nata & Pérez (2022) en Ecuador, resaltan que la identidad del 

profesor rural se configura a partir de características específicas que son relevantes 

para el contexto educativo rural. Estas características no solo son importantes para el 

ámbito local, sino que también pueden ser extrapoladas a otras realidades educativas 

en zonas rurales. La identidad docente no es estática, sino que se va construyendo a 

lo largo de la carrera profesional.  

Investigaciones como las de Gómez. (2023) y Bellido (2015) señalan que la 

identidad docente se forma en relación con las percepciones y atribuciones externas, 

así como a través de la adquisición de conocimientos y la reflexión sobre la práctica 

laboral. Además, la identidad docente se ve influenciada por factores emocionales, 

sociales, pedagógicos e institucionales, como se menciona en estudios como el de 

Jara y Ruiz (2019).  

La formación de la identidad docente es un proceso dinámico que se ve 

moldeado por la experiencia y la práctica profesional. Investigaciones como las de 
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Madueño y Márquez (2020) destacan que las prácticas profesionales son 

fundamentales para la conformación de la identidad docente durante la formación 

inicial de los futuros profesores. Asimismo, la identidad docente se ve influenciada por 

la gestión de incidentes críticos y la forma en que se afrontan, como se menciona en 

estudios como el de Font et al. y Weise y Busqués (2013). 

En resumen, la identidad docente en entornos rurales se caracteriza por la 

interacción de diversas dimensiones que van desde lo personal y emocional hasta lo 

pedagógico e institucional. La construcción de esta identidad es un proceso continuo 

que se nutre de la experiencia, la formación y la reflexión sobre la práctica educativa.  

Práctica pedagógica, desde una perspectiva pedagógica, la teoría del enfoque 

por competencias de Philippe Perrenoud (1997) y la teoría de la pedagogía crítica de 

Paulo Freire (1970) son relevantes para entender cómo se diseña y se lleva a cabo la 

práctica pedagógica. Estas teorías destacan la importancia de promover el desarrollo 

de habilidades, conocimientos y actitudes relevantes para la vida cotidiana y la 

participación ciudadana, así como de fomentar la reflexión crítica y la transformación 

social a través de la educación. 

La práctica pedagógica se basa en una variedad de teorías, conceptos y 

dimensiones que afectan el aprendizaje y la enseñanza. La integración de estas en la 

formación y desarrollo profesional de los educadores es esencial para mejorar la 

calidad educativa y estas son:  

 conductismo es una teoría desarrollada por teóricos como Pavlov, Watson y 

Skinner que se centra en el aprendizaje observable y la relación estímulo respuesta.  

La teoría de las inteligencias múltiples desarrollada por Howard Gardner: Según esta 

teoría, las personas tienen varios tipos de inteligencia, incluida la inteligencia lógico-

matemática, la inteligencia lingüística y la inteligencia emocional.  

La teoría del aprendizaje social se enfoca en el aprendizaje en grupo y las 

interacciones entre los participantes. Incluye etapas y características particulares, 

como la fase de silencio inicial y la fase de despertar, en la que los estudiantes 

comienzan a participar activamente.  

La teoría sociocultural sostiene que la cultura y el contexto social en el que se 

desarrolla el proceso educativo afectan el aprendizaje y el conocimiento. La 
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pedagogía tradicional se basa en la transmisión de conocimientos del maestro y la 

memorización de contenidos por parte de los estudiantes.  

 Los maestros pueden combinar varios métodos y teorías para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes y crear un entorno educativo efectivo. La práctica 

pedagógica es un proceso continuo, y el uso de teorías y enfoques apropiados puede 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje.  

Montanares y Junod (2018) sugieren que la capacidad de conectar y organizar 

historias personales y espacios de trabajo utilizando hechos y planes de aprendizaje 

nos lleva a tomar lecciones de vida en acción. Becerra y Cristancho (2018) lo postulan 

como un medio de reflexión para construir conocimientos adecuados. Según 

Zambrano (2018) la convergencia de necesidades culturales, políticas, creencias, 

diferentes grupos, ideas e instituciones, renuevan el desarrollo profesional, cambian 

las prácticas educativas y obtienen conocimientos válidos basados en el saber 

académico, la cultura y el conocimiento. Nuevos métodos y modelos de aprendizaje.  

Según Ambrosio (2018), las oportunidades de formación social son 

gestionadas por grupos de personas que conviven, comparten su trabajo e historia, y 

la naturaleza del desarrollo cultural. Nos dice Tobón (2007 y 2015) que la educación 

tiene la oportunidad de acercarse a la comunidad académica y la formación social es 

necesaria porque capacita a los docentes en habilidades importantes que trabajarán 

con ellos durante toda su vida. 

Lo ideal es que sea un conocimiento integral que vaya moldeando a la persona, 

influyendo en su comportamiento para que pueda influir en la sociedad y sugiere que 

este enfoque tiene en cuenta perspectivas pedagógicas, herramientas apropiadas y 

principios éticos diferentes a otros enfoques educativos. En la formación social, la 

cuestión del contexto es parte del movimiento cultural e ideológico. Por eso 

involucramos a los docentes en la mediación educativa. Es cierto Rabadán, (2012).  
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II. METODOLOGÍA

En el marco de la investigación denominada "Identidad del docente rural en su 

práctica pedagógica en una institución educativa de Olmos", se utilizó un enfoque 

fenomenológico-hermenéutico para comprender cómo los educadores rurales 

perciben y experimentan su entorno. Este tipo de investigación es particularmente útil 

para explorar los comportamientos, motivaciones y características de grupos 

específicos, lo que permitió una comprensión profunda y detallada de los aspectos 

relevantes en la práctica pedagógica de los docentes rurales.  

La investigación permitió una exploración profunda de las complejidades del papel 

del docente en zonas rurales, abarcando sus perspectivas, emociones y prácticas 

pedagógicas. Este enfoque exploratorio busca revelar aspectos no bien 

comprendidos sobre cómo los docentes desarrollan su práctica pedagógica en este 

contexto. La investigación se considera importante, ya que su objetivo principal es 

ampliar el conocimiento teórico sobre la identidad del docente rural y su práctica 

pedagógica, creando bases para futuras investigaciones y contribuyendo al avance 

conceptual en este campo. 

La investigación en la comprensión de las experiencias subjetivas y los 

significados personales de los docentes en el contexto educativo rural. Este enfoque 

integra dos corrientes filosóficas y metodológicas; la fenomenología que busca 

entender las experiencias tal como son vividas por los individuos; la hermenéutica 

que se centra en comprender los significados a través de la interpretación; Al 

combinar estos enfoques, la investigación busca profundizar en la comprensión de 

las vivencias y los significados que los docentes rurales atribuyen a sus experiencias 

en el contexto educativo.  

En el presente estudio se creyó pertinente rescatar tres categorías: C1 “Identidad 

Docente”, C2 “Docente Rural” y C3 “Prácticas Pedagógicas” y desagregar en 

subcategorías y en indicadores tal como se detalla.  

C1 Identidad docente, desde una perspectiva sociocultural, la teoría de la 

identidad social de Henri Tajfel y John Turner (1986) y la teoría de la identidad 

narrativa de Dan McAdams (1988) son relevantes para entender cómo los docentes 

construyen su identidad en relación con los grupos sociales a los que pertenecen y a 
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través de la narración de historias personales y profesionales. Estas teorías enfatizan 

la importancia de los contextos sociales y culturales en la formación de la identidad y 

sugieren que los docentes pueden adoptar múltiples identidades en función de los 

roles y las relaciones que tienen en diferentes contextos  

Sub1 Percepción del rol docente   

-Autoconcepto profesional: Sentido de pertenencia y valoración personal como 

educador.  

-Expectativas sobre el rol: Creencias sobre las responsabilidades y funciones del 

docente.  

-Identificación con la profesión: Grado de conexión emocional y vocacional con la 

labor docente. 

 

 C2 Docente rural, desde una perspectiva educativa, la teoría del capital cultural 

de Pierre Bourdieu (1986) y la teoría de la pedagogía crítica de Paulo Freire (1970) 

son relevantes para entender cómo los docentes rurales pueden abordar las 

desigualdades sociales y culturales presentes en sus comunidades. Estas teorías 

enfatizan la importancia de reconocer y valorar el capital cultural de los estudiantes 

rurales, así como de promover una educación liberadora que empodere a los 

estudiantes para transformar sus realidades sociales y económicas.  

Sub1 Adaptación a recursos limitados:  

-Uso creativo de recursos: Habilidades para aprovechar al máximo los recursos 

disponibles en entornos rurales con limitaciones de infraestructura y materiales.  

-Flexibilidad y adaptabilidad: Capacidad para ajustar la práctica pedagógica según las 

condiciones y recursos locales.  

Sub2 Resiliencia y bienestar:  

-Afrontamiento del estrés: Estrategias utilizadas para enfrentar los desafíos 

emocionales y profesionales asociados con la labor docente en contextos rurales.  

-Apoyo social y profesional: Disponibilidad y calidad del apoyo emocional y profesional 

proporcionado por colegas, supervisores y redes de apoyo externas.  

  

 C3 Práctica pedagógica, Desde una perspectiva pedagógica, la teoría del enfoque 

por competencias de Philippe Perrenoud (1997) y la teoría de la pedagogía crítica de 

Paulo Freire (1970) son relevantes para entender cómo se diseña y se lleva a cabo la 
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práctica pedagógica. Estas teorías destacan la importancia de promover el desarrollo 

de habilidades, conocimientos y actitudes relevantes para la vida cotidiana y la 

participación ciudadana, así como de fomentar la reflexión crítica y la transformación 

social a través de la educación.  

Sub1 Desarrollo profesional y reflexión:  

-Reflexión sobre la práctica: Análisis crítico de la propia enseñanza, identificación de 

fortalezas y áreas de mejora, y establecimiento de metas de desarrollo profesional.  

 

 La población objeto de estudio estará integrada por 3 docentes que laboran en 

una institución educativa rural de Olmos.  

*Criterios de inclusión; se incluye en el estudio a aquellos docentes que cumplían con 

los requisitos de haber laborado de manera ininterrumpida durante el año académico 

actual, y que además aceptaron participar de manera voluntaria, brindando su 

consentimiento informado para formar parte de la investigación  

*Criterios de exclusión. son excluidos del estudio aquellos docentes que no estaban 

presentes en la institución durante la fase de recogida de datos, los que no llenaron 

correctamente los instrumentos, y los que no laboran en la zona rural de Olmos, ya 

que no cumplirían con los requisitos establecidos para participar en la investigación. 

  

 De acuerdo con lo expuesto, la técnica que se utilizó en esta investigación 

cualitativa es la entrevista semiestructurada, y el instrumento que se empleó es la 

entrevista, el cual se aplicó de manera presencial. La entrevista semiestructurada es 

un instrumento que permite recolectar datos reales de los participantes sobre sus 

habilidades y experiencias, a través de una serie de preguntas abiertas planificadas 

por el entrevistador; la entrevista consta de 9 preguntas dirigidos a los docentes, y ha 

sido elaborado por la investigadora. Tal como señalan Troncoso y Amaya (2017), la 

entrevista es una herramienta valiosa para recopilar información sobre las habilidades 

socioemocionales de los participantes. Además, la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo (2020) indica que, en la investigación cualitativa, la recolección de datos 

debe realizarse sin utilizar análisis estadísticos. Finalmente, Bisquerra y 

colaboradores (2009) mencionan que el instrumento utilizado permite identificar la 

situación real y describir los datos obtenidos de los participantes.  
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Los datos recolectados serán analizados mediante técnicas de análisis 

cualitativo, específicamente:  

Análisis Temático: Identificación y categorización de temas y patrones recurrentes en 

las entrevistas y observaciones.  

Codificación Abierta: Descomposición de los datos en unidades de significado y su 

posterior categorización.  

Triangulación: Comparación y corroboración de los datos obtenidos a través de 

diferentes fuentes y técnicas para aumentar la validez del estudio.  

Los aspectos éticos que se realizarán en esta investigación son  

El Código de Ética para la Investigación establece los principios y valores éticos que 

deben guiar la investigación. Esto también se aplica a la Declaración de Helsinki 

(2008).  

Por Decreto del Vicerrectorado de Trabajo Científico N° 081-2024-VI-UCV del 1 de 

abril del 2024, se aprobaron en la Universidad Sede los “Lineamientos para la 

elaboración de trabajos conducentes a la obtención de grados y títulos académicos”.   

También se tiene en cuenta la guía de productos observables de la Universidad César 

Vallejo, el cumplimiento de las normas de redacción APA 7.  

Turnitin es un software de comparación de textos diseñado para educar a los 

estudiantes sobre técnicas apropiadas de citación y referencias, así como para 

proporcionar calificaciones en línea al personal académico. Es importante señalar que 

Turnitin no detecta plagio; solo identifica coincidencias de texto. 
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III. RESULTADOS

Objetivo Específico (i): Develar las experiencias personales y profesionales de los 

docentes rurales. 

Tabla 1 

 Experiencias Personales y Profesionales de los Docentes Rurales 

Categoría Pregunta Respuestas Interpretación 

Identidad 

docente 

1. ¿Cómo

describirías tu 

experiencia como 

docente? ¿Qué te 

llevó a elegir este 

trabajo? 

E1:” Mi experiencia 

como docente me ha 

permitido crecer como 

persona y como 

profesional...” 

Las experiencias 

narradas revelan una 

profunda vocación y 

pasión por la enseñanza, 

destacando el crecimiento 

personal y profesional. La 

elección de esta profesión 

está fundamentada en un 

compromiso intrínseco 

con la educación y el 

desarrollo integral de los 

estudiantes, mostrando 

un fuerte sentido de 

propósito y realización 

personal. 

E2: “Mi experiencia 

como docente es muy 

gratificante porque 

siempre doy todo de mi 

para mis alumnos y me 

gusta mi carrera...” 

E3: “Mi experiencia 

como docente es un 

día a día de nuevos 

conocimientos y 

retos...” 

2. ¿Cuál es tu

percepción sobre 

la educación? 

¿Crees que hay 

algún desafío 

específico en este 

trabajo? 

E1: “La educación es la 

herramienta que 

permite a la persona 

desarrollarse de 

manera íntegra...” 

Las percepciones de los 

docentes reflejan una 

visión positiva y 

esperanzadora de la 

educación como un 

medio esencial para el 

desarrollo personal y 

social. No obstante, 

reconocen desafíos 

significativos como la 

necesidad de mejorar la 

formación docente, 

E2: “Mi percepción 

sobre la educación es 

que aún falta completar 

varios retos...” 

E3: “Permitir que los 

alumnos se puedan 
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adaptar al ambiente 

que les rodea...” 

introducir innovaciones 

pedagógicas, facilitar la 

adaptación de los 

estudiantes y asegurar la 

disponibilidad de recursos 

adecuados, señalando 

una conciencia crítica 

sobre las áreas de mejora 

en el sistema educativo. 

3. ¿Cómo te

identificas como 

docente? ¿Qué 

características o 

valores te definen 

como un docente? 

E1: “Mi rol como 

docente es una 

mediadora del 

aprendizaje...” 

La identidad docente se 

construye alrededor de la 

mediación del aprendizaje 

y la inculcación de 

valores fundamentales 

como la empatía, 

humildad, amor, 

solidaridad, justicia y 

responsabilidad. Los 

docentes se ven a sí 

mismos como guías y 

modelos a seguir, 

comprometidos con 

fomentar el amor por el 

aprendizaje y la 

autonomía en sus 

estudiantes. La paciencia, 

la escucha activa y el 

compromiso con los 

principios éticos son 

centrales en su 

autodefinición. 

E2: “Mi rol es ser una 

maestra que guíe a sus 

alumnos para que sean 

independientes...” 

E3: “Me defino como 

docente mediador que 

trata de llegar a sus 

alumnos...” 

Nota: Según el objetivo (i) las respuestas de las entrevistadas, develan su 

profunda vocación.   
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Objetivo Específico (ii): Interpretar los valores, creencias y concepciones que 

influyen en la construcción de la identidad del docente. 

Tabla 2 

 Valores, Creencias y Concepciones 

Categoría Pregunta Respuestas Interpretación 

Identidad 

docente 

3. ¿Cómo te

identificas como 

docente? ¿Qué 

características o 

valores te definen 

como un docente? 

E1: “Mi rol como 

docente es una 

mediadora del 

aprendizaje...” 

La identidad docente 

está profundamente 

influenciada por un 

conjunto de valores y 

creencias que destacan 

la mediación del 

aprendizaje y la 

inculcación de valores 

éticos y sociales. Los 

docentes enfatizan la 

importancia de ser 

modelos a seguir y de 

promover la autonomía 

y el amor al aprendizaje 

en sus estudiantes, 

construyendo una 

identidad profesional 

centrada en la ética y la 

dedicación. 

E2: “Mi rol es ser una 

maestra que guíe a sus 

alumnos para que sean 

independientes...” 

E3: “Me defino como 

docente mediador que 

trata de llegar a sus 

alumnos...” 

Docente rural 

4. ¿Cómo adaptas

tus estrategias de 

enseñanza para 

abordar los 

desafíos 

específicos de las 

áreas rurales? 

E1: “Las estrategias de 

enseñanza se adaptan 

de acuerdo a una 

evaluación 

diagnóstica...” 

Las estrategias 

pedagógicas de los 

docentes rurales están 

marcadas por la 

adaptación continua a 

las necesidades y 

características 

específicas de los 

E2: “Es mi primer año 

en el estado y en zona 

rural...” 



17 
 
 

¿Hay algún 

método o enfoque 

que te haya 

funcionado 

especialmente 

bien? 
E3: Tratar de trabajar 

con los materiales que 

tengan a su alcance...” 

estudiantes, utilizando 

métodos como la 

comunicación oral, el 

juego y el 

aprovechamiento de 

materiales locales. 

Estas adaptaciones 

reflejan un enfoque 

pedagógico flexible y 

contextualmente 

sensible, fundamental 

para enfrentar los 

desafíos del entorno 

rural. 

 

5. ¿Cómo 

mantienes la 

comunicación con 

tus estudiantes y 

sus familias en un 

entorno rural? 

¿Hay algún 

método o 

herramienta que te 

haya funcionado 

especialmente 

bien? 

E1: “La comunicación 

con mis estudiantes es 

horizontal...” 

La comunicación en el 

entorno rural se 

caracteriza por ser 

abierta y participativa, 

facilitando un 

intercambio continuo de 

información y apoyo. 

Los docentes destacan 

la importancia de 

mantener una 

comunicación efectiva y 

respetuosa tanto con los 

estudiantes como con 

sus familias, utilizando 

métodos diversos para 

asegurar un vínculo 

cercano y colaborativo. 

E2: “Mantengo la 

comunicación mediante 

reuniones o diálogos 

personalizados...” 
 

E3: “La comunicación 

con mis estudiantes es 

buena...” 

Nota: Según el objetivo (ii) al interpretar los valores y creencias de las 

entrevistadas, enfatizan la importancia de ser modelos a seguir.   
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Objetivo Específico (iii): Comprender las estrategias, métodos y recursos 

pedagógicos utilizados por los docentes y cómo estos se reflejan en su práctica 

pedagógica. 

Tabla 3 

 Estrategias, Métodos y Recursos Pedagógicos 

Categoría Pregunta Respuestas Interpretación 

Práctica 

pedagógica 

6. ¿Cómo

adaptas tus 

estrategias de 

enseñanza para 

abordar los 

desafíos 

específicos de 

las áreas 

rurales? ¿Hay 

algún método o 

enfoque que te 

haya funcionado 

especialmente 

bien? 

E1: “Las estrategias las 

adapto teniendo en 

cuenta el propósito de 

la actividad realizada...” 

Las respuestas muestran 

que los docentes rurales 

adaptan sus estrategias 

pedagógicas basándose en 

el propósito de las 

actividades, los saberes 

previos y los estilos de 

aprendizaje de los 

estudiantes. Estrategias 

como la comprensión lectora 

y la personalización del ritmo 

de enseñanza son 

fundamentales para 

responder a las necesidades 

educativas en un contexto 

rural. 

E2: “Es mi primer año 

en el estado y en zona 

rural...” 

E3: “Siempre es 

necesario adaptarlas 

de acuerdo a su 

nivel...” 

7. ¿Qué te hace

sentir orgulloso o 

satisfecho como 

docente rural? 

¿Hay algún logro 

o momento que

te haya marcado 

especialmente? 

E1: “Ser docente rural 

es una experiencia 

nueva para mi 

persona...” 

Los docentes rurales 

expresan orgullo y 

satisfacción por los logros 

alcanzados por sus 

estudiantes, especialmente 

en áreas críticas como la 

comprensión lectora. 

También valoran el 

desarrollo de habilidades 

personales como la 

tolerancia y la paciencia, y la 

capacidad de establecer 

E2: “Bueno, como 

primer año me está 

enseñando que ser 

maestra rural te enseña 

a ser más tolerante...” 

E3: “Me siento 

orgullosa de poder 

llegar a conocer cada 
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día a pequeños con un 

corazón humilde...” 

conexiones significativas con 

los estudiantes a pesar de 

los desafíos del entorno 

rural. 

8. ¿Cómo

manejas la falta 

de recursos y 

materiales en el 

aula? ¿Cómo 

crees que esto 

afecta la calidad 

de la educación 

que brindas? 

E1: “La falta de 

recursos y materiales 

es una realidad latente 

en la educación rural...” 

La falta de recursos es un 

desafío constante en las 

áreas rurales, y los docentes 

manejan esta situación 

utilizando materiales locales 

y reciclados, y desarrollando 

estrategias creativas. 

Aunque reconocen que la 

escasez de recursos puede 

afectar la calidad de la 

educación, también 

demuestran una capacidad 

de adaptación significativa. 

E2: “Bueno, yo lo 

manejo a medida de 

mis posibilidades...” 

E3:”Tratar de 

involucrarlos con su 

ambiente...” 

9. ¿Qué

lecciones has 

aprendido como 

docente rural? 

¿Hay algún 

consejo que te 

darías a ti mismo 

si tuvieras que 

empezar de 

nuevo? 

E1: “Estoy aprendiendo 

que ser maestro de 

escuela rural es muy 

diferente a ser maestra 

de escuela urbana...” 

E2:” Sacrificarme como 

persona por vocación 

…” 

E3:” Estoy aprendiendo 

nuevas metodologías 

pedagógicas…” 

Las respuestas muestran 

que los docentes rurales han 

aprendido a valorar y 

adaptarse a las 

características y contextos 

únicos de sus estudiantes y 

comunidades. Resaltan la 

importancia de la vocación y 

el sacrificio personal, y se 

dan a sí mismos el consejo 

de seguir eligiendo esta 

profesión por vocación, 

apreciando las lecciones de 

humildad y compromiso 

adquiridas. 

Nota: Según el objetivo (iii) según el contexto geográfico, los docentes adaptan 

sus estrategias pedagógicas.  
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Objetivo Específico (iv): Diseñar un plan de reflexión para mejorar la identidad del 

docente rural.   

Tabla 4 

Enfoque reflexivo, mejora de la identidad y práctica del docente 

códigos Descripciones 

Enfoque reflexivo Fomentar la reflexión crítica entre los docentes rurales sobre su práctica 

y su identidad profesional. 

 

Capacitación en 

desarrollo 

profesional 

 

Proporcionar oportunidades de formación continua y desarrollo 

profesional adaptadas a las necesidades del contexto rural. 

 

Mejora de la 

identidad docente 

 

Implementar estrategias que fortalezcan la autoestima y la percepción 

positiva de la identidad profesional del docente rural. 

 

Práctica pedagógica 

contextualizada 

 

Desarrollar métodos y recursos pedagógicos que se adapten a las 

particularidades del entorno rural. 

 

Integración 

comunidad-escuela 

 

Promover la colaboración activa entre la escuela, la comunidad local y 

las familias para enriquecer la identidad docente 

 

Valoración del 

capital cultural y 

contexto comunitario 

 

Reconocer y aprovechar los conocimientos, valores y recursos culturales 

de la comunidad rural en la práctica educativa 

 

Promoción del 

liderazgo educativo 

y comunitario 

 

Incentivar el liderazgo entre los docentes para influir positivamente en la 

comunidad y mejorar la educación rural. 

 

Nota: Según el objetivo (iv) según los códigos obtenidos de las entrevistadas 

podemos detallar ella propuesta. 
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Desde una perspectiva 

sociocultural, la

la identidad 

narrativa de Dan McAdams

Desde una perspectiva 

educativa, la teoría del 

capital cultural de Pierre

desigualdades sociales 

y culturales

Desde una perspectiva 

pedagógica, la teoría del

práctica 

pedagógica 

IDENTIDAD  

DOCENTE 

DOCENTE 

RURAL 

PRÁCTICA  

PEDAGÓGICA 

ANTECEDENTES Y 

CONCEPTUALIZACIÓN 

GENERAL ESPECÍFICOS 

OE1 Fomentar la autoconciencia y el análisis reflexivo del docente rural sobre su identidad profesional, incluyendo sus 

valores, creencias, experiencias y roles en la comunidad rural.

específicas de mejora. 

OBJETIVOS 

PRINCIPIOS 

Participación activa

CARACTERÍTICAS 

*Evaluación continua y 

participativa ACTIVIDADES 

5. Recopilación y análisis de datos cualitativos y 

CONCLUSIONES 

REALIDAD 

PROBLEMA PRINCIPAL 

PROBLEMA  

ESPECÍFICO

PLAN DE REFLEXIÓN SOBRE LA 

IDENTIDAD Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN 

EL DOCENTE RURAL 

*Mejorar en la autoconciencia y autoeficacia del 

docente rural.

*Implementación de prácticas pedagógicas más

efectivas y contextualizadas. 

*Fortalecimiento del sentido de pertenencia y

compromiso del docente rural con su labor 

educativa.

*Mejora en el rendimiento académico y el 

bienestar socioemocional de los estudiantes

rurales.

¿Cómo debe ser el plan de identidad

docente para la mejora de la 

¿Cuál es el nivel de identidad 
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Esta propuesta pretende ofrecer aportes significativos a la literatura académica 

existente, así como proporcionar insights valiosos para los responsables de la toma 

de decisiones en el ámbito educativo. La identidad docente no solo es un 

componente esencial para el desarrollo profesional del educador, sino que también 

desempeña un papel crucial en la formación de ciudadanos responsables y en la 

construcción de una sociedad más justa y educada, en esta investigación se busca 

justificar la necesidad de comprender como la identidad docente puede influir 

positivamente en la práctica pedagógica, este estudio ofrecerá algunos informes 

para futuros estudios similares a este tema,  Al integrar estos principios 

psicopedagógicos en tu plan de identidad del docente rural, podrás contribuir de 

manera significativa a mejorar la práctica pedagógica en entornos rurales y 

promover un aprendizaje más inclusivo y relevante para los estudiantes.  

Figura 1: 

Gráfico Radar 

 Nota: El gráfico permite visualizar cómo se relacionan los diferentes aspectos 

del estudio según los objetivos establecidos, proporcionando una representación 

clara y comparativa de los hallazgos triangulados. 
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IV.  DISCUSIÓN 

En este capítulo, se profundiza en la discusión de los principales resultados 

obtenidos en la investigación sobre la identidad del docente rural y su práctica 

pedagógica en una institución educativa pública del distrito de Olmos en el año 2024. 

Los resultados se discuten en relación con los objetivos específicos de la 

investigación y se comparan con antecedentes y teorías relevantes, destacando 

coincidencias y diferencias metodológicas desde una perspectiva hermenéutica 

interpretativa. 

Objetivo Específico (i): Develar las experiencias personales y profesionales de 

los docentes rurales 

Experiencias Personales y Profesionales 

Las experiencias personales y profesionales de los docentes rurales revelan 

una profunda vocación y pasión por la enseñanza. Los docentes describen su 

experiencia como gratificante, destacando el crecimiento personal y profesional, así 

como la formación integral de los estudiantes. Estas narrativas sugieren que los 

docentes encuentran en su labor una fuente de satisfacción personal y profesional, a 

pesar de los numerosos desafíos que enfrentan. Este hallazgo es consistente con 

estudios previos que resaltan la importancia de la vocación en la elección de la 

profesión docente y en la satisfacción laboral (Tateo, 2012; Stenberg & Maaranen, 

2020). 

Desde una perspectiva hermenéutica interpretativa, estas experiencias se 

pueden comprender como un proceso de construcción de sentido, donde los docentes 

interpretan sus vivencias a través de un marco de valores y creencias que les permite 

encontrar significado y propósito en su labor diaria. La hermenéutica interpretativa 

nos ayuda a entender cómo los docentes rurales no solo transmiten conocimientos, 

sino que también construyen una identidad profesional que se enriquece y transforma 

con cada experiencia y desafío superado. 

Desafíos y Resiliencia 

Los docentes rurales identifican varios desafíos significativos, como la falta de 

recursos y el aislamiento geográfico, lo cual es consistente con la literatura sobre 

educación rural (Gómez, 2023; Bellido, 2015). Sin embargo, desarrollan estrategias 
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innovadoras para superar estos obstáculos, demostrando una resiliencia y creatividad 

notable. Esta capacidad de adaptación y la implementación de prácticas pedagógicas 

contextualmente adecuadas son aspectos fundamentales que deben ser apoyados 

por políticas educativas efectivas. 

La resiliencia de los docentes rurales puede interpretarse hermenéuticamente 

como una respuesta adaptativa y creativa a las condiciones adversas de su entorno. 

Esta resiliencia no solo refleja una capacidad individual de los docentes, sino también 

un proceso colectivo de aprendizaje y adaptación que se nutre de las interacciones 

sociales y comunitarias. En este sentido, la hermenéutica interpretativa permite 

apreciar cómo las narrativas de los docentes rurales sobre sus experiencias y 

desafíos configuran un sentido compartido de identidad y propósito que fortalece su 

práctica pedagógica. 

Objetivo Específico (ii): Interpretar los valores, creencias y concepciones que 

influyen en la construcción de la identidad del docente 

Valores y Creencias 

La identidad del docente rural se construye a partir de un conjunto de valores 

y creencias profundamente arraigados, como la empatía, la humildad, el amor, la 

solidaridad, la justicia y la responsabilidad. Estos valores no solo guían su práctica 

pedagógica, sino que también refuerzan su compromiso con la comunidad educativa 

y su rol como mediadores del aprendizaje. Los docentes se ven a sí mismos como 

guías y modelos a seguir, comprometidos con fomentar el amor por el aprendizaje y 

la autonomía en sus estudiantes. 

Comparando con estudios internacionales, como los de Cárdenas (2015) en 

Ecuador y Gonzáles et al. (2021) en Colombia, se observa una tendencia similar 

donde los valores y creencias personales son determinantes en la construcción de la 

identidad docente. Sin embargo, los docentes en estos estudios también enfrentan 

desafíos relacionados con la salud y el agotamiento, aspectos que no se abordaron 

profundamente en nuestro estudio pero que podrían ser relevantes para futuras 

investigaciones. 

Los valores y creencias de los docentes rurales pueden entenderse como 

elementos constitutivos de su identidad profesional. La interpretación de estos valores 
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y creencias se realiza en un proceso continuo de reflexión y diálogo con el entorno 

social y cultural, lo cual permite a los docentes adaptar y redefinir su identidad en 

respuesta a las demandas y expectativas del contexto rural. Este enfoque 

hermenéutico destaca la importancia de considerar las narrativas personales de los 

docentes como fuentes valiosas de comprensión y sentido en la investigación 

educativa. 

Concepciones de la Identidad Docente 

La identidad docente se configura en un diálogo constante entre las 

experiencias personales y profesionales de los docentes y las expectativas y normas 

sociales del entorno educativo. Este proceso de construcción identitaria es dinámico 

y multifacético, influenciado por factores emocionales, sociales, pedagógicos e 

institucionales. La literatura sobre identidad docente resalta la importancia de este 

proceso en la eficacia pedagógica y la satisfacción profesional (Beijaard et al., 2004; 

Gohier & Alin, 2000). 

Profundizar en la comprensión de cómo los docentes rurales interpretan y 

reconfiguran su identidad a lo largo del tiempo. Este enfoque destaca la importancia 

de las narrativas personales y las historias de vida como medios para explorar las 

dimensiones más profundas y significativas de la identidad docente. Al analizar las 

respuestas de los docentes desde la perspectiva sociocultural, se puede apreciar 

cómo sus concepciones de la identidad se entrelazan con sus prácticas pedagógicas 

y sus interacciones con la comunidad educativa. 

Objetivo Específico (iii): Comprender las estrategias, métodos y recursos 

pedagógicos utilizados por los docentes y cómo estos se reflejan en su práctica 

pedagógica 

Estrategias Pedagógicas 

Los docentes rurales adaptan sus estrategias pedagógicas basándose en el 

propósito de las actividades, los saberes previos y los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. Estrategias como la comprensión lectora y la personalización del ritmo 

de enseñanza son fundamentales para responder a las necesidades educativas en 

un contexto rural. Estas prácticas pedagógicas reflejan un enfoque flexible y 
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adaptativo que es crucial para enfrentar los desafíos del entorno rural (Montanares & 

Junod, 2018). 

Desde una perspectiva hermenéutica interpretativa, estas estrategias 

pedagógicas pueden ser vistas como manifestaciones concretas de la identidad 

docente en acción. La adaptación de métodos y recursos a las realidades específicas 

del entorno rural revela una comprensión profunda y contextualizada de las 

necesidades y potencialidades de los estudiantes. Este enfoque hermenéutico 

permite apreciar cómo las prácticas pedagógicas de los docentes rurales son 

expresiones de sus valores y creencias, y cómo estas prácticas contribuyen a la 

construcción y reafirmación de su identidad profesional. 

Innovación y Adaptación 

La innovación pedagógica es una característica destacada en la práctica de 

los docentes rurales. Utilizan métodos creativos y recursos locales para enriquecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, demostrando una capacidad notable para 

adaptarse a las limitaciones del entorno. Esta innovación se puede interpretar como 

una respuesta proactiva a los desafíos educativos y como una expresión de la 

identidad profesional de los docentes. 

Según el estudio elegido, este nos ayuda a entender esta innovación como un 

proceso de reinterpretación y resignificación de las prácticas pedagógicas 

tradicionales. Los docentes rurales, al enfrentarse a las limitaciones de recursos y al 

aislamiento geográfico, reinterpretan sus roles y métodos educativos de manera que 

estos se alineen con las necesidades y contextos de sus estudiantes. Este proceso 

de reinterpretación es fundamental para comprender cómo los docentes rurales 

logran mantener la relevancia y eficacia de su enseñanza en condiciones adversas. 

Comparación con Antecedentes y Teorías 

Identidad Docente y Práctica Pedagógica 

Los resultados de esta investigación muestran tanto coincidencias como 

diferencias con estudios previos y teorías relacionadas. Por un lado, coinciden con la 

literatura que destaca la importancia de la identidad docente y su impacto en la 

práctica pedagógica y la satisfacción profesional (Tateo, 2012; Rivas, 2022). Por otro 
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lado, las diferencias metodológicas y contextuales resaltan la necesidad de un 

enfoque más contextualizado y adaptativo en la investigación y la práctica educativa. 

La metodología cualitativa utilizada en este estudio permitió la comprensión de 

las experiencias y percepciones de los docentes rurales, lo cual es consistente con 

enfoques hermenéuticos interpretativos que buscan explorar los significados 

construidos por los individuos en su contexto específico (Beijaard et al., 2004; Gohier 

& Alin, 2000). Este enfoque es esencial para desarrollar estrategias educativas y 

políticas que respondan a las necesidades y realidades de los docentes y estudiantes 

en contextos rurales. 
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V. CONCLUSIONES

La presente investigación cualitativa tuvo como objetivo general explicar la

identidad del docente rural y su práctica pedagógica en una institución educativa. Se 

plantearon cuatro objetivos específicos que guiaron el estudio y permitieron una mejor 

comprensión del problema. 

1. Develar las experiencias personales y profesionales de los docentes rurales; los

docentes han atravesado por diversas experiencias que han configurado su

identidad, como su formación inicial, los desafíos de trabajar en contextos rurales

y el desarrollo de vínculos cercanos con la comunidad, desde los enfoques

biográfico-narrativos, dicen que la identidad docente es un proceso dinámico y

contextualizado.

2. Interpretar los valores, creencias y concepciones que influyen en la construcción

de la identidad del docente; reveló que los docentes rurales han desarrollado

sistemas de creencias y concepciones que les permiten adaptarse a las

particularidades de su contexto, como la valoración de la diversidad cultural y el

compromiso con el desarrollo de sus estudiantes, desde la perspectiva

sociocultural, indica la importancia de los factores subjetivos y contextuales en la

configuración de la identidad docente.

3. Comprender las estrategias, métodos y recursos pedagógicos utilizados por los

docentes y cómo estos se reflejan en su práctica pedagógica; nos indican que los

docentes rurales implementan diversas estrategias de enseñanza, como el

aprendizaje basado en el entorno y el uso de recursos locales, con el fin de

adaptarse a las necesidades y características de sus estudiantes, según

pedagogía crítica, resalta la importancia de desarrollar prácticas pedagógicas

contextualizadas y transformadoras.

4. Diseñar un plan de meditación; se propone un plan de desarrollo profesional

docente que fortalezca la identidad práctica pedagógica de los docentes rurales,

considerando los enfoques de formación continua y desarrollo profesional.
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VI. RECOMENDACIONES

A partir de los objetivos planteados, la discusión encontrada, la interpretación

de resultados reflexionados y las conclusiones de la presente investigación se 

plantean las siguientes recomendaciones: 

1. Estas recomendaciones buscan mejorar la calidad de la educación en contextos

rurales al fortalecer la identidad y práctica pedagógica de los docentes, lo que, a

su vez, contribuye a la transformación social y a la mejora de la calidad de vida en

la comunidad (Zeichner, 2010).

2. Fortalecer la formación docente, incorporando módulos sobre educación rural en

programas de formación, abordando la adaptación de estrategias pedagógicas y

el trabajo comunitario e Implementar programas de desarrollo profesional que

permitan a los docentes rurales reflexionar sobre sus experiencias y mejorar sus

competencias (Guzmán, 2022).

3. Fomentar la investigación sobre la práctica pedagógica, promoviendo estudios

cualitativos que profundicen en la identidad y práctica de los docentes rurales,

considerando la diversidad de contextos y Sistematizar experiencias exitosas para

documentar y difundir estrategias pedagógicas adaptadas a sus entornos.

(Aponte, et 2019)

4. Diseñar un plan de reflexión y desarrollo profesional docente es esencial para

mejorar la educación, especialmente en contextos rurales. Implementar un plan

que fortalezca la identidad y práctica pedagógica de los maestros rurales implica

considerar sus necesidades específicas. Este plan permitirá a los docentes

reflexionar sobre su aprendizaje y rendimiento, ayudándoles a planificar su

desarrollo personal y profesional (Villegas-Reimers, 2003).
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ANEXOS 

Anexo 01: TABLA DE CATEGORIZACIÓN 



 

 



 

 

Anexo 02: Instrumento de recolección de datos 





 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 03: Evaluación por juicio de expertos 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 04: Respuestas de las entrevistas 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 





 

 

 

 



 

 

Anexo 05: Consentimiento informado UCV 






