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ABSTRACT

After the pandemic, education in Ecuador needed to align the curriculum with 21st-century skills and 
technological advances that occur in a global world. This adjustment must ensure that students acquire 
not only theoretical knowledge but also practical skills and essential competencies to thrive in a digitalized 
and interconnected world. The aim of this article is to justify why a competency-based curricular change 
is necessary, adopting a new educational paradigm. This article is based on theoretical research using the 
document review technique. The findings suggest a change to a new curricular structure that overcomes 
the existing gaps between academic education and the competencies required in the current labor market, 
promoting an education that integrates practical skills with advanced theory, preparing students to face 
the challenges of a technologically advanced and competitive work environment. The need to review and 
update the national curriculum is emphasized to foster an education that is truly relevant and applicable in 
the future professional context.
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RESUMEN

Después de la pandemia la educación en el Ecuador tuvo la necesidad de alinear el currículo con las habilidades 
del siglo XXI y avances tecnológicos que se dan en un mundo global. Este ajuste debe garantizar que los 
estudiantes adquieran no solo conocimientos teóricos, sino también habilidades prácticas y competencias 
esenciales para prosperar en un mundo digitalizado e interconectado. El objetivo de este artículo es justificar 
el por qué es necesario un cambio curricular centrado en competencias, en la que se adopte un nuevo 
paradigma educativo. Este artículo se fundamentó en una investigación de tipo teórico mediante la técnica 
de revisión documental. Los hallazgos plantean el cambio a una nueva estructura curricular en la que se 
superen las brechas existentes entre la educación académica y las competencias requeridas en el mercado 
laboral actual, en la que se fomente una enseñanza que integra habilidades prácticas con teoría avanzada, 
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preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos de un ambiente laboral tecnológicamente avanzado 
y competitivo. Se subraya la necesidad de revisar y actualizar el currículo nacional para fomentar una 
educación que sea verdaderamente relevante y aplicable en el contexto profesional futuro.

Palabras clave: Currículo; Competencias; Tecnología; Educación; Reforma Educativa.

INTRODUCCIÓN
El impacto de la pandemia de COVID-19 aceleró una transformación significativa en el sector educativo a 

nivel mundial, y Ecuador no fue la excepción.(1) Esta crisis sanitaria reveló la necesidad de alinear el currículo 
nacional con las habilidades requeridas en el siglo XXI y con los avances tecnológicos que caracterizan a un 
mundo cada vez más globalizado;(2) es decir se debe reconsiderar y adaptar el currículo. Según Wagner y 
Dintersmith(3) los currículos tradicionales, que en gran medida se centraban en la memorización de información, 
ya no son suficientes para preparar a los estudiantes para los desafíos del futuro, lo que quiere decir que se 
debe integrar habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, y la colaboración, elementos esenciales 
en un mercado laboral que valora la innovación y la capacidad de resolver problemas complejos.

Por otro lado, Pariente(4) destaca que la integración de tecnologías en el currículo no solo facilita una mejor 
adaptación a los métodos de enseñanza modernos, sino que también prepara a los estudiantes para participar 
efectivamente en una educación digital. Esta idea enfatiza que la educación debe ir más allá del conocimiento 
teórico, promoviendo habilidades prácticas que permitan a los estudiantes aplicar lo aprendido en contextos 
reales y dinámicos.

Este ajuste curricular debe enfocarse en el desarrollo de competencias digitales considerando la importancia 
de preparar a los estudiantes para navegar eficientemente en un entorno cada vez más tecnológico y digitalizado.
(5) La incorporación de estas competencias deben abordar el uso adecuado de herramientas tecnológicas 
y fomentar una comprensión crítica de cómo la tecnología impacta en la sociedad y en las interacciones 
personales.

Estas competencias digitales deben incluir la alfabetización informática, que va más allá del manejo 
básico de software y hardware. Es fundamental que los estudiantes desarrollen habilidades para evaluar la 
confiabilidad de la información en línea, comprender los aspectos de seguridad cibernética y aprender a utilizar 
las tecnologías de manera ética y responsable.(6) Además, la capacidad de colaborar en entornos virtuales y 
gestionar proyectos digitales son habilidades clave que deben ser integradas en el currículo, preparando a 
los estudiantes no solo para el mercado laboral actual, sino también para adaptarse a futuras innovaciones 
tecnológicas.

En un contexto similar, Fullan (7) discute la importancia de la innovación en la enseñanza y el aprendizaje, 
destacando que la adopción de tecnología en educación debe acompañarse de cambios en la pedagogía y en la 
estructura organizativa de las instituciones educativas; además propone que las escuelas adopten un enfoque 
más colaborativo y centrado en el estudiante, lo cual es esencial para maximizar los beneficios de la tecnología 
en el aula.

Sin embargo, la implementación de estos cambios en la educación no está exenta de desafíos como lo 
relatan Guzmán et al.(8) la integración de tecnología ha transformado el paisaje pedagógico, haciendo que las 
metodologías de enseñanza y evaluación sean más dinámicas y adaptativas. Por esto es crucial que los currículos 
sean revisados y actualizados constantemente para reflejar las necesidades cambiantes de los estudiantes y la 
sociedad.

Los currículos de educación deben ser flexibles para adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos 
y sociales,(9) además, deben incorporar un enfoque interdisciplinario que permita a los estudiantes ver las 
conexiones entre diferentes áreas de conocimiento y aplicar este conocimiento en contextos prácticos. Po 
lo que hay que integrar la educación STEM para fomentar el interés y las competencias en áreas clave que 
son críticas para el desarrollo económico y tecnológico,(10) debe incluir artes y humanidades que fomenten la 
creatividad y el pensamiento crítico.

En este sentido, los aprendizajes deben evolucionar en competencias para que los estudiantes puedan 
aplicar este conocimiento de manera efectiva en situaciones complejas y desconocidas.(11) Las evaluaciones 
formativas serán importantes debido a que proporcionarán retroalimentación continua a los estudiantes, 
ayudándoles a entender sus progresos y áreas de mejora. Esto incluye revisiones periódicas de sus trabajos, 
proyectos, y presentaciones.

Esta realidad pone en evidencia la urgencia de revisar y actualizar los currículos escolares para alinearlos 
mejor con las necesidades actuales y futuras de la sociedad, esto fundamenta el objetivo de esta investigación 
la cual fue justificar el por qué es necesario un cambio curricular centrado en competencias, en la que se 
adopte un nuevo paradigma educativo.
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MÉTODOS
En este estudio se aplicó una metodología de investigación teórica utilizando la técnica de revisión 

documental,(12) lo que permitió evaluar exhaustivamente la literatura existente relacionada con la integración 
de competencias digitales en el currículo educativo, proporcionando comprensión fundamentada. Para 
garantizar la relevancia de la información, se establecieron criterios de inclusión y exclusión; los documentos 
seleccionados para la revisión incluyeron artículos de revistas académicas publicados entre 2020 y 2024. Los 
textos en inglés y español fueron considerados, enfocándose en aquellos que trataban específicamente sobre 
competencias digitales y currículos educativos. La búsqueda fue en bases de datos Google Scholar y SciELO, 
utilizando palabras clave "competencias digitales", "currículo educativo" y "educación siglo XXI", junto con 
operadores booleanos para afinar los resultados.

El proceso de revisión comenzó con la identificación preliminar de documentos a través de títulos y 
resúmenes, seguido por una evaluación detallada de los textos completos de aquellos preseleccionados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La implementación de un currículo por competencias en el Sistema Educativo Nacional es esencial, 

fundamentados a las necesidades del mercado laboral actual y también porque un currículo debe centrase en 
las habilidades prácticas para la vida. Romero y Garzón(13) argumentan que un equilibrio entre el conocimiento 
teórico y las aplicaciones prácticas preparará mejor a los estudiantes para los trabajos del futuro, subrayando la 
importancia de reformar los sistemas educativos para incluir una pedagogía que equilibre ambas dimensiones. 
Sergueyevna(14) sugiere que el currículo debe promover asignaturas que incentiven el pensamiento innovador 
y la resolución de problemas complejos, puesto que la creatividad y el pensamiento crítico son competencias 
altamente valoradas en el mercado laboral.

Siguiendo a Mora Pérez et al.(15) es fundamental que los diseñadores del currículo y las políticas educativas 
consideren la inclusión por sus beneficios en el fomento de habilidades como la creatividad y el pensamiento 
crítico. Coincidiendo con este enunciado Leal(16) considera la implementación de tecnologías digitales para 
proporcionar contextos prácticos y relevantes, para que los estudiantes apliquen lo que han aprendido, 
preparándolos a utilizar estas herramientas para beneficio de la sociedad; para esto se necesitan formación 
docente continua en el uso de la tecnología y en la integración efectiva del currículo.

Acompañado al aprendizaje por competencias Portilla(17) aboga por los métodos de evaluación que reflejen 
un cambio hacia un aprendizaje práctico y orientado a habilidades, por lo que es importante reformar los 
sistemas educativos de manera que aseguren que el sistema nacional educativo no solo responda a las exigencias 
actuales, sino que también sea capaz de anticipar y adaptarse a las necesidades futuras.

Asimismo, es esencial que el currículo evolucione hacia una estructura que integre habilidades del siglo XXI 
como la colaboración, la comunicación y el pensamiento crítico, competencias fundamentales para el éxito 
en el trabajo en equipo, comunicarse eficazmente y evaluar críticamente la información, en coincidencia 
Albarracin(18) menciona que se debe integrar estas habilidades en el currículo no solo prepara a los estudiantes 
para los desafíos del futuro, sino que también les permite desarrollar una mentalidad más analítica y colaborativa.

Sin embargo, para la implementación de estas nuevas competencias en el currículo se debe adoptar 
estrategias que gestionen efectivamente la transición hacia este currículo, lo que podría incluir la formación 
continua de los docentes, la revisión periódica de los contenidos curriculares y la inclusión de los estudiantes 
con necesidades educativas específicas en el proceso de diseño curricular.(19)

La tecnología también juega un papel transformador en la educación, la cual no debe usarse como una 
herramienta para la enseñanza y redefinir las tareas educativas, haciéndolas relevantes en el contexto actual. 
Esto implica el uso de herramientas digitales para crear nuevas formas de aprender y enseñar,(20) que pueden 
incluir desde la simulación de entornos de trabajo hasta la integración de plataformas colaborativas que 
permitan a los estudiantes trabajar en proyectos conjuntos a través de diferentes geografías.

Además, aún existe una brecha considerable entre las habilidades enseñadas en las escuelas y las requeridas 
por las empresas. Lopez(21) menciona que encontró que muchas escuelas luchan por mantenerse al día con 
las demandas del mercado laboral; esta disparidad subraya la necesidad de que los currículos sean flexibles 
y capaces de adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos y económicos. La enseñanza de habilidades 
digitales básicas ya no es suficiente; los estudiantes necesitan desarrollar una comprensión profunda de la 
tecnología digital y cómo aplicarla de manera creativa y efectiva en diversos contextos laborales.

Las políticas educativas y las estrategias curriculares deben ser revisadas y actualizadas regularmente para 
reflejar la evolución del mercado laboral y la sociedad en general. Esto incluye la integración de nuevas 
tecnologías y habilidades como también una mayor conexión entre los entornos educativos y los profesionales, 
facilitando así una transición fluida de los estudiantes a los estudios superiores para incursionar al mercado 
laboral. La colaboración entre educadores, legisladores, empresarios y tecnología es esencial para diseñar un 
sistema educativo que realmente prepare a los estudiantes para los desafíos del futuro, cerrando la brecha 
entre la educación y las necesidades sociales-
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Se recomienda que los sistemas educativos adopten un enfoque más dinámico y personalizado para el 
aprendizaje, ajustándose a las necesidades cambiantes de los estudiantes En este sentido, Velasco(22) defiende 
la educación personalizada, argumentando que atender a las necesidades individuales de los estudiantes puede 
hacer la educación efectiva y relevante. Esta personalización del aprendizaje puede cerrar la brecha entre las 
habilidades adquiridas en la escuela y los perfiles de ingreso a las instituciones de educación superior.

Por otro lado, la interdisciplinariedad en la educación es fundamental para desarrollar pensadores versátiles 
y adaptables, capaces de entender y aplicar conocimientos de diversas áreas en situaciones reales. Revelo et 
al.(23) defiende a la interdisciplinariedad como un enfoque educativo que enfatiza la especialización en áreas 
y promueve la conexión entre diferentes campos del saber. Este tipo de educación permite a los estudiantes 
ver cómo se entrelazan las disciplinas y cómo pueden ser aplicadas conjuntamente para resolver problemas 
complejos del mundo real.(24) 

La evaluación es otro componente en el proceso de aprendizaje interdisciplinario. Según Salazar(24) 
el proporcionar retroalimentación significativa a los estudiantes sobre su desempeño les ayuda a entender 
mejor sus progresos y áreas de mejora. Esta práctica alinea el proceso educativo con las expectativas de los 
perfiles de ingreso a las universidades, donde la capacidad de adaptación y mejora continua son valoradas. Las 
evaluaciones frecuentes y constructivas fomentan un ambiente de aprendizaje centrado en la persona, donde 
pueden reflexionar sobre su aprendizaje y ajustar sus estrategias de manera proactiva.

En los currículos deben desarrollarse habilidades de liderazgo sugiere que los currículos deben diseñarse 
de manera que proporcionen numerosas oportunidades para que los estudiantes aprendan sobre liderazgo 
y lo practiquen en contextos tanto prácticos como teóricos. Ramos(26) menciona que se debe incluir roles 
de liderazgo en actividades extracurriculares y simulaciones que requieran toma de decisiones y gestión de 
equipos.

La globalización ha transformado las expectativas en el ámbito educativo. resalta la importancia de preparar 
a los estudiantes para operar en un mercado laboral global. Ladino y Salazar(27) mencionan que las habilidades 
lingüísticas y culturales y la capacidad para trabajar eficazmente en equipos que son culturalmente diversos; 
es decir, la educación debe incorporar un enfoque global que enseñe a los estudiantes a navegar y prosperar en 
entornos internacionales, fomentando una comprensión de las dinámicas culturales.

La interdisciplinariedad, la evaluación continua, el desarrollo de habilidades de liderazgo y la preparación para 
la globalización son todos elementos que deben integrarse en los currículos actuales. Lo que permitirá preparar 
a los estudiantes para los desafíos y los equiparán para ser ciudadanos productivos y reflexivos en un mundo 
interconectado.(28) Las autoridades que desarrollan políticas educativas deben considerar estas dimensiones al 
reformular los currículos, asegurando que la educación sea relevante, comprensiva y efectivamente.

La educación para la innovación destaca la importancia de adoptar métodos de enseñanza que promuevan 
la exploración y el cuestionamiento, elementos que son fundamentales para cultivar un pensamiento crítico 
y creativo. Lo que mejora el compromiso de los estudiantes y permite la aplicación práctica de teorías en 
situaciones reales. En este sentido Calderón(29) apoya la idea de que la innovación en la educación debe permitir 
a los estudiantes resolver problemas complejos y generar soluciones originales.

Este tipo de educación prepara a los estudiantes para las exigencias futuras, alentando el desarrollo de 
un espíritu emprendedor y una mentalidad innovadora. Coincidiendo con este pensamiento Giler y Medina(30) 
mencionan que las habilidades para la innovación son esenciales en el siglo XXI, enfatizando la necesidad de 
educar a los estudiantes no solo para trabajos existentes, sino para crear nuevas oportunidades y desafíos. 
La enseñanza que enfatiza la creatividad y la innovación prepara a los jóvenes para adaptarse y prosperar en 
profesiones que aún no se han inventado, fomentando así una fuerza laboral flexible y adaptable.

Los métodos educativos se extienden más allá del aula, como lo señalan Bonilla et al.(31) al integrar habilidades 
de innovación en el currículo, las instituciones educativas pueden producir bachilleres que no solo están listos 
para enfrentar desafíos profesionales, sino también capaces de contribuir significativamente a la sociedad con 
ideas novedosas y enfoques transformadores. Se subraya la importancia de un cambio educativo que priorice 
habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad, esenciales para el éxito 
en un mundo globalizado en constante cambio.

Es así como el currículo debe estar centrado en competencias y adoptar un nuevo paradigma educativo que 
responda mejor a las dinámicas cambiantes, lo que implica una transición de un modelo educativo en la que se 
desarrolle habilidades aplicables en múltiples contextos, tanto personales como profesionales. Al centrarse en 
competencias, la educación puede moldear individuos capacitados para realizar tareas específicas, equipados 
para aprender de manera continua y adaptarse a entornos cambiantes, lo cual es esencial en la economía global 
y digital de hoy.

Un currículo centrado en competencias promueve un aprendizaje activo y práctico, donde los estudiantes 
no son receptores pasivos de información, sino participantes activos en su proceso educativo. Esto fomenta una 
mayor interacción y colaboración entre estudiantes, preparándolos para los entornos de trabajo colaborativos 
que predominan en muchas industrias contemporáneas, lo que ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades 
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de resolución de problemas y pensamiento crítico, lo que les sirve para enfrentar desafíos conocidos, para 
innovar y responder a situaciones inesperadas, habilidades indispensables.

Un currículo por competencias tiene el potencial de alinearse a una educación inclusiva, al enfocarse en 
habilidades y competencias en lugar de solo adquirir conocimientos académicos, en la que todos los estudiantes 
demuestren su capacidad y apliquen sus aprendizajes de manera práctica; importante en sociedades diversas, 
donde los estudiantes provienen de variados contextos y tienen diferentes estilos de aprendizaje y necesidades 
educativas.

Los educadores deben tener conocimientos específicos sobre su área de formación, como también habilidades 
pedagógicas para enseñar de manera efectiva en un contexto basado en competencias. Esto requiere que las 
autoridades educativas realicen inversiones sustanciales en desarrollo profesional y recursos educativos, con 
un compromiso con la innovación pedagógica que permita a los docentes explorar nuevas formas de enseñanza 
y evaluación.

El proceso de transición hacia un currículo basado en competencias también debe incluir la participación de 
toda la comunidad educativa: estudiantes, padres, docentes y profesionales de la educación. La colaboración 
entre estos grupos puede proporcionar valiosas perspectivas que ayuden a formular un currículo que no solo sea 
académicamente riguroso, sino también relevante para las necesidades y las expectativas sociales. 

Este cambio hacia un currículo basado en competencias debe ser visto como un componente crítico de una 
estrategia educativa que busque preparar a los estudiantes para ser ciudadanos productivos y comprometidos 
en el siglo XXI. No es simplemente una reforma educativa, sino una transformación cultural que recalca la 
importancia de habilidades como la adaptabilidad, el aprendizaje continuo y la innovación. Al adoptar este 
nuevo paradigma, los sistemas educativos pueden contribuir de manera significativa al desarrollo individual de 
los estudiantes y al progreso de la sociedad en su conjunto.

CONCLUSIONES
La revisión y actualización de un currículo nacional son esenciales para asegurar que la educación 

permanezca relevante y aplicable en el contexto del futuro bachiller. En un mundo que cambia rápidamente 
debido a los avances tecnológicos y las transformaciones económicas, los sistemas educativos deben adaptarse 
para preparar a los estudiantes a los desafíos que enfrentarán. Esto implica una evaluación constante de los 
contenidos educativos para garantizar que reflejen las competencias recientes y demandadas en las instituciones 
de educación superior. Una educación mejora las posibilidades de sus graduados y también les equipa con las 
habilidades necesarias para innovar y liderar en sus respectivos ámbitos.

Además, un currículo que evoluciona en respuesta a las necesidades del entorno social fomenta el desarrollo 
de habilidades críticas como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la adaptabilidad. Al integrar 
estas habilidades en el currículo, se prepara a los estudiantes a realizar tareas específicas para pensar de 
manera estratégica y colaborativa, cualidades indispensables para el éxito en la mayoría de los roles actuales 
y futuros.

El currículo es también una cuestión de equidad y acceso, en la que se asegura que todos los estudiantes, 
independientemente de su origen o ubicación, reciban una educación que esté en sintonía con los tiempos 
modernos, se nivelan las oportunidades de éxito. Esto es fundamental para cerrar la brecha entre diferentes 
sectores de la sociedad, garantizando que la educación contribuya al desarrollo social y económico sostenible.
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