
RESUMEN
La productividad científica sobre los Programas educativos, y su construcción, se ha incremen-

tado considerablemente en los últimos años desde distintos campos de la Educación, la salud y la
gestión educativa. Desde la línea de mejoramiento educativo se ha planteado que los programas
educativos están a la base de todos los procesos de mejora escolar. Es objeto del presente estudio
ofrecer una revisión del estado actual de la investigación en dicho ámbito para identificar las princi-
pales aportaciones científicas durante la etapa comprendida entre los años 2010 a 2019. La unidad
de análisis se compuso por 62 documentos extraídos de la Web of Sciencie (WOS) y seleccionados
para su revisión en función del objetivo del trabajo. De la revisión se puede destacar que el interés
científico en esta área ha ido en aumento, evidenciado por el incremento de la productividad tem-
poral, así como también se puede indicar que se ha enfatizado en los objetivos y la construcción
democrática de éstos. Además, se observa una tendencia a realizar los trabajos en forma individual
y un número alto de autores clasificados como transeúntes en función del análisis de productividad
por autor. De este modo, el aporte de esta revisión ofrece material de referencia para futuras inves-
tigaciones, en tanto abarca la identificación y análisis de los principales campos de estudio en este
ámbito.
Palabras claves: programa educativo; gestión educativa; mejoramiento educativo; proyecto

educativo

ABSTRACT
Educational programs: what has been based on its construction during the last decade? The

scientific productivity on educational programs, and their construction, has increased considerably
in recent years from different fields of education, health and educational management. From the line
of educational improvement it has been suggested that educational programs are at the base of all
school improvement processes. The purpose of this study is to offer a review of the current state of
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research in this field to identify the main scientific contributions during the period from 2010 to
2019. The analysis unit was composed of 62 documents extracted from the Web of Science. (WOS)
and selected for review according to the purpose of the work. From the review it can be highlighted
that the scientific interest in this area has been increasing, evidenced by the increase in temporal
productivity, as well as indicating that the objectives and the democratic construction of these have
been emphasized. In addition, there is a tendency to carry out work individually and a high number
of authors classified as passers-by based on productivity analysis by author. In this way, the contri-
bution of this review offers reference material for future research, as it covers the identification and
analysis of the main fields of study in this field.
Keywords: educational program; educational management; educational improvement; educatio-

nal project

INTRODUCCIÓN
Desde los orígenes del sistema educativo decimonónico, la conformación de los estados-

nación, la concepción del sistema educativo moderno como un agente socializador y transmisor de
estructuras ha sido analizado con profundidad . Uno de los elementos que más ha perdurado en el
transcurso de los siglos es la visión de la educación como un agente normalizador, constructor y
modificador de realidades, visión compartida por las distintas entidades, actores, comunidades y
organizaciones que componen los distintos contextos socio-educativos.

La complejidad del desarrollo identitario, humano, profesional, social, político e inclusive nacio-
nalista de cada nación, ha sido abordado íntegramente en el desarrollo de sistemas educativos pro-
pios de cada estado. Estos sistemas educativos buscan ser capaces de generar procesos educati-
vos representativos de las necesidades de cada contexto existente, a su vez busca el desarrollo inte-
gral de cada dimensión de la sociedad (Parrilla, Muñoz-Cadavid y Sierra, 2013).
Hoy en día, y debido a la importancia de la educación, nuestras sociedades suponen que está ya

no es más una parte de la esfera privada de cada familia, sino que la misma forma parte de la esfe-
ra pública y por ende depende intrínsecamente de la política . Según esta visión, es responsabilidad
de los Estados y de los diferentes niveles gubernamentales encargarse de planear la educación en
todos sus niveles, formatos y alcances para la población. Pero esto conlleva una profunda diversi-
dad de objetivos, metas, visiones y paradigmas que deben ser abordados por las políticas educati-
vas, y más difícil aun, representar íntegramente las posturas presentes en cada sociedad, el tipo de
personas que se quiere formar, las diversas estructuras que se quieren trasmitir, los sistemas pro-
ductivos, políticos y sociales que se quieren desarrollar (Vanni, 2008). 
De esto último surge la necesidad de organizar los lineamientos educativos de forma sistémica,

intencionada, organizada, representativa y jerarquizada en base a postulados científicos que den
sustento teórico a lo que se quiere enseñar, y sobre todo formar, en los actores educativos, basado
en las reales necesidades de estos. Es aquí donde toma un rol importante, el programa educativo,
proyecto educativo para algunos países y en otros conocidos como plan de estudio, pero cuyo fin
se comparte por la gran mayoría de los países, el cual es la transmisión de determinados valores,
ideales, historia, símbolos, alcances, metas y objetivos que son necesarios reproducir para el desa-
rrollo de las sociedades modernas (Donoso-Díaz y Benavides-Moreno, 2018). Es así como los esta-
dos organizan planes educativos que deben ser, luego de su implementación, evaluados para deter-
minar si están logrando los objetivos propuestos, los efectos que está produciendo, falencias, for-
talezas entre muchos factores a considerar, y según el resultado de esta evaluación, saber si se
deben reformular o fortalecer por otros que se adapten mejor a las necesidades de la sociedad . 
Encontramos algunas posturas, las que nos ayudan a entender la importancia de los programas
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educativos, en algunas corrientes ligas a la educación como por ejemplo los estudios de Antúnez en
España, en el marco de la reforma del sistema escolar español de inicios de siglo XXI, precisamen-
te en el 2002 con la instauración de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) y en 2006
con la Ley orgánica de educación (LOE), desde donde el proyecto educativo de centro toma centra-
lidad en el desarrollo de los procesos educativos inclusivos, participativos, representativos y demo-
cráticos en base a la participación de las comunidades educativas españolas. Desde el PEC pro-
puesto por Antúnez et al (2008) los elementos de mejoramiento, desarrollo curricular, gestión y
administración escolar se basan en los proyectos que las comunidades socializan, dialogan, refle-
xionan y proponen en respuesta a sus diversos contextos. La importancia de esta corriente radica
en su influencia no solo hispánica, si no en su influencia hacia otros países, como lo es el caso de
Latinoamérica y la relación existente con otras teorías educativas. 
En relación a esto último podemos observar una presencia ineludible de los programas, y pro-

yectos educativos, en la teoría escuelas efectivas, corriente que posee como eje primordial el mejo-
ramiento educativo desde la visión de las propias comunidades de aprendizaje . Los programas y
proyectos educativos, desde esta postura se presentan como el instrumento más cercano a las
comunidades, en las que estas pueden plasmar sus visiones, posturas, problemáticas y por sobre
todo, y más importante, el tipo de personas que estas comunidades desean formar . 
Es de esta forma que el programa, o proyecto educativo,  posee un potencial significativo para

el logro de estándares adecuado, refiriéndonos a las mediciones internacionales y nacionales; el
desarrollo de procesos educativos representativos de las comunidades y sus necesidades; la for-
mación de perfiles educativos más cercanos a la heterogeneidad de las diversas identidades exis-
tentes en un centro de enseñanza; y la disminución de la homogeneidad que muchas veces empa-
pa a los proyectos educativos centralizados en el estado. Este último ejemplificado en el caso chile-
no, que con su enfoque centralizado, en el ministerio de educación, y las directrices que este pro-
pone en el sistema educativo, tiende a homogeneizar la enseñanza, inviabilizando muchas veces la
diversidad de contextos existentes, y que deben encauzar los procesos educativos . 
Es así como Bellei (2015), Murillo (2014), Villalobos y Salazar (2014) entre varios autores, pro-

ponen como un elemento representativo de la comunidad, y a la base del mejoramiento educativo a
los programas y proyectos. Pero según estos, los planes educativos no son solamente una respon-
sabilidad exclusiva de los gobiernos, los docentes y las instituciones educativas deben ser quienes
piensen, decidan y actúen para cumplirlos, utilizando determinadas metodologías, estructuras, com-
promisos desde la función de cada uno de ellos (Villalobos y Salazar, 2014). 
En este sentido el accionar de los docentes, y su forma particular de planear el año educativo,

se basa en estos proyectos, por ende, es importantísimo establecer las pautas de mejoramiento que
estos seguirán de forma democrática. Es aquí donde la participación de los alumnos, padres y apo-
derados, además de todos los actores sociales, que convergen en la educación, deben centrar sus
esfuerzos en conocer y participar de la construcción de estos programas, proyectos o planes edu-
cativos, fortaleciendo aún más el paradigma constructivista de la educación actual, como elemento
a favor, y fortaleciendo desde las propias comunidades, la visión técnica que ronda a estos elemen-
tos educativos y que forma parte de la crítica al sistema .
Es así como los programas, planes y proyectos educativos se consolidan en la sociedad actual

como un elemento a la mano de las comunidades para poder reproducir sus distintas visiones, exi-
gencias y modelos de sociedad que desean formar (Donoso-Díaz y Benavides-Moreno, 2018). A su
vez, la política nacional, va aterrizando sus objetivos políticos, económicos y sociales hacia las
comunidades, mediante la implementación de distintos proyectos centrados en la educación, sien-
do a su vez un termómetro ideal para conocer los objetivos y lineamientos que los países buscan
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reproducir en sus diversas sociedades. Los proyectos, planes y programas educativos son una
representación de los distintos horizontes a los que se quiere llegar, como una visión del futuro que
queremos construir o como un camino delimitado, estructurado y construido de forma democráti-
ca, al que aspiramos llegar (Parrilla, Muñoz-Cadavid y Sierra, 2013). Es por esto que se vuelve fun-
damental el análisis del programa educativo, como un espejo de la sociedad actual, que nos permi-
tirá identificar a su vez la visión de mundo que los estados han desarrollado desde el área de la edu-
cación, y que nos permitirán proponer al presente como un aporte al conocimiento del estado actual
de los programas educativos en la última década.
Es así como el objetivo del presente estudio se centra en ofrecer una revisión del estado actual

de la investigación en el ámbito de los programas educativos y los objetivos de su construcción para
identificar las principales aportaciones científicas durante la etapa comprendida entre los años 2010
a 2019, además de comprender las temáticas, población y diversos factores que han influenciado la
investigación educativa en el área señalada.

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y SU CONSTRUCCIÓN EN LA ÚLTIMA DÉCADA

MÉTODO
En este estudio se presentan los resultados obtenidos a partir de un análisis bibliométrico y las

principales líneas de investigación sobre “Programas educativos y su construcción”  durante la
década 2010-2019. 

UNIDAD DE ANÁLISIS
La muestra documental estuvo compuesta por 62 estudios que desarrollaban el tópico de

“Programas educativos y su construcción” y que fueron publicados durante el periodo  2010-2019
correspondiente a la base de datos especializada Web of sciencie.

INSTRUMENTOS
La fase de búsqueda, y selección documental, se llevó a cabo durante el periodo de  2010 -

2019, utilizando como fuente bibliográfica  base datos especializados: Web of Science (WOS), base
de datos documental en la que se indexan la revista catalogada de mayor impacto a nivel mundial.
WOS es una de las revistan con mayor reconocimiento en las diversas áreas de la investigación cien-
tífica, lo que hace que su análisis y utilización en el desarrollo del presente estudio bibliométrico pre-
sente un respaldo teórico importante, por esta razón se justifica su utilización.

PROCEDIMIENTO
Con el fin de ofrecer un panorama general acerca de la investigación científica sobre el “los pro-

gramas educativos y su construcción”, en primer lugar se realizó una búsqueda bibliográfica
mediante la estrategia de búsqueda: (“education project” or “educational programme” or “institu-
tional project” or “educational mission”) and ( Construction* or build* or involvement* or engage-
ment* or “collaborative work” or formulation* or process* or elaborate* or “work out”) palabras
clave localizadas en el título, resumen y/o palabras clave en la base datos Web of Science , utilizan-
do como fuente bibliográfica todas las bases de datos de WOS, se obtuvieron 831 resultados. El  cri-
terio de exclusión fue la acotación temporal de 2010 a 2019, incluyendo en nuestra recolección
documental toda investigación sobre proyectos educativos y su construcción, sin considerar como
factor excluyente el idioma, el  medio de difusión o el tipo de investigación, además de seleccionar
solo artículos y utilizando a su vez solo revistas de ciencias sociales. Cabe mencionar, que algunos
de los artículos revisados podían estar indexados en más de una de las bases de datos utilizadas,
esto arrojo como muestra final para la selección un total de 385 artículos.
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A partir de la muestra inicial, compuesta por 831, y el posterior refinamiento que dejo 385 estu-
dios, se seleccionaron, mediante la lectura de su resumen (abstract), aquellos trabajos dedicados al
estudio programas educativos y su construcción, desde cualquier ámbito o enfoque de investiga-
ción. Tras una exhaustiva revisión del contenido desarrollado por los documentos, fueron seleccio-
nados como muestra final 62 documentos para los cálculos de la productividad total. 
Seguidamente, se llevó a cabo el análisis de la muestra atendiendo a las siguientes variables:

año de publicación, revista en las que se han publicado, autor/es del documento, índice de coauto-
ría entre los investigadores y análisis de las temáticas de investigación. Respecto a la variable temá-
tica de investigación, se pretendió superar el carácter descriptivo y cuantitativo de la bibliometría,
ofreciendo, además de la identificación de los principales tópicos de investigación y el análisis del
contenido desarrollado en cada una de las líneas identificadas. 

ANÁLISIS DE DATOS
Esta investigación es un estudio ex post facto retrospectivo según la clasificación de Montero y

León (2007). Se utilizaron análisis descriptivos y de frecuencias para identificar y sistematizar las
distintas variables. El programa estadístico utilizado ha sido el Excel.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1.- Productividad temporal
El número de publicaciones sobre “programas educativos y su construcción” durante el perio-

do de 2010 a 2019 (con los criterios de exclusión seleccionados), además de su posterior selección
es de 62 trabajos. Durante este transcurso temporal se observa un aumento progresivo de la pro-
ductividad científica que se incrementa gradualmente con el tiempo Siendo su aumento más claro
en los años 2017-2018, como lo muestra la figura 1. El número de publicaciones anuales oscila
entre 6,2 trabajos por año, siendo el año que más se publicó, el año 2018 con 24 publicaciones y
de menos publicaciones el año  2011 con 1 publicación, esto en el periodo temporal del 2010 al
2019.

Figura 1: Distribución documental según el año de publicación

2.- Revistas especializadas
El número de revistas y medios de difusión identificados ha sido 60. Destacan por el número de

trabajos compilados solo dos revistas las cuales son: BMC Medical Education y Cuadernos de
Lingüística Hispánica .cuya productividad se corresponde con un total de 2 estudios sobre la temá-
tica cada uno (Véase tabla 1).
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Tabla 1:
Revistas especializadas 

3.- Autores
En base a la clasificación propuesta por Crane (1969) sobre la productividad de los autores, se

denominan grandes productores a aquellos investigadores con más de 9 publicaciones, producto-
res moderados entre 5 y 9 estudios, aspirantes entre 2 y 4, y transeúntes aquellos con un único tra-
bajo publicado. De un total de 160 autores, y atendiendo a dicha clasificación, gran parte de los auto-
res revisados son catalogados como transeúntes ya que representan no más de 1 artículo en la base
de datos seleccionada (157 autores). Las categorías de productores moderados y grandes produc-
tores no sé encuentran (Ver Gráfico N°2), mientras que destacan como aspirantes a los investiga-
dores  Moyle, W., O�dwyer, S., O�sullivan, C. con un total de 2 estudios cada uno, sobre la temática
(Ver tabla N° 2).

Tabla 2: 
Distribución de artículos según autor y clasificación de acuerdo a su producción

3.1.- Índice de coautoría:
En cuanto al índice de colaboración entre los investigadores, los estudios se han categorizado,

según el número de autores que firman los trabajos, desde estudios realizados por un sólo autor
hasta estudios realizados por 2 o más autores. La tasa de colaboración entre investigadores (Índice
de coautoría) resulta, en una visión general, notablemente baja, con un índice de coautoría de 2,5
autores por estudio (esto porque son 160 los autores que firman un total de 62 los trabajos), sien-
do los autores que firman sus trabajos en colaboración con más de 2 investigadores la forma de
publicación predominante en este tipo de estudios. Lo que se expresa en que un porcentaje leve-
mente mayor de estudios tiene un carácter colaborativo (Véase figura 2).
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Tabla 1: 

Revistas especializadas  

Total de revistas Utilizadas: 60 
 

Revistas 
especializadas  

Cantidad de 
estudios. 

BMC Medical 
Education 

2 

Cuadernos de 
Lingüística 
Hispánica 

2 

 Fuente: 
Elaboración 
propia 
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Figura 2: porcentajes de trabajo clasificados de acuerdo a cantidad de firmas

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIOS POR TEMÁTICA, POBLACIÓN Y TIPO DE ESTUDIO
La identificación de las temáticas de investigación se estableció mediante un análisis del conte-

nido desarrollado en cada uno de los trabajos seleccionados. Cabe mencionar, que un artículo podría
desarrollar más  de una temática por lo que se han considerado cada una de las temáticas identifi-
cadas por estudio y categorizadas en temas de mayor amplitud teórica para otorgar a todas la
misma valoración. A partir de la revisión inicial, se obtuvo un amplio rango de temáticas  que  se
clasificaron  atendiendo  a  3 factores: Temáticas o tópicos de investigación, Población a la que
apunta el estudio y tipo de estudio según sus características de investigación (Tabla 3, 4 y 5). El aná-
lisis general de las temáticas halladas señalas se describe a continuación: 

Tabla 3:
Temáticas de estudio

En relación a las temáticas de estudios, enfocadas en el tema de “programas educativos y su
construcción”, se puede decir que el 58% de los estudios se centraban en el análisis de los objeti-
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firman un total de 62 los trabajos), siendo los autores que firman sus trabajos en 
colaboración con más de 2 investigadores la forma de publicación predominante en este 
tipo de estudios. Lo que se expresa en que un porcentaje levemente mayor de estudios tiene 
un carácter colaborativo (Véase figura 2). 
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propia. 

 

Figura 2: porcentajes de trabajo clasificados de acuerdo a cantidad de firmas 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIOS POR TEMÁTICA, POBLACIÓN Y TIPO DE 
ESTUDIO 

La identificación de las temáticas de investigación se estableció mediante un análisis del 
contenido desarrollado en cada uno de los trabajos seleccionados. Cabe mencionar, que un 
artículo podría desarrollar más  de una temática por lo que se han considerado cada una de 
las temáticas identificadas por estudio y categorizadas en temas de mayor amplitud teórica 
para otorgar a todas la misma valoración. A partir de la revisión inicial, se obtuvo un 
amplio rango de temáticas  que  se  clasificaron  atendiendo  a  3 factores: Temáticas o 
tópicos de investigación, Población a la que apunta el estudio y tipo de estudio según sus 
características de investigación (Tabla 3, 4 y 5). El análisis general de las temáticas halladas 
señalas se describe a continuación:  
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Tabla 3: 

Temáticas de estudio 

 

Temática de estudio 
 

N° total de estudio Por 
temática (62 artículos 
en total) 

Porcentaje de artículos 
que abordan la 
temática. 

Objetivos de los proyectos 
educativos 

36 58% 

Construcción democrática 
de los programas 
educativos 

24 38,7% 

Transformación de 
programas educativos 

16 25,8% 

Componentes de los 
programas educativos 

14 22,5% 

 Fuente: elaboración 
propia. 

 

En relación a las temáticas de estudios, enfocadas en el tema de “programas educativos y su 
construcción”, se puede decir que el 58% de los estudios se centraban en el análisis de los 
objetivos que los proyectos educativos poseían (centrados en la formación, 
interculturalidad, ruralidad, etc.), seguido de los estudios que se centran en el análisis de 
una construcción democrática de estos (exclusión, inclusión, trabajo colaborativo, etc.), 
siendo los dos tópicos más estudiados en esta revisión (Véase tabla 3). 

Tabla 4: 

Población de estudio 

 

Ahora bien, en relación a la población de estudio a la que apuntan los artículos 
seleccionados tanto muestra, población y objetos de estudio se puede decir que no existe un 



vos que los proyectos educativos poseían (centrados en la formación, interculturalidad, ruralidad,
etc.), seguido de los estudios que se centran en el análisis de una construcción democrática de
estos (exclusión, inclusión, trabajo colaborativo, etc.), siendo los dos tópicos más estudiados en
esta revisión (Véase tabla 3).

Tabla 4:
Población de estudio

Ahora bien, en relación a la población de estudio a la que apuntan los artículos seleccionados tanto
muestra, población y objetos de estudio se puede decir que no existe un dominio claro de uno sobre
los otros, pero la población que mayor presencia tienen en los artículos es la de docentes como obje-
to de estudio con un 20,9% de los estudios, seguido de los estudios centrados en los estudiantes de
primaria y secundaria, con un 17,7%  y un 14,5% correspondientemente (Véase tabla 4).

Tabla 5:
Tipo de estudio

En lo referente al tipo de estudio al que apuntan los estudios analizados nos encontramos con
la presencia igualitaria de los estudios centrados en análisis documental de los programas educati-
vos y aquellos sobre evaluación de los programas educativos, cada uno con un 32,2% de los estu-
dios, seguido de estudios empíricos aplicados con un 24,2% y reflexiones académicas con un
11,4% del total de artículos (Véase tabla 5).
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Tabla 3: 

Temáticas de estudio 

 

 

En relación a las temáticas de estudios, enfocadas en el tema de “programas educativos y su 
construcción”, se puede decir que el 58% de los estudios se centraban en el análisis de los 
objetivos que los proyectos educativos poseían (centrados en la formación, 
interculturalidad, ruralidad, etc.), seguido de los estudios que se centran en el análisis de 
una construcción democrática de estos (exclusión, inclusión, trabajo colaborativo, etc.), 
siendo los dos tópicos más estudiados en esta revisión (Véase tabla 3). 

Tabla 4: 

Población de estudio 

Tabla N° 6: Población de estudio. 
Población de estudio N° total de estudios por 

población (62 artículos en 
total) 

Porcentaje de estudios por 
población. 

Familias  7 11,2% 
Estudiantes Universitarios  5 8% 
Estudiantes primarios  11 17,7% 
Estudiantes secundarios 9 14,5% 
Docentes  13 20,9% 
Profesores formadores de 
docentes  

8 12,9% 

 Fuente: elaboración propia. 
 

Ahora bien, en relación a la población de estudio a la que apuntan los artículos 
seleccionados tanto muestra, población y objetos de estudio se puede decir que no existe un 

dominio claro de uno sobre los otros, pero la población que mayor presencia tienen en los 
artículos es la de docentes como objeto de estudio con un 20,9% de los estudios, seguido de 
los estudios centrados en los estudiantes de primaria y secundaria, con un 17,7%  y un 
14,5% correspondientemente (Véase tabla 4). 

 

Tabla 5: 

Tipo de estudio 

Tabla N°7: tipo de estudio. 
Tipo de estudio N° total de artículos por 

tipo de estudio (62 
artículos en total) 

Porcentaje de artículos 
por tipo de estudio. 

Análisis documental  20 32,2% 
Estudio empírico 
aplicados  

15 24,2% 

Evaluación de Programa  20 32,2% 
Reflexiones académicas 7 11,4% 

 Fuente: Elaboración propia. 
 

En lo referente al tipo de estudio al que apuntan los estudios analizados nos encontramos 
con la presencia igualitaria de los estudios centrados en análisis documental de los 
programas educativos y aquellos sobre evaluación de los programas educativos, cada uno 
con un 32,2% de los estudios, seguido de estudios empíricos aplicados con un 24,2% y 
reflexiones académicas con un 11,4% del total de artículos (Véase tabla 5). 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Desde el presente estudio podemos observar que los resultados encontrados demuestran un 
claro aumento de los estudios focalizados en el área de los proyectos educativos, siendo los 
años 2017, 2018 y 2019 los años con mayor productividad en esta área, además estos se 
centran mayoritariamente en una construcción colaborativa de los estudios, mostrando un 
índice de coautoría de 2,5 (autores por artículo). A su vez no se distinguen revistas 
especializadas en el área, algo que se perfila como una problemática, ya que la Web of 
Sciencie (WOS), una de las bases de datos más importantes del mundo, destaca solo dos 
revistas, con un numero bajo de investigaciones, como referentes del área de estudio. Estas 
revistas son BMC Medical Education y Cuadernos de Lingüística Hispánica, lo que genera 
la necesidad de profundizar el análisis en otras bases de datos para fortalecer lo 
mencionado. 

En relación a su área temática, podemos distinguir dos ejes que sobre salen en el presente, 
como los son: el análisis de los objetivos que persiguen estos estudios y  su construcción 
democrática (58% y 37,8% respectivamente). Referente a esto último se puede enfocar el 
análisis en la importancia que conlleva saber los lineamientos que siguen los programas 
educativos, conocer sus objetivos, sus enfoques y la visión del fututo que los estados, 



DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Desde el presente estudio podemos observar que los resultados encontrados demuestran un

claro aumento de los estudios focalizados en el área de los proyectos educativos, siendo los años
2017, 2018 y 2019 los años con mayor productividad en esta área, además estos se centran mayo-
ritariamente en una construcción colaborativa de los estudios, mostrando un índice de coautoría de
2,5 (autores por artículo). A su vez no se distinguen revistas especializadas en el área, algo que se
perfila como una problemática, ya que la Web of Sciencie (WOS), una de las bases de datos más
importantes del mundo, destaca solo dos revistas, con un numero bajo de investigaciones, como
referentes del área de estudio. Estas revistas son BMC Medical Education y Cuadernos de Lingüística
Hispánica, lo que genera la necesidad de profundizar el análisis en otras bases de datos para forta-
lecer lo mencionado.
En relación a su área temática, podemos distinguir dos ejes que sobre salen en el presente,

como los son: el análisis de los objetivos que persiguen estos estudios y  su construcción demo-
crática (58% y 37,8% respectivamente). Referente a esto último se puede enfocar el análisis en la
importancia que conlleva saber los lineamientos que siguen los programas educativos, conocer sus
objetivos, sus enfoques y la visión del fututo que los estados, instituciones y sociedades enfatizan
en la construcción de sus directrices educativas, siendo como elementos importantes las ideas de
inclusión, interculturalidad, tecnologías y perfiles educativos acordes a las necesidades del siglo XXI
las que rondan como objetivos claros de los estudios analizados. A su vez el área de la construcción
democrática ha sido un foco de estudio importante en la muestra utilizada, lo que fortalece la nece-
sidad de que las comunidades educativas participen, ya que son la base de programas, proyectos o
planes educativos representativos de las reales necesidades de los diversos contextos existentes.
Sobre la población de estudio a los que van dirigidos se puede entender que no existe un sec-

tor único de estudio, ya que en su mayoría se centran en actores de la comunidad educativa por
igual (Familias, alumnos de todos los niveles y docentes entre otros), lo que fortalece nuestra visión
sobre la necesidad de construir estos programas de forma democrática, ya que centrar está solo en
los estados es un error si se quiere desarrollar proceso educativos que representen a la sociedad
completa y que respondan a un heterogenización de la educación. Esto permitirá el desmedro de la
homogenización, que algunos sistemas educativos centralizados, pueden generar en las sociedades
actuales. A lo anterior se suma el tipo de estudio en el que se basan los artículos analizados, dando
como principales metodologías o tipos de estudios los análisis documentales y los estudios centra-
dos en la evaluación de programas.
Otros de los puntos a tener en cuenta en el presente estudio es el bajo nivel de producción exis-

tente en lo referente a artículos por autor, lo que demostraría una escases de especialistas sobre la
temática abordada, existiendo un alto número de autores clasificados como transeúntes y aspiran-
tes en la totalidad de los estudios analizados (Crane, 1997). Esto permite proyectar al presente aná-
lisis como  un insumo para posibles nuevos estudios en el área, además de ser un factor motivador
para futuras líneas investigativas. 
Se recomienda a su vez ampliar el rango de búsqueda, de la propuesta utilizada, y vinculando

otras codificaciones, otros sinónimos o procesos asociados a los proyectos educativos y su cons-
trucción. Además se plantea la necesidad de desarrollar un proceso de ampliación de las bases de
datos, ya que esta solo se centra en el análisis de WOS y en todas las bases que esta contempla a
la fecha del estudio (Mayo 2019), lo que puede cambiar a lo largo del año y desde la perspectiva
académica, genera la necesidad de continuar el presente estudio.
Los proyectos educativos y a los que estos apuntan en la última década han demostrado que

desde las áreas especializadas de las ciencias sociales no es un tema relevante de investigar, por
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ende el presente estudio se perfila como un insumo para futuras investigaciones en el área de los
programas educativos (planes, proyectos, etc,); también demuestra la falta de investigaciones en la
última década; y aporta al conocimiento del área estudiada.
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