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Resumen
La presente investigación muestra las percepcio-
nes del estudiantado en formación docente so-
bre su experiencia al interactuar con el enfoque 
STEAM en la enseñanza de las ciencias en edu-
cación primaria. Este estudio se llevó a cabo por 
medio del método cualitativo con un alcance des-
criptivo y un diseño etnográfico, con la participa-
ción de 30 estudiantes del 7.o semestre de la Be-
nemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado 
de Sonora, quienes respondieron una entrevista 
con cuestionamientos asociados a sus experien-
cias, identificando que, en su formación, tienen 
una percepción positiva que les permite un mayor 
aprendizaje y motivación en los niños de educa-
ción básica.
Palabras clave
Enfoque STEAM, enseñanza de las ciencias, for-
mación inicial de profesores, solución de proble-
mas
Abstract
This research explores the perception of pre-servi-
ce teachers regarding their experiences when inte-
racting with the STEAM approach when teaching 
a science class at a primary school level. A qualita-
tive method with a descriptive scope and an eth-
nographic design was applied to 30 students in 7th 
semester from Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal in the State of Sonora.These students par-
ticipated in an interview and answered a question-
naire related to their experiences which identified 
that these participants held a positive perception 
of this approach, acknowledging  its ability to en-
hance learning and motivation in primary school 
students.
Keywords
STEAM approach, science education, initial tea-
cher training, problem solving
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Introducción

La educación no es un tema que compete a un solo sector de la pobla-
ción; por el contrario, el sistema educativo y el desarrollo de los individuos 
por medio de éste se encuentran ligados directamente al desarrollo de la 
sociedad y, por lo tanto, de la nación. El enfoque STEAM (ciencia, tec-
nología, ingeniería, arte y matemáticas, por sus siglas en inglés) ha sido 
propuesto como estrategia innovadora para promover el aprendizaje en 
educación básica. En este sentido, la presente investigación encuentra su 
utilidad bajo una justificación de tipo institucional, la cual permite valorar 
las implicaciones del enfoque STEAM como método de enseñanza para 
las ciencias dentro del marco de la política educativa mexicana y de las 
escuelas normales de formación docente. 

A escala nacional, los principios fundamentales que rigen a la 
educación se encuentran establecidos en tres documentos principales: 
en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Ley General de Educación (LGE) y en el plan de estu-
dios vigente, actualmente la Nueva Escuela Mexicana (NEM); en ellos, se 
establecen las condiciones y orientaciones que debe seguir la enseñanza, 
de manera obligatoria, en todas las instituciones educativas del país. Por 
ello, la LGE (2019) instaura en su artículo 12 que los servicios educativos 
deben impulsar el desarrollo integral de los individuos al propiciar el diá-
logo entre las áreas del conocimiento de las humanidades, la ciencia, la 
tecnología y la innovación, estudiados como factores necesarios para la 
mejora y transformación social.

De igual manera, otro punto que sustenta la necesidad de esta 
investigación se enmarca en la incertidumbre de la reforma de la Nueva 
Escuela Mexicana (NEM), la cual implica cambios significativos no sólo 
en el plan y programas de estudio, sino también en los procesos de ense-
ñanza dentro de las propias aulas y el quehacer docente. Esto ha provocado 
inquietud respecto a la aplicación de los nuevos enfoques y metodologías, 
así como a su capacidad para cumplir con los acuerdos y las normativas 
mexicanas. En especial, cuando se toma en consideración la preparación 
apresurada tanto del profesorado titular como de aquellos que se encuen-
tran en formación docente bajo los anteriores planes de estudio de la edu-
cación normal.

A pesar de que a escala internacional se encuentran diversas in-
vestigaciones sobre el enfoque STEAM desde la percepción de diferentes 
actores educativos contemplando a los docentes en formación como sujeto 
de estudio, se considera que este trabajo aportará elementos para la com-
prensión de los procesos actuales de enseñanza de las ciencias en educa-
ción primaria y de las necesidades actuales del alumnado en formación 
docente en México.
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Revisión de la literatura

El concepto de metodologías activas no es novedoso. Labrador y Andreu 
(2008) refieren que este término era utilizado por algunos autores desde 
siglo XVIII y lo definen como aquellos métodos, estrategias y técnicas que 
los docentes implementan con el fin de convertir la enseñanza en un pro-
ceso que favorezca la participación activa del alumnado y desarrolle su 
aprendizaje. Para Villalobos-López (2022), este tipo de metodologías da 
un rol protagónico al estudiante en su propio aprendizaje, desde el fomen-
to de una participación integral y dinámica que deja de lado la idea del 
alumno como receptor de conocimientos, identificando, con ello, el rebase 
de los paradigmas tradicionales que colocaban al docente como centro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y limitaban al estudiante a la pasividad.

La Secretaría de Educación Pública (2023) reconoce dentro de 
su plan de estudios 2022 las metodologías para la enseñanza de los campos 
formativos: aprendizaje basado en problemas (ABP), aprendizaje basado 
en proyectos comunitarios (ABPC), aprendizaje de servicio (AS), apren-
dizaje basado en indagación (ABI). Éstas se consideran activas, ya que el 
estudiante tiene un rol protagónico en el proceso de su aprendizaje, toma 
decisiones, y es consciente de lo que aprende y por qué lo hace. En la en-
señanza de las ciencias, diversos autores encuentran que las metodologías 
más adecuadas son el aprendizaje basado en proyectos (ABPy) (Tanda-
zo-Espinoza et al., 2022), y el aprendizaje basado en indagación (Diaz, 
2023).

Por su parte, la SEP (2023) como parte de la enseñanza del cam-
po formativo saberes y pensamiento científico integra la metodología del 
ABI con STEAM como enfoque. En ella, divide el proceso de aprendizaje 
en cinco fases, donde se describen las actividades a realizar durante su 
ejecución: a) fase 1, introducción al tema, uso de conocimientos previos e 
identificación de la problemática, b) fase 2, diseño de investigación y desa-
rrollo de la indagación, c) fase 3, organización y estructuración de las res-
puestas a las preguntas específicas de indagación, d) fase 4, presentación 
de los resultados de indagación y aplicación, y e) fase 5, metacognición.

En el ámbito educativo, STEAM se presenta como un término 
relativamente nuevo con una diversidad de conceptualizaciones. Varias 
de estas definiciones presentan como punto de partida a STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) antecesor 
del cual deriva STEAM (Aguilera y Ortiz-Revilla, 2021). Para Villalba y 
Robles (2021), las limitaciones en las posibilidades educativas de STEM 
dieron lugar al surgimiento de STEAM, el cual se establece como un nue-
vo modelo que tiene como objetivo brindar una perspectiva artística y 
creativa a la anterior educación STEM mediante la integración del arte 
(A) como disciplina, la problematización de situaciones reales y el trabajo 
interdisciplinar. 
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A lo largo de los años, el papel que desempeña el alumnado 
dentro de los procesos educativos ha cambiado de acuerdo con los enfo-
ques y las metodologías implementadas en el sistema de enseñanza. En la 
educación STEAM, el estudiante asume el protagonismo, siendo un sujeto 
activo de su propio proceso de aprendizaje, dado el modelo pedagógico 
constructivista donde está inscrito (Díaz et al., 2023; Santillán et al., 2020). 
En este sentido, Díaz et al. (2023, p. 79) explican que el educando es el “en-
cargado de seleccionar, procesar y recopilar conocimientos de acuerdo a 
sus preferencias y necesidades”. De manera similar, Zamorano et al. (2018) 
lo destacan como un sujeto crítico y reflexivo, que trabaja tanto en lo indi-
vidual como en lo colectivo con su comunidad educativa para generar su 
conocimiento y dar respuesta a problemas específicos.

De manera similar al rol del estudiantado, el papel del profeso-
rado ha sufrido distintas transformaciones para adaptarse a las necesida-
des actuales de la educación. Bajo el enfoque STEAM y el modelo peda-
gógico constructivista, el docente es considerado un guía del proceso de 
aprendizaje (Díaz et al., 2023; Zamorano et al., 2018).

Sobre la educación holística, se menciona que ha sido descrita 
como el nuevo paradigma del siglo XXI (López, 2018), comprendiéndola 
no como un método educativo cerrado y concreto, sino como “un conjun-
to de suposiciones básicas y principios que se pueden aplicar de diversas 
maneras” (Miller, citado en Galarreta, 2018, p. 19). Esta visión integral de 
la educación parte desde la individualidad de cada persona en la que se 
debe considerar su conexión física, mental, social, intelectual, emocional y 
espiritual con aquello que le rodea como parte de un todo, teniendo como 
objetivo una educación que traspase las paredes del salón de clases y pon-
ga al alumno al centro de una educación completa e integral que aborde 
tanto lo cognitivo como lo afectivo, ayudando a la formación del estudian-
te como persona y como parte de la sociedad y el planeta que habita.

Metodología

La presente investigación tiene como propósito conocer las percepciones 
del estudiantado en formación docente sobre su experiencia con el enfo-
que STEAM en la enseñanza de las ciencias en educación primaria, por lo 
que se plantea una hipótesis sobre los desafíos que enfrentan al implemen-
tar el enfoque STEAM en la enseñanza de las ciencias.

Los sujetos de estudio de la presente investigación son una 
muestra de 30 docentes en formación de la generación 2020-2024, inscri-
tos bajo el marco del plan de estudios 2018 en la Benemérita y Centena-
ria Escuela Normal del Estado de Sonora Prof. Jesús Manuel Bustamante 
Mungarro. La selección de esta muestra responde a su pertinencia en el 
estudio, ya que se trata de futuros docentes de educación primaria que 
cursan el séptimo semestre, etapa en la que inician la aplicación de conoci-
mientos teóricos en contextos reales mediante sus prácticas profesionales. 
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Además, este grupo representa una población clave para analizar la imple-
mentación del plan de estudios 2018 en la formación inicial docente. Los 
estudiantes presentan un rango de edad entre 20 y 24 años.

El presente estudio parte de un enfoque cualitativo que, como 
establecen Neil et al. (2018, p. 74), “constituye un acercamiento metodo-
lógico en la búsqueda del sentido de las acciones sociales, tomando en 
cuenta actitudes, aspectos culturales, percepciones, relaciones y estima-
ciones”. Lo que en el ámbito de esta investigación se privilegia es el análisis 
reflexivo de las realidades de los estudiantes en formación inicial respecto 
a sus experiencias frente a los cambios en la enseñanza de la ciencia y su 
formación profesional.

Este estudio se encuentra inscrito bajo el marco de un diseño 
descriptivo, el cual, desde la perspectiva de Quezada et al. (2018, p. 21), 
pretende “describir la realidad de determinados sucesos, objetos, indivi-
duos, grupos o comunidades a los cuales se espera estudiar”. La selección 
de este alcance se justifica porque el objetivo de este trabajo es conocer y 
describir las experiencias del alumnado con relación al enfoque STEAM 
en la enseñanza de las ciencias y su formación docente, por lo que no pre-
tende buscar explicaciones causales ni establecer relaciones entre variables 
o una evaluación sobre su desempeño.

Finalmente, el presente estudio reconoce a la institución forma-
dora de docentes como una cultura con características, creencias, valores, 
saberes y costumbres en común, y donde se entiende a cada generación 
como una subcultura, cuya posición temporal determina sus propias ex-
periencias y comportamiento, se emplea un diseño de investigación de 
tipo etnográfico. Hernández et al. (2010) aseveran que éste aspira a la 
descripción, examinación e interpretación de los significados, puntos de 
vista, saberes, prácticas y creencias de un grupo, sistema social, cultura o 
comunidad.

Con respecto a la finalidad de conocer las percepciones del es-
tudiantado en formación docente, este estudio emplea como técnica de 
investigación la entrevista, que es definida como “una reunión para con-
versar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y 
otra (el entrevistado)” (Hernández et al., 2010, p. 418). Asimismo, permite 
conocer y recolectar datos cualitativos que no se pueden observar o re-
quieren de perspectivas internas de los participantes (Hernández-Sampie-
ri y Mendoza, 2018).

Las entrevistas se llevaron a cabo de manera presencial en la 
institución normalista, las cuales fueron grabadas en audio con previa au-
torización de los participantes. Desde el diseño del instrumento, se creó 
una base de categorías sobre la cual se querían analizar los datos, por lo 
que, según Gibbs (2007), se trata de una codificación guiada por concep-
tos. Estos códigos no son inamovibles, y a medida que se detectaron nue-
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vas ideas o categorías, fue necesario modificarlos. Posterior a ello, la apli-
cación de los códigos al texto se realizó por medio del software ATLAS.ti, 
para lo cual se identificaron pasajes de texto que ejemplifican alguna idea 
y se relacionaron con un código.

Resultados

Derivado de la relación entre la educación STEAM y las respuestas brin-
dadas por los sujetos de estudio, se estableció el elemento de experiencia 
(véase Figura 5.1). En ella, se analizan las vivencias del estudiantado en 
formación docente acerca del trabajo con el enfoque STEAM en la en-
señanza de las ciencias. La Real Academia Española (RAE, 2014, párr. 3) 
define este término como el “conocimiento de la vida adquirido por las 
circunstancias o situaciones vividas”. En el ámbito de la enseñanza, se sitúa 
como una de las fuentes principales del saber docente. Tardif (2014, p. 
41) explica que la experiencia “provoca un efecto de recuperación crítica 
(retroalimentación) de los saberes adquiridos antes o fuera de la práctica 
profesional [...] permitiendo así que los docentes examinen con atención 
sus conocimientos, los juzguen y los evalúen”.

Figura 5.1

 Experiencia

Fuente: Elaboración propia.

Desde este punto de vista, la experiencia se entiende como el 
conjunto de conocimientos, habilidades y competencias que el docente en 
formación ha adquirido a lo largo de su práctica profesional y que le han 
permitido reflexionar acerca de la enseñanza de las ciencias desde el enfo-
que STEAM. A partir de este orden de ideas, se establecen las subcatego-
rías sobre desafíos y aportaciones, las cuales permiten rescatar y analizar 
las vivencias en su práctica docente en las escuelas de educación primaria.
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Discusión

Dentro de la subcategoría desafíos, se busca reconocer las complicaciones 
a las que se enfrentaron los docentes en formación durante su práctica y 
que tienen relación directa con la educación STEAM. Es importante acla-
rar que un desafío es entendido como una situación u obstáculo a superar, 
lo cual representa una experiencia difícil o nueva sobre la que no se tiene 
certeza de superar, por lo que se asocia a sentimientos de incertidumbre 
para el logro del cumplimiento de los objetivos o las metas establecidas 
(Raimundi et al., 2014).

En el discurso del alumnado, de acuerdo con sus experiencias 
en las aulas de educación primaria, se establecen cuatro principales obs-
táculos en su práctica que reflejan desafíos para el logro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las ciencias desde STEAM: la integración disci-
plinar, la falta de recursos tecnológicos, el desconocimiento del enfoque y 
la falta de apoyo de los padres (véase Figura 5.2).

Figura 5.2 

Desafíos en la enseñanza de las ciencias desde el enfoque STEAM 

Fuente: Elaboración propia.

En una primera instancia, la educación STEAM no puede ser 
separada de la tecnología, no sólo como un campo del conocimiento, sino 
como un medio para el aprendizaje en el siglo XXI. Diversos autores es-
tablecen el marco de trabajo de este enfoque desde ambientes tecnológi-
cos y digitales, donde se favorezca la robótica o las producciones audio-
visuales como parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje (Pineda, 
2023; López et al., 2020). En este sentido, los participantes manifestaron 
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la inaccesibilidad a estos recursos como un obstáculo para el trabajo de la 
enseñanza de las ciencias en las aulas de clase, argumentando que no había 
condiciones, ya que los salones no están aptos, por lo que se tuvo que bus-
car la forma, con lo poco que se tenía, de hacer algo didáctico, que cumpla, 
en la medida de lo posible, los requerimientos del enfoque STEAM.

Esta problemática no se limita únicamente al acceso de recursos 
por parte de las instituciones educativas, sino que se extiende a los hogares 
de los estudiantes, puesto que muchos no tienen fácil acceso a las tecno-
logías. Esto perjudica el desarrollo de actividades en el aula y el cumpli-
miento de tareas que requieran del uso de aplicaciones, simuladores o la 
consulta de fuentes de información en internet, favoreciendo el desarrollo 
de una brecha digital escolar, que resulta en una marcada desigualdad de 
los aprendizajes entre el alumnado (López et al., 2020).

Por otra parte, respecto a la integración disciplinar, Castro et al. 
(2024) señalan que ésta implica el trabajo en conjunto de distintas áreas 
del conocimiento que deben abordarse de manera colaborativa. Al res-
pecto, el estudiantado normalista manifiesta complicaciones asociadas al 
trabajo entre las diversas disciplinas de STEAM en una única planeación, 
considerando desafiante y abrumador el hecho de hacer concordancia con 
todas las áreas del conocimiento que dicho enfoque atiende. Estos incon-
venientes reflejan la transición de un proceso de planificación mediante 
asignaturas individuales a la integración de los distintos campos del cono-
cimiento de las disciplinas STEAM mediante un proyecto común, espe-
cialmente aquellos asociados con las matemáticas.

 Lizgrace et al. (2016) aseveran que la transición de una edu-
cación tradicional a una bajo un marco de trabajo interdisciplinario se ve 
obstaculizada por situaciones afines a la formación del profesorado, tales 
como una educación docente impartida bajo un enfoque disciplinar y la 
falta de experiencia en la integración de los campos del conocimiento. En 
este sentido, los sujetos de estudio se formaron en el plan de estudio 2018 
para las escuelas normales en México, el cual presenta una malla curri-
cular basada en disciplinas (SEP, 2018). De igual manera, la experiencia 
práctica anterior al séptimo semestre se dio bajo los planes y programas 
de estudio 2011 y 2017 para la educación primaria, los cuales se encontra-
ban estructurados mediante asignaturas aisladas (SEP, 2011; SEP, 2017). 
Por ello, las dificultades para el trabajo interdisciplinar son esperadas en 
el proceso de adaptación del profesorado hacia una visión de la educación 
desde una perspectiva no fraccionada.

Asimismo, asociado al cambio en los planes de estudio entre la 
formación inicial y las prácticas profesionales, se encuentra suscrita otra 
problemática: el desconocimiento de la educación basada en STEAM. Esta 
desinformación se manifiesta en un ambiente de incertidumbre, sin bases 
para una práctica clara y sustentada en los principios que rigen este en-
foque, evidenciando una práctica poco funcional y que deja entrever una 
capacitación insuficiente para la nueva reforma educativa y los elementos 
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que en ella se plasman, como son las nuevas metodologías y enfoques.  
Esto concuerda con Guerra (2012), quien asegura que el dominio fun-
cional apresurado de los planes de estudio y sus elementos, así como la 
dificultad de implementar las propuestas de éstos, son desafíos constan-
tes en cada reforma asociada a la enseñanza de la ciencia y que tienen su 
origen en los cortos periodos para la capacitación, la lenta difusión de las 
propuestas y la falta de recursos. En tal sentido, el desconocimiento del 
enfoque STEAM se presenta como un desafío esperado, pero que pone la 
visión en la necesidad de reformular los medios de capacitación del profe-
sorado desde su formación inicial.

Asimismo, la falta de apoyo por parte de la familia se presen-
ta como un desafío en la enseñanza de las ciencias. El estudiantado en 
formación observa un déficit en el apoyo de materiales o recursos de los 
padres para sus hijos al realizar las tareas. Lo que evidencia un alejamiento 
de parte de los tutores hacia sus responsabilidades en la educación de los 
menores.

Al respecto, Lastre et al. (2018) señalan que esta falta de com-
promiso es una dificultad cotidiana que se observa en las escuelas, donde 
se concibe que la responsabilidad educativa en su totalidad corresponde 
a los docentes y a la institución. Por tanto, este desafío no es inherente al 
enfoque STEAM, sino que es una problemática asociada a perspectivas 
sociales acerca de la educación y el rol de los distintos actores.

Estos hallazgos sugieren la necesidad de fortalecer la formación 
inicial, asegurando que los futuros maestros desarrollen las habilidades 
necesarias para diseñar e implementar actividades integradoras, aprove-
char los recursos tecnológicos disponibles y establecer vínculos efectivos 
con la comunidad educativa. Sólo así los estudiantes normalistas podrán 
afrontar los obstáculos para llevar el enfoque STEAM a las aulas, contribu-
yendo a una enseñanza de las ciencias más relevante, significativa y acorde 
a las demandas del siglo XXI.

Otro elemento relevante son los aportes que, de acuerdo con 
la RAE (2014, p. 4), se definen como “llevar cada cual la parte que co-
rresponde a la sociedad de que es miembro”. En el ámbito educativo, este 
término se asocia con contribuir a la solución, con mejora o aclaración de 
los problemas de la educación. En este sentido, la presente subcategoría 
busca reconocer aquellas actitudes, conocimientos, habilidades o valores 
que el enfoque STEAM propicie y que contribuyan al desarrollo favorable 
de los educandos en sus facultades cognitivas, físicas o socioemocionales 
(véase Figura 5.3).
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Figura 5.3

Aportes de STEAM

Fuente: Elaboración propia.

Al analizar el discurso de los docentes en formación, se encuen-
tran presentes diversas aportaciones del enfoque STEAM en el desarrollo 
de los educandos necesarias para afrontar los retos del mundo globalizado 
del siglo XXI. Se establece que mediante este enfoque los niños pueden 
adquirir muchos conocimientos sobre la ciencia, además de habilidades 
que les ayudan en su vida diaria.

De manera general, los participantes identificaron ocho contri-
buciones del enfoque STEAM en la enseñanza de las ciencias en la educa-
ción primaria: conocimientos científicos, pensamiento crítico, autonomía, 
resolución de problemas, motivación, habilidades de indagación, tecnoló-
gicas y para la vida. En este marco, sus aportes no se limitan al solo desa-
rrollo de conocimientos teóricos propios de las disciplinas que lo confor-
man, sino que busca el desarrollo integral del estudiantado.

Al comparar las contribuciones con lo establecido por Sánchez 
(2019) para este tipo de educación, se encuentra que la autonomía, el pen-
samiento crítico, la resolución de problemas, el conocimiento y uso de la 



75

Vásquez, et al. Enfoque STEAM. Experiencia desde la formación docente

Código JEL: I21 - Análisis de la educación

tecnología, se presentan como competencias STEAM, junto con la cola-
boración, comunicación, creatividad, innovación, diseño y fabricación 
de productos. En un sentido similar, Camacho-Tamayo y Bernal-Ballén 
(2023) refieren que la educación mediante este enfoque en las ciencias 
aporta a las áreas ya mencionadas y a otras, tales como conocimiento de 
las ciencias, interés, motivación, pensamiento lógico y trabajo colaborati-
vo.

Respecto a las habilidades de indagación, Ahn y Choi (citados 
en Celis y González, 2021), establecen que STEAM contribuye al desa-
rrollo de habilidades de indagación en el estudiantado, estimulando su 
participación activa y fomentando la cooperación, la experimentación y 
el trabajo colaborativo, lo que, a su vez, incrementa la motivación y el in-
terés por aprender. Asimismo, estos dichos autores destacan que ayudar 
a desarrollar habilidades para la vida, con las cuales es posible encontrar 
soluciones a problemáticas que afectan la realidad del ser humano en una 
diversidad de circunstancias.

En este sentido, el enfoque STEAM se presenta para los docen-
tes en formación como una perspectiva educativa que ofrece herramien-
tas para el desarrollo integral del alumnado, lo cual los hace capaces de 
enfrentarse a las demandas y los desafíos de la sociedad actual, a la vez 
que los forma como ciudadanos responsables dispuestos a contribuir al 
cambio social y ambiental para la mejora del planeta.

Conclusiones

A partir de la recopilación y examinación de las experiencias del estu-
diantado, se encontró que los futuros profesores poseen una perspecti-
va positiva para la enseñanza de las ciencias desde el enfoque STEAM. 
Esta apreciación se fundamenta en una visión de que, mediante su trabajo 
conjunto, se favorece un proceso educativo más dinámico e integral que 
propicia el aprendizaje significativo del estudiantado en las diversas áreas 
del conocimiento.

Sin embargo, también se concluye que no se consideran aptos 
para desempeñar su rol docente. Esta baja autopercepción se encuentra 
asociada principalmente a factores de su formación inicial que derivan en 
una falta de conocimiento teórico del enfoque y la incapacidad de reali-
zar una integración disciplinar entre las áreas del conocimiento de cien-
cias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Esta situación se evidencia 
en una comprensión ambigua de los términos que definen a un enfoque 
STEAM que no se encuentran asociados a la manera en que se establece 
en los planes y programas de estudio vigentes. Asimismo, a pesar de que la 
mayoría del estudiantado reconoce las características principales como la 
interdisciplinariedad, no son capaces de llevarlas a la práctica.

De esta manera, se entiende que sin una comprensión profunda 
de STEAM y sus características, los docentes no pueden diseñar proyectos 
efectivos que desarrollen habilidades, como el pensamiento crítico y la re-
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solución de problemas. Además, la falta de conocimientos teóricos sobre 
la interdisciplinariedad limita la capacidad de los futuros profesores para 
fomentar una visión global de los problemas y estimular en el alumnado la 
percepción de las interacciones entre diversos campos del conocimiento. 
Esto puede resultar en una educación fragmentada y poco relevante para 
enfrentar los desafíos complejos del mundo actual.

Esto pone el punto de mira en la formación inicial del profeso-
rado, ya que tanto la experiencia del estudiantado como la malla curricu-
lar del plan de estudios 2018, que cursan los participantes de la investiga-
ción, muestran un currículo basado en disciplinas que lo que ofrece son 
los saberes disciplinares necesarios para su dominio, si bien cuenta con 
asignaturas afines al arte, las matemáticas y la ciencia, no genera una en-
señanza interdisciplinar que proporcione a los futuros docentes las bases 
para su propia práctica.

En este sentido, se concluye que es necesario replantear la ma-
nera en que se enseña a los futuros docentes sobre STEAM, para que éstos 
sean capaces de desarrollar una educación integral desde un enfoque in-
terdisciplinar y transdisciplinar que brinde los saberes de la ciencia y las 
comunidades dotados de un sentido humano, como establece el propósito 
de la visión STEAM para México que se plasma en la NEM (SEP, 2023).

Los docentes formados desde la interdisciplinariedad serán 
profesionales capaces no sólo de dominar los saberes disciplinares de las 
asignaturas, sino que serán individuos con una visión integral de la educa-
ción que, desde su experiencia, reconozcan la importancia de la vincula-
ción de distintos saberes para una enseñanza con sentido. De esta manera, 
podrán ser aptos para replicar este modelo de enseñanza en las aulas de 
educación primaria, adaptándolo a las necesidades de sus educandos y su 
contexto, preparando a las futuras generaciones para un mundo donde el 
conocimiento de las ciencias no se encuentra aislado, sino integrado en 
experiencias de la vida diaria de sus comunidades, tal y como lo establece 
la NEM (SEP, 2023).

En este sentido, los conocimientos adquiridos en este estudio 
cobran relevancia al permitir comprender cómo los futuros docentes reco-
nocen su experiencia en la práctica con el enfoque STEAM en la enseñan-
za de las ciencias, así como los conocimientos y las habilidades que éstos 
requieren, desde su formación inicial, para influir de manera positiva en la 
educación de las futuras generaciones.
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