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Resumen

No cabe duda que la educación del siglo XXI debe de encaminarse al desarrollo de competencias 
como la creatividad, la resolución de problemas, el pensamiento crítico reflexivo, el trabajo 
en equipo, la innovación, entre otras, que satisfaga el mercado laboral actual, siendo este 
caracterizado por el uso de las tecnologías. La pandemia provocada por el COVID, vino a acelerar 
lo inevitable, el advenimiento de las tecnologías en diferentes campos como el laboral, cultural, 
artístico y por ende el educativo. Por ello, resulta necesario reflexionar sobre lo que se esta 
haciendo para cubrir la necesidad de personas capacitadas para el manejo ético y eficiente 
de las tecnologías, que a su vez no se desconecten del mundo social, emocional y ambiental 
en el que vivimos. Este trabajo, es una revisión teórica que pretende mostrar la importancia de 
implementar estrategias didácticas innovadoras basadas en la metodología STEM, que den 
respuesta a las necesidades educativas del siglo XXI, así como exponer las fortalezas y áreas 
de oportunidad que tienen las instituciones educativas en México para el desarrollo de estas 
estrategias que favorecen el desarrollo de competencias científicas desde edades tempranas. 
Se concluye que el currículo escolar debe de estar acorde al contexto del estudiante; que los 
docentes han de estar preparados con métodos de enseñanza innovadores y estrategias de 
evaluación acordes con ello; los padres de familia son pieza clave para asegurar el aprendizaje 
significativo de sus hijos; se puede desarrollar pensamiento critico reflexivo desde edades 
tempranas implementando estrategias didácticas con enfoque STEM.  
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Introducción

El plan y los programas de estudio de la educación básica en México (SEP, 2017) contiene los 
aprendizajes que se espera consoliden los alumnos de acuerdo con el nivel educativo en el que 
se encuentren, marcando las pautas y las rutas semiestructuradas que deberán seguirse para 
llevar a cabo con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

Para la integración de aprendizajes científicos, es importante definir las necesidades de los 
alumnos y los retos que se enfrentan en la sociedad de la que formarán parte como ciudadanos 
críticos y autónomos. Dentro de estos retos se encuentra el hecho de que, según la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) para el 2030 el 80 % de los 
trabajos requerirán de habilidades STEM (Science – Technology – Engineering - Mathematics).

Retana y Toma (2021) definen STEM en el ámbito educativo como un movimiento pedagógico 
que promueve un plan de estudios integrado o interdisciplinar, es por ello que también resulta 
vital la definición de las habilidades y competencias que un maestro que enseña con enfoque 
STEM o que pretenda integrar esta metodología al currículo debe poseer. 

En el caso de preescolar, es importante abordar el aprendizaje desde el juego. Sin embargo, 
hay que tomar en cuenta que, si bien podemos incluir en la jornada de trabajo un espacio de 
juego libre, las actividades lúdicas deberán desarrollarse encaminadas a cumplir un propósito 
específico de aprendizaje para los alumnos. El Boston Children’s Museum (2013) diseñó una guía 
para maestros de preescolar en la que explican cómo incorporar el STEM en el aula de manera 
divertida, al mismo tiempo que aportan al desarrollo del cerebro, fomentan la interacción con 
el entorno y la adquisición de nuevas habilidades. 

De acuerdo con los autores, el cerebro del niño se desarrolla desde antes del nacimiento a 
través de un proceso constante hasta la edad adulta, por lo que las experiencias tempranas 
suponen la base de la construcción de las estructuras cerebrales. En el aprendizaje de las 
ciencias, la indagación y la exploración son fundamentales, características que los niños de 
preescolar poseen por naturaleza; promover espacios de aprendizaje que permitan estimular 
su curiosidad sobre el entorno puede resultar en un interés permanente de estos por la ciencia. 

La implementación de la educación STEM en los niños desde edades tempranas estimula la 
curiosidad y la necesidad de explorar el entorno (Boston Children’s Museum, 2013), características 
que son propias de esta edad. Asimismo, favorece la creatividad, la resolución de problemas, 
el pensamiento crítico reflexivo, el trabajo en equipo, entre otras (Méndez, 2018; Feijoo, 2020). 

Sin embargo, a pesar de que el mundo se encuentra en una cuarta revolución industrial, los 
países latinoamericanos, incluyendo México, aún no han logrado incorporar de manera efectiva 
la Educación STEM en sus sistemas educativos, según la Alianza para la promoción del STEM 
(2019). En nuestro país, esto se ve reflejado en la elección de carreras de los jóvenes que se 
inclina hacia las ciencias sociales dejando rezagadas aquellas relacionadas con las ciencias, 
lo cual pone en desventaja a nuestro país frente a otras naciones, puesto que el desarrollo 
tecnológico actual, exige el impulso de las carreras STEM.
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El presente trabajo es una investigación documental que tiene dos objetivos, 1) argumentar la 
importancia de implementar estrategias didácticas innovadoras basadas en la metodología 
STEM, que den respuesta a las necesidades educativas del siglo XXI; 2) Develar las fortalezas 
y áreas de oportunidad que tienen las instituciones educativas en México para el desarrollo 
de estas estrategias que favorecen el desarrollo de competencias científicas desde edades 
tempranas.

Desarrollo

Actualmente, la mayoría de los maestros no han tenido un acercamiento a la educación 
STEM, al no estar incorporada de manera efectiva al Sistema Educativo Nacional (SEN), pero 
esto no significa que en algún momento no hayan implementado estrategias STEM. Pastor 
(2018) destaca que algunos docentes, a pesar de no conocer este concepto, han llevado a cabo 
proyectos interdisciplinares, sin embargo, la evaluación sigue estando arraigada a modelos 
tradicionales. 

Marín et. al (2021) realizaron una investigación dentro de un contexto virtual en un grupo de 
primer grado de primaria en la que determinan tanto las limitaciones como las posibilidades 
de la integración del STEM. Dentro de las posibilidades encuentran que existe la posibilidad 
de trabajar integralmente con las asignaturas de ciencias y matemáticas desarrollando 
situaciones didácticas contextualizadas, donde se empleen estrategias transversales para 
resolver un determinado problema, acercando a los estudiantes a una mejor comprensión y 
manejo de los mismos. La utilización de material didáctico de acuerdo con el contexto de los 
alumnos, beneficia no solo la incorporación del STEM, sino que permite que los estudiantes 
tengan mayor comprensión de conceptos matemáticos y científicos al acercarlo a situaciones 
didácticas relacionadas con su cotidianidad, que le permitan darle sentido al aprendizaje para la 
vida diaria. Se identifica también la participación de los padres de familia como un elemento 
que dinamizó el trabajo al desarrollar las clases de manera virtual; su acompañamiento a los 
estudiantes durante las clases virtuales facilitó la concreción de los contenidos abordados.

No obstante, Pastor (2018) enfatiza que el rol docente es el factor determinante en cuanto 
a la manera de abordar el contenido dentro del contexto áulico, por lo que, a pesar de los 
obstáculos, dependerá del docente el que se puedan llevar a cabo proyectos STEM.

Cano et al. (2021) diseñaron una estrategia de intervención transversal con enfoque STEM 
aplicada a alumnos de segundo de primaria a través de la indagación, la cual se sustenta 
en el constructivismo social. Dentro de su investigación sostienen que el currículo debe 
transformarse en pos de implementar estrategias que despierten el interés de los estudiantes y 
los motiven a aprender, contextualizando los contenidos y promoviendo la participación activa 
de los mismos, permitiendo que sean los protagonistas de su aprendizaje.  Vinculan elementos 
como el constructivismo, STEM, la transversalidad y la indagación, encontrando que: 
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1. El modelo indagatorio promueve ambientes que permiten que el alumno aprenda de 
manera autónoma y despierta su interés por estudiar carreras STEM.

2. La indagación está ligada al constructivismo, al no promover el aprendizaje mecánico y 
memorístico.

3. Es imprescindible enfrentar a los estudiantes a situaciones problemáticas que favorezcan 
su pensamiento crítico, la exploración y la formulación de hipótesis. 

4. El problema debe estar vinculado a diferentes áreas de la educación STEM.

De igual manera, Méndez (2018) refiere que existe la necesidad de implementar estrategias 
novedosas como el enfoque STEM, para acercar a los estudiantes a experiencias que favorezcan 
en ellos el desarrollo y la adquisición de competencias a través de la interacción entre pares y 
la vinculación del contenido con su entorno, sus realidades y experiencias. 

En 2020, Feijoo implementó en un grupo de niños de 6 a 11 años una estrategia STEM a partir 
del diseño de un juguete constituido por diversos componentes mecánicos y tecnológicos 
que los alumnos debían armar en equipo, promoviendo el desarrollo de habilidades como 
la comunicación entre pares, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo 
colaborativo, la indagación, la curiosidad y la motivación para el aprendizaje.  En cuanto a las 
áreas de oportunidad, indica que 1) es importante definir períodos de trabajo adecuados, ya 
que es normal que los niños a esta edad se distraigan fácilmente y 2) debe prevalecer una 
figura de autoridad y guía para lograr sostener la atención de los estudiantes.

López (2023) implementó un programa de enseñanza temprana de matemáticas a distancia 
y ciencias en preescolares entre los tres y los cinco años, en el cual se involucraron de manera 
activa los padres de familia de los alumnos. Para el área de ciencias se basa en el método 
científico a través del aprendizaje creativo, con el cual se pretende promover competencias 
como: 

… (1) estimulación de la curiosidad, (2) observación y formulación de preguntas, (3) 
organización y categorización de los elementos de la naturaleza, (4) realización de 
experimentos sencillos con materiales de uso cotidiano, (5) identificación y reproducción 
de patrones en la naturaleza y (6) pensamiento de diseño. (p. 26)

Dentro de los resultados se destaca que los niños mostraron altos niveles de interés y entusiasmo 
por las actividades planteadas, se acentuaron sus ganas de explorar y experimentar, así como 
su curiosidad y motivación para aprender. Además del aumento en los niveles de competencia 
de las áreas de ciencias y matemáticas, también se manifestaron avances en el lenguaje, la 
motricidad, la coordinación, la autorregulación y el manejo emocional. 

Castellanos (2020) evaluó los beneficios de implementar una estrategia STEM en Educación 
Básica en México. Dentro de los resultados la autora destaca que los niños lograron adquirir 
diferentes habilidades como la creatividad, la experimentación para indagar en diferentes 
maneras de conseguir el objetivo de la actividad y capacidad para la resolución de problemas. 
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Afirma que es de vital importancia fomentar situaciones de aprendizaje transversales que 
lleven a los estudiantes a reflexionar sobre sobre su propia realidad, a atender y resolver las 
problemáticas de su contexto para mejorar su calidad de vida y la de los que los rodean, 
logrando formar individuos que formen parte de la sociedad de manera competente.

La autora reconoce que, debido a la rigidez del sistema educativo nacional (SEN, que en la 
práctica se encuentra aún en el modelo tradicional), resulta complicada la implementación de 
estrategias de enseñanza STEAM. De igual manera, considera que es necesario informar sobre 
la educación STEM/STEAM en las escuelas y capacitar de manera urgente a los docentes, así 
como motivarlos para presentar propuestas de aprendizaje innovadoras.

En 2020, Sámano y Taboada llevaron a cabo un estudio con el propósito de determinar si el 
SEN facilita los aprendizajes que se necesita que el alumnado posea para desempeñarse en 
empleos de la nueva industria digital, también conocida como industria 4.0. Refieren que, a 
pesar de que se encuentre por escrito en los planes y programas de estudio, la secuencia de 
desarrollo de las habilidades y conocimientos que deben adquirir los estudiantes conforme al 
grado que se encuentran, los alumnos no obtienen el nivel necesario en cada grado al culminar 
la educación básica. 

En relación a las competencias que deben tener los docentes, Ramírez y Reyes (2021) señalan 
que el docente debe: 

a. Reconocer las experiencias que han desarrollado los alumnos tanto en lo conceptual como 
en lo didáctico, lo que permite que den cuenta de la situación actual de cada estudiante en 
determinadas áreas de conocimiento

b. Tener adquiridos de manera óptima los conceptos, procedimientos y modelos de su área, 
para evitar desarrollar competencias en los alumnos que no tengan un adecuado sustento 
en la ciencia.

c. Vislumbrar las diversas aplicaciones en el aprendizaje que tienen las TIC (tecnologías de la 
información y la comunicación) y la utilidad de que los alumnos apliquen su conocimiento 
en tecnología y ciencias a su vida cotidiana.

d. Poseer por lo menos las habilidades disciplinares y didácticas necesarias para la enseñanza 
en su área y así, puedan intercambiar ideas con el colectivo para diseñar en conjunto una 
ruta bien estructurada de enseñanza-aprendizaje con enfoque STEM.

Derivado de la pandemia por SARS-COV-2, Castillo et al. (2022) identificaron el nivel de 
habilidades y conocimiento sobre tecnologías educativas que poseían los docentes, al volverse 
indispensable la educación a distancia a través de entornos virtuales. Evidencian que es 
necesario capacitar a los docentes en el uso de la tecnología para estar mejor preparados en 
posibles contingencias, pero también para aplicar dichas herramientas digitales en el contexto 
presencial, ya que es cada vez más evidente que la educación STEM es la que regirá el currículo 
escolar en los años venideros.
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Para ello proponen una capacitación docente continua y detallada que puede ir orientada 
hacia temas como educación STEM, uso de plataformas web y aplicaciones para diseñar 
material digital para el aprendizaje, manejo de la computadora y el internet, metodologías de 
enseñanza que favorezcan el pensamiento crítico, temas de salud física, mental y emocional 
tanto personal como de sus alumnos, equidad de género y minorías. Asimismo, sostienen que 
las autoridades educativas deberían destinar recursos para brindar las herramientas necesarias 
a los docentes para la incorporación del STEM. 

Méndez et al. (2018) investigaron las implicaciones de la implementación de un microtaller 
con el objetivo de brindar orientación a las maestras de preescolar en la construcción de las 
bases que permitan plantear el aprendizaje de las ciencias en este nivel. Destacan que las 
participantes, a pesar de considerar importante el aprendizaje de las ciencias, no lo abordan de 
manera constante en el aula porque lo perciben como un tema difícil en el que no cuentan con 
las competencias necesarias, pero muestran disposición para formarse y llevar el aprendizaje 
al aula. Las maestras lograron evolucionar de un lenguaje informal a un lenguaje más formal 
y científico, elaboraron hipótesis y las pusieron a prueba y fueron capaces de relacionar las 
actividades presentadas por los físicos con situaciones del contexto y la vida cotidiana, lo que 
resulta un ejercicio muy útil para fomentar el aprendizaje significativo en los alumnos.

En 2021, Saldaña evaluó la manera en la que los docentes solucionan las problemáticas que 
enfrentan ante el diseño de objetos para el aula a través de la implementación de un taller 
práctico sobre el tema, siguiendo la línea de la metodología STEM. El autor señala que los 
docentes se enfrentaron a problemáticas que debían resolver a través de la reflexión y el análisis 
de diversos conceptos matemáticos, lo que les permitió construir una noción sobre cómo 
guiar a sus alumnos en la concreción de los aprendizajes. También emplearon habilidades 
de observación, descripción, trabajo en equipo, diálogo e intercambio de ideas. Asimismo, 
reconocieron la importancia de vincular el aprendizaje con situaciones cotidianas; mostraron 
una actitud positiva en las actividades gracias al aprendizaje situado en el contexto.

Como se menciona anteriormente, para la implementación de nuevas estrategias, el trabajo 
colaborativo entre docentes resulta vital, por lo que para diseñar un plan de enseñanza innovador 
que maximice las oportunidades de incorporación de la educación STEM en el contexto escolar 
resulta imprescindible la vinculación de diferentes elementos relevantes relacionados con la 
organización escolar, en Cubillos y Romero (2021) proponen cuatro elementos como anclajes 
para un proceso de mejora:

a)  la revisión de las culturas escolares a partir de procesos dialógicos que implican a los 
diferentes agentes de la comunidad; 

b)  la creación de condiciones estructurales (tiempos y espacios) destinados al intercambio; 

c)  un equipo directivo que dinamiza la colaboración y genera dichas estructuras físicas 
desde formas de liderazgo distribuido y 
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d) la recuperación de la autonomía pedagógica como clave fundamental para desarrollar 
cambios coherentes con la realidad educativa del centro. (p. 120)

Además del trabajo colaborativo entre docentes, cabe destacar también que en el desarrollo 
de las actividades escolares con los niños es de suma importancia la inmersión de los padres 
de familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos. En relación con este aspecto, López y Prieto 
(2018) implementaron un proyecto de capacitación para madres de familia concerniente a las 
áreas de la educación STEM. Las autoras afirman que muchas de las participantes mostraron 
una actitud dispuesta para involucrarse en los procesos de aprendizaje de sus hijos y a su vez, 
mostraron interés en aprender nuevas cosas sobre dichos procesos para apoyarlos de manera 
satisfactoria, desembocando en el diseño de un blog compartido con madres de familia y 
docentes del mundo, interesados en los temas de ciencia, tecnología e innovación en la escuela, 
manifestando el éxito del proyecto y la importancia de su implementación. 

Fernández y Reynaga (2019) realizaron una investigación con el propósito de observar la 
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en alumnos con discapacidad visual en la educación 
básica para delimitar las condiciones que son necesarias para lograr el desarrollo de habilidades 
científicas de manera inclusiva, entre las que se encuentran: 

1. La articulación del currículo. Lo establecido en las políticas de inclusión educativa no 
siempre se cumple, el trabajo colaborativo entre docente regular y el de apoyo muchas 
veces resulta complicado, las condiciones de trabajo de los docentes de aula regular no son 
las adecuadas y lo mismo sucede con los maestros de apoyo. 

2. La preparación de los docentes. La formación en ciencias de los docentes es deficiente, 
y más aún cuando se trata de incluir activamente a los alumnos con discapacidad en las 
actividades científicas. 

3. Los retos de la educación inclusiva STEM. Existe una creencia común de que la discapacidad 
está ligada a deficiencias cognitivas e intelectuales, los docentes no emplean los materiales 
y estrategias adecuadas para atender la diversidad.

4. El papel de la familia. La participación de la familia en los procesos educativos de los alumnos 
con discapacidad es fundamental ya que influye en el desempeño escolar. 

El análisis de estas investigaciones permite ampliar el panorama sobre el tema planteado al 
evaluar los resultados de la implementación del STEM en diferentes escenarios, valorando la 
pertinencia y relevancia de la incorporación eficaz de esta metodología en el SEN.

Conclusiones

Para poder trabajar el currículo desde la metodología STEM es necesario llevar a cabo una 
reestructuración del plan de trabajo escolar, ya que actualmente no promueve en los estudiantes 
las habilidades requeridas para el perfil laboral que demanda la industria 4.0 (Sámano y 
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Taboada, 2020), los contenidos siguen abordándose desde modelos tradicionales (Fernández y 
Reynaga, 2019) y además, temas que podrían plantearse desde un enfoque transversal, suelen 
trabajarse de manera aislada, lo que obstaculiza la adquisición de aprendizajes significativos. 
Es necesario implementar estrategias que contextualicen el contenido, despierten el interés de 
los estudiantes y los motiven a aprender, promoviendo su participación activa y permitiendo 
que sean los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje  (Cano et. al, 2021; Lobo y 
Sánchez, 2022; Marín et al., 2021). 

Para lograr la creación de ambientes de aprendizaje favorables, la evaluación fundamental, 
ya que permite llevar a cabo un seguimiento sistemático de los avances y las áreas que los 
alumnos requieren reforzar. Sin embargo, las técnicas de evaluación que emplean los docentes 
están ligadas a métodos tradicionales, al igual que la revisión de los contenidos (Lobo y Sánchez, 
2022; Pastor, 2018).

Es imprescindible por ello que los maestros estén en constante actualización sobre estrategias 
de intervención; que desarrollen las competencias básicas que se requieren para implementar 
la metodología STEM para abordar el aprendizaje de manera dinámica, divertida y significativa, 
formando ciudadanos que sean capaces de transformar la realidad en la que se desenvuelven 
(Cano et al., 2021; Castillo et al., 2022; Méndez et. al, 2018; Ramírez y Reyes, 2021; Saldaña, 2021). 

Es importante que los docentes sean capaces de trabajar en conjunto con la finalidad de 
fortalecer el plan de intervención, compartir experiencias, evaluar áreas de oportunidad e 
intercambiar ideas que les permita involucrarse en la implementación de nuevas metodologías 
como lo es la educación STEM (Cubillos y Romero, 2021; Saldaña, 2021).

Asimismo, el involucramiento de los padres de familia en las actividades escolares y su vínculo 
con la escuela resulta indispensable para avanzar en la concreción de los aprendizajes, por 
lo se debe mantener un canal de comunicación constante con el entorno familiar, así como 
su implicación en actividades diseñadas y llevadas a cabo con la finalidad de capacitar a los 
tutores en la metodología y consolidar los vínculos escuela-familia / padres-hijos (Fernández y 
Reynaga, 2019; López, 2023; López y Prieto, 2018;).

La incorporación del STEM desde preescolar beneficia el aprendizaje de los infantes, 
desarrollando pensamiento crítico reflexivo desde edades tempranas, habilidad que se creía 
eran capaces de adquirir hasta edades más avanzada. No obstante, se requiere un trabajo arduo 
donde docentes y padres de familia deben estar involucrados para lograr que sea factible la 
educación STEM.

La pandemia ha dejado una dura lección, el sistema educativo debe estar preparado para las 
contingencias, ser flexible y creativo, sobre todo, responder a las demandas del mundo actual, 
en tiempo real.
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