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PRESENTACIóN

El III pre-Congreso ISFODOSU-IDEICE 2013 constituyó 
una muestra de los esfuerzos que, desde los recintos 
del “Instituto de Formación Docente Salomé Ureña”, y 
otras instituciones de Educación Superior, se vienen 
ejecutando para encontrar nuevas respuestas acerca 
de la educación dominicana.

El interés por la evaluación y la investigación educati-
va, como estrategia para la búsqueda de nuevas solu-
ciones, se manifestó en cada uno de los Paneles en que 
se organizó este importante evento. Estos fueron:

•	 Innovación e Investigación en el Aula 
(Maestro investigador – innovador).

•	 Evaluación del Desempeño Docente.

•	 Gestión Educativa de Calidad y Buenas 
Prácticas.

•	 Formación Docente y Enfoque Curricular.

Como podrá apreciarse en este documento, en el tra-
bajo de estos Paneles trabajaron un importante grupo 
de profesionales de la educación y ciencias afines, para 
dar a conocer a la comunidad educativa los enfoques, 
metodologías y procedimientos, así como los hallaz-
gos de cada uno de estos estudios.

El “Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación 
de la Calidad Educativa”, y  el “Instituto de Formación 
Docente Salomé Ureña”, fueron guiados por el princi-
pio de que un sistema educativo que no se evalúa e 
investiga así mismo, no cambia. Ambos institutos han 
querido mantener este espacio como una manera de 
propiciar la investigación y el debate de sus hallazgos; 
con el propósito de promover y fortalecer el desarrollo 
de una cultura de investigación y de divulgación. Esta 
cultura ha de  permitir a maestros, directores de cen-
tros, de distritos y regionales, así como técnicos nacio-
nales, regionales y distritales, funcionarios del sector 
educativo, y otras instituciones, promover procesos de 
cambios en la educación, a partir de un mejor conoci-
miento de la realidad educativa. 

El III pre-Congreso ISFODOSU–IDEICE 2013, una vez 
más, ha sido un buen ejemplo de la importancia de 
los vínculos inter-institucionales, como una estrategia 
promotora del cambio educativo. La sociedad domini-
cana, pero de manera particular, los niños y los jóvenes 
dominicanos, esperan que les ofrezcamos una mejor 

educación, que vale decir mejores oportunidades para 
alcanzar niveles de desarrollo y aprendizaje que res-
pondan a sus necesidades, pero también a las necesi-
dades que el mundo de hoy demanda.  

Una mejor educación no es solo una cuestión de ética 
para quienes tenemos la responsabilidad de ofrecer-
la, sino también de derecho para todos aquellos que 
esperan encontrar en nuestras escuelas opciones de 
desarrollo en los conocimientos.

Con la publicación de la presente Memoria se deja 
constancia que el trabajo en conjunto, unificando 
ideales y planes concretos, confirma que para lograr 
calidad en la educación dominicana la tarea es con-
quistar las voluntades de todos aquellos que estén en 
la posibilidad de aportar. Es lograr un ideal de mejoría 
para que se unifiquen todas las actividades particula-
res de los actores educativos.

Dr. Julio Leonardo Valeirón
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Como parte de la memoria histórica de los pre-congre-
sos realizados en alianza con el “Instituto Superior de 
Formación Docente Salomé Ureña”, ISOFODOSU y el 
“Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de 
la Calidad Educativa, (IDEICE)”, recuerda la celebración 
del 1er pre-Congreso realizado en el año 2011 con el 
lema Investigación para el Cambio; dicho lema continúa 
siendo el mismo en el 2do pre-Congreso del año 2012. 

La razón de esta alianza ISFODOSU-IDEICE es la de 
fomentar los conocimientos, las valoraciones y expli-
caciones del contexto educativo dominicano, con el 
propósito de plantear alternativas de mejoría para el 
sistema educativo, y de fortalecer la cultura de la in-
vestigación y de la evaluación en el sector educativo.

Bajo la cobertura de esta alianza estratégica, se realiza el 
III pre-Congreso ISFODOSU-IDEICE 2013. Este año  con 
el lema Investigación para el Cambio: hacia una nueva 
escuela. Este pre-Congreso es un espacio previo a la ce-
lebración del 4to. Congreso Internacional IDEICE 2013,  
cuyo lema  para este año es Un nuevo maestro para una 
nueva escuela, pretendiendo ser una semilla que crezca 
y dé frutos que satisfagan la necesidad de mejoría en la 
educación dominicana, tan reclamada, y vista a través 
de un buen maestro que vislumbre una nueva escuela. 

El propósito por el cual ha sido creado este espacio de 
divulgación sigue vigente: convocar a profesionales y 
organizaciones del ámbito educativo para presentar 
y debatir hallazgos, resultados  de  investigaciones,y 
de evaluaciones  educativas, como respuesta a las vi-
gentes necesidades, problemas y preocupaciones que 
existen en el sistema educativo dominicano. 

El III pre-Congreso ISFODOSU-IDEICE es un espacio de 
presentación y difusión  de investigaciones y evalua-
ciones, realizadas en cada región del país por los profe-
sionales educativos de las zonas, tomando como refe-
rencias los recintos del ISFODOSU. De esta manera, el 
Instituto motiva la realización de una labor profesional 
de  difusión, y la búsqueda de opciones para una me-
jora continua de los procesos educativos. 

El ISFODOSU cuenta en sus seis (6) recintos con aulas 
virtuales, que asegura la cobertura nacional, porque 
llega a un  mayor número de participantes. La finalidad 
de este espacio es lo que da razón de ser a la existencia 
de esta alianza: poder propiciar los conocimientos, las 

valoraciones y explicaciones de la realidad educativa 
dominicana, que permita situarnos y, a partir de ahí, 
plantear las opciones de cambios positivos.

En este III pre-Congreso sigue vigente el interés de am-
bos institutos de fomentar la actividad investigadora en 
los diferentes niveles del sistema educativo dominicano. 
Se pretende perfilar investigadores, pero sobre todo una 
conciencia investigadora nacional, que ilumine para to-
mar decisiones provechosas para el sistema educativo. 

En el desarrollo de este pre-Congreso hay dos even-
tos importantes a destacar. Uno es el Taller, que se ha 
convertido en una tradición. En esta oportunidad se 
desarrolló la “Perspectiva para la enseñanza de lectura 
y escritura en el proceso de revisión y actualización cu-
rricular, del Primer Ciclo de Primaria”, impartido por la  
doctora Liliana Olloqui Montenegro, de la “Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra”. 

También, se desarrollaron los Paneles temáticos en los 
recintos del pre-Congreso. En esta oportunidad hubo 
cuatro sedes: el “Luis Napoleón Núñez Molina”; el “Emilio 
Prud´Homme”; el Félix Evaristo Mejía, al que se le unió el 
de Educación Física; el “Urania Montás”, y el “Juan Vicente 
Moscoso”. A continuación los datos de cada recinto.

Recintos
PaRtici-

Pantes
Ponencias

Ponencia 

MaestRo 

investigadoR

total  

Ponencias
PosteRs

luis 
napoleón 
núnez 
Molina

256 17 12 29 9

Félix eva-
risto M. y 
educación 
Física

277 22 5 27 0

Urania 
Montás

110 04 05 9 0

Juan 
vicente 
Moscoso

60 11 3 14 0

total 703 54 25 79 9

INTRODUCCIóN
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Un elemento novedoso, de este III Pre-Congreso es que 
un derivado de éste, el “Programa Docente Innovador e 
Investigador”, rendirá sus primeros frutos con la presen-
tación de 31 proyectos de investigación. Estos proyec-
tos han sido realizados con empeño y dedicación por 
maestros vinculados a los distintos recintos, y el  apoyo 
y la asesoría del personal del ISFODOSU, al igual que el 
del IDEICE, sin dejar de reconocer el apoyo de Instituto 
Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio 
(INAFOCAM). Es una reivindicación histórica de la acción 
humana, unos continúan lo que otros han trabajado.

Recintos PRoyectos
“educación Física” 2

“Félix evaristo Mejía” 5

“Juan vicente Moscoso” 6

“luis napoleón núñez Molina” 8

“emilio Prud´Homme” 4

“Urania Montás” 6

Este proyecto, del “Maestro Investigador e Innovador”,  
ha marcado un precedente histórico para los maestros 
investigadores de la educación dominicana, y ha tenido 
una aceptación muy importante a nivel nacional, arrojan-
do grandes ideas para iluminar positivamente el sistema.

El III pre-Congreso ISFODOSU-IDECE se realizó el jue-
ves 31 de octubre de 2013, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en 
las cuatro sedes arriba mencionadas.  

Por lo tanto, ¡unidos con la esperanza de contribuir 
para un sistema educativo dominicano de calidad!
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I- ACTO DE APERTURA

Discurso de bienvenida y apertura del evento.
Doctor Julio Sánchez, Rector ISFODOSU.

¡Muy buenos días!

Señor Luis Enrique Matos, Viceministro de Asuntos Téc-
nicos Pedagógicos del Ministerio de Educación.

Ejecutivo del IDEICE,mi querido Dr. Julio Leonardo 
Valeirón. 

Doctora Liliana Montenegro. 

Profesores e investigadores quienes presentan las 
ponencias.

Me tocan las palabras de bienvenida, según el progra-
ma de este Pre-Congreso ISFODOSU-IDEICE 2013.  Yo 
siempre he pensado que cuando toca decir las palabras 
de bienvenida en un evento uno debe ser breve, y tal 
vez decir: ¡Bienvenidos, muchas gracias! Me siento muy 
orgulloso de poder saludar desde aquí a los colegas de 
los recintos:“Juan Vicente Moscoso” en San Pedro de 
Macorís, “Urania Montás” en San Juan de la Maguana, 
“Emilio Prud’Homme” en los Pepines de Santiago, y “Luis 
Napoleón Núñez Molina” en Licey al Medio (Santiago). 
También, agradecer a los anfitriones −aquí en Santo Do-
mingo− del recinto “Félix Evaristo Mejía”. 

Dijo en algún momento el ex−presidente estadouni-
dense Bill Clinton que un rector era como un adminis-
trador de un cementerio, alguien que tenía mucha 
gente debajo pero que nadie le hacía caso. En este 
caso, soy  un Rector que no tiene aula, ni sala virtual, 
un comedor, una residencia; entonces, lo que me que-
da es agradecer, en este caso,  al Vicerrector Ejecutivo 
del recinto “Félix Evaristo Mejía”, quien es el anfitrión 
−junto con los demás recintos− el doctor Marcos Vega. 
También, anuncio que va a tener su sala de conferen-
cias el año próximo, Dios mediante, el recinto “Eugenio 
María de Hostos”, antes “Educación Física”, representa-
do aquí por su Director Académico, Luis Manuel Mejía.

En este momento hay que resaltar tres ideas. La prime-
ra es sentirnos orgullosos de que esta comunidad, esta 
alianza estratégica entre el ISFODOSU y el IDEICE, es 
una alianza con toma de conciencia sobre el proyecto, 
bajo la cual participa como columna vertebral del IDEI-
CE el Doctor Julio Leonardo Valeirón, quien puede ser 

considerado como el brazo derecho del ISFODOSU en 
todos estos proyectos de investigación,  o el izquierdo, 
dependiendo de su orientación ideológica. Lo segundo, 
es  decir rápidamente que creo que esta actividad es un 
enorme ejercicio del Instituto durante la transición.

Hay otra preocupación a la que me quiero referir. Siem-
pre retorna a mi cabeza una pregunta que el presidente 
Medina hizo a un grupo de personas ligadas a la educa-
ción, ¿Cómo un profesor que se forma en pocas horas 
a la semana va a entender la jornada extendida? Y 
los colegas del Instituto saben que eso lo repito a menu-
do, porque son ideas que te golpean, que te quedan en 
la cabeza. En este sentido, es una decisión del ISFODO-
SU tener estudiantes a tiempo completo a partir de sep-
tiembre, de lunes a viernes, ocho horas diarias, con un 
programa extendido también, y creo que el profesorado 
y los directivos están contentos y satisfechos. Ahora, va-
mos  a ver lo que logramos, porque no se trata de ver lo 
que hay ahora sino lo que se logra. Las condiciones es-
tán puestas. ¿Por qué menciono esto? Porque siempre 
hemos dicho que la Educación Superior debe  vincular 
la investigación con la docencia.

Quizás nosotros no seremos grandes investigadores, 
algunos sí,¿por qué no?, o podemos ser investigado-
res dependiendo del criterio con que digamos que 
es importante en cada caso, pero el hecho es que si 
usted no hace el esfuerzo de intentar la investigación, 
de tratarla, de manejarla, entonces no hay manera 
de avanzar, y algunos dirán: ¿los estudiantes de grado 
podrán avanzar mucho en investigación? Sí, pueden 
iniciarse. He sido partidario que en el país no se pida 
una Tesis formal al estudiante de grado, ya que eso es 
parte de los estudios avanzados, pero sí pedirlesque 
realicen trabajos importantes. Así que, si los profeso-
res  no se ejercitan, pasará como pasa con la salas de 
conferencias, que además de los fallos de tecnología 
no las usamos lo suficiente para mantenerlas hábiles, y 
quizás esa es una de las lecciones que tenemos que sa-
car aquí: el ingeniopara usarlas más, para mantenerlas 
aceitadas. Porque si la olla para cocinar el arroz, para el 
almuerzo del medio día, funciona, entonces esta olla 
tiene que funcionar también.

La tercera idea que quiero compartir muy rápidamente, 
es recordar una visita que realizara en otra universidad 
el entonces presidente Leonel Fernández, quien co-
mentara: el Dr. Calembus Yuma, profesor muy importan-
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te, quien fuera el único profesor nacido en  Kenya en Har-
vard,  cuando Obama ganó la presidencia, estuvo aquí, 
y dijo que aún en el país más atrasado de África, (que no 
es Kenya, perono es de los más avanzados) podían haber 
excusas, y empezó a jugar en inglés con “research”, pero 
no había excusa para no hacer mucho “search”. Algo así 
como cuando no puedes iniciar a alguien porque hay 
limitaciones en el research,entonces tiene que iniciar-
se por lo menos en el search. Ahora bien, quien puede 
iniciarse en el search, sino ha hecho algo de research, 
hay que dejarlo.Y estas son otras palabras que me que-
daron retumbando en la cabeza. O, esa frase de Otto: 
Que el creador Alá, Dios, quien fuera, nos puso una sola 
boca y dos oídos para que oyéramos el doble de que ha-
blamos, entonces, hay palabras que nos alimentan.

Yo creo que la mejor manera de decir bienvenidos es 
saludar de nuevo a los recintos “Juan Vicente Mosco-
so”, “Urania Montás”, “Emilio Prud’Homme”, y,“Luis Na-
poleón Núñez Molina”, al viceministro y al director del 
IDEICE. Saludarles a ustedes y agradecerles; de manera 
especial al IDEICE por la confianza que tiene en el Ins-
tituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, 
y decirles que sigamos juntos haciendo researchy fo-
mentando el search.

¡Sean bienvenidos!
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DISCURSO DE mOTIvACIóN Al III PRE-CONgRESO IDEICE-ISFODOSU 2013. 
Investigación para el cambio: hacia una nueva escuela.

Doctor Julio Leonardo Valeirón.
Director Ejecutivo del IDEICE.

¡Saludos!

Distinguido licenciado Luis Enrique Matos, Viceminis-
tro de Asuntos Técnicos Pedagógicos del Ministerio de 
Educación.

Distinguido doctor Julio César Sánchez Mariñez, rector 
del Instituto Superior de Formación Docente “Salomé 
Ureña”.

Autoridades presentes y en línea del MINERD, esta ins-
titución superior que nos brinda la magia de la trans-
misión en vivo de este importante acto de apertura.

Formadores de los institutos, directores de centros 
educativos, maestros y personalidades invitadas, se-
ñores de la prensa, invitados todos.

Amigos…

Se ha hecho una costumbreque el IDEICE y el ISFODOSU 
aúnen esfuerzos para propiciar el debate y la discusión 
sobre temas muy diversos referentes a la educación do-
minicana; y, a partir de los esfuerzos de investigación de 
quienes buscan respuestas a las preguntas que deman-
dan los distintos procesos educativos.

La investigación científica es un arma poderosa para 
acercarnos a la realidad, eludiendo prejuicios e inte-
reses particulares, y, muchas veces, guiados solo por 
nuestra propia experiencia (en el mejor de los casos).

Todos los que estamos aquí presentes, física o vir-
tualmente, sabemos que los procesos educativos son 
complejos.  Aunque la escuela es una gran empresa, 
su producto o el resultado esperado no siempre se 
hace evidente en el corto plazo. Un niño o una niña 
aprenderán a leer en los primeros grados, sobre todo si 
cuentan con un maestro que sea también lector, pero 
su capacidad de comprensión de las cosas y su extra-
polación hacia otras le tomará más tiempo, incidien-
do en esto múltiples factores que no están todos en el 
aula o en la escuela. Es por esa razón, y otras de igual 
importancia, que es necesario el estudio sistemático y 
profundo de la realidad educativa, anteponiendo mé-

todos y técnicas que nos aseguren llegar a respuestas 
diferentes a aquéllas que conducen generalmente a 
ideas pre-establecidas.

Un sistema educativo, una escuela, un aula, que no 
se investiga, no tendrá la oportunidad de cambiar, de 
transformarse en un espacio vital para procesos de 
aprendizaje: razón fundamental de su existencia.

Esta nueva versión de nuestro III pre-Congreso IDEI-
CE–ISFODOSU 2013, asume como lema fundamental: 
Investigación para el cambio: hacia una nueva escuela, 
que al igual que en los años anteriores abre el camino 
hacia el 4to. Congreso Internacional IDEICE 2013, con 
el lema: un nuevo maestro para una nueva escuela.

El propósito para el cual ha sido creado este espacio de 
divulgación científica en esta ocasión, es válido para: con-
vocar a profesionales y a representantes de organizacio-
nes educativos,para que presenten y debatanlos hallaz-
gos y resultados de sus investigaciones, y evaluaciones 
educativas, como respuesta a las necesidades, problemas 
y preocupaciones que demanda la función de enseñar.

En cada uno de los Recintos que componen esta gran 
institución de formación docente, se han dado cita 
cientos de maestros en formación y en ejercicio, for-
madores docentes, funcionarios, directores y técnicos 
de centros educativos, de distritos y regionales, con un 
único propósito: encaminarnos hacia una nueva es-
cuela y tener un“nuevo maestro”.

En este III pre-Congreso sigue vigente el interés de am-
bas instituciones de fomentar la actividad investigado-
ra en los diferentes niveles del sistema educativo do-
minicano. Con esta modalidad se procura ir perfilando 
investigadores, y sobre todo, una conciencia investi-
gativa con cobertura geográfica nacional, que ilumine 
para tomar decisiones en el sistema educativo. 

Un elemento novedoso, de este III pre-Congreso es que 
un derivado de éste: el Programa Docente Innovador e 
Investigador rendirá sus primeros frutos con la presen-
tación de 31 investigaciones realizadas, por el empeño 
y dedicación de maestras/os de aula vinculados a esos 
recintos, y al esfuerzo y apoyo de un importante grupo 
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de docentes del personal del ISFODOSU para quienes 
extiendo nuestra gratitud y la del personal del Instituto 
que presido.

No puedo dejar de mencionar, de igual manera, a la 
doctora Carmen Caraballo (Coordinadora del Progra-
ma), así como a la licenciada Jessica Fiallo, quien con 
el apoyo de la maestra Dinorah de Lima han llevado 
hacia adelante todo este proceso. 

Reconocimiento también al Instituto Nacional del For-
mación y Capacitación de Maestros (INAFOCAM) por 
su respaldo. 

Estos 31 informes de investigación se distribuyen entre 
los recintos de la manera siguiente:

Recinto PRoyectos
eugenio María de Hostos 2

Félix evaristo Mejía 5

Juan vicente Moscoso 6

luis napoleón núñez Molina 8

emilio Prud´Homme 4

Urania Montás 6

total 31

El programa “Maestro Innovador–Investigador” está 
iniciando ya su segunda etapa, con la inclusión de di-
rectores/as de centros educativos que quieran innovar 
en sus centros mediante la aplicación de la modalidad 
de investigación–acción. 

Un total de 78 ponencias, serán presentadas en las 
cuatro sedes de este  pre-Congreso: 

Recinto PResentaciones 
Félix evaristo Mejía. 
eugenio María de Hostos (educación  Física), santo domingo.

24

Juan vicente Moscoso, san Pedro de Macorís 16

luis napoleón núñez y Molina,
emilio Prud´Homme, licey, santiago.

29

Urania Montás, san Juan de la Maguana. 9

total 78

Como pueden observar, la referencia bibliográfica acer-
ca de la investigación educativa en nuestro país, hoy 
día, se enriquece de nuevo. Cada uno de estos estudios 
suscitará preguntas, debates, y sobre todo, la búsqueda 
de caminos nuevos y nuevas estrategias para alcanzar 
una educación de mayor calidad, anhelo y propósito de 
cada uno de los que estamos aquí reunidos.

Una segunda cuestión, que no puedo dejar pasar por 
alto, es el Taller para maestros de aula de este III pre-
Congreso, y que tiene por título: Perspectivas de la ense-
ñanza de la lectura y la escritura, en el proceso de revisión 
y actualización curricular del Primer Ciclo de Primaria.

Para la conducción de este proceso hemos invitado a 
la doctora Liliana Montenegro, Directora del Centro de 
Excelencia para la Investigación y Difusión de la Lec-
tura y Escritura, de la Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra.

Cuatro cuestiones fundamentales estructuran la pre-
sentación que hará la doctora Montenegro:

1) El concepto de alfabetización en la revisión 
curricular.

2) Evolución de los enfoques teóricos sobre la 
enseñanza de la lengua: características e im-
pacto en el aula.

3) Estrategias y aspectos didácticos considera-
dos en la revisión curricular para la alfabeti-
zación en el Primer Ciclo de Primaria.

4) El desarrollo profesional docente para poner 
en práctica el currículo revisado y actualiza-
do del área de Lengua Española.

A partir de esta presentación, en cada uno de los re-
cintos, un número apreciable de maestros del Primer 
Ciclo serán orientados para la reflexión y puesta en 
práctica de planes para validar la propuesta curricular.

Con esta actividad, el ISFODOSU y el IDEICE ofrecen la 
oportunidad para hacer más ostensible la aspiración 
de contar con un currículo más cercano a la realidad de 
nuestros niños del primer ciclo de Educación Primaria. 

Una tercera cuestión que no quiero pasar por alto es la 
siguiente: en los próximos días, el IDEICE estará convo-
cando −a través de la prensa dominicana y de la propia 
página del Instituto− al “Segundo Concurso de Evalua-
ción e Investigación Educativa”. En esta ocasión habrá 
dos modalidades de concurso: 

•	 La primera versa sobre programas e inicia-
tivas que se están desarrollando, o que van 
a desarrollarse, y que requerirán evaluación. 
Modalidad cerrada.
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•	 La segunda es para que los investigadores, 
con el apoyo de sus instituciones de Educa-
ción Superior, propongan estudios a partir 
de los programas y líneas de investigación 
priorizados por el IDEICE.  Modalidad abierta.

Para terminar mis palabras quiero agradecer, y al mis-
mo tiempo reconocer, todos los esfuerzos que tanto 
el personal del IDEICE como del ISFODOSU han hecho 
para que este III pre-Congreso sea hoy una realidad. 
De manera especial, al doctor Julio César Sánchez Ma-
riñez, quien comprendió desde un principio la impor-
tancia que esta tarea tiene.

Finalmente, felicitémonos todos una vez más porque 
celebramos que nos avocamos a la fiesta de la re-
flexión y el debate, guiados por quiénes en nuestro 
país se han lanzado a la tarea investigativa, a la bús-
queda de respuestas nuevas propulsoras de cambios 
y transformación. 

Prefiguremos desde hoy “un nuevo maestro para una 
nueva escuela”.

Muchas gracias…
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DISCURSO DEl mINISTERIO DE EDUCACIóN.
la investigación educativa: una tarea fundamental del ISFODOSU.

Licenciado Luis Enrique Matos de la Rosa.
Viceministro de Asuntos Técnicos Pedagógicos.

En representación del Licenciado Carlos Amarante 
Baret, Ministro de Educación.

En una institución como el ISFODOSU la investigación 
tiene que asumirse con apellido: investigación edu-
cativa. Porque la educación es el ámbito donde tra-
bajar; porque desde la educación se aportan conoci-
mientos, y porque es una acción que el Instituto debe 
desarrollar en sus estudiantes y sus egresados. Quizás 
debimos mencionar primero que en sus docentes y en 
sus directivos. Y es por esa razón que vamos a centrar 
estas breves palabras en algunas reflexiones sobre la 
investigación educativa en el contexto del ISFODOSU. 
(Esta institución cuenta con un Rector que ha dado 
muestra de competencias investigativas importantes. 
Esperamos que las múltiples funciones que requiere el 
trabajo en la Rectoría no logren que el Rector se desco-
necte totalmente de sus habilidades de investigador).

Uno de los grandes desafíos de la educación dominica-
na es la calidad, y es a este aspecto que debe dirigirse 
tanto la evaluación como la investigación; tareas que 
identifican la razón de ser del Instituto de Evaluación e 
Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE). Porque 
la evaluación selo tiene justificación si se realiza con 
el propósito de mejorar, independientemente de que 
contemple algunos objetivos intermedios. Y la evalua-
ción educativa tiene que ser para mejorar la educa-
ción, no puede dirigirse ni desviarse hacia otro interés.

Algo similar, aunque en otra dimensión, ocurre con la 
investigación. Se investiga para descubrir, para cono-
cer, para comprobar, para verificar… Pero, ¿qué se hace 
con los resultados de las investigaciones? Tienen que 
usarse para mejorar, y si es investigación educativa de-
ben usarse para mejorar la educación. Es por eso que 
los resultados de la investigación tienen que ser comu-
nicados, divulgados, publicados, para que puedan ser 
reconocidos, validados, comprobados y usados para 
mejorar la práctica. En el caso de la investigación en 
educación sería mejorar la práctica educativa.

Es ahí donde aparece la vinculación entre la investiga-
ción y las publicaciones; tanto para plantear y docu-
mentar la investigación misma, como para divulgar sus 

resultados. Cuando no existe una cantidad de investi-
gaciones con resultados importantes no se justifica la 
existencia de publicaciones científicas. Porque, ¿qué se 
va a publicar?

¿Las graduaciones? ¿Las reuniones? ¿Los informes pre-
supuestarios y las memorias anuales? ¿Los cumplea-
ños? ¿Las aperturas de programas? ¿Los discursos?

En cambio, cuando se tiene una producción importan-
te de investigaciones relevantes, la necesidad de con-
tar con acceso a la publicación para ver esos resultados 
presiona a las instituciones,para crear publicaciones 
científicas propias, o a través de la participación de 
otras instituciones.

Otra vinculación que surge del desarrollo de la activi-
dad investigativa es la referente a la docencia. Los re-
sultados de las investigaciones, cuando se incorporan 
como contenido en la docencia, la enriquecen y la ac-
tualizan, además de que aportan un componente de 
criticidad y actualidad respecto a la realidad concreta.

Investigación - Publicación
Investigación – Docencia

Son dos binomios articuladores muy importantes, al 
considerar la investigación como una de las funciones 
clásicas de una universidad, y el ISFODOSU tiene que 
ser asumida como la Universidad Pedagógica del país.

Y con respecto al binomio Investigación-Docencia, es 
fundamental que las instituciones como el ISFODOSU 
muevan su quehacer un poco más hacia la investiga-
ción, sin soltar la docencia,y desarrollar procesos investi-
gativos sobre la práctica docente, para luego incorporar 
los resultados y enriquecerla. De lo que se trata es de 
una fórmula elemental, simple y muy antigua: investigar 
nuestra práctica para enriquecerla; para mejorarla.

Y aquí nos encontramos con una de las grandes deu-
das que nuestro sistema educativo ha heredado de las 
universidades formadoras de docentes: la investigación, 
que es la gran ausente.
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Aunque existe una tradición de establecer las funciones 
de una universidad en docencia, extensión e investiga-
ción, y en las últimas décadas innovación, la realidad 
expresa claramente que el quehacer característico está 
centrado en la docencia, con algunas pinceladas, en el 
mejor de los casos, de investigación y de extensión.

Basta observar en cualquier IES la estructura funcional, 
la distribución de la infraestructura, el presupuesto y 
el personal. ¿Qué está dedicado a la docencia, qué a la 
investigación y qué a la extensión?

Es indispensable la definición y ejecución de políticas 
sobre investigación educativa que articulen las funcio-
nes de los actores esenciales en los procesos educativos.

La investigación educativa debe interesar:

 - A los que realizan la función docente en el aula.

 - A los que supervisan la docencia.

 - A los responsables de la gestión del Centro.

 - A los que proporcionan los servicios básicos 
del Centro.

 - A los que apoyan la acción educativa en los 
Centros.

 - A los que forman alianzas con los Centros.

 - A los responsables de elaborar y gestionar 
los presupuestos.

 - A los responsables de la planificación en las 
instancias directivas: distritales, regionales y 
nacional.

 - A los responsables de criticar las deficiencias 
de las escuelas y el bajo rendimiento de los 
alumnos

El desarrollo de procesos de investigación, la promo-
ción de la investigación científica, el financiamiento de 
la función de investigación, son temas que deben estar 
en la agenda inmediata del ISFODOSU, porque aspira a 
convertirse en la institución de educación de referen-
cia en formación docente, como bien hemos escucha-
do decir al señor Rector en las ceremonias de gradua-
ción recién pasadas. Este referente tiene que proyectar 
al ISFODOSU como la Universidad Pedagógica del país.

Es por esta razón que hemos iniciado desde el MINERD 
un proceso de reflexión dirigido a la acreditación inter-
nacional de los programas de formación docente. Esto 
implica, para el ISFODOSU, a partir de este momento, 
una inversión extraordinaria, para elevar la calidad de 

la infraestructura física de todos los Recintos, el forta-
lecimiento de las bibliotecas, la ampliación de los la-
boratorios existentes, y la creación de nuevos, una me-
joría salarial para los docentes y directivos, una mayor 
inversión en investigación, en extensión y en procesos 
de innovación; la publicación de artículos, ensayos e 
informes de investigación en revistas nacionales e in-
ternacionales indexadas, el inicio de publicaciones 
científicas propias con el suficiente nivel para ajustar-
se a los estándares internacionales, que por cierto son 
muy exigentes en la actualidad.

Para finalizar, reconocemos que estas breves palabras 
no constituyen en sí mismo un discurso, que es lo que 
nos indicaron que hiciéramos como discurso inaugu-
ral. Es el momento de abandonar los discursos y pa-
sar a la acción. Y la acción, en materia de investigación 
educativa le corresponde al IDEICE y al ISFODOSU. Y 
desde el MINERD estamos aquí para apoyarlos decidi-
damente en esa acción.

Muchas gracias.
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II-TAllER
Perspectiva de la enseñanza de la lectura y la escritura, en el proceso de revisión y 
actualización curricular del Primer Ciclo de Primaria.

Doctora Liliana Olloqui Montenegro.
Directora del “Centro de Excelencia para la In-

vestigación y Difusión de la Lectura y Escritura”- 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 

(PUCMM).

II a.   El concepto de alfabetización en la revisión 
curricular.

•	 Alfabetización: Aprendizaje a lo largo de la vida, 
y para toda la vida, considerando el contexto per-
sonal y social. (Alfabetización para Todos, Naciones 
Unidas).

•	 La cultura letrada presenta serios desafíos a la so-
ciedad (Rosa Torres: 2007):

a) El acceso a la lectura y a la escritura continúa 
siendo el punto más importante de entrada 
a “la sociedad de la información, del conoci-
miento y del aprendizaje”.

b) Aprender a leer y a escribir son un medio 
para alcanzar objetivos personales y sociales 
más amplios.

c) Los procesos de alfabetización deben crear, 
desde el inicio, las condiciones para el uso 
efectivo de la lengua escrita, en contextos y 
situaciones socio-comunicativas reales.

d) Es importante establecer una relación entre 
los materiales de lectura y escritura y su mo-
tivación para el aprendizaje, para dar sentido 
a la cultura letrada.

e) El desarrollo de la cultura escrita puede pro-
moverse si se otorga valor social a la lectura 
y a la escritura, acercando a los más vulnera-
bles en sus propias lenguas y valores. 

II b.   Evolución de los enfoques teóricos sobre la 
enseñanza de la lengua: características e impac-
to en el aula. 

Ejercicio de reflexión.

PRácticas escolaRes 
FRecUentes

enFoqUe PoR 
destRezas

enFoqUe  
coMUnicativo

en mi clase uso letreros, afiches,  tex-
tos y las producciones de los estudian-
tes para ambientar el aula.

Mis estudiantes aprenden a leer dele-
treando, primero lo más fácil y luego 
lo más complejo.

enseño a leer y a escribir de la misma 
manera a todos mis estudiantes, por-
que así aprenderán mejor.

escribo la clase en la pizarra para que 
mis estudiantes copien lo que van a 
aprender en la clase de lengua.

doy mucha importancia a conocer qué 
saben los estudiantes sobre leer y es-
cribir, y qué razonamientos hay detrás 
de sus conocimientos.

es importante que los estudiantes 
conozcan primero las sílabas y las fa-
milias de sílabas, para aprender a leer.

en mis clases promuevo que los es-
tudiantes reconstruyan oralmente los 
cuentos.

si un estudiante de Primer grado di-
buja un conejo y dice que “ha escrito 
conejo”, deduzco que no sabe escribir.

yo practico la reflexión sobre mi prácti-
ca como docente de lengua, y esta es-
trategia me ha dado buenos resultados.

en mis clases de lengua no incluyo 
juegos con mis estudiantes, porque 
este tipo de actividad propicia la in-
disciplina.

tengo conciencia que la lectura 
recreativa y creativa, de textos na-
rrativos, motiva a los estudiantes a 
desarrollar sus motivaciones hacia la 
lectura y la escritura.

si un estudiante de Primer grado es-
cribe solo las vocales que correspon-
den a las sílabas de una palabra (e/a, 
por mesa, por ejemplo), sé que está 
avanzando en el proceso de adquisi-
ción de la lengua escrita.
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•	 Investigaciones recientes han concluido que ha 
habido un cambio de paradigma con relación a la 
enseñanza de la Lengua, en los últimos 40 años:

 Ř Enfoque conductista, por destrezas, habili-
dades de percepción, y motrices.

 Ř Enfoque cognoscitivo, de procesos mentales.

 Ř Enfoque socio-cultural.

•	 El enfoque socio-cultural entiende que la lectura 
y la escritura son más que procesos psicológicos y 
cognitivos; que constituyen procesos de construc-
ción y expresión de significados (función social y 
comunicativa de la lengua escrita). En este enfo-
que se propicia que los estudiantes se apropien 
adecuadamente de:

1) Las prácticas sociales de lectura y escritura.

2) Las características del sistema de escritura.

3) Las diferentes variantes del lenguaje escrito.

4) Cierto nivel de reflexión y de sistema sobre 
la lengua.

•	 En los primeros años de la Educación Básica, el 
enfoque socio-cultural se ha enriquecido por la in-
vestigación psico-genética. O sea, tomar en cuenta 
la perspectiva del pensamiento infantil, partiendo 
de sus experiencias, saberes, e intereses; las carac-
terísticas del objeto de conocimiento (el sistema 
de escritura) y el contexto son fundamentales para 
lograr el desarrollo de capacidades lingüísticas, so-
cialmente en contexto.

II c.   Estrategias y aspectos didácticos considera-
dos en la revisión curricular, para la alfabetiza-
ción en el Primer Ciclo de Primaria.

•	 Situaciones fundamentales de lectura y escritura.
Lectura y escritura a través del maestro, lectura silen-
ciosa y en voz alta, escritura por los estudiantes.

•	 Dinámicas de interacción.
Trabajos en grupos pequeños, actividades colectivas, 
en parejas e individuales.

•	 Materiales didácticos para docentes y estudiantes.
Para docentes: guías con talleres de lectura y escritura, 
libro de capacitación, fichero para la atención diferen-
ciada, recursos tecnológicos. 

Para estudiantes: libros variados con diversas tipolo-
gías textuales, y cuadernos de trabajo, que ejercitan la 
lectura y escritura para el desarrollo de la competencia 
comunicativa. 

•	 Materiales didácticos en el aula.
Biblioteca de aula, abecedario, tarjetas con los nom-
bres de los estudiantes, carteles informativos, dife-
rentes soportes para producción de textos: pizarra, 
etiquetas, hojas variadas, y diversos instrumentos de 
escritura: tizas, lápices, bolígrafos, computadores,  le-
tras móviles…

•	 Distintas modalidades de organización de las 
actividades.

Actividades habituales, proyectos específicos.

•	 Situaciones de reflexión y sistematización sobre 
la lengua.

Aspectos textuales, cuestiones enunciativas, léxico, 
gramática y ortografía en contexto.

•	 Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.
Evaluación auténtica y procesal utilizando textos rea-
les y situaciones con las que los estudiantes se encuen-
tran familiarizados, para evaluar su progreso.

II d.  Desarrollo profesional docente, para poner 
en práctica el currículo revisado  y actualizado 
en el área de lengua Española.

Metacurriculum

Gestión curricular
para la lectoescritura

Gestión del
área afectiva

Gestión 
pedagógica

Adecuación curricular

M
at

er
ia

le
s, 

te
cn

ol
og

ía
 y

 e
va

lu
ac

ió
n

Curriculum oculto

Curriculum prescrito

Expectativas

Rutinas Espacio

Plani�cación

Enfoques y principios de la enseñanza

Tiempo

Atención

Relaciones
Interpersonales

Clima afectivo del
aula
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II e.  Reflexión y puesta en práctica −en cada 
recinto del ISFODOSU− de planes para validar la 
propuesta curricular.

•	 Conocimiento del diseño curricular nivel Prima-
rio, Primer Ciclo (1ro., 2do. y 3ro.), publicado por el 
Ministerio de Educación.

Esta versión preliminar tiene como propósito que se 
revise y modifique con nuevos cambios. Puede conse-
guirse en:

http://sitios.educando.edu.do/revisioncurricular/data/
uploads/curriculo_nivel_primario.pdf

•	 Lectura de los documentos teóricos que apoyan 
el diseño.

Bases de la revisión y actualización curricular:

http://sitios.educando.edu.do/revisioncurricular/data/
uploads/bases_revision_curricular.pdf

•	 Criterios identificados para la revisión y actualiza-
ción curricular en el área de Lengua Española:

http://sitios.educando.edu.do/revisioncurricular/data/
uploads/producto-externo-ana-hache-y-liliana-de-
montenegro.pdf

•	 Puesta en práctica de la propuesta curricular, se-
gún lo adoptado para la enseñanza de la Lengua, 
las estrategias, y los aspectos didácticos considera-
dos en la revisión curricular, en el caso de  alfabeti-
zación en el Primer Ciclo de Primaria.

•	 Dado que se trata de una propuesta para validar, 
hay que organizar las informaciones recolectadas, 
porque permitirán la re-alimentación oportuna en 
el Ministerio de Educación.

•	 Desafíos:

1) A nivel del sistema: 

Currículo propuesto.

Currículo ejecutado.

Currículo logrado.

2) Con relación al desarrollo de competencias 
en lectura y escritura: 

Factores del contexto.

Factores relacionados con el desarrollo 
profesional de los docentes: formación ini-
cial y capacitación durante el servicio.

Factores referentes al enfoque adoptado 
para la enseñanza de la Lengua, y a la dife-
rencia del énfasis en ésta por Ciclos. 
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RECINTOS “FÉlIX EvARISTO mEJÍA” y “EUgENIO mARÍA  
DE hOSTOS”.

III RECINTOS y PANElES
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PANEl 1: INNOvACIóN E INvESTIgACIóN EN El AUlA (mAESTRO INvESTIgADOR).

Carmen Gálvez y Paulino Pérez Ortiz (Coordinador de panel)
Ruth Pérez y Bilda Valentín (Relatora)

Norma Resto (Digitadora)

Estrategias de la educación ambiental, para 
el desarrollo de una actitud positiva hacia el 
medioambiente. 

Licenciada Milagros Almonte.

Problema.

En la planificación del área de Ciencias de la Naturale-
za, de Quinto grado C, del nivel Básico, del “Centro Edu-
cativo República de Belice”, se evidencia la ausencia de 
acciones que propicien aprendizajes a favor del medio 
ambiente, o el desarrollo de los estudiantes hacia este 
tema con actitud ambientalista.

Situación general:

•	 La población estudiantil procede de comuni-
dades urbanas marginales.

•	 El uso del aula de Quinto grado, del “Centro 
Educativo República de Belice”, es en horario 
vespertino.

•	 La puerta principal del nivel Inicial presen 
vertederos de basuras.

•	 Interior de los pabellones del centro educativo 
y aulas.

•	 Los mobiliarios están rayados.

Objetivo general:

Propiciar acciones que permitan el desarrollo de una 
actitud a favor del medio-ambiente en estos alumnos.

Objetivos específicos:

•	 Promover una cultura ambientalista en el aula.

•	 Contribuir con la formación integral del estu-
diantado, con valores ambientalistas. 

•	 Propiciar acciones para aplicarnormas en 
pro de la defensa del ambiente, en el aula de 
Quinto grado C, de este centro educativo.

•	 Desarrollar estrategias para enseñar educa-
ción ambiental, con el fin de lograr una acti-
tud a favor del buen ambiente en los niños.

Fundamentos teóricos:

Eva Pasek de Pinto (2004) propone en su artículoHacia 
una conciencia ambiental. que el docente debe plani-
ficar actividades −para la formación ética−desarrollan-
do valores ambientales.

Asegura Reyes (2012) que las estrategias metodológicas 
propias de la educación ambiental, realizadas al aire libre, 
son: las visitas guiadas a centros; el trabajo de campo; el 
saneamiento ambiental; los juegos ecológicos; un rally 
ecológico; un collage ecológico; resolver problemas del 
medio-ambiente, y hacer el “juego de roles”.

Una estrategia sugerida por los “Ecologistas en acción” 
(2011) es fabricar compost en la escuela. 

hipótesis de acción.

Implementación estrategias de educación ambiental, 
se logrará una actitud de los estudiantes a favor del 
ambiente.

metodología.

Investigación acción: Modelo de Kemmis.
Etapas del proceso de investigación:

1) Diagnóstico.

2) Descripción del problema.

3) Plan de acción.

4) Informe final.

5) Población: Quinto grado C.

La docente investigadora asumirá el rol como ente 
crítico, junto al grupo de estudiantes y a la formadora 
acompañante.

Técnicas, instrumentos y recursos:

•	 Diario del investigador, observaciones, graba-
ciones, fotografías, resolución de problemas.
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•	 Lista de cotejo, guía de entrevistas, observa-
ción sistemática.

•	 Recursos: presupuesto de gastos.

Resultados:

De cara a las unidades de análisis:

1. Cultura a favor del ambiente:

•	 Estar motivados por formar parte del equipo 
de vigilantes ambientales.

•	 Celebraciones de fechas ambientales.

•	 Aula y entorno limpios.

•	 Cuento ecológico como parte de la cultura 
en el aula.

2. Valores aprendidos:

•	 Respeto a la vida.

•	 Cuidado del medio-ambiente.

•	 Enseñar con el ejemplo.

•	 Colaborar en equipos y actividades.

•	 Respetar y valorar los espacios limpios.

•	 Amor a la naturaleza.

3. Acciones exitosas:

•	 Análisis de cuentos ecológicos.

•	 Campañas de recogidas de desechos sólidos.

•	 Desarrollo de charlas y talleres.

•	 Diseño de unas normas ambientales.

•	 Equipo de vigilantes medio-ambientales.

•	 Seguimiento al trabajo de los vigilantes.

4. Estrategias exitosas:

•	 Collage.

•	 Juego de roles.

•	 Solución de problemas.

•	 Reciclaje de materiales.

•	 Análisis de cuentos ecológicos.

•	 Formación de equipos de vigilantes medio-
ambientales.

Conclusión.

•	 Actitud permanente de vigilancia hacia la 
conservación del medio-ambiente en el 
aula, el entorno y la comunidad.

•	 Aprendizaje de valores medio-ambientalis-
tas a lo largo del proyecto.

•	 Incorporación de normas para el medio-am-
biente al diariamente.

•	 Implementación de estrategias exitosas para 
promover una actitud a favor del medio-am-
biente.

•	 Colaboración entre equipos de trabajo.

•	 Puesta en marcha de un equipo medio-am-
bientalista.
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PANEl 2: ESTRATEgIAS PERTINENTES PARA lA ENSEñANzA DE lAS mATEmáTICAS, EN 6TO gRADO.

Investigadoras: Inés Baret  y Albertina Araujo.

Introducción.

El uso de operaciones matemáticas es cotidiano en las 
situaciones diarias. Por esto, estos aprendizajes en el 
aula deben ser  extrapolados como habilidades para 
la vida. Muchas de estas habilidades se adquieren en 
el hogar; no obstante, un gran número requiere la me-
diación de un docente, y en el aula.

La ausencia de estrategias en la planificación de esta 
área en Sexto grado, ha repercutido, y se nota el poco 
dominio de los estudiantes para hacer transferencias de 
la matemática concreta a la abstracta. Partiendo de este 
problema es que se plantea un proyecto que permita 
entender cuáles serían las estrategias más adecuadas 
para desarrollar la etapa abstracta de la matemática.

A través del diagnóstico se pudieron observar las difi-
cultades que muestran la mayoría de los alumnos de 
Sexto grado, grupo B,  en la tanda matutina. No logran 
resolver problemas que implican el uso de la abstrac-
ción, por lo que muestran poco interés por las activida-
des desarrolladas en el aula.

Para el año escolar 2010-2011, en una población de 
38 alumnos, los resultados de aprendizajes correspon-
dientes al Sexto grado, del grupo B, en el área de Ma-
temática, fueron muy bajos, producto de esos vacíos 
mencionados.

La promoción de actividades relacionadas con compe-
tencias de la abstracción no se ejecutó, como habilidades 
para desarrollar el área de Matemática. Esto se pudo ve-
rificar en la revisión de la planificación diaria del docente.

Objetivo general.

Implementar un proyecto de intervención, que posi-
bilite mejorar las dificultades que se presentan en la 
aplicación de estrategias pertinentes de enseñanza, 
para que los estudiantes de 6to grado, del grupo B, del 
“Centro Educativo San José, Fe y Alegría” logren hacer 
la transferencia de la etapa concreta de la Matemática 
a la abstracta.

Objetivos específicos.

•	 Capacitar a las maestras de Sexto grado, para 
que fomenten la utilización de estrategias 
innovadoras, que permitan a los estudiantes 
tener un rendimiento más adecuado en el 
área de Matemática.

•	 Desarrollar acciones vinculadas con las es-
trategias, para el desarrollo de habilidades 
y destrezas propias del área de Matemática, 
para que los estudiantes puedan ejecutar 
operaciones abstractas. 

•	 Integrar en las planificaciones de Matemáti-
cas actividades lúdicas que posibiliten el de-
sarrollo de la capacidad de abstracción. 

•	 Diseñar y ejecutar planificaciones por pro-
yectos, en el área de Matemática.

Principales referentes teóricos.

Estrategias para promover aprendizajes significativos.

En el sistema educativo dominicano, y por ende en 
nuestro centro educativo, se busca que el estudian-
te adquiera conocimientos que le vayan a servir toda 
la vida. Para que haya un aprendizaje importante, los 
docentes tienen que hacer uso de herramientas dife-
rentes; esas que mantengan al estudiante interesado 
en lo que aprende. Por esta razón se recomienda usar 
estrategias de:

•	 Recuperación de la percepción individual.

•	 Exposición  de conocimientos elaborados.

•	 Exposición de problemas.

•	 Descubrimiento e indagación.

•	 De proyectos.

•	 De inserción de maestros y alumnos en el entorno.

•	 De socialización centradas en actividades grupales.

Competencias matemáticas

El sistema educativo dominicano aspira a que un es-
tudiante desarrolle conocimientos que le permitan 
desempeñarse en las situaciones de su vida cotidia-
na; como son: tomar decisiones, comunicarse de for-
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ma efectiva, resolver problemas cotidianos y de interés, 
ubicarse en su entorno, pensar de manera lógica de 
acuerdo a su edad, razonar de manera que encuentre 
respuestas a sus preguntas. Los estudiantes de Sexto 
grado deben poseer las siguientes competencias:

•	 Competencia numérica. Es la capacidad de 
comprender el significado del número, y de 
las operaciones; sus propiedades y relacio-
nes entre éstas; así como también la estruc-
tura del sistema de numeración, la utilización 
del número, las operaciones para la solución 
yo formulación de problemas distintos. 

•	 Competencia geométrica: se refiere a la 
capacidad de comprender atributos y pro-
piedades de figuras de dos dimensiones, y 
cuerpos de tres dimensiones. Se pretende 
que tengan nociones de paralelismo, per-
pendicularidad, horizontalidad, verticalidad, 
que puedan ubicarse en un plano cualquiera 
y en un espacio, representaciones, construc-
ciones y demostraciones. 

•	 Competencia métrica: es la capacidad de 
comprender el concepto de magnitud, los 
procesos de medición, el manejo de diferen-
tes sistemas de medidas.

•	 Competencia estadística: esta competencia 
se refiere a que el estudiante pueda compren-
der diferentes formas de recolectar, seleccio-
nar, organizar, distribuir, y poder representar 
gráficamente datos relacionados con su reali-
dad, que los analice críticamente y que pueda 
tomar una decisión para mejorar su realidad.

Competencias de un docente de matemática:

Un docente de Matemática debe plantearse como prio-
ridad ser un sujeto capaz de transformar su realidad; o 
sea, ser un profesional con las siguientes características:

•	 Estar en constante investigación; que le guste 
estar siempre informado de lo que acontece.

•	 Que sea innovador; que busque nuevas formas 
de hacer más efectiva su labor como docente.

•	 Que use la evaluación como una forma de 
investigar cómo están sus estudiantes, para 
poder corregir a tiempo, y si es necesario, sus 
estrategias.

•	 Es mediante el entendimiento de las com-
petencias Matemáticas que deben poseer 
los estudiantes, que podemos valorar la 
importancia que tiene el manejo de la abs-
tracción para la solución de problemas. Y es 
a través de la competencia de la innovación, 
que se puede lograr que el docente se invo-
lucre en acciones para mejorar sus prácticas.

Teoría cognoscitiva de Jean Piaget.

Según Jean Piaget, educador francés, los niños tienen 
tres períodos de desarrollo cognoscitivo: 

1. El sensorial-motriz, de 0-2 años, con seis 
estadios.

2. El de operaciones concretas, de 2-7 años, 
con dos sub-períodos.

3. El de las operaciones formales (y abstractas).

También indicó que las etapas del desarrollo cog-
noscitivo son: 

1) Etapa sensorial-motora, de 0-2 años (que 
otros llaman período sensorial-motor, con 
seis estadios, en la que los niños muestran 
una vivaz e intensa curiosidad por el mundo 
que les rodea. Su conducta está dominada 
por las respuestas a los estímulos.

2) Etapa pre-operacional (2-7 años), en la que 
el pensamiento del niño es mágico y ego-
céntrico.

3) Etapa de las operaciones concretas, com-
prendida entre 7-11 años. El pensamiento 
del niño es literal y concreto, puede com-
prender que 8+11=19, pero la formulación 
abstracta, como la de una ecuación algebrai-
ca, sobrepasa su captación.

Se puede apreciar que, de acuerdo a lo planteado por 
Piaget, estas etapas abarcan unas edades específicas. 

material didáctico en la enseñanza de las mate-
máticas.

Caleb Gattegno(1911-1988) Alejandría, Egipto muy co-
nocido por sus enfoques innovadores para la enseñan-
za y el aprendizaje de las matemáticas (Visible & Tangi-
ble Math), idiomas extranjeros (El SilentWay)
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y la lectura (Las palabras en color).ha señalado que los 
conceptos de concreto y abstracto son relativos. La 
asimilación de una noción cualquiera, en particular de 
una noción matemática, pasa por distintas etapas en 
las que lo concreto y lo abstracto se alternan sucesi-
vamente. Lo que es abstracto para una etapa, pasa a 
ser la base concreta para la siguiente. De acuerdo con 
esto, diremos que un “modelo” en Matemáticas es toda 
interpretación concreta de un concepto más abstracto.

Con respecto al valor del material didáctico, debe te-
nerse en cuenta que en opinión de Jean Piaget, el niño 
no llega a realizar abstracciones por el mero hecho de 
manejar objetos concretos. La abstracción comienza a 
producirse cuando el niño llega a captar el sentido de 
las manipulaciones que hace con el material; cuando 
puede clasificar objetos, atendiendo, por ejemplo, al 
color, o cuando deshace la agrupación y puede des-
pués ordenarlos atendiendo a su tamaño.

Abstracción 

En general, la abstracción es aquel proceso por el cual 
consideramos que algo está aislado. Abstraer significa 
fundamentalmente: separar, apartar. 

Desde la filosofía tradicional, la abstracción se ha en-
tendido como aquel proceso mental por el cual forma-
mos conceptos generales. Se entiende por abstracción 
matemática aquella operación mental por la que de-
jamos de pensar en los objetos concretos en sí, para 
considerar solamente sus determinaciones cuantitati-
vas. Por ejemplo, el número tres no representa tres ob-
jetos concretos (tres árboles o tres caballos) sino una 
pura cantidad abstracta (tres en general, en abstracto). 
Asimismo, se afirma que las ciencias formales (la Lógi-
ca y la Matemática) son abstractas (o al menos las más 
abstractas), ya que dejan a un lado los contenidos em-
píricos y atienden solo a la forma.

Desarrollo del pensamiento matemático.

El desarrollo del pensamiento lógico es un proceso de 
adquisición de nuevos códigos que abren las puertas 
del lenguaje, y que permite la comunicación con el en-
torno. Constituye la base indispensable para la adqui-
sición de conocimientos en todas las áreas académi-
cas, y es un instrumento a través del cual se asegura la 
interacción humana. De ahí la importancia del desarro-
llo de competencias en pensamiento lógico, esenciales 
para la formación integral del ser humano.

La finalidad de la Matemática en Educación Primaria es 
construir los fundamentos del razonamiento lógico-ma-
temático en los niños de estas etapas, y no únicamente 
la enseñanza del lenguaje simbólico-matemático. Solo 
así podrán las Matemáticas cumplir sus funcionesfor-
mativa (desarrollando las capacidades de razonamiento 
y abstracción), instrumental (permitiendo posteriores 
aprendizajes tanto en el área de Matemáticas como en 
otras áreas), y funcional (posibilitando la comprensión y 
resolución de problemas de la vida cotidiana).

metodología del trabajo.

Este proyecto de investigación siguió el “Modelo de 
Kemmis”, ya que posibilitó ir ejecutando, observando 
y reflexionando en torno a acciones planificadas para 
la solución de un problema detectado en el aula.Para 
el logro de los aprendizajes esperados, se contó con 
un presupuesto. Este trabajo fue organizado en las si-
guientes etapas:

•	 Diagnóstico, como punto de partida para re-
coger informaciones. 

•	 La descripción del problema en el aula.

•	 El ambiente del centro.

•	 La pertinencia del tema.

•	 Posibles consecuencias de persistir el problema.

Además, se desarrollaron diferentes acciones relacio-
nadas con la solución de problemas. A fin de tener una 
valoración de los niveles de alcance de los propósitos, 
se utilizaron las siguientes herramientas de trabajo: 
diario del investigador, diario reflexivo, observación, 
fotografías, solución de problemas, lista de comproba-
ción, notas de campo; entre otras.

Principales resultados y su discusión.

Consideramos que a través de esta investigación las 
acciones fueron puntuales, para que permitiesen me-
jorar el proceso de transición de la etapa concreta a la 
abstracta, en el área de Matemáticas. Se pudo apren-
der que vale la pena trabajar con recursos adecuados, 
ya que motivan al estudiante y hace el proceso de en-
señanza más eficaz.

Es importante expresar que actividades como esta, don-
de los niños realmente son los protagonistas, generan 
grandes aprendizajes; forman al estudiante de manera 
integral; logran mantener atentos e interesados a los 
estudiantes, y que las relaciones entre docentes y estu-
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diantes se fortalecen a medida que existe un mejor en-
tendimiento. Este tipo de intervenciones son necesarias 
para el buen desarrollo de la meta, ya que permiten el 
logro de los objetivos propuestos en el currículo. 

En el desarrollo de esta propuesta se confirmó que los 
estudiantes sintieron que eran tomados en cuenta. Asi-
mismo, la maestra que intervino pudo verificar, sin ne-
cesidad de pruebas, cuál era el nivel de aprendizaje del 
estudiante, y qué faltaba para hacer mejor el trabajo.

Consideramos importante proponer el desarrollo de 
más actividades como esta, y, con más frecuencia, 
puesto que constituyen experiencias muy creativas, 
innovadoras y verdaderamente de importancia.

Entendemos que a través de las actividades realizadas 
los estudiantes pudieron reflexionar, a partir de expe-
riencias concretas significativas que les permitieron en-
tender más procedimientos abstractos en Matemática.

Se considera valiosa esta investigación, puesto que me-
diante la misma se pudo capacitar a la maestra de Sex-
to grado, para que fomente la utilización de estrategias 
innovadoras, que permitan a los estudiantes tener un 
rendimiento más adecuado en el área de Matemática.

De igual manera, se logró desarrollar acciones vinculadas 
con las estrategias, para el desarrollo de habilidades y des-
trezas propias del área de Matemática, con el fin de que 
los estudiantes puedan ejecutar operaciones abstractas. 

A través de algunas de las intervenciones se alcanzó 
integrar en la planificación de Matemática actividades 
lúdicas, que posibilitan el desarrollo de la capacidad de 
abstracción, así como el diseño y ejecución de planifi-
caciones por proyectos, en el área de Matemática. 

En este sentido, se puede destacar que fue posible 
implementar un proyecto de intervención, que con-
tribuyó a mejorar las dificultades que se presentaban 
en la aplicación de estrategias Sexto grado, del “Cen-
tro Educativo San José, Fe y Alegría” lograran hacer la 
transferencia de la etapa concreta de la Matemática a 
la abstracta.

Conclusiones 

•	 Es relevante destacar que a partir de este 
proceso de investigación se sienta un pre-
cedente relevante para las docentes que 
han intervenido en este proceso, pues se 

encuentran más conscientes de la importan-
cia que tiene reflexionar sobre las propias 
prácticas pedagógicas. A partir de ahora, la 
maestra ha asumido su rol de investigadora, 
y se nota un cambio de actitud en su desem-
peño docente.

•	 Los estudiantes realizan ahora las tareas con 
menor dificultad, mayor entusiasmo y más 
disponibilidad. Han valorado el uso de ma-
teriales concretos y semi-concretos, y hacen 
uso de éstos con mayor rigor. La familia se 
fue integrando al proceso. 

•	 Este tipo de actividad ha sido valorada como 
muy importante para la Institución mencio-
nada, y esperan poder extender el proyecto 
a otros grados. Este centro educativo man-
tuvo su apoyo a las docentes investigadoras 
y a su acompañante, lo que constituye una 
fortaleza que posibilitó un mejor desarrollo 
de la investigación.

•	 Otra fortaleza que hay que destacar es el ni-
vel de compromiso asumido por cada uno 
de los involucrados en el proceso.

En sentido general, se considera que a raíz de esta ex-
periencia las maestras están más conscientes del tipo 
de técnicas que son propicias para obtener informa-
ciones, y cómo estas técnicas pueden ser utilizadas en 
diversas etapas del proceso. Pero sobre todo, cómo a 
través de una intervención oportuna es posible incidir 
en un problema hasta poder mejorarla.
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PANEl 3: ImPlEmENTACIóN DE ESTRATEgIAS PARA lA ENSEñANzA DE EDUCACIóN ARTÍSTICA 
EN El AUlA DE 6TO.gRADO, DE lA “ESCUElA REPúBlICA DE gUATEmAlA”, 2012-2013.

Licenciadas María Araujo Vallejo, Adamilka Gerardo 
Peña, y Ana Elizabeth Sánchez Contreras. Licenciadas 

María Araujo Vallejo, Adamilka Gerardo Peña, y Ana 
Elizabeth Sánchez Contreras.

Introducción.

El informe que presentamos a continuación se desen-
vuelve en el área de Educación Artística, la cual es de 
suma importancia para el desarrollo integral de los ni-
ños, y muestra el reflejo de una sociedad además de 
brindarnos un medio de expresión. Nos brinda tam-
bién un medio para conocernos y acercarnos a nuestra 
propia cultura e identidad. 

Sin embargo, muchas veces no se da la importancia 
debida en las escuelas, porque se le considera una ma-
teria extra o de relleno, que es imposible comparar con 
otras de “aparente” mayor valor, como Matemática o 
Lengua Española. Es por esto que como producto de 
las observaciones realizadas, nos hemos inclinado por 
trabajar en esta área.

Nuestro interés y preocupación como equipo inves-
tigador radica básicamente en que dicha asignatura 
no es tomada en cuenta al momento de desarrollar el 
currículo, en parte porque no es impartida de manera 
continua como en las demás áreas del conocimiento. 
Debido a esto, implementamos acciones estratégicas 
para darle un giro positivo a esta situación, apoyán-
donos en la investigación-acción, y en el “Modelo de 
Kemmis”, que consiste en: observación, planificación, 
acción y reflexión. 

El centro educativo en el que tuvo lugar el desarro-
llo de nuestro proyecto de investigación-acción es la 
“Escuela República de Guatemala”, ubicada en la zona 
Oeste del Distrito Nacional, en la capital de República 
Dominicana; calle Leonardo Da´Vinci, número 40, es-
quinaCaonabo, Urbanización Real.

Objetivo general.

Promover y estimular habilidades mediante estrate-
gias para la enseñanza de Educación artística”, en sus 
diferentes disciplinas.

Objetivos específicos.

•	 Motivar y estimular a los estudiantes para 
que se relacionen y se interesen por la edu-
cación artística.

•	 Desarrollar destrezas y capacidad de con-
centración, mediante la realización de activi-
dades artísticas diversas.

•	 Fomentar la cultura dominicana manifestan-
do diversas expresiones artísticas.

Principales referentes teóricos.

Según Gilda Waisburd y Galia Sefchovich(1995):Todo 
trabajo artístico contribuye a fomentar la autoestima 
mediante el desarrollo de las habilidades manuales, el 
manejo inteligente de materiales, y las funciones relacio-
nadas con el yo.

En un documento del año 2001, la Secretaría de Estado 
de Educación, Bellas Artes y Cultos indicaba que:

La educación artística es una forma efectiva de 
aprender. Es un instrumento pedagógico eficien-
te al servicio de quienes −a través del arte− persi-
guen mejores equilibrios en la sociedad. Además, 
es un modo de enriquecimiento de la sensibilidad 
humana. […] A través de ésta, se facilitará a los 
estudiantes el reconocer y desarrollar las habilida-
des y destrezas que tienden a la utilización armo-
niosa y eficaz de sus recursos sensorio-motores, 
cognitivos, perceptivos, de enjuiciamiento, va-
loración crítica y expresión. Con esto se persigue 
una formación integral que posibilite el desarrollo 
pleno de individuos capaces de una acción solida-
ria con la comunidad, adaptados creadoramente 
a su entorno. (p. 6-3).

Estamos de acuerdo con el hecho de que los trabajos 
artísticos nos ayudan en el equilibrio de las emocio-
nes, incluyendo la autoestima; dando paso a aprendi-
zajes integrales, donde los alumnos tienen libertad y 
confianza de expresarse tanto simbólicamente como 
emocionalmente.
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Dando continuidad a lo que es la expresividad del 
alumno, el maestro debe permitir que lo hagan con 
naturalidad y libertad, pero siendo responsable y cui-
dadoso de no ser permisivo en extremo.

Feliciano Gómez Hernández (2003). La expresión artís-
tica es una característica de los seres humanos indepen-
dientemente de su educación o de su condición social. 
En la escuela constituye un excelente medio por el cual el 
niño puede exponer su creatividad.

Flavia Terigi(2005) escribió: Para promover un desarro-
llo en la enseñanza de las artes, es necesario replantear 
el currículo de artes, y también formar y capacitar a los 
maestros y los profesores en esta área.

Del libro: “Educación Artística, Libro para el Docente 
(2010)”: La enseñanza del arte en la escuela básica apor-
ta diversos elementos al proceso del desarrollo cognitivo 
y emocional de los alumnos. 

Consideramos muy importante tomar en cuenta los 
cambios que podemos originar dando un giro a la en-
señanza artística, y vemos con buenos ojos la idea que 
los maestros estén bien capacitados en esta área del 
conocimiento, para sacar mejor provecho y que los es-
tudiantes puedan ser bien educados.

metodología empleada.

La metodología utilizada en el desarrollo del proyecto 
fue la investigación-acción, la cual es considerada por 
Antonio Latorre (Málaga, 18 de enero de 1968) es un 
actor y periodista español.como un término genérico 
que hace referencia a una amplia gama de estrategias 
realizadas para mejorar el sistema educativo social. 

La investigación-acción se basa en conocer la realidad 
social para intervenirla y mejorarla, solucionar proble-
mas, diagnosticar y mejorar las prácticas de los inves-
tigadores.

El modelo asumido fue el de “Kemmis”porque nos per-
mite diseñar acciones para mejorar la práctica educa-
tiva, debido a que está organizado en dos ejes: uno 
estratégico, constituido por la acción y la reflexión; y 
otro organizativo, constituido por la planificación y la 
observación. Ambas dimensiones están en continua 
interacción, de modo que se establece una dinámica 
que contribuye a resolver los problemas y a compren-
der las prácticas que tienen lugar en la vida cotidiana 
de la escuela. 

La población intervenida es el aula de Sexto grado, la 
cual consta de 32 estudiantes, en un rango de edades 
que oscila entre los 11 y 13 años. El área o asignatura 
en la cual desarrollamos las diferentes intervenciones 
es la de “Educación Artística”.

Instrumentos utilizados para recoger información.

La observación participante: consiste en la inclusión 
del investigador al grupo, hecho o fenómeno observa-
do para recopilar los datos desde otra perspectiva. 

Este fue el instrumento más usado, debido a que desde 
el principio lo pusimos en práctica para poder deter-
minar la situación, e incluso las demás técnicas a usar 
para recopilar las informaciones necesarias del centro, 
los alumnos y la maestra.

Diario del investigador: este recoge observaciones, 
reflexiones, interpretaciones, hipótesis y explicaciones 
de lo que ha ocurrido; es una técnica narrativa, por lo 
que nos fue muy útil al momento de recopilar informa-
ción escrita.

Cuestionarios: consiste en un conjunto de cuestiones 
o preguntas sobre un tema o problema de estudio, 
que se contestan por escrito. Éstos fueron usados para 
saber qué tan impactantes fueron nuestras interven-
ciones.

Análisis de documentos oficiales: este fue de mucha 
utilidad para nuestro equipo, debido a que al realizar 
una investigación debemos documentarnos para ser 
más precisos al actuar; además, es bueno aclarar que 
este instrumento nos sirvió para sustentar conceptual-
mente este proyecto de investigación-acción.

Fotografías: las fotografías se consideran documen-
tos, artefactos o pruebas de la conducta humana. En la 
educación pueden funcionar como ventanas al mundo 
de la escuela. 

Este instrumento fue útil para tomar situaciones como 
evidencias de lo realizado.

Grabaciones en vídeo: la grabación en vídeo permite 
a los docentes investigadores registrar y acoplar imá-
genes auditivas y visuales. Usamos este instrumento 
como vía de análisis. y al mismo tiempo para obtener 
evidencias del proceso.
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hipótesis de acción.

¿Cómo impartir los contenidos curriculares de Educa-
ción Artística para que sirvan de crecimiento para los 
alumnos de Sexto grado? 

Pues, mediante la planificación, un calendario de tareas, 
y la ejecución de los contenidos del área que manda el 
currículo, de manera creativa y dinámica para el grado.

Plan general de acción.

Implementación de estrategias para la enseñanza de 
Educación Artística en 6to grado. Año escolar 2012-2013.

lUgaR 6to a, de la “escuela República de guatemala”.

PeRíodo Marzo-Mayo 2013.

FacilitadoRas
María Magdalena araujo vallejo, adamilka gerardo Peña y 

ana elizabeth sánchez contreras.

obJetivo 
geneRal

Promover y estimular habilidades mediante estrategias para la 
enseñanza de educación artística, en sus diferentes disciplinas.

obJetivos 
esPecíFicos

•	Motivar y estimular a los estudiantes a que se relacionen y se 
interesen por la educación artística.
•	Propiciar conocimientos básicos acerca de las combinaciones 

de colores.
•	emplear diferentes técnicas para dibujar.
•	desarrollar la capacidad de concentración mediante la realiza-

ción de manualidades con diferentes materiales.
•	elaborar plantillas con diferentes formas y/o figuras.
•	Fomentar la cultura dominicana mediante la elaboración de 

instrumentos típicos, canciones y bailes.
•	emplear dramatizaciones en los contenidos de la clase.
•	demostrar lo aprendido mediante las diversas creaciones.

Metodología Mediante la realización de diversos talleres.

acciones

•	concientización acerca de la “educación artística” y sus dife-
rentes disciplinas.
•	taller: “Mi mundo es de colores”.
•	taller: “Mi lápiz y el dibujo”.
•	taller: “soy creativo y aplicado”.
•	taller: “creo plantillas, creo figuras”.
•	taller: “creo instrumentos, bailo y me divierto”.
•	taller: “dramatizando historias”.
•	Feria artística.

RecURsos

Recursos convencionales: lápices de colores, témpera, tijeras, 
hojas en blanco, crayones, cinta pegante, cartulinas, papelógra-
fos, lapiceros, cámara fotográfica, radio, papel de construcción, 
marcadores, siliconas, folders plásticos, etc.

Procedimientos del ciclo de investigación-acción.

1. Concientización acerca de la Educación Artística y 
sus diferentes disciplinas.

Realizada el 11/03/2013, consistió en motivar a los es-
tudiantes para que le dieran la importancia debida a 
esta asignatura; además de prepararnos para las inter-
venciones posteriores a ésta, dándoles pinceladas de 
cada una de ellas, para poder relacionarlos con el ver-
dadero sentido de la educación artística.

2. “mi mundo es de colores”.

Tuvo lugar el 18/03/2013. Consistió en enseñarles a los 
estudiantes las combinaciones de colores, o más bien 
los colores resultantes de los primarios, demostrándo-
les las mezclas que se deben hacer para lograrlo, ade-
más de propiciarles informaciones básicas acerca del 
significado de los colores.

3. “mi lápiz y el dibujo”.

Estuvo orientada a enseñar y demostrarles a los alum-
nos algunas técnicas que se emplean para dibujar, y a 
la vez enlazar esta intervención con la anterior dándole 
vida a los dibujos aplicándoles color. Fue realizada el 
8/04/2013.

4. “Soy creativo y aplicado”.

Se basó en estimular y desarrollar la capacidad de con-
centración en el alumno al realizar diversas manualida-
des con distintos materiales, poniendo en práctica lo 
aprendido con anterioridad. Se realizó el 15/04/2013.

5. “Creo plantillas, creo figuras”.

Fue realizada el 19/04/2013, estuvo centrada en la ela-
boración de plantillas a base de material plástico, para 
reproducir las figuras y/o imágenes plasmados en ésta; 
también se implementó el dibujo, la concentración, y 
los colores, al plasmar las imágenes de las plantillas 
que crearon.

6. “Creo instrumentos, bailo y me divierto”.

Esta fue muy divertida y productiva, porque los estu-
diantes mostraron su creatividad y dedicación al ela-
borar los instrumentos musicales típicos del país, ade-
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más de que la mayoría de ellos expresaron su interés 
por el baile y algunos ritmos musicales, poniéndolo en 
práctica. Realizada el 26/04/2013.

7. “Dramatizando historias”.

Básicamente consistió en demostrar las diferentes for-
mas en las que se desarrolla el arte escénico o teatral 
en los contenidos de la clase, dándoles a conocer los 
elementos principales, para poner esto en práctica de 
forma creativa, usando elementos conocidos por ellos. 
Esta tuvo lugar el 01/05/2013.

8. “Feria artística”.

Esta fue la última intervención, realizada el 10/05/2013, 
y consistió básicamente en demostrar lo aprendido 
durante las intervenciones realizadas, a través de la 
puesta en práctica por parte de ellos.

Principales resultados.

Los cambios y transformaciones que se han demostra-
do entre las personas implicadas fueron las siguientes:

En los estudiantes: Se despertó el interés y la motiva-
ción por aprender Educación Artística; su importancia, 
y todas las cosas interesantes que podemos hacer con 
este conocimiento. También desarrollaron la capaci-
dad del trabajo en equipo, y al mismo tiempo mos-
traron las destrezas que tenía cada uno acerca de las 
disciplinas artísticas. Logramos potenciar la concentra-
ción mediante trabajos manuales.

En la maestra: La anfitriona encargada del aula de 
Sexto grado comenzó a darle importancia a la Educa-
ción Artística, y nos daba su espacio e impartíamos los 
contenidos. Adquirió nuevas técnicas de enseñanza 
utilizando estrategias dinámicas en esta y en las demás 
áreas del grado. A partir de la realización de nuestro 
proyecto pudimos observar que en ella se despertó un 
alto grado de creatividad que no existía.

Equipo investigador: La realización de este proyec-
to despertó en nosotras la creatividad, el deseo de ser 
más dinámicas a la hora de realizar nuestro trabajo en 
el ámbito educativo. 

Consideramos que la Educación Artística forma una 
parte fundamental en el desarrollo del currículo, por-
que de ésta depende mucho el desarrollo integral en 
los educandos. Afirmamos que este proceso fue de 

vital importancia para nuestro rol como docentes, 
porque nos permitió reforzar nuestros conocimientos 
acerca de los diferentes acontecimientos que surgen 
en un aula. Este trabajo nos permitió relacionarnos y 
llegar a los alumnos logrando su cariño y confianza, 
respeto, y buen comportamiento, entre otros valores.

Conclusiones.

Partiendo de la culminación, o más bien, la realización del 
proyecto de investigación-acción, podemos afirmar que:

•	 Logramos, tanto con la maestra como con 
los alumnos, despertar el interés y la motiva-
ción de trabajar Educación Artística; logran-
do que la anfitriona sea más dinámica y crea-
tiva, lo que produjo un clima favorable para 
el aprendizaje de los educandos.

•	 Pudimos lograr el desarrollo de diferentes 
capacidades que ellos poseían sobre las dis-
ciplinas artísticas.

•	 Durante la evolución de nuestras interven-
ciones, los alumnos comenzaron a demos-
trar el interés de trabajar en equipo, lo cual 
ha proporcionado un ambiente más armóni-
co y apto para sus aprendizajes.
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Investigadora: Pamela de la Cruz.

Introducción.

El informe que presentamos a continuación recoge las 
informaciones relacionadas con el proyecto de investi-
gación llevado a cabo en la “Escuela Básica República 
de Guatemala”, con el tema Desarrollo de valores a tra-
vés de la implementación de los Ejes Transversales en 4to 
grado, con el fin de desarrollar valores y actitudes posi-
tivas en los alumnos de 4to curso del nivel Básico. Esto 
se pretende lograr mediante la integración de los ejes 
transversales en las distintas áreas del conocimiento, 
abordadas en el grado.

Teniendo en cuenta que la observación permite al in-
vestigador tener su versión, además de las versiones 
de otras personas, y de las contenidas en los documen-
tos, ésta me permitió acercarme de una manera más 
intensa a la comunidad estudiantil en general, y a los 
problemas que me preocupaban, logrando conocer la 
realidad educativa en la cual estaban sumergidos los 
estudiantes, que eran el foco del proyecto de investi-
gación-acción.

Dentro de las situaciones presentadas por los estu-
diantes, y que requieren de una intervención urgen-
te para facilitar el desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje satisfactoriamente, están: irrespeto hacia 
el maestro y los compañeros, falta de compañerismo, 
poca concentración y desinterés en clase, no aceptar 
diferencias individuales, irresponsabilidad en el cum-
plimiento de las tareas asignadas, y agresividad ante 
hechos irrelevantes. 

Las situaciones descritas anteriormente eran eviden-
tes, ya que los estudiantes con frecuencia faltan el res-
peto a sus compañeros, y en algunas ocasiones a sus 
maestros. Asimismo, la convivencia y apoyo entre ellos 
es muy escaso, mostrando una actitud de indiferencia 
ante los problemas y situaciones presentadas por sus 
compañeros. A esto se le suma el uso de sobrenom-
bres humillantes según la situación física del otro (co-
nocido hoy día como acoso o bullying).

Como el nivel de concentración es muy bajo, hay des-
interés, y esto conduce a un comportamiento indisci-
plinado y a una actitud irresponsable ante las tareas 

PANEl 4: DESARROllO DE vAlORES A TRAvÉS DE lA ImPlEmENTACIóN DE lOS EJES TRANS-
vERSAlES EN 4TO gRADO. 

asignadas. Uno de los problemas encontrados que nos 
llamó mayor atención es la agresividad verbal o física, 
muy presente en esta aula.

La investigación del tema ha tenido varios motivos, y 
parto con esta idea de Morillo, quien expresa: 

La nueva visión del mundo está repercutiendo 
favorablemente en el  plano educativo, pues 
parece ser que no se tendrá una sociedad de 
cultura democrática, ni de justicia social, y en 
consecuencia de una ciudadanía satisfecha, 
con mejores niveles, si esta cultura no es defen-
dida, asumida y procesada en la escuela, en el 
marco de los valores de dignificación y convi-
vencia humana”(2009, p. 6).

De acuerdo con la opinión de Morillo he seleccionado 
este tema ya que considero que los valores son prin-
cipios que nos permiten orientar nuestro comporta-
miento, para realizarnos en crecimiento como perso-
nas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a 
preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, 
o un comportamiento en lugar de otro. 

De igual forma, cuando enseñamos valores aportamos 
al desarrollo de la persona para bien, contribuyendo a la 
construcción de una identidad social y al desarrollo de 
una conciencia crítica, favoreciendo la reflexión acerca 
de la realidad social y los conflictos socio-morales que se 
presentan, así como se potencian las dimensiones hu-
manas de Ser, saber, hacer, estar y compartir con otros.

La metodología implementada en el desarrollo del 
proyecto fue la investigación-acción, tomando como 
referencia lo citado por Anibal de Latorre (2007), quien 
citando a Stephen Kemmis (1984) concibe la investi-
gación-acción como una indagación práctica realizada 
por el profesorado, en colaboración, con la finalidad 
de mejorar la práctica educativa a través de ciclos de 
acción y reflexión.

El modelo utilizado fue el de Kemmis, considerando 
que éste es el más completo, amplio y realista de to-
dos los modelos estudiados. Permite observar, planifi-
car, ejecutar y reflexionar sobre las posibles soluciones 
para superar el problema seleccionado y para llevar a 
cabo la investigación. De igual forma, ve y enfoca la in-
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vestigación como una espiral que conecta e involucra 
de manera interdependiente a cada uno de los involu-
crados, y fases o ciclos de la investigación.

Además de este modelo, las diferentes prácticas o in-
tervenciones que se desarrollaron estuvieron basadas 
en dos enfoques: el constructivista y el conductista.

Una vez elegida la metodología de investigación, se 
prosiguió a diseñar el plan de acción, el cual se desarro-
lló durante el período escolar Septiembre 2012 - Junio 
2013, en las asignaturas de: Lengua Española, Matemá-
ticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Formación 
Integral, Humana y Religiosa, en 4to grado conforma-
do por 30 alumnos, (17 varones y 13 hembras), con el 
fin de alcanzar los siguientes objetivos:

Objetivo general.

Desarrollar valores y actitudes positivas en los alumnos, 
mediante la integración de los ejes transversales en las 
distintas áreas del conocimiento abordadas en el grado.

Objetivos específicos.

•	 Realizar acciones que promuevan el desarro-
llo de la solidaridad entre los integrantes del 
grupo.

•	 Potenciar actividades que propicien la par-
ticipación crítica de los estudiantes, ante las 
diversas expresiones culturales, para que 
promuevan su identidad y el respeto a la di-
versidad.

•	 Desarrollar acciones que favorezcan todas 
las potencialidades de las personas, sin dis-
tinción de sexo, en las actividades cotidianas, 
tanto escolares como familiares.

Las técnicas utilizadas para recoger las informaciones 
fueron:

•	 Evaluaciones.

•	 Grabaciones en vídeo.

•	 Fotografías.

•	 FODA.

•	 Análisis de documentos.

•	 Entrevistas.

•	 Encuestas.

•	 Diario.

•	 Observación.

•	 Notas de campo.

Instrumentos utilizados:

•	 Hoja de cotejos.

•	 Hoja de observación.

•	 Notas.

•	 Matriz.

•	 Documentos escritos.

•	 Registros anecdóticos.

•	 Test estandarizado.

•	 Guía de preguntas.

•	 Cámara de fotos.

•	 Grupo de discusión.

•	 Cámara de videos.

•	 Celulares.

hipótesis de acción o acción estratégica.

¿Cómo contribuir a desarrollar valores en los alumnos?

Pues, mediante la implementación de mejorías de cali-
dad, a través del abordaje de los ejes transversales.
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obJetivos acciones RecURsos FecHa lUgaR HoRa ResPonsable obseRvación
Presentación del tema a los alum-
nos y maestros y su grado de cono-
cimiento acerca del mismo.

-Prueba diagnóstica 

-taller

test, lápices de colores, 
data show, computadora, 

hoja en blanco
25-02-2013 aula 11aM-12M Pamela de la cruz.

deficiencia y aptitud de los 
niños con relación al tema.

Realizar acciones que promuevan el 
desarrollo de la solidaridad entre los 
integrantes del grupo.

-Merienda 

compartida

Refrescos, jugos, palillos, 
queso, hielo, jamón, 

frutas, cuchillos, galletas, 
platos, tenedores

11-03-2013 aula 8aM-10aM Pamela de la cruz.
los niños al finalizar el proceso 
comprendieron la importancia 
de ser solidarios con lo demás.

establecer nuevas y mejores rela-
ciones con el medio, que eviten su 
deterioro, y que contribuyan en su 
sociedad y con la naturaleza.

-Jornada de 
limpieza

caja, témpera, paleógra-
fos, cartulinas, lápices de 

colores, pegamento, papel 
construcción, fundas 

plásticas

25-03-2013 aula 10aM-12M

los alumnos estaban muy 
motivados con las activida-
des desarrolladaspermitién-
doles interiorizar el mensaje 
de la clase, y cuidar y preser-
var el medio ambiente.

Potenciar actitudes que incentiven 
la participación critica de los estu-
diantes, en las diversas expresiones 
culturales que promuevan su identi-
dad, y el respeto a la diversidad.

-Feria agropecuaria

víveres, frutas, verduras, 
lámina, cartulinas, 

crayones, mapas, hojas 
de colores

25-03-2013 aula

observamos un día que los 
alumnos quisieron alborotar 
la clase en la realización de 
una actividad, pero actua-
mos inmediatamente y todo 
volvió a la normalidad.

desarrollar actividades que pro-
muevan la valoración y el fomento 
de la creatividad, despertando en 
cada alumno los talentos que posee.

-socio drama

Mapas, papelógrafo, 
cartulinas, papel de 

construcción, crayones, 
cinta pegante, cámara, 

vestimentas

22-03-2013 aula
10:30aM-

12:00M
Pamela de la cruz

observamos que en las aulas 
hay niños con capacidades 
creadoras, los cuales solo 
necesitan un poquito de mo-
tivación para desarrollarse.

elaborar planes para propiciar en los 
niños y niñas una actitud de defen-
sa contra las agresiones del medio 
ambiente. 

-diviértete con tu 
cuerpo

Papelógrafo, crayones, 
computadora, proyector, 
brochures, libros de tex-
tos, papel crepé, carteles

01-04-2013 aula 9aM-11aM
notamos que los alumnos 
tenían un buen grado de 
competitividad.

Realizar actividades grupales donde 
se ponga de manifiesto la toleran-
cia, autonomía, respeto y colabo-
ración.

-Juegos dirigidos

computadora, papeló-
grafo, cartulinas, bocinas, 

bates, hojas de colores, 
pelotas

15-04-2013 aula 8aM-10aM

observamos que con estra-
tegias lúdicas los alumnos se 
mantuvieron más atentos en 
la clase.

incentivar a los alumnos/as a utili-
zar correctamente las tecnologías y 
reconocer los beneficios que éstas le 
proporcionan a sus vidas.

-simulacros

computadora, teléfonos, 
tablet, iPhone, bocinas, 
data show, botiquines, 

vejigas, tijeras, sacos, cajas, 
botellas

12-04-2013 aula 8aM-10aM Pamela de la cruz

observamos que los alum-
nos tuvieron la capacidad de 
seguir poniendo en práctica 
eficazmente lo que se les 
explicó teóricamente.

desarrollar acciones que favorezcan 
todas las potencialidades de las 
personas, sin distinción de sexo, en 
las actividades cotidianas, tanto es-
colares como familiares.

-videos 

-Foros
19-04-2013 aula 8aM-10aM equipo investigador

observamos que los alum-
nos se habían sensibilizado 
más, actuaban más respon-
sablemente, se integraban 
más con sus compañeros, 
creaban más y se compro-
metieron a vivir en valores.
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Para que todas estas acciones se desarrollaran satis-
factoriamente, estudié algunos autores destacados, o 
conclusiones de congresos, etc., como:

•	 Ley General de Educación 66-97, p. 2.

•	 Morillo, 2009, p. 6.

•	 Llanes, 2001.

•	 Eyre y Eyre, 1999.

•	 Buxarrais, 1997, p. 83.

•	 González, 2009.

•	 Plan Estratégico de educacion 2008-2018.

•	 Ortega y Mínguez, 2001, p.16.

•	 Palos, 2000, p. 41.

Resultados.

El proyecto de investigación que se desarrolló en el 4to 
grado, en el año escolar 2012-2013, fue excelente y de 
mucha ayuda para la maestra anfitriona, los alumnos y 
el equipo investigador.

A la maestra anfitriona le posibilitó mejorar el desarro-
llo de sus alumnos, implementar nuevas estrategias, 
valorar más a sus estudiantes y no aislarlos por su for-
ma de aprender, y sobre todo, integrar de una forma 
más directa los diferentes valores en el desarrollo de 
los contenidos curriculares.

De igual forma puedo decir que los alumnos aprendie-
ron a conocerse a sí mismos y a aceptar a los demás, 
posibilitando que los niveles de convivencia en el aula 
fueran más armoniosos. Además, desarrollaron valores 
que beneficiaron las relaciones interpersonales entre 
compañeros y maestra, a ser más tolerantes, responsa-
bles, honestos, y a trabajar buscando el bien de todos 
sus compañeros.

El impacto en los alumnos fue notorio y casi inmediato, 
ya que las conductas negativas detectadas en el diag-
nóstico inicial fueron superadas en su mayoría, de-
mostrando que cada conocimiento que se le impartió 
fue aportado a sus vidas, y puesto en práctica. Esto les 
permitió conocerse mejor, aumentar sus niveles de in-
tegración, responsabilidad, participación y desarrollar 
la empatía.

Este proceso lo considero de gran importancia, ya que 
me permitió reforzar mis conocimientos sobre los con-
tenidos del plan de estudio; así mismo me permitió 

aprender nuevas técnicas de investigación, de involu-
crarme con experiencias y problemas de los alumnos, 
para buscar soluciones que aporten en el desarrollo de 
una educación de calidad.

Las experiencias en este proceso de investigación son 
múltiples, y puedo decir que son el motor que hace del 
maestro un verdadero profesional, capaz de contribuir 
al desarrollo personal y grupal de sus alumnos.Cada una 
de las intervenciones vividas me garantizaron una fuen-
te muy rica de conocimientos, permitiéndome impactar 
positivamente en la vida de cada uno de los alumnos que 
fueron el centro del proyecto, transformándolos en per-
sonas más responsables, amorosas, estudiosas, honestos, 
autónomos, transparentes, y capaces de interesarse y 
preocuparse por su propio proceso de aprendizaje.

Conclusiones.

Considerando que el proceso de investigación-acción 
ayuda al maestro a identificar problemas y a buscar la so-
lución, concluyo que este proyecto ha logrado en gran 
parte el objetivo propuesto, cultivando en cada niño 
el interés por los estudios, fomentando en cada uno el 
deseo de vivir responsablemente, cumpliendo con sus 
obligaciones y respetando la diversidad humana. 

Por lo tanto, por medio del desarrollo de valores y la 
utilización de los ejes transversales, el maestro tiene el 
poder de reconstruir su práctica educativa satisfacto-
riamente, transformando el proceso en más producti-
vo, motivador y formador. 

Así mismo, se demostró que con buenas estrategias y 
actividades dinámicas podemos hacer que los niños 
exploten toda su imaginación y creatividad, posibili-
tando el desarrollo de sus talentos. A esto se le agrega 
que cuando motivamos a los alumnos, y los integra-
mos en su propio proceso de aprendizaje, los resulta-
dos al final son más productivos y significativos.

La integración de los conceptos y procedimientos pre-
para a los alumnos para resolver problemas, y enfren-
tar situaciones en sus vidas;y, cuando también inte-
gramos valores y actitudes educamos para el resto de 
la vida, formando sujetos íntegros, competentes, con 
convicciones y sentimientos humanos.

Finalizo diciendo que los ejes transversales en la plani-
ficación escolar deben implicar un compromiso de los 
docentes, y de toda la comunidad educativa, para con-
vertir la enseñanza y el aprendizaje en un proceso más 
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global, sistemático y profundamente humanizado. Es 
decir, un proceso que favorezca una nueva persona, 
cada vez más libre, consciente, sensitiva, crítica, crea-
dora, innovadora, aportando a la educación que se 
persigue en este siglo XXI: el de una formación integral 
de la personalidad.

Además, utilizando los ejes transversales podemos me-
jorar las relaciones de los niños con su medio ambiente, 
promover la participación crítica, propiciar en los niños/
as una actitud de defensa contra las agresiones del me-
dio ambiente, incentivar el buen uso de las tecnologías, 
y desarrollar actividades grupales, poniendo en práctica 
el respeto a los demás sin distinción de sexo.
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PANEl 1: gESTIóN EDUCATIvA DE CAlIDAD y BUENAS PRáCTICAS.

la enseñanza constructivista e interdisciplinar cu-
rricular en Arquitectura; asignaturas “historia del 
Arte y Arquitectura I” y liderazgo del Arquitecto.

Doctora Zamira Asilis, Universidad Católica Nordestana 
(UCNE).

Introducción.

Entre las universidades en República Dominicana, se 
encuentra la Universidad Católica Nordestana (UCNE), 
ubicada en San Francisco de Macorís, región noreste 
del país.  La UCNE cuenta con cuatro Facultades y trece 
Escuelas, entre éstas, la de Arquitectura. En su plan de 
estudios se encuentran las dos asignaturas objeto de 
esta Ponencia, la cual consta de dos partes:

Primera parte.

Investigación-acción sobre el aprovechamiento acadé-
mico de los estudiantes de la asignatura “historia del 
Arte y Arquitectura I”.

Propósitos.

•	 Elevar el interés y el rendimiento de los estu-
diantes en las referidas asignaturas.

•	 Adoptar un método innovador para el 
aprendizaje de la Historia del Arte y la Arqui-
tectura.

•	 Establecer los prerrequisitos necesarios en el 
Plan de Estudios de Arquitectura. 

Identificación del tema y del problema.

El propósito de este proyecto de investigación-acción 
fue implementar un plan de acción que permitiera me-
jorar los aspectos que inciden en no aprobar la asigna-
tura Historia del Arte y Arquitectura I. 

Para esto se realizó una investigación en detalle de las 
principales variables que afectan. Una vez identifica-
dos los elementos, se procedió a diseñar un plan de 
intervención tendente a lograr la reducción del índice 
de reprobación.

Los síntomas del problema que se verificaron fueron:
•	 El alto índice de reprobados, en el cuatrimes-

tre2-2004, equivalía al 38.2%. 

•	 Los estudiantes que obtuvieron la calificación C 
equivalen al 29.4%, que significó un muy bajo 
rendimiento(que ascendió al 67.6%). 

•	 La comparación del porcentaje anterior de repro-
bados, con las calificaciones óptimas de A fue igual 
al 8.8% de los estudiantes, y con B el 23.5%, un to-
tal de 31.3%, confirmando que el índice de repro-
bados fue mayor.

Antecedentes del problema.

•	 Se verificaron en la investigación los antece-
dentes, con los siguientes métodos:

•	 Se hicieron sondeos entre Directores de Es-
cuelas universitarias y profesores de las mis-
mas Escuelas en todo el país.

•	 Se hizo una investigación bibliográfica (en 
físico y digital) en relación al tema, tanto na-
cional como mundialmente.

•	 Se hizo un análisis de la relación de las cali-
ficaciones en los períodos de marzo 2002 a 
febrero 2006.

•	 También, un análisis  del pensum de la carre-
ra para revisión curricular, verificaciones de 
prerrequisitos, y las competencias de los es-
tudiantes respecto a conocimientos previos.

•	 Otro análisis sobre el número de estudiantes 
que se retiraron en esta asignatura entre los 
períodos febrero 2003 y febrero del 2006.

Causas del problema:

Falta de interés.

•	 Los estudiantes consideraron que la Historia 
tiene poca importancia, y en una escala del 
uno al cinco ellos puntuaron dos a la asigna-
tura.

•	 Deficiencia en la redacción (viene arrastrán-
dose desde el Bachillerato).

•	 No les gusta leer, ni hacer resúmenes.
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•	 Del Internet bajan la información, pero no se 
ocupan de su lectura y del análisis de ésta.

•	 Tienen miedo a las asignaturas teóricas.

•	 Falta de conocimientos previos.

•	 El método tradicional de enseñanza-apren-
dizaje no es el adecuado.

•	 Es altísimo el nivel de retiro de los estudian-
tes en esta asignatura; en la mayoría de las 
universidades llega hasta un 40%.

Objetivos.

1) Incrementar el rendimiento académico de 
los estudiantes en la asignatura “Historia del 
Arte y Arquitectura I”.

2) Aplicar estrategias metodológicas innova-
doras, para elevar el interés en el aprendizaje 
de la asignatura.

3) Formular una propuesta para establecer los 
prerrequisitos necesarios en el pensum de 
Arquitectura, y así disminuir el bajo nivel de 
rendimiento académico.

Para lograrlo, se hicieron las siguientes preguntas:

 ∞ ¿Cuál es el nivel de motivación de los estu-
diantes para aprender la asignatura?

 ∞ ¿Cuáles son los factores que inciden para 
que los estudiantes no muestren interés?

 ∞ ¿Cuáles son los conocimientos previos que 
tienen sobre esta asignatura?

 ∞ ¿Influye el lugar de procedencia del estu-
diante, o su origen socio-económico, para 
aprender la asignatura?

 ∞ ¿Cómo influye el método utilizado por el 
profesor en el rendimiento académico? ¿Y 
en motivarlos a dejarla?

metodología.

Esta investigación es descriptiva. En ésta se determina-
ron los índices de puntos alcanzados en la asignatura 
de “Historia del Arte y Arquitectura I”, el número de re-
probados, y de retirados.  

Se tomó como base la información archivada de los 
mismos estudiantes sobre el período 1-2008. 

Con los datos obtenidos se analizó la incidencia de es-
tos índices en el rendimiento académico. Las variables 
objetos de estudio fueron:

(a) la gestión docente, 

(b) la tipología de los discentes, y,

(c) la estructura curricular.

Los objetivos de la investigación fueron:

1. Incrementar en un 25% el nivel de aproba-
ción de los estudiantes que participaron.

2. Aplicar estrategias metodológicas innova-
doras en la enseñanza- aprendizaje.

3. Establecer los prerrequisitos necesarios en el 
currículo de Arquitectura, para disminuir en 
un 25% el bajo nivel de rendimiento acadé-
mico exhibido por los discentes.

Durante la realización del estudio se desarrollaron las 
siguientes fases:

Fase 1. Definición de la situación.

En esta fase se definió la situación de los estudiantes 
respecto a esta asignatura, seleccionados en la mues-
tra. Se ejecutaron acciones que coadyuvaron a mejo-
rar y cambiar las deficiencias encontradas, y a reforzar 
ciertos aspectos, para que resultaran más adecuados 
en el desempeño académico.

Fase 2.  Académica curricular.

En esta fase se llevaron a cabo las transformaciones aca-
démico-curriculares requeridas, para que el rendimien-
to en esta asignatura fuera óptimo. Se analizó cómo 
incidía negativamente la ausencia de algunos prerre-
quisitos, tomando como base el pensum de la carrera. 

Fase 3.  gestión docente.

Se realizó un exhaustivo análisis de la gestión del do-
cente, y cómo éste influía en el rendimiento académi-
co de los estudiantes.

Se utilizaron los reportes de calificaciones de los estu-
diantes, y las estadísticas de calificaciones en períodos 
señalados. Asimismo, los retiros realizados por los es-
tudiantes, y los exámenes y prácticas de la asignatura.
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Fase 4. Diseño de un sistema de seguimiento.

Esta fase se implementó de manera permanente en la 
UCNE. El objetivo de la misma fue contrarrestar el bajo 
rendimiento académico de los estudiantes de Arqui-
tectura, no solo en la asignatura de “Historia del Arte 
y Arquitectura I”.

Presentación de los resultados y análisis de la información.

Durante el período de intervención se pudo verificar 
que los factores que incidían en el bajo rendimiento 
académico en los discente serán los siguientes:

•	 Los conocimientos previos eran deficientes. 
Luego de los cursos impartidos a los estu-
diantes, éstos lograron comprender mejor la 
asignatura intervenida. 

•	 La asignatura empezaba en el Tercer semes-
tre, eran estudiantes con poca madurez, por 
lo eran necesarios ciertos prerrequisitos. 

•	 La inter-disciplina no era tomada en consi-
deración por los docentes. 

•	 El programa de la asignatura “Historia del 
Arte y la Arquitectura I” era muy extenso, 
abarcaba desde la Pre-historia hasta el Pe-
ríodo Gótico. En la intervención se redujo el 
contenido desde la Pre-historia hasta la Edad 
Antigua.

Se elaboró un programa de asignaciones donde figu-
raban los conocimientos elaborados, la ejecución de 
actividades artísticas, talleres y exposiciones orales. 
Con esto, permitieron  expresar gráficamente ideas 
fundamentales, logrando que:

 - Los docentes de la Escuela de Arquitectura, 
después de  tomar los cursos sobre elabo-
ración de programas, estrategias didácticas 
y evaluación educativa, conocieron nuevos 
paradigmas educativos, y las teorías cogniti-
vas actuales. 

 - La nueva estructura del programa de la asig-
natura, con la incorporación de las nuevas 
tendencias educativas, arrojó una marcada 
diferencia entre los resultados anteriores y 
los logrados luego de la intervención. 

 - Los cursos impartidos sobre “Redacción crea-
tiva” y “Nociones de estética” les permitieron 
reconocer la importancia de poder expresar 
sus ideas y descubrir la belleza. 

 - Valoraron el proceso de redacción como un 
medio muy eficaz para expresar su pensamien-
to; perfilaron el gusto estético, y la percepción 
e interpretación crítica de las imágenes.

Principales resultados de la evaluación a los profesores.

•	 El profesor obtuvo 98 puntos en la evaluación.

•	 De los 20 docentes, 18 obtuvieron califica-
ción de A (90%),2 la calificación de B (10%).

Análisis del trabajo efectuado.

Este plan fue diseñado para responder a las interro-
gantes de la investigación:

La primera interrogante versaba sobre el nivel de moti-
vación de los estudiantes para el aprendizaje de la asig-
natura “Historia del Arte y la Arquitectura I”. Al recuperar 
conocimientos, se observó que un 90% consideraba 
que la clase era muy interesante, mientras que un 10% 
la evaluó como interesante. Al final el 100% mostró una 
motivación que superó la apreciación inicial.

La segunda inquirió sobre los factores por los cuales 
los estudiantes no mostraban interés en su aprendi-
zaje. Los resultados señalaron que dicho interés de-
pendía, en gran parte, de las estrategias que se utilicen 
al impartir las clases.

La tercera indagó sobre cuáles eran los conocimien-
tos previos que tenían los estudiantes sobre la asigna-
tura. En referencia a  conocimientos artísticos y arqui-
tectónicos; y los resultados obtenidos no superaron ni 
el 50%. Otro de los prerrequisitos era el conocimiento 
sobre ubicación de tipologías arquitectónicas, y cono-
cimiento de la localización de países en los continen-
tes, cuyos conocimientos no dominaban.

La cuarta hurgaba sobre cómo influía el lugar de pro-
cedencia del estudiante y su origen socio-económico 
en el aprendizaje de la asignatura. Los resultados fue-
ron: 60% eran oriundos de San Francisco de Macorís, y 
el otro 40% de otras ciudades. 

El 70% había estudiado en colegios privados, y el 30% 
en escuelas públicas o en politécnicos. 
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La quinta, se refirió a condición laboral, un 25% tra-
bajaba y un 75% no lo hacía, y esto repercutía en el 
rendimiento, pues se requiere inversión económica 
significativa para comprar materiales. 

La sexta, respecto a los viajes al exterior, el estudio 
mostró que un 50% de los estudiantes de la asignatura 
no había viajado. Esto también repercutía en el rendi-
miento, al tener menos conocimientos.

La  séptima, se refería a cómo influía el método utiliza-
do por el profesor en el rendimiento académico, y la 
motivación de los estudiantes.

La investigación arrojó que la aplicación de una nueva 
metodología a los 20 estudiantes de la asignatura me-
joró el aprovechamiento. 18 obtuvieron A, y 2 lograron 
B, porque, además, fueron protagonistas en todas las 
actividades. Esto incrementó motivación e interés.

Recomendaciones:

•	 Esta investigación-acción puede servir de 
modelo para que las instituciones de Edu-
cación Superior, especialmente el Ministerio 
de Estado de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología (MESCYT), la tome como fuente 
de inspiración, no solo para las escuelas y Fa-
cultades de arquitectura, sino para las demás 
Facultades de las universidades; razones:

•	 Despertar  el interés de otros investigadores.

•	 Puede ser empleada por otras universidades 
que presenten el mismo problema que se 
plantea en este estudio.

•	 Es primordial que los estudiantes se sientan 
motivados por ese mundo desconocido del 
espacio arquitectónico. Y Paredes (2000) se 
preguntaba: ¿Cómo producir interés para en-
señar a aprender? (p. 35).  

•	 La respuesta que ofrecía es: debe utilizarse el 
recurso lúdico.

El constructivismo ofrece esa prerrogativa de vislum-
brar la clase de “Historia del Arte y la Arquitectura I”, 
como un espacio para la creación, la valoración, el dis-
frute y otras manifestaciones que operan bajo el marco 
de lo lúdico.
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Segunda parte.

Se refiere al ejemplo inter-disciplinario del currículo en 
una  práctica docente.  Innovar el método de enseñan-
za para el aprendizaje de “Historia del Arte y Arquitec-
tura I”, impartida en el cuarto semestre, y, aplicada a  la 
asignatura “Liderazgo en Arquitectura”, impartida en el 
último semestre de la carrera.

En ambas asignaturas se aplicaron principios construc-
tivistas: 

•	 saber ver, 

•	 saber interpretar, y,

•	 saber hacer. 

Y, los contenidos: 

•	 cognitivos, 

•	 de procedimiento, y, 

•	 de actitud: (saber qué; saber cómo y saber Ser). 

Se implementaron estrategias metodológicas y herra-
mientas didácticas comunes, tales como: (a) Recupe-
ración y socialización de experiencias y conocimientos 
previos; (b) descubrimiento e indagación; (c) planea-
ción y ejecución de actividades artísticas; (d) desarrollo 
de la creatividad.

metodología propuesta para la asignatura “historia del 
Arte y la Arquitectura I”:

Dada la diversidad de contenidos implicados en el 
aprendizaje, la asignatura requiere usar estrategias va-
riadas y con criterio que permitan que los estudiantes 
y docentes aprovechen todos los conocimientos impli-
cados en estos procesos.

En el transcurso de la primera sesión se distribuyeron 
las asignaciones, y se integraron los equipos de trabajo 
en función del número total de alumnos. Después, el 
profesor elaboró el calendario detallado de trabajo. 

Las sesiones de clases fueron de tres horas de duración.  
Durante el transcurso, se  aplicaron estrategias de: 

•	 Recuperación de experiencias y conocimien-
tos previos, a través de historias de vida, con 
la elaboración de brochures, o desplegables. 

•	 Búsqueda de información en diversas fuen-
tes: bibliográficas, hemerográficas, gráficas 
de la web, videográficas, personales, u otras. 

•	 Luego, estrategias de descubrimientos e inda-
gaciones: redactar glosarios de términos de la 
asignatura, planificar proyectos y collages. 

•	 Estrategias de creación y redacción: elabora-
ción de revistas originales, carpetas o álbumes. 

•	 Estrategias de conocimientos: estudios de 
casos, elaboración de mapas conceptuales. 

•	 Presentación temática. Los alumnos, por 
equipos, prepararon presentaciones de los 
temas previamente asignados. 

•	 Elaboración de  maquetas.

Recursos para el aprendizaje.

•	 Humanos: docentes, estudiantes, biblioteca-
rios, especialistas en el área.

•	 Materiales: papel, pintura, cartón, lápices, 
madera, entre otros.

•	 Tecnológicos: televisión,  data show, CD, ra-
dios, computadoras,  películas, videos.

•	 Socio-culturales: lugares de interés acerca 
del tema, museos, etc.

Evaluación.

Criterios: la capacidad para ubicarse en los espacios 
histórico-geográficos, la creatividad y la habilidad para 
la búsqueda y síntesis de información, valoración esté-
tica y poder asumir la asignatura como una vivencia. 
Características: integral, continua, sistemática, parti-
cipativa, flexible.
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PANEl 2: INNOvACIóN y DESEmPEñO DOCENTE.

¿Cómo aprenden los estudiantes el idioma in-
glés aplicando la dramatización como estrate-
gia de aprendizaje?

Asignatura “Lenguas extranjeras I”.
Recinto “Luis Napoleón Núñez Molina”.

Investigadoras: Máxima Rodríguez,  M.A., y Magdalena 
López, M.A. 

Introducción.

Para todo docente es importante comprender cómo 
asumen los estudiantes las estrategias metodológicas 
empleadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Su parecer sobre estas estrategias; cuáles sentimientos 
y emociones generan; qué implicaciones tienen en el 
aprendizaje; cómo aprenden con éstas; qué aprendiza-
jes logran; cuáles aportes les proporciona. 

Estos aspectos mencionados el docente puede analizar-
los con la aplicación de un método de investigación que 
le permita obtener la información cualitativa necesaria.

El estudio buscó comprender cómo aprenden el idio-
ma inglés los estudiantes de la Sección 02, de la asigna-
tura “Lenguas Extranjeras I”, del programa de Licencia-
tura en Educación Básica, aplicando la dramatización 
como estrategia. Este programa de formación docente 
se desarrolla en el recinto “Luis Napoleón Núñez Mo-
lina”, del Instituto Superior de Formación Docente Sa-
lomé Ureña (ISFODOSU), el cual tiene como principal 
función la formación y capacitación de los docentes 
que laboran en el Sistema Educativo Dominicano, en 
los niveles Inicial y Básico.

La metodología asumida en el estudio fue la micro-
etnografía educativa, por la facilidad que ofrece al 
docente de obtener información cualitativa que le per-
mita  comprender mejor el entorno en el cual se des-
empeña. Además, brinda al docente la oportunidad de 
investigar su propia práctica de manera participativa, 
combinando su rol de docente con el de investigador.  

Las técnicas aplicadas para la recogida de datos fueron 
la observación participante, la entrevista a profundi-
dad, y los registros de observaciones de la asignatura.

Objetivo general.

Describir, interpretar y comprender cómo aprenden el 
idioma inglés los estudiantes, aplicando la dramatiza-
ción como estrategia.

Objetivos específicos.

•	 Comprender la opinión de los estudian-
tes respecto a implementar dramatización 
como estrategia de aprendizaje.

•	 Analizar los aportes que ofrece a los estu-
diantes la dramatización como estrategia de 
aprendizaje del idioma Inglés. 

•	 Analizar las implicaciones para los estudian-
tes del uso de la dramatización, como estra-
tegia de aprendizaje.

•	 Comprender los sentimientos, las emociones, 
las incomodidades, alegrías, y temores de los 
estudiantes, al aplicar la estrategia de drama-
tización en la enseñanza de esteidioma.

•	 Identificar técnicas y estrategias preferidas 
por los estudiantes, paraaprender el idioma.

•	 Describir los aprendizajes obtenidos por los 
estudiantes, aplicando la estrategia de la 
dramatización.

Principales referentes teóricos.

Antes de nada sería conveniente comprender el signi-
ficado de la palabra “dramatización”, para poder anali-
zar su efecto en el aprendizaje del idioma inglés. Para 
Barroso García (1999) la dramatización consiste en la 
representación de una acción, llevada a cabo por unos 
personajes, en un espacio determinado. Y dice Navarro 
(2007) la práctica dramática favorece a su vez la comu-
nicación interpersonal e inter-grupal.

De acuerdo a Pérez (s.f.) La dramatización respondería 
a la forma de aprender haciendo, en un enfoque pai-
do-céntrico, centrado en el alumnado, auténtico  
protagonista del proceso educativo. 

Para este autor el principal aporte de la dramati-
zación en el aprendizaje, …se realiza a través de 
la función expresiva o comunicativa. En ésta, los 
participantes estimulan y desarrollan −verbal y 
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no verbalmente− su capacidad comunicativa. La 
justificación del uso de actividades dramáticas en 
la clase de Lengua (materna, secundaria o extran-
jera) reside en que son actividades que refuerzan 
la palabra en su contexto.

La dramatización es una forma divertida de resumir el 
contenido del vocabulario, y ayuda a asimilar lo que 
han aprendido. (Ruiz, 2009).

Como expresa Contreras (s.f.): El profesor de idiomas 
debe conocer los factores que favorecen la motivación 
en sus alumnos, y más específicamente en el aprendi-
zaje de la lengua inglesa como segundo idioma.  

metodología empleada.

En el caso específico que estudiamos, se usaron even-
tos que ocurrían en la vida de los estudiantes. Esta 
razón nos llevó a seleccionar el micro-etnografía edu-
cativa como enfoque metodológico, para realizar el 
presente estudio. 

De acuerdo a Taft (1988); citado por Ruiz Carrión (2011): 
la investigación etnográfica, esencialmente, consiste en 
una descripción de los eventos que tienen lugar en la vida 
del grupo.

La investigación etnográfica, además de contribuir a 
eliminar la distancia entre investigador y maestro, o 
entre la teoría y la práctica, puede aportar la metodo-
logía y el contexto teórico necesario para poder generar 
conocimientos, y mejorar la práctica docente, de la cual 
nadie más que él tiene la experiencia directa.(Velazco 
Orozco, 2003).

La muestra seleccionada para el desarrollo de este es-
tudio fue el “muestreo comprensivo”, por considerar 
de suma importancia el parecer de cada uno de los 
participantes en la investigación. Utilizar este tipo de 
muestreo contribuyó a obtener informaciones más 
precisas y certeras del grupo en general, sobre el foco 
estudiado.

La observación participante fue realizada por la 
maestra de la asignatura durante el desarrollo de la 
clase, la que orientaba sobre la dramatización, la pre-
paración y posterior presentación del drama.

Cada uno fue llamado a participar de una entrevista 
a profundidad; ésta fue realizada por la maestra que 
conforma el equipo de investigación con la maestra de 

Lenguas Extranjeras I. La técnica utilizada en la entre-
vista fue la del punteo, en la cual se trató de recoger los 
siguientes puntos: 

•	 horario de estudio;

•	 lugar preferido para estudiar;

•	 cómo estudia;

•	 técnicas utilizadas;

•	 implicaciones de la dramatización;

•	 opinión sobre la dramatización;

•	 aportes de la dramatización a su formación 
general, y al aprendizaje del inglés en parti-
cular;

•	 sentimientos experimentados al participar 
en el drama, aunque en principio no se con-
siderara de esta manera. 

Al finalizar las entrevistas se decidió aplicar también una 
entrevista a la docente de la asignatura. Esta parte resul-
tó de mucho interés pues las informaciones obtenidas 
en esta entrevista sirvieron para contrastar y comple-
mentar las informaciones ofrecidas por los estudiantes.

Principales resultados y su discusión.

El registro de la información se realizó  con el apoyo del 
programa de hojas de cálculo Microsoft Excel y el pro-
cesador de texto Microsoft Word. Ya teniendo los datos 
registrados, se inició el análisis e interpretación de la in-
formación. Al obtenerla, se procuró dar respuestas a las 
siguientes cuestiones, antes planteadas en el estudio:

¿Cuál fuela opinión de los estudiantes respecto a imple-
mentar la estrategia de la dramatización en el aprendizaje 
del idioma inglés?

•	 Los estudiantes –en general−opinaron que 
“es una técnica muy importante, y que cons-
tituye una de las mejores formas de aprender 
este idioma de manera dinámica y divertida.”  

•	 También manifestaron que este método per-
mite identificar errores, ya que aprendemos 
por medio de la práctica. En los dramas uno 
vive situaciones cotidianas, esto nos permite 
articular el tema con el lugar, porque nos apro-
piamos de los términos del contexto. 
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•	 De igual modo, es “valiosa porque el estu-
diante se apodera de lo que va aprendiendo 
y le va dando más valor. Nos da muchas faci-
lidades, no solo aprendemos a hablarlo, sino 
que aprendemos a componer en inglés.”

•	 Y, por último, destacaron que la dramatiza-
ción ayuda a perder el miedo escénico, lo cual es 
muy importante, ya que como futuros docentes 
nos ayudará a expresarnos ante un público.

¿Qué aportó a los estudiantes la dramatización como 
estrategia de aprendizaje?

Los estudiantes destacaron que: 

•	 Nos ayuda con la expresión, nos familiariza-
mos con las palabras en inglés, se pierde el 
miedo escénico, ya que hay mucha interac-
ción.

•	 Entran en confianza con el grupo a través de la 
interacción que esta técnica promueve.

•	 Más motivación para aprender inglés.

•	 Aumenta y fortalece el vocabulario en inglés.

•	 Se adquiere más fluidez al hablar en público, 
esto me favorece porque voy a ser maestro.

•	 Favorece la producción en inglés.

•	 Nos ayuda a corregir las palabras que no sa-
bemos.

•	 Promueve el trabajo en equipo.

•	 Proporciona más desenvolvimiento en la len-
gua, porque muchas veces hablando en nues-
tro idioma nos sentimos muy confiados. Para 
aprender otra lengua es bueno socializarla.

•	 Permite poner en función la creatividad.

•	 Tiene mucha importancia, porque con ésta 
concretizamos el conocimiento; la teoría la 
llevamos a la práctica y hacemos una relación 
que resulta más significativa.

•	 Promueve el desarrollo de valores.

•	 Nos hace  sentir como personas admiradas, 
porque al momento de presentar los dramas 
todos los ojos están en nosotros.

•	 Nos ayuda a mejorar el léxico, tanto en inglés  
como en español.

¿Cuáles implicaciones tuvo para los estudiantes el uso 
de la dramatización como estrategia de aprendizaje?

Los estudiantes mencionaron varias, entre éstas:

•	 Se necesitaron reuniones fuera de clase.

•	 Requiere mucho tiempo.

•	 Mucho ensayo.

•	 Corretear buscando utensilios.

•	 Toma más tiempo, más dedicación, por eso le 
das más importancia.

•	 Nos afecta porque tenemos mucho trabajo 
ahora, y preparamos el trabajo un día antes, 
lo que no es bueno porque podemos equivo-
camos.

•	 Implica comunicación con mi grupo de traba-
jo, y esto permite ponernos de acuerdo en mu-
chas cosas.

•	 Es necesario que investiguemos sobre la len-
gua, porque cuando se hace un drama necesi-
tamos saber sobre lo que se va a actuar.

•	 Se hace algo difícil elaborar un guión y luego 
traducirlo palabra por palabra.

•	 Implica mucha responsabilidad.

¿Cuáles sentimientos provoca en los estudiantes el uso 
de la dramatización como estrategia, en el aprendizaje 
del idioma inglés?

Algunos de los sentimientos que expresaron sentir son 
los siguientes:

•	 ¡Pánico!

•	 Al principio, miedo, porque me daba vergüenza.

•	 Muy contenta, porque pensé que sería la oportu-
nidad para que las clases fueran más divertidas.

•	 Miedo, pero curiosidad a la vez. Miedo porque 
teníamos que pararnos y dramatizar una ac-
ción, y curiosidad porque no sabíamos de qué 
manera lo íbamos a hacer.

•	 Un poco como timidez.

•	 Me emocioné mucho, porque me encanta.

•	 Me pareció bien divertido, porque es una for-
ma muy dinámica, ya que al no ser nuestra len-
gua nos familiarizábamos más fácil.

•	 Emocionada, muy bien.
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•	 Yo pensaba, ¿cómo lo voy a hacer?, así que 
buscamos que fuera chistoso, pero que dejara 
una enseñanza.

•	 Bien, porque tengo mucho miedo escénico y 
los dramas ayudan a vencerlo, eso me ayuda 
en mis prácticas.

•	 La primera impresión fue pensar en cómo lo 
íbamos a hacer; luego, le cogimos interés.

•	 Con muchos nervios, y temor que los  demás 
me vieran, porque nunca me  había tocado 
dramatizar en inglés y tenía muchas dudas.

•	 ¡Wao!, es nuevo, porque en realidad no había 
tenido la oportunidad de participar en un dra-
ma, y menos en inglés, sentí algo emocionante.

•	 Me sentí bien porque era una nueva experien-
cia dramatizar en inglés.

•	 A veces nerviosa, pero emotiva.

•	 Muy contenta porque puedo adaptarme más, 
adquirir nuevos conocimientos, nuevos térmi-
nos útiles para la vida.

•	 Estresada, porque preparar un drama lleva 
mucho tiempo y hay personas que no entien-
den bien este nuevo idioma.

¿Cuáles otras técnicas se utilizan en el aprendizaje del  
idioma inglés?

Entre las técnicas que los estudiantes utilizaban,para 
aprender inglés, mencionaron: 

•	 Uso el libro en casa.

•	 Relleno las Unidades.

•	 Hablo con mi hija y con mi sobrina quienes sa-
ben un poco más que yo. 

•	 Veo películas en inglés; con algunos progra-
mas puedo practicar mucho.

•	 Mediante la lectura y la escritura; luego socia-
lizando.

•	 Hacer muchos ejercicios de los libros.

•	 Me guío de lo que dice mi maestra; trato de 
investigar más, por ejemplo con el verbo to be 
ver cuáles oraciones puedo realizar; miro el li-
bro de inglés; uso el diccionario.

•	 Leer en voz alta, escuchar canciones y oír co-
mentarios en inglés.

•	 Estudio las palabras y luego busco su pronun-
ciación y su significado en español; primero las 
escribo y luego las pronuncio.

•	 Mediante canciones que son dinámicas.

•	 Mayormente con la dramatización que practi-
camos en clase; se han hecho proyectos, pero 
por un día.

•	 Leer mucho, aunque no sepa qué significa en 
español.

•	 Hablar con las compañeras, para practicar las 
pronunciaciones.

•	 Elaborar un cuento en inglés nos resultó bas-
tante interesante para el aprendizaje de inglés.

•	 La socialización, compartir saberes. Cada uno 
dice lo que sabe y nos ayudamos.

•	 Cuando escucho una palabra busco el signifi-
cado en internet, o en un diccionario.

•	 Mediante conversaciones entre dos; esa activi-
dad me gusta mucho.

¿Cuál técnica prefieres para aprender inglés?

De todas las técnicas que se indican, el resultado es que 
prefieren la dramatización, y argumentan lo siguiente:  

•	 Me gustan los dramas, aunque antes no; dan 
desenvolvimiento, es una forma para apren-
der a hablar con los demás y el grupo tiene que 
hablar con todos.

•	 La dramatización me gusta porque se ríe, se 
aprende y uno se divierte.

•	 La dramatización, porque el individuo puede 
evadir el miedo y aprender de una manera di-
námica.

•	 La dramatización, porque ayuda a tener una 
interacción cercana con el público.

•	 La dramatización es buena, y deja un aprendi-
zaje significativo, porque uno se apropia hasta 
de las oraciones.

•	 La dramatización es la más significativa de to-
das las técnicas. Es una de las más favorables 
porque permite al alumno apoderarse de los 
conocimientos y ponerlos en práctica.

•	 La dramatización, porque me ayuda a perder 
el miedo escénico, me ayuda a comprender 
las palabras desconocidas y a interactuar con 
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los demás compañeros, y ayuda a llevarlo a la 
práctica para ayudar a los que no tienen cono-
cimientos.

•	 La dramatización, porque se puede aprender 
más fácil que con métodos tradicionales.

•	 La dramatización es mejor, adquiero más co-
nocimientos.

•	 La dramatización, porque es mejor, uno se 
suelta, puede expresarse.

¿Qué han aprendido aplicando la dramatización?

En cuanto a los aprendizajes que obtuvieron utilizando 
esta técnica, destacaron: 

•	 Eliminamos el miedo escénico.

•	 Nos soltamos más en el idioma inglés.

•	 Aprendemos mejor la gramática y cómo pro-
nunciar las palabras. Todos los contenidos de 
la asignatura: pronunciación y escritura, los 
he perfeccionado, los verbos y los adjetivos, los 
materiales que se utilizan en un salón de cla-
ses, describir personas, la conversación en un 
restaurante, cómo interactuar con el mesero, 
muchas oraciones se quedan y las va agregan-
do al diario vivir y las va practicando.

•	 He aprendido mucho, porque esta es una téc-
nica que ayuda mucho en el léxico. 

•	 Aprendí en todos los contenidos; por ejemplo, 
los pronombres posesivos, la familia, la forma 
corta del verbo to be, la presentación perso-
nal, que es fundamental, cómo presentar a 
otros:thereis, there are, con los términos que va-
mos adaptando desarrollamos la creatividad.

•	 Aprendí palabras que no sabía.

•	 A hablar mejor, tanto en inglés como en español.

•	 Aprendemos mucho a trabajar en grupo, a es-
cuchar a otros.

•	 He aprendido palabras que no conocía; el 
verbo to be, sinónimos, vocabularios, aprendí 
más a hablar inglés.

la maestra de esta asignatura expresó.

Hay mayor interés en los estudiantes, me dicen sentirse 
muy satisfechos; ellos han perdido el miedo, conocen 
nuevos vocabularios; me han dicho que hasta les quita 
el cansancio. 

Pero observa “un poco de temor porque algunos me han 
dicho: Profe, ¿usted cree que nos va a dar tiempo para 
aprender? O, yo no sé hablar inglés, esto para mí es ex-
traño.” 

Cada vez que explico un tema relacionado con la gramá-
tica, mientras finalizamos, les indico un drama relaciona-
do con ese tema, les digo cómo van a preparar el libreto, 
y cómo deben distribuirlo. Ellos lo hacen de manera na-
tural, y el que más sabe le da seguimiento al que menos 
sabe.

La maestra coincide con los estudiantes en cuanto a 
que la dramatización contribuye a vencer el miedo es-
cénico. Asimismo, coincide en la emoción que les pro-
duce esta forma de aprendizaje del inglés. Noto una 
emoción bien fuerte cuando están a punto de escenificar, 
y me dicen: profe, realmente ya casi lo logramos, lo va-
mos a hacer mejor. Es una emoción tan grande que para 
describirla habría que estar frente a ellos, porque les llena 
de satisfacción, e incluso les ayuda a olvidarse de algunos 
problemas que tienen, según me comentan.

La maestra destaca, además, que con esta técnica se 
promueven valores como:

•	 El trabajo en equipo: los trabajos ya sea en 
pareja o en grupo. Ellos dicen que antes “se 
conocían”, pero que ahora se sienten comoen 
familia en el grupo. Para mí este es un valor 
muy importante.

De igual modo, expresa que esta estrategia requiere que 
los estudiantes dediquen suficiente tiempo para la ela-
boración de un guión, para los ensayos, y la organización 
general de la actividad, y que ella les brinda completo 
seguimiento. Observa cómo los estudiantes van incor-
porando nuevas palabras a su vocabulario(coincide con 
lo que expresan los estudiantes). 

Conclusiones.

A partir de las informaciones proporcionadas por las 
diferentes fuentes, se puede inferir que la dramati-
zación es una estrategia muy aceptada por los estu-
diantes, para aprender el idioma inglés. Aunque su 
implementación genera algunos sentimientos y sen-
saciones que en principio podrían considerarse nega-
tivos como: miedo, pánico, vergüenza, nervios, stress, 
al cabo del tiempo los mismos estudiantes manifiestan 
las ventajas y los aportes obtenidos.
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Esos estudiantes emplearon diversas técnicas para 
aprender: uso del libro; hablar con algún familiar; ejer-
cicios de los libros; escuchar canciones y comentarios 
en inglés; leer en voz alta; escribir en inglés, sociabili-
zar, y usar el diccionario; sin embargo, manifiestan pre-
ferir la estrategia de la dramatización.

Las principales causas por las cuales los estudiantes 
dicen preferir esta estrategia son los aprendizajes que 
obtienen, tales como: la adquisición de vocabulario; in-
teracción entre los compañeros; superación del miedo 
escénico; mejor dominio de la gramática inglesa; ma-
yor fluidez al hablar esta lengua; mejor pronunciación; 
aprender a trabajar en grupos o en equipos, y, otras.
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Anexos.

1. Entrevista a los estudiantes. Archivo con sonido y 
fragmentos de algunas entrevistas

•	 www.youtube.com/watch?v=m_7-oxHTlpc

•	 http://youtu.be/4lMHu7gdURg

•	 www.youtube.com/watch?v=lQ5C8Xe1Yqk

•	 www.youtube.com/watch?v=S8QjcngwuDw

•	 www.youtube.com/watch?v=AzDr8YEGDlo

2. Entrevista a la docente de la asignatura “Lenguas Ex-
tranjeras I”.

•	 Parte I .www.youtube.com/watch?v=nBmsS8sPvHM

•	 Parte II.  www.youtube.com/watch?v=EXn-JrFLojM

•	 Videos de presentaciones de dramas en la clase.
http://youtu.be/FCLFu_sdeGc

•	 www.youtube.com/watch?v=tdQmcDHJoB4

3. Registro de los datos obtenidos en las entrevistas a 
los estudiantes y a la docente.

•	 https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0
AibUeDbVtysddG93VHRMUmJHeS0xcDV3YmR0M
GpoM3c
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Investigadora: Yahaira de Jesús Fernández Segura.

Resumen.

En el presente artículo se muestra lo que ha sido la apli-
cación de la gamificación en el contexto educativo. 
La información fue recopilada en base a la revisión bi-
bliográfica de fuentes primarias y secundarias, y se divi-
de en estas fases:

Fase a. Describir la gamificación, explicando sus carac-
terísticas y objetivos. 

Fase b.  Elementos de juegos como parte fundamental 
de la misma. 

Fase c. Estudios de cómo se está aplicando la gamifi-
cación en educación, definiéndolos según el uso o no 
de la tecnología. 

•	 Las plataformas e-learning son las más utili-
zadas para implementar la gamificación. 

•	 El nivel educativo dónde más se ha utilizado 
es en el universitario; le sigue el primario, y 
faltan estudios que utilizarán la gamificación 
en el nivel secundario. 

Palabras claves: 

Gamificación, juegos, componentes de juegos, e-lear-
ning, educación. 

Introducción.

La gamificaciónes el uso de elementos diseñados de jue-
gos en contextos de no juegos (Dixon, Khaled et al. 2011). 

Dichos contextos pueden ser tan diversos como: la 
mercadotecnia, las finanzas, el manejo de recursos hu-
manos, la salud, educación, entre otros. 

Este trabajo de investigación se enfoca en estudiar la 
gamificación desde el contexto educativo, abarcando 
todos sus niveles. 

PANEl 3: APlICACION DE lA gAmIFICACIóN EN El CONTEXTO EDUCATIvO.

La gamificación en la educación es un movimiento que 
está ganando terreno en la investigación educativa. 
(Holman, Aguilar et al. 2013), sobre todo en el nivel 
universitario. 

En las universidades, la falta de compromiso y moti-
vación ha estado presente en un alto porcentaje de 
alumnos, destacándose con frecuencia en las asigna-
turas cursadas a través de plataformas e-learning, y la 
adición de elementos de juego a tecnologías existen-
tes como los blogs. Finalmente, en la mayoría de los 
casos se han obtenido los resultados esperados.

Muchas veces estas plataformas son una copia digital 
de una clase tradicional, donde hay pocos elementos 
motivadores. 

La metodología utilizada para esta investigación es la 
de revisión bibliográfica. El método usado para recopi-
lar la bibliografía ha sido mediante la búsqueda en las 
bases de datos: IEEE Xplore, ACM Digital Library, Web of 
Science, Academic Search Premiere; también,buscando 
las palabras claves: Gamification, Education y utilizando 
el conector lógico “and”, o,Mechanics Games y Games, 
seleccionando aquellos artículos o publicaciones que 
mostraban una relación entre la educación y la gamifi-
cación aplicada a ésta.

El objetivo principal de este trabajo es contribuir al estu-
dio de la gamificación aplicada a la educación, haciendo 
un análisis de cómo se ha estado usando ésta en algu-
nos contextos educativos, describiendo con qué objeti-
vos se ha utilizado, cuál metodología se ha empleado, y 
a qué conclusiones se ha llegado por su uso.

Origen.

La terminología Gamificación o Gamificationen inglés, 
originaria de la industria de los medios digitales (Dixon, 
Khaled et al. 2011), se puede considerar reciente, aun-
que en el año 1982 se registra el primer estudio que 
utiliza la misma, ya que en éste se analiza por qué los 
juegos de computadoras son tan cautivantes y si dichos 
juegos pueden ser usados en otras interfaces, haciéndo-
las más interesantes para los usuarios (Malone, 1982). 
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En el año 2002 es utilizada por primera vez la palabra 
gamification por el programador británico Nick Pelling, 
para referirse a la aplicación del diseño de una inter-
faz acelerada, para hacer las transacciones electrónicas 
más rápidas y agradables (Perryer, Scott-Ladd et al. 
2012).Luego en el año 2003 lanza su website Conun-
dra donde ofrece estos servicios. Después, en el año 
2007 surge Bunchball 1, que a diferencia del sistema 
de Pelling se dedica a ofrecer la implementación de 
mecánicas de juego a través de sitios web, redes so-
ciales y aplicaciones móviles. Así, observamos que las 
primeras aplicaciones de la gamificación tuvieron sus 
orígenes en los negocios. 

En el año 2011 se celebra la primera cumbre sobre ga-
mificación en San Francisco (USA) organizada por el 
empresario Gabe Zichermann (MacMillan, 2011), sien-
do el año en que el término gamificación comienza a 
tener mayor popularidad, publicándose libros, artícu-
los de investigación y periódicos, y creciendo cada vez 
más el interés en diversos sectores por este tema. 

Fase a.

Definición 

Existen varias definiciones de gamificación. Entre éstas 
la más aceptada en el mundo académico es la propues-
ta por Deterding, Sicart et al (2011): La gamificación es 
el uso de elementos de diseño de juegos en contextos de 
no juegos. De acuerdo a esto, nuestro contexto sería la 
educación, y los elementos de diseño de juego los que 
explicaremos más adelante en la Sección 3. 

Dice Kapp(2012) que los objetivos generales de la ga-
mificación son: comprometer a las personas, motivar la 
acción, promover el aprendizaje y resolver problemas.

Se puede deducir que los objetivos de la gamificación 
van a depender de lo que se quiera lograr con su apli-
cación. Por ejemplo, en recursos humanos, es motivar a 
los empleados a enfocarse y resolver con más facilidad 
los problemas (Cheng, Shami et al. 2011); en el área de 
la salud sería lograr que las personas de la tercera edad 
realicen terapia física (Gerling, Masuch 2011).

Clasificación de la gamificación.

Dependiendo del fin que se busque con la aplicación 
de la gamificación, ésta se puede clasificar en tres cate-
gorías: externa, interna y cambio de comportamiento 
(Sridharan, Hrishikesh et al. 2012). 

Externa: se utiliza para conseguir cosas tangibles; por 
ejemplo, en las ventas y marketing (Huotari, Hamari 
2011, Hugos 2012). Una de las aplicaciones más popu-
lares es la de Foursquare 2 donde las personas pueden 
acumular puntos y recibir recompensas por su uso (Sri-
dharan, Hrishikesh et al. 2012).

Interna: se llama interna porque se produce dentro de 
una organización. Entre los objetivos de este tipo de 
gamificación está mejorar la productividad y promo-
ver los esfuerzos de colaboración como Crowd sourcing 
(Deterding, Dixon et al. 2011). La plataforma Language 
Quality Game,de Microsoft, es un ejemplo de este tipo 
de gamificación, donde los empleados de esta empre-
sa (ubicados en tres lugares del mundo), a través de 
capturas de pantalla en su idioma nativo, buscan erro-
res en las aplicaciones, haciéndolo de forma gratuita, y 
recibiendo notificaciones positivas o negativas depen-
diendo del resultado (Smith, 2013). 

Cambio de comportamiento: este tipo de gamifi-
cación se utiliza para modificar los patrones de com-
portamiento de los implicados (Anderson, (Bushman 
2001). Un ejemplo de esto es utilizar los elementos de 
juego para fomentar las interacciones sociales positi-
vas entre los trabajadores (Choe, Jang et al. 2011). 

Fase b.   

Elementos de juegos.

Un juego es un sistema en el que los jugadores parti-
cipan en un conflicto artificial, definido por reglas, que 
se traducen en resultados cuantificables (Salen, Zim-
merman 2004). 

Para el diseño de un juego, ya sea virtual o no, hay que 
tener en consideración cuáles elementos tendrá para 
que se logren los objetivos para el cual fue creado: ya 
sea entretener o educar. 

Para explicar los elementos básicos del diseño de un 
juego vamos a tomar como referencia lo propuesto 
por (Hunicke, LeBlanc et al. 2004): MDA Framework, el 
cual divide el diseño de un juego en tres aspectos: las 
mecánicas, las dinámicas y la estética. 

Las mecánicas. Las mecánicas de juego son los métodos 
invocados por los agentes para interactuar con el mundo 
del juego. (Sicart, 2008). 
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También podrían definirse como las diferentes acciones, 
comportamientos y mecanismos del control que se le 
concede al jugador. dentro de un contexto de juego (Hu-
nicke, LeBlanc et al. 2004).

Entre las mecánicas de juego se pueden citar: los puntos, 
niveles, retos, bienes virtuales, tablas de clasificación y re-
galos.(Bunchball, 2010). 

Otros elementos que forman parte del diseño de un 
juego son: el Feedback, las reglas y los avatares.

Las dinámicas: se refieren a las conductas del jugador 
durante el juego, que son resultados de la aplicación de 
las mecánicas (Aleven, Myers et al. 2010). 

Su función es conducir al jugador a un comportamiento 
predictivo. (Hägglund, 2012). 

Según Bunchball 2010, entre las dinámicas de juego 
están: las recompensas, el estatus, los logros, la autoex-
presión, la competencia y el altruismo.

Para que las dinámicas del juego sean efectivas, al 
igual que las mecánicas, se deben tener en considera-
ción para su diseño los diferentes tipos de jugadores. 
Según Bartle, (1996)se pueden clasificar en: achievers, 
exploradores, socializadores y killers. 

Achievers: su principal objetivo es acumular puntos, 
pasar de nivel y ganar a toda costa. 

Exploradores: en este tipo de jugadores su motiva-
ción primordial es averiguar cómo funcionan las cosas; 
su diversión viene del descubrimiento. 

Socializadores: se interesan más en la gente y lo que 
éstas tienen que decir. La satisfacción la obtienen de 
las empáticas relaciones que tengan con los demás ju-
gadores.

Killers: son los jugadores cuyo principal motor es la de 
conseguir alegría al matar, o destruir a sus oponentes. 

la estética del juego. 

Esta parte se encarga de los elementos visuales y la be-
lleza del juego, los cuales tienen como propósito provo-
car emociones placenteras en el jugador a través de los 
sentidos: el cómo se ve, se escucha y se siente el juego. 
(Bunchball, 2010).

Podemos concluir este apartado afirmando que el éxi-
to del diseño de un juego, por lo tanto también de la 
gamificación, va a depender de la interrelación y selec-
ción de las mecánicas, dinámicas y la estética adecua-
da, para lograr los objetivos propuestos. 

Fase c.

Estudios del uso de la gamificación en educación.

En el área de educación hemos encontrado poca bi-
bliografía sobre gamificacióny relacionada con la mis-
ma, en comparación con otras áreas como el mercadeo 
No obstante, nos hemos basado en algunos artículos 
publicados para intentar describir cómo se ha imple-
mentado la gamificación en educación clasificándola 
en dos vertientes: 

1) Gamificación aplicada a la educación sin uso 
de tecnologías.

2) Gamificación aplicada en la educación usan-
do tecnologías. 

1. gamificación aplicada a la educación sin uso de tec-
nologías.

Según Lee, Hammer (2011), la escuela ya tiene ele-
mentos de juego en su sistema; por ejemplo, los pun-
tos que se acumulan en una asignatura para aprobarla 
serían los retos a lograr y cuando se pasa de un grado a 
otro éstos serían “los niveles”. 

Aún así, estos elementos no son suficientes para que 
algunos estudiantes estudien y además pasen de gra-
do. Entonces, ¿cómo se podrían incluir elementos de 
juego sin usar la tecnología, que motiven más a los es-
tudiantes? 

El profesor Lee Sheldon, de Indiana University (USA) 
pudo dar la respuesta a esta cuestión, pues diseñó la 
clase de “Introducción de diseño de juegos” como si 
fuera un juego  de multi-jugadores. Dividió la clase en 
12 niveles:

Para alcanzar cada nivel los alumnos deben ir acumulan-
do puntos a través de las actividades propuestas. (Laster 
2010, Sheldon 2010). Según Sheldon los resultados de 
este proyecto han sido positivos, ya que los estudian-
tes que utilizaron este método demostraron estar más 
motivados académicamente.
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Continuando con la experiencia del profesor Sheldon, 
y basándome en el libro que éste publico The Multi-
player Classroom, en el Rochester Institute of Techono-
logy se impartió un curso de “Diseño de Juegos” para 
multi-jugadores, dándole a cada estudiante un rol, y 
también utilizando la acumulación de puntos para al-
canzar los niveles establecidos (Bierre 2012). Según los 
resultados de este proyecto, la mayor motivación para 
los estudiantes fue porque a ellos se les asignó un rol 
relacionado con un trabajo en el ámbito de la carrera, 
aunque también a más de la mitad de la clase no le 
gustaba el formato del curso.

Otro proyecto dónde se ha aplicado la gamificación 
sin tecnologías específicas, es el caso de Quest to Learn 
(Q2L)5, un proyecto implementado en las escuelas pú-
blicas primarias de New York desde el año 2009, cuyo 
objetivo principal es utilizar los elementos de diseño 
de juego como herramienta para crear experiencias 
de aprendizaje efectivas, en asignaturas tradicionales 
como las lenguas y matemáticas (Cohen 2011). Lo más 
interesante de Quest to learn es que hay tres diseñado-
res de juego trabajando con 11 profesores (Guzdial et 
al. 2011), quienes diseñan las actividades curriculares 
de una forma innovadora y diferente. 

Hasta ahora hay pocos proyectos publicados sobre el 
uso de la gamificación sin usar la tecnología, en el área 
académica.

2. Gamificación en educación utilizando tecnología.

Al hablar de tecnología nos referimos a cualquier ele-
mento tecnológico utilizado para aplicar la gamifica-
ción en la educación, como pueden ser: ordenadores, 
móviles, plataformas virtuales, internet, entre otros. 

Con el auge de Internet, la forma de enseñar y apren-
der ha ido cambiando, y de forma paralela las innova-
ciones. La ubiquidad permite que se pueda aprender 
a cualquier hora y lugar, basta que haya conexión a 
Internet.

Las características de los avances tecnológicos han 
sido aprovechadas a través de plataformas e-learning, 
por lo que para abarcar este tema lo haremos partien-
do de dos vertientes: la primera es la gamificación uti-
lizando plataformas e-learning personalizadas, donde 
mostraremos varios proyectos de instituciones educa-
tivas que han diseñado éstas agregando componentes 
de gamificación; y, por otra parte, presentaremos pla-
taformas online gamificadas.

2.a gamificación utilizando plataformas e-learning, 
personalizadas.

Una forma de aplicar la gamificación en educación es 
integrando elementos de juego en el diseño de plata-
formas e-learning. 

Al respecto, se han estado haciendo proyectos de in-
vestigación basados en la gamificación como méto-
do, para incrementar la motivación de los estudiantes 
y aumentar el rendimiento académico, utilizándolo 
como complemento en asignaturas impartidas con 
e-learning. 

Con relación a lo anterior, en el Departamento de Cien-
cias de Columbia University (USA) se ha diseñado una 
plataforma gamificada llamada HALO (Highly Addictive 
Socially Optimized software engineering),  para motivar 
a los estudiantes de ingeniería a realizar sus prácticas 
de programación. (Sheth, Bell et al. 2012). Las mecá-
nicas de juego utilizadas en esta plataforma, esencial-
mente, son la acumulación de puntos y el diseño de 
niveles. Se probó con dos grupos estudiantes de pro-
gramación inicial, dando como resultado que los que 
usaron HALO mostraron una mejoría significativa en el 
rendimiento académico del curso. 

La Universidad de Alcalá (España), implementó la ga-
mificación agregando un plugina la plataforma Blac-
kboard, adicionando elementos sociales, cognitivos y 
emocionales. El resultado fue que los estudiantes que 
participaron  con este método adquirieron mejores 
calificaciones en los ejercicios prácticos, que aquellos 
que no participaron, pero también esos mismos estu-
diantes tuvieron menos rendimiento en las tareas es-
critas, y menor participación en el aula (Domínguez, 
Sáenz de Navarrete et al. 2013).

Otro proyecto relacionado es un sistema de gestión de 
aprendizaje llamado Grade Craftde Michigan Universi-
ty (USA).  Fue creado con la finalidad de aumentar la 
participación de los estudiantes y de proveerles ex-
periencias de aprendizajes individualizados. También, 
para ofrecer a los instructores de los cursos datos sobre 
el proceso de los estudiantes, como por ejemplo qué 
tipos de tareas los estudiantes optan por completar. 
(Holman, Aguilar et al. 2013).

Los elementos de juego utilizados en esta plataforma 
fueron los puntos, los niveles y las medallas, para re-
compensar los retos alcanzados. A diferencia de otras 
plataformas educativas gamificadas ésta no cuenta 
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con una tabla de clasificación (Leader board), ya que 
los educadores involucrados en el proyecto conside-
ran que esto puede ser “desmotivador”. 

En este estudio más bien se describe la plataforma, 
puesto que no tiene resultados sobre si ha funcionado 
o no en la práctica. (Holman, Aguilar et al. 2013). 

Los proyectos mencionados anteriormente tienen en 
común que se han diseñado en plataformas e-learning 
específicas para implementar la gamificación en edu-
cación. 

Otros investigadores han utilizado la gamificación con 
herramientas tecnológicas ya creadas. Se puede citar 
el caso de las clases impartidas por el profesor Steve 
Jhonsonde la Escuela de Negocios de Temple Univer-
sity, en Philadelphia (USA), el cual utiliza la plataforma 
de blog WordPress programando un plug-in con los lo-
gros a obtener por los alumnos, y utilizando medallas 
y puntos según las entradas y retos del blog. Según el 
profesor Jhonson este diseño ha dado como resultado 
que sus alumnos estén más motivados (Gamifying The 
Classroom, 2012).

Cabe destacar que los proyectos anteriores tienen en 
común un objetivo, que es aprender un contenido de 
forma más comprometedora. Pero también existen 
otros proyectos relacionados con la educación que tie-
nen en consideración otros objetivos; como es el caso 
del proyecto Just Press Play (JPP), del Rockefeller Insti-
tute (Rochester, USA). Este proyecto tiene como objeti-
vo principal ayudar a los estudiantes a desarrollar las 
habilidades que necesiten para triunfar en la vida. El 
proyecto piloto fue considerado como un éxito por los 
investigadores, puesto que aumentaron las interaccio-
nes de información entre los estudiantes y los profeso-
res. También se fomentó la tutoría entre iguales, aun-
que tuvieron problemas técnicos para implementar la 
aplicación (Decker, Lawley 2013).

Otro objetivo interesante encontrado en la búsqueda 
de aplicación de la gamificación fue el de cambiar el 
comportamiento de los alumnos con respecto a una 
situación, como fue en Australia donde se realizó el 
proyecto en una aplicación móvil utilizando la gami-
ficación, para ayudar a los nuevos estudiantes a fami-
liarizarse con la universidad. Los resultados generales 
de este proyecto sugieren que los elementos de juego 
aplicados alentaron a algunos estudiantes a explorar 
más el campus (Fitz-Walter, Tjondronegoro et al. 2012).

Las plataformas e-learning gamificadas, que han sido 
citadas, tienen en común que han sido aplicadas en un 
contexto universitario determinado.

En otro orden, he encontrado proyectos de investiga-
ción que son propuestas de implementación de la ga-
mificación a la educación, como Lee, Doh (2012) con el 
estudio sobre la relación entre los logros educativos y 
el compromiso emocional, utilizando una interfaz ga-
meful para los sistemas de video conferencia. En este 
diseño se toman en cuenta las mecánicas de juego 
(reglas, feedback, participación voluntaria y objetos). 
El resultado que esperan −al aplicar este diseño a las 
video-conferencias− es mejorar el compromiso emo-
cional en el aprendizaje, aumentando así el rendimien-
to escolar.

Y otra plataforma, también aplicada en niños, es la 
clase de MisterPai’s implementada en la escuela pri-
maria de White Bear Lake, Minnesota (USA),donde él 
no utiliza una sola plataforma para gamificar su clase, 
sino que utiliza un conjunto de herramientas tecnoló-
gicas, como el Nintendo, con la finalidad de amenizar el 
aprendizaje (Chou, 2013). 

Conclusiones.

Después de haber revisado cómo se ha aplicado la 
gamificación en diferentes áreas de la educación, po-
demos deducir que el objetivo principal para utilizarla 
es motivar el aprendizaje y provocar un cambio de 
comportamiento en los alumnos. 

El nivel educativo dónde más se implementa es en el 
universitario. Ahí los proyectos han sido de tipo ensa-
yo-error, utilizando plataformas e-learning, siendo exi-
tosa la implementación de la gamificación en la mayo-
ría de los casos, predominando las fallas técnicas como 
principal limitación de éstos.

En cuanto al uso de la gamificación en el nivel secun-
dario no encontramos ninguna aplicación directa, 
siendo–como es su origen− adolescentes digitales, 
muy motivados a jugar videojuegos. Por lo que consi-
dero que la implementación de la gamificación en este 
nivel sería muy  provechosa. 

Para finalizar, puedo resumir que todavía falta mucho 
por investigar en el campo de la gamificación aplicada 
a la educación, ya que como se observa en este trabajo 
se puede utilizar para múltiples objetivos. 
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Implementación en la modalidad semi-presencial 
la asignatura “metodología de la investigación”. 

Investigador: Apolinar de la Cruz, M.A.,  
Universidad Católica Nordestana(UCNE).

Introducción.

La dimensión de esta propuesta consistió en implemen-
tar en la modalidad semi-presencial la asignatura “Meto-
dología de la investigación”. Esta asignatura pertenece 
al área de formación general.  A través ésta se produce 
la interacción entre la docencia y la investigación, pre-
tendiendo lograr una formación teórica y práctica, que 
propicie el interés por la búsqueda del conocimiento 
científico y el desarrollo de habilidades tipo cognitivo, 
para el manejo y el análisis de la información científica. 
Esta es una vía fundamental para proporcionar los pre-
supuestos de trabajos científicos, sus normas, métodos, 
técnicas, estructura y presentación.

En la actualidad, hay carencia de contenidos educati-
vos para el estudio y la autoformación a distancia, en 
cursos de esta índole, así como poca disponibilidad de 
espacios físicos, porque muchas veces afecta la pro-
gramación de la asignatura. Esta misma situación difi-
culta las habilidades para desarrollar en la asignatura; 
tal como: tomar decisiones sobre cada proceso acadé-
mico según el ritmo e interés; “aprender a aprender”; 
incrementar y mejorar los conocimientos, al integrar la 
presentación a través de múltiples medios, lo que des-
virtúa los objetivos propuestos en la asignatura.

Es manifiesto que la “Metodología de la investigación”, 
seguida desde una plataforma virtual, crea un espacio 
individualizado entre los miembros de una comunidad 
virtual donde se promueva un ambiente de aprendiza-
je constructivo y colaborativo, orientado por un perso-
nal docente que se base en la oferta de la educación 
virtual.

Los alumnos disponen de sus herramientas tecnológi-
cas, para leer en línea y construir textos, y plantear pro-
blemas mediante un análisis crítico. De esta forma su 
proceso de formación fluirá con la generación de nue-
vas ideas, facilitando la construcción de conocimientos 
a partir del enfoque de los entornos virtuales.

PANEl 4: FORmACIóN DOCENTE y ENFOQUE CURRICUlAR.

Coherentemente con este planteamiento, el valor de 
implementar esta asignatura en modalidad semi-pre-
sencial no estriba en que puedan llegar a sustituir o 
hacer innecesaria la ayuda del profesor. Más bien vale 
porque aumenta, mediante las posibilidades tecno-
lógicas, la presencia docente en el proceso de apren-
dizaje de los alumnos, promoviendo en los alumnos 
ciertas actuaciones y formas de aprender que poten-
cien la comprensión y elaboración significativa de co-
nocimientos.  Así como, ciertas formas de organización 
de la actividad conjunta, centradas en el seguimiento y 
apoyo del profesor hacia la comprensión y elaboración 
de los contenidos programados.

Objetivo generales.

Adquirir competencias y destrezas en el estudiante, 
adecuadas para el ejercicio reflexivo y la consecución 
del pensamiento crítico mediante la formación virtual. 

Objetivos específicos.

•	 Aproximar a los alumnos a nuevos recursos 
tecnológicos, en línea, idóneos para su for-
mación académica.

•	 Fomentar la dimensión autodidacta en los 
estudiantes, para actualizar sus conocimien-
tos.

•	 Introducir al alumno en un futuro trabajo vir-
tual (tecnológico), facilitando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con seguimiento de 
un tutor.

•	 Enseñar las técnicas de comunicación y re-
flexión filosóficas adecuadas para la función 
tutorial, tanto grupal (en el foro) como indi-
vidual, y en las diferentes áreas.

•	 Asumir la capacidad de evaluar el proceso 
de formación integral de una actividad en la 
red, desde el diseño de la instrucción hasta la 
evaluación continua.
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Referentes teóricos. 

Distintas modalidades de aprendizajes.

En una sociedad que está orientada hacia la gestión 
del conocimiento, como fuente principal de produc-
ción y riqueza, se requiere una renovación constante 
de la enseñanza, y una mayor rapidez y fluidez de los 
procesos educativos para responder a las exigencias 
del mundo del trabajo. 

La educación en todas sus etapas, y en todas sus mo-
dalidades, constituye un elemento fundamental de co-
hesión, respetando la diversidad de las personas y de 
grupos sociales, en la medida en que se efectúe una 
nueva oferta educativa que permita la formación de 
las personas de acuerdo con sus posibilidades, medios 
y  necesidades individuales. 

La educación ha ido evolucionando en el tiempo para 
satisfacer necesidades permanentemente cambian-
tes. En este proceso evolutivo puede establecerse una 
clasificación de los modelos educativos, que permiten 
detectar los diferentes modos de transferencia de in-
formación, y la comunicación en cada uno de ellos.

Modelo de educación presencial tradicional: En ge-
neral, se recibe la enseñanza/aprendizaje a través de la 
comunicación oral. 

Modelo de educación a distancia: Se caracteriza por 
la “no presencia”, es decir, no se comparte un lugar fí-
sico donde realizar la actividad de aprendizaje. Investi-
gadores como Maldonado(2002) yMansur, (2000)  se-
ñalan la importancia  que la formación a distancia ha 
tomado en la sociedad, pues surgió como respuesta a 
importantes necesidades formativas, como: alfabetiza-
ción, incorporación al ambiente del trabajo, la pobla-
ción aislada o imposibilitada de acceso (por diversos 
motivos) a los centros de estudios convencionales, etc. 

La  educación a distancia ha pasado por diferentes eta-
pas a través de los años: 

•	 Enseñanza por correspondencia (primera 
generación).

•	 Enseñanza por medio audio-visual(segunda 
generación).

•	 Enseñanza telemática(tercera generación).

Garrison, (1989), supone que fueron fundamentales 
como base para que los siguientes métodos funciona-
ran con indudable éxito. 

La enseñanza vía Internet es designada como la 
cuarta generación, se le denomina enseñanza/apren-
dizaje virtual, porque basa la educación en la conjun-
ción de soportes de funcionamiento electrónico, y por 
sistemas de entregas apoyados en Internet, de forma 
síncrona o asíncrona, a través de comunicaciones por 
audio, video, texto o gráficos. 

El avance hacia la modalidad virtual se ha dado por 
diversas necesidades de formación que demanda la 
sociedad, y que, de una u otra manera, la educación 
a distancia no había podido resolver con los méto-
dos utilizados hasta entonces. Necesidades como: 
actualización constante de materiales de aprendiza-
je, comunicación efectiva entre profesor-alumno, o  
alumno-alumno, compartir conocimientos en debates 
grupales, etc. (García Aretio, 2001; UNESCO, 1999). Tra-
dicionalmente, la actividad docente se ha realizado a 
través de la interacción directa entre los agentes que 
intervienen en ésta. 

De esta manera, la modalidad virtual,muy positiva-
mente, da respuestas a las necesidades de formación 
que actualmente demanda la sociedad.  En la modali-
dad virtual existen dos sub-modelos: 

a)  modelo de enseñanza/aprendizaje virtual 
(e -learning).

Se caracteriza por la “no presencia”, proceso de forma-
ción, interacción, distribución, comunicación, todo 
esto se practica basado en las tecnologías de informa-
ción y comunicación.

La enseñanza virtual no sustituye ni compite con los 
modelos tradicionales de enseñanza, sino que los com-
plementa. En ésta cada componente que se integra 
tiene un sentido metodológico en sí mismo, de cómo 
se integren es lo que marca la diferencia entre cada or-
ganismo que lo implemente. Se  gestiona por la red, lo 
que facilita la actualización inmediata de contenidos, 
el almacenamiento, la recuperación de información, y 
la distribución y compartición de la misma. 
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modelo de enseñanza/aprendizaje virtual mixto (blen-
dedlearning).

Este modelo surgió por la necesidad de presencia−en 
ocasiones− en algunas áreas de estudio (Moreno & 
Santiago, 2003). Se considera también un modelo de 
enseñanza/aprendizaje virtual. La diferencia consiste 
en que el modelo mixto trata de una modalidad semi-
presencial de estudios, que incluye tanto formación 
virtual como formación presencial (enseñanza/apren-
dizaje virtual + clase presencial). 

La relación virtual entre profesor y alumno es una 
nueva forma de interacción educacional, pero media-
da tecnológicamente. La diferencia de la relación es-
tablecida en la educación tradicional (que es educa-
ción presencial) es que la interacción fundamental se 
produce cara-a-cara, y el principal protagonista es el 
profesor. En el modelo de enseñanza virtual el alumno 
pasa a ser el principal protagonista y el profesor trans-
forma sus funciones para convertirse ser solo en guía 
y orientador del apropiado método de aprendizaje. La 
metodología de enseñanza/aprendizaje se determina-
rá en base a las necesidades y perfil del alumno. Así 
se implementará un modelo adecuado de enseñanza/
aprendizaje para la formación virtual del alumno. 

Se deberán tomar en cuenta el perfil del alumno que 
demanda la formación, la  forma de comunicación que 
se establecerá, (ya sea totalmente virtual o en combi-
nación con alguna comunicación presencial), el tipo 
de estructura organizada, y las funciones de los profe-
sores involucrados en el modelo de formación. 

En esta modalidad de formación el alumno es el princi-
pal protagonista, ya que la finalidad de todo modelo de 
enseñanza virtual es que sea él quien alcance los obje-
tivos propuestos por el sistema de formación. Por tanto, 
es importante conocer las características de los alum-
nos, y considerar sus conocimientos previos. Si esto no 
ocurre, los alumnos pueden sentir una total falta de 
identificación con los contenidos presentados. Esto se 
acentúa, aún más, con la separación espacio/temporal 
de los mismos, ocasionando falta de motivación y final-
mente el abandono del sistema de formación virtual.

El profesor no es el centro de interés en el sistema. Se 
convierte en un tutor, el cual se define como un agente 
que guía, orienta y evalúa el aprendizaje, brindando la 
mejor metodología de enseñanza dirigida al alumno. 
A su vez, el tutor deberá cumplir ciertas funciones que 
resultan clave para el éxito de una tutoría online, tales 

como: el seguimiento del curso, seguimiento y valora-
ción de la participación, la promoción de estrategias 
de aprendizaje autónomas y de aprendizaje colabo-
rativo, la motivación a los alumnos, la evaluación del 
aprendizaje. Siendo entonces el  tutor, un completo 
orientador, organizador, fuente de recursos, investiga-
dor, moderador, guía y evaluador.

La puesta en operación de la modalidad virtual plantea 
nuevos retos y exigencias a los dos principales com-
ponentes: los profesores y los estudiantes. El profesor 
deberá planificar su trabajo con mucha antelación, 
preparando cantidad y diversidad de materiales e ins-
trumentos educativos, los cuales deberá seleccionar 
con mucho cuidado.

El estudiante, tiene en sus manos la responsabilidad 
por su propio aprendizaje, siendo cada alumno quien 
determina horarios y tiempo de dedicación, de acuer-
do a las actividades que realiza, ya que tiene la garan-
tía de una disponibilidad de la plataforma web las 24 
horas del día. Ésta es quizás la mayor ventaja y la más 
atractiva de la enseñanza virtual.

En un sistema de enseñanza virtual aparece la figura 
del mentor, que es una persona que apoya las tuto-
rías, ayudando y asistiendo al alumno a aprender algo 
que por sí solo le hubiera costado mayor tiempo o ma-
yor dificultad. Se trata de un proceso de intercambio 
continuo de apoyo y asesoría entre un alumno que 
ha tenido experiencia con el material que se imparte 
(alumno mentor) y alumnos de nuevo ingreso. El men-
tor ayuda al alumno de nuevo ingreso a desarrollar 
habilidades y actitudes durante su proceso de forma-
ción virtual. Así, sus funciones podrían ser: facilitar a los 
alumnos mediante asesoría inicial su incorporación al 
centro de aprendizaje, y a su curso virtual en particular; 
proporcionar refuerzo académico centrado en el desa-
rrollo de habilidades para el progreso de su formación; 
ayudar a superar las exigencias académicas como: 
facilitar su desarrollo personal y social. Los mentores 
transmiten sus conocimientos, habilidades y actitudes 
adquiridos mediante sus experiencias a otros alumnos, 
a los que acompañan durante todo el proceso de su 
formación.

Dentro de los  contenidos deberán aparecer activi-
dades de aprendizaje para conseguir los objetivos de 
cada tema. En un sistema de enseñanza virtual no es 
aconsejable trabajar solamente con contenidos teóri-



68 Memoria II Pre-congreso 2013

cos, será de utilidad proponer una serie de actividades 
de aprendizaje que complementen y, por tanto, refuer-
cen los conceptos aprendidos.

La comunicación, que juega un papel esencial salvan-
do las distancias de espacio y tiempo, no solo tiene 
que ver con el diálogo entre los protagonistas, sino 
también con los  contenidos de aprendizaje.

Las herramientas informáticas que hacen posible la 
comunicación a través de Internet se organizan en dos 
grupos: herramientas de comunicación asíncrona, es 
decir en diferido, tales como: el correo electrónico, las 
listas de distribución y los foros de discusión; y, herra-
mientas de comunicación síncrona, es decir, en tiem-
po real, tales como: chat, audio conferencia, y video-
conferencia. 

metodología.

Para el desarrollo de la asignatura y el uso de la plata-
forma virtual, al inicio del curso, se ha puesto en mar-
cha  la asignatura semi-presencial, mediante la plata-
forma Moodle, y con la activación de las herramientas  
necesarias para desarrollar el curso.  Así, se han puesto 
a disposición de los alumnos los contenidos teóricos, 
en forma de presentaciones en Power Point para cada 
uno de los temas que componen el programa.

•	 Se realizaron diversos enlaces a páginas web 
de interés.

•	 Se crearon foros de debate.

•	 Audio-conferencia y video-conferencia para 
discutir temas de interés de la asignatura.

•	 Contactos con los estudiantes por llamadas 
web programadas (vía Skype).

•	 Uso de correo electrónico, tanto para infor-
mación de tareas a realizar como convocato-
ria de tutorías presenciales e individuales, etc.

•	 Creación de prácticas que debe resolver el 
alumno en forma de evaluaciones y tareas, y 
mediante la plataforma virtual.

Principales resultados y su discusión.

Como resultado de esta experiencia, el alumnado de 
la asignatura “Metodología de la investigación” tiene a 
su disposición en la plataforma virtual la totalidad de 

contenidos de la asignatura,  así como tareas asociadas 
y herramientas de apoyo para el estudio y auto-apren-
dizaje de la  misma.

Para presentar los principales resultados de esta imple-
mentación, se consignaron en los siguientes niveles: 

Tabla 1. Semestre UCNE 1-2013

secciones seMi-
PResenciales 

abieRtas

inscRitos 
caRReRas 
coMUnes

aPRobados RePRobados

1 18 10 8

Fuente: Reporte ocU.

Tabla 2. Semestre académico Universidad Católica Nordestana 
(UCNE) 1-2013

secciones seMi-
PResenciales 

abieRtas

inscRitos 
caRReRa 
Medicina

aPRobados RePRobados

1 16 14 2

Fuente: Reporte ocU.

Este resultado fue considerado como el plan piloto de 
la implementación del curso.  Es bueno dar a conocer 
que los reprobados, nunca asistieron a clases, ni se co-
nectaron a la plataforma virtual.

Tabla 3. Semestre académico UCNE 2-2013

secciones seMi-
PResenciales 

abieRtas

inscRitos 
caRReRas 
coMUnes

aPRobados RePRobados

1 21 20 1

Fuente: Reporte ocU.

Tabla 4. Semestre Académico  (UCNE) 2-2013

secciones 
seMi-PResenciales 

abieRtas

inscRitos 
caRReRas 
coMUnes

aPRobados RePRobados

1 22 20 2

Fuente: Reporte ocU.
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Al inicio de las clases se observó un gran desconoci-
miento por parte de los estudiantes sobre la modali-
dad de la asignatura, lo que significó para el departa-
mento de Educación Virtual  un reto en la promoción 
de grupos virtuales y semi-presenciales.

Aspectos operativos. Tecnológicos.

La directiva de la Universidad Católica Nordestana 
(UCNE), en un primer momento, quiso que esta mo-
dalidad fuera una realidad.  Para eso era preciso que 
los alumnos tuvieran acceso desde un computador a 
la página web,y desde ésta, mediante una aplicación 
desarrollada en Java y ejecutable desde el navegador, 
pudieran acceder a la Interfaz gráfica, o  al  instrumen-
to virtual. Es en ese espacio que encontrarán los mate-
riales en digital y en hipertexto, con las  posibilidades 
de aprender a través de la tecnología.

Debido a este tipo de modalidad, consideraremos la 
interacción como propia del sistema; así como la de-
finición del proceso de administración que dinamice 
el control y seguimiento de los usuarios; la privacidad 
como seguridad e integridad de la información; el ac-
ceso para los contenidos y actividades de e-learning, 
para tener una navegación sencilla. Esto permite al 
estudiante obtener una herramienta  de forma orga-
nizada y lógica.

materiales didácticos.

Por ser un proyecto nuevo e innovador, para las carre-
ras de la universidad, se planteó la necesidad de formar 
equipos de trabajos con los docentes que imparten las 
asignaturas básicas, en coordinación con las comisio-
nes de trabajos de Asuntos docentes, para el análisis, 
revisión y actualización del plan, y el programa de es-
tudio en cuestión. Además, mediante la realización de 
Talleres sobre “Los lineamientos curriculares” estable-
cidos por el Ministerio de Educación Superior Ciencia 
y Tecnología, en cuanto a la “Enseñanza en entornos 
virtuales de aprendizaje”.

Para el buen desenvolvimiento del curso, estos mate-
riales de lecturas obligatorias fueron subidos a la pla-
taforma en la sección de Archivos; igualmente en la 
sección de Clases y consignas, a fin que los estudiantes 
puedan tener acceso directo desde su presentación. 
Asimismo, para los materiales que de carácter consul-
tivo se hará referencia del link en que están los docu-
mentos adjuntos en la sección de Archivos. Mientras 

que en la biblioteca de la plataforma aparecerán otro 
link de materiales de apoyo y programas recomenda-
dos para ese curso.

Conclusiones.

La  valoración final de la experiencia ha sido muy posi-
tiva, tal y como muestra  la evaluación de los alumnos. 
Pensamos  que los objetivos propuestos al inicio de la  
actividad de implementación han sido alcanzados. Los 
alumnos  se han implicado en su auto-aprendizaje; y, 
aunque no se han terminado de elaborarlos materiales 
de apoyo, se ha fomentado el uso de nuevas  tecnolo-
gías y el desarrollo de habilidades.

Asunto de calidad fue la integración del estudiante en 
cada cuatrimestre al  elegir la asignatura en la universi-
dad de su región.   

Además, hasta el momento ha cosechado sus frutos la 
modalidad presencial, y se interesan en dar el paso por 
los  entornos virtuales; que  ya a finales del 2012 dan 
el paso, y se oficializan las asignaturas en modalidad 
general para que sean asumidas en este nuevo reto.

La implementación de esta asignatura consiguió guiar 
a los alumnos a partir de los tópicos planteados, pu-
diendo por eso lograr sus objetivos,  como: retro-ali-
mentación individual y grupal; compañía en los foros 
de discusión; adecuada utilización de los espacios de 
comunicación del EVA, y logrando motivaciones para 
el enriquecimiento de las lecturas, y actividades nece-
sarias para culminar exitosamente los objetivos que se 
han planteado, y propuesto.

Asumir un proceso de implementación de asignaturas, 
en modalidad virtual y semi-presencial y en ambientes 
académicos, requiere atender diversos aspectos insti-
tucionales, y las necesidades de cada uno de la comu-
nidad académica.

De igual manera, es necesario–en adelante− observar 
los cambios tecnológicos que ocurrirán, por esta razón 
es necesario mantener la tolerancia al cambio, ya que 
la vida universitaria es tan heterogénea y diversa que 
no puede permanecer de una manera estática y silen-
ciosa antes los avances tecnológicos.
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PANEl 5: INCIDENCIA DEl USO DE mÉTODOS y TÉCNICAS DE ESTUDIO EN El APRENDIzAJE. “mE-
TODOlOgÍA DE lA INvESTIgACIóN II”.

Participantes del 2do cuatrimestre (enero-abril) 
del Ciclo Básico en la Universidad Abierta Para 
Adultos (UAPA). 2013.  

Doctora YanetJiminián, UAPA.

Introducción.

La incidencia de los métodos y técnicas de estudio, en 
el aprendizaje,  fue una investigación que se realizó 
en equipo con los alumnos que cursaban “Metodolo-
gía de la investigación II”, la cual tiene como objetivo 
orientar sobre la planificación del proceso de investi-
gación, y sus etapas. Dicho estudio estuvo enfocado 
en las instituciones de Educación Superior.

En este caso, los alumnos tuvieron la oportunidad de 
aplicar cada uno de los pasos que se llevan a cabo en 
el proceso de investigación. Así como, también les 
permitió reflexionar sobre los métodos y técnicas que 
aplican para el estudio de las diferentes asignaturas en 
la universidad.  

Uno de los principales problemas que afectan a los 
alumnos, al inicio de su carrera, es la falta de métodos 
de estudio. En muchos casos, los alumnos  utilizan un 
método de estudio que no les da resultado, pasando 
horas  delante de los libros  y luego tienen la sensa-
ción que apenas han aprendido. Esto se debe a que los 
alumnos no cuentan con un sistema eficaz de trabajo 
que le permita −por ejemplo− realizar apuntes com-
pletos, tener una visión global de la asignatura, y asi-
milar los contenidos. 

Otra situación descubierta es que los alumnos no cono-
cen las distintas fases del estudio (lectura inicial, com-
prensión, subrayado, elaboración de fichas-resumen, 
repaso) para aplicarlas cuando estudian una asignatu-
ra.  Tampoco tienen hábitos de estudio; están poco mo-
tivados; se distraen fácilmente; no logran comprender 
para asimilar lo que estudian; dedican poco tiempo y 
no asumen su responsabilidad. Esto trae como conse-
cuencia que los alumnos no desarrollen las competen-
cias deseadas, que haya poco rendimiento, y que los 
resultados obtenidos al final de la asignatura no sean 
los deseados: que reprueben o se retiren.

Estudiar cuesta, no se puede negar, y a los alumnos 
les gustaría otras actividades mucho más agradables, 
pero, si están haciendo una inversión en tiempo y di-
nero, los docentes deben motivarlos para que afron-
ten sus estudios con optimismo y convicción, para que 
alcancen sus objetivos. De ahí la importancia que los 
alumnos  utilicen un método de estudio eficaz, para 
lograr los mejores resultados.

Por otro lado, los docentes deben desarrollar activida-
des tomando en cuenta el estilo de aprendizaje de sus 
alumnos, esto incidirá de manera positiva en su interés 
hacia el estudio.

Objetivo general.

Determinar la incidencia del uso de métodos y técni-
cas de estudio en el aprendizaje, con los alumnos del 
2do. Cuatrimestre (enero-abril) del ciclo básico en la 
Universidad Abierta para Adultos (UAPA). 2013.

Objetivos Específicos:

1. Identificar los métodos de estudios utiliza-
dos por los participantes.

2. Identificar las técnicas de estudios utilizadas 
por los participantes.

3. Identificar el estilo de aprendizaje de los par-
ticipantes.

4. Determinar el rendimiento académico de los 
participantes.

5. Verificar los factores que inciden en el apren-
dizaje de los participantes.

metodología. 

Esta investigación se realizó durante el cuatrimestre 
enero-abril.

2013, bajo un enfoque cuantitativo. El tipo de inves-
tigación utilizada fue de campo y descriptiva. Para la 
misma se encuestaron a los participantes del segundo 
cuatrimestre. La población total de participantes fue 
de 926, según las informaciones suministradas por el 
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Departamento del Ciclo Básico y del Registro. Enton-
ces, se tomó una muestra aleatoria de 121 participan-
tes. 

A los seleccionados se le dio un cuestionario con 16 
preguntas (Ver anexo).

Universidad Abierta para Adultos (UAPA).

La Universidad Abierta para Adultos fue fundada en el 
año 1991, pero hasta el año 1995 no se emitió el De-
creto 230-95 que le otorga personería jurídica, y capa-
cidad legal para expedir títulos académicos con igual 
validez que los expedidos por otras instituciones del 
nivel superior de enseñanza. Inició sus labores en ene-
ro de 1995.

La UAPA es la primera institución de Educación Supe-
rior a Distancia en el país. Ofrece la incorporación al 
sistema educativo de diferentes individuos con dificul-
tades para asistir a los cursos regulares, fomentando la 
igualdad de oportunidades educativas y garantizando 
la capacitación para la inserción en el mercado laboral.  

La  UAPA, consciente de la necesidad de formar profe-
sionales íntegros que se conviertan  en líderes capaces 
de responder a las exigencias de la sociedad del cono-
cimiento, ha asumido nuevos conceptos en su modelo 
educativo, esto la hace diferente a otras instituciones 
de Educación superior a distancia.

En el 2008 definió su modelo educativo como un mo-
delo por  competencias centrado en el aprendizaje. 
Este modelo se basó en los lineamientos del proyecto 
“Tuning Latinoamérica”, y las recomendaciones de or-
ganizaciones internacionales como la  Organización de 
las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), OCDE y la Asociación Internacional 
de Universidades (IAU), y como referente el “Acuerdo 
de Bolonia”.

métodos de estudio.

Según la “Gran Enciclopedia Larousse”, citada por Ji-
ménez Ortega, J., y González Torres, J. (2004, p.31): …
método es el conjunto de operaciones ordenadas con las 
que se pretende obtener un resultado. Y desde la perspec-
tiva filosófica, de acuerdo a la misma enciclopedia: …la 
palabra método significa camino hacia el conocimiento, 
pero un camino trazado ordenadamente, según un plan 
definido a través de los objetivos propuestos.

Los autores antes citados dicen que el método es el 
procedimiento que se lleva a cabo para obtener co-
nocimiento. En este caso, el objetivo propuesto es 
aprender a estudiar con mayor eficacia, ya que sin un 
método de estudio los contenidos en sí no arrojarían 
un estudio eficaz. Por esto hay que tomar en cuenta 
(según los autores) las diferentes fases del estudio: 

La pre-lectura: una ojeada inicial al texto, para tener 
una idea de qué trata.

La lectura comprensiva: leer detenidamente, com-
prendiendo perfectamente cada palabra o concepto.

El subrayado: trazar una línea bajo las palabras más 
importantes del tema de estudio.

El esquema: tratar de expresar gráficamente y por je-
rarquías las distintas ideas de un texto.

Resumen: entresacar las ideas fundamentales de un 
tema, para así facilitar el aprendizaje. Una extensión no 
mayor al treinta por ciento del texto original.

Los docentes debe motivar a los estudiantes para que 
tengan una actitud positiva hacia el estudio, hacerlo 
reflexionar sobre la importancia que tiene el contar 
con un método de estudio eficaz, de esta manera lo-
grarán fomentar un aprendizaje significativo, y contri-
buir al desarrollo de habilidades para que los alumnos 
logren su propia autonomía.

Técnicas de estudio.

Es el conjunto de herramientas que se pueden utilizar 
para hacer más efectivo el estudio. La incorporación de 
un método de estudio  facilita el conocimiento de las 
distintas técnicas que los estudiantes pueden utilizar.

Las técnicas de estudio son de suma importancia, ya 
que las mismas contribuyen a mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes. 

Estilos de aprendizajes.

Los estilos de aprendizaje se refieren a los métodos 
−o conjunto de estrategias− que utilizan las personas 
para aprender algo nuevo. Los estilos de aprendizajes 
según Honey y Mumford (1986) son: activo, reflexivo, 
teórico y pragmático.
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De acuerdo a Alonso, Gallego y Honey (2012, p.48), ci-
tado por Fernández Rodríguez, María Teresa y Balsera 
Gómez (2013. p.231), ellos definen los estilos de apren-
dizajes como los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológi-
cos, que sirven como indicadores relativamente estables 
de cómo los discentes perciben, interaccionan y respon-
den a sus ambientes de aprendizaje.

En esta definición se mencionan en primer lugar: 

1. Los rasgos cognitivos, que ponen de mani-
fiesto las diferentes  formas de conocimien-
tos según los individuos, y que se expresan 
en los estilos cognitivos. 

2. Los rasgos afectivos. Es fundamental, como 
educadores, tener en cuenta la influencia de 
este factor, ya que la motivación y las expec-

tativas influyen notablemente en los resulta-
dos del aprendizaje, así como las experien-
cias previas y las predilecciones temáticas 
del alumno. 

3. Los rasgos fisiológicos. Estudios científicos 
de los biotipos y los biorritmos demuestran 
que también los rasgos fisiológicos influyen 
en el aprendizaje, incluyéndose en este apar-
tado las teorías neurofisiológicas del apren-
dizaje (Alonso et al., 2012).

Fernández Rodríguez, María Teresa y Balsera Gómez 
(2013),  tomando en cuenta las diferentes característi-
cas aportadas por los expertos, elaboraron el siguiente 
Cuadro:

estilo activo estilo ReFleXivo estilo teóRico estilo PRagMático
1. animador

2.improvisado

3.descubridor

4. arriesgado

5. espontáneo

1. Ponderado

2.concienzudo

3. Receptivo

4. analítico

5. exhaustivo

1. Metódico

2. lógico

3. objetivo

4. crítico

5. estructurado

1. experimentador

2. Práctico

3. directo

4. eficaz

5. Realista

otRas caRacteRísticas
creativo observador disciplinado técnico

novedoso Recopilador Planificado Útil

aventurero Paciente sistemático Rápido

Renovador cuidadoso ordenado decidido

inventor detallista sintético Planificador

vital elabora Razonador Positivo

argumentos

Según Martí Arias (2006), citada por Ana María Tocci 
(2013), entre las ventajas que permiten conocer los es-
tilos de aprendizaje de los alumnos son:

•	 Orientar mejor el aprendizaje. 

•	 Se puede ayudar a mejorar el estilo. 

•	 Se pueden diagnosticar los puntos débiles y 
fuertes. 

•	 Se superan las dificultades.

•	 Se puede adaptar la enseñanza del profesor, 
para obtener un mejor rendimiento académico. 

Para los docentes, es importante identificar el estilo 
de aprendizaje de los alumnos, para poder planificar 
y diseñar las estrategias que permitan  potenciar su 
aprendizaje, y lograr que tengan mejor rendimiento 
académico.
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Resultados del cuestionario aplicado a los participantes 
del 2do. cuatrimestre, del Ciclo Básico, en la UAPA.

Pregunta 1. Por género.

Pregunta 2. Edad.

El resultado indica que la población es joven, la mayo-
ría de 18 a 20 años.

Pregunta 3. Tipo de centro educativo de procedencia

Según las respuestas, los alumnos provienen casi a 
partes iguales de centros públicos y privados.

Pregunta 4. Carreras

El 21% de los alumnos totales estudian licenciatura en 
Psicología Clínica, el 19% Derecho, el 12% educación 
e informática respectivamente, el 11% administración 
de empresas, el 10% mercadeo, el 8% contabilidad y 
el 7% indicó que otras carreras, como: lenguas moder-
nas, mención turismo y administración de empresas 
turísticas.

Pregunta 5. Como estudiante en la UAPA

Pregunta 6. Dedicación semanal al estudio de una asignatura
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Pregunta 7. Asignaturas que cursan en el bimestre

Pregunta  8. ha reprobado alguna asignatura.

Pregunta 9. Fuentes de información para el estudio.

Nota: Los encuestados tenían la opción de seleccionar 
más de una alternativa.

En cuanto a las fuentes de información para el estudio, 
el internet con un 62%; el 55% por libros de textos, el 
28% por pensum de la asignatura, guías, libro de tex-
tos y apuntes del facilitador; el 25% apuntes del facili-
tador; el 16% por el programa de la asignatura, el 13% 
de las guías, y el 2%, otras. 

Según diferentes métodos de estudio que utilizan los 
encuestados, un 50% usan el método de análisis; un 
37% el análisis, síntesis, deducción e inducción; el 13% 
el método de síntesis; el 11% el deductivo; el 3% nin-
guno, y el 1% el de inducción, y otros respectivamente.

Pregunta 11.  Técnicas de estudio.

Nota: Los encuestados tenían la opción de seleccionar 
más de una alternativa.

Según las técnicas de estudio que utilizan los encues-
tados, el 49% es el resumen, el 35% es la lectura com-
prensiva, el 31% el subrayado, el 22% la pre-lectura, el 
21% la memorización, el 8% el esquema, el 2% notas al 
margen, el 1% ninguno, y otro 1% indicó otros métodos. 

Por lo que las técnicas más usadas son el resumen, la 
lectura comprensiva y el subrayado. Se puede obser-
var que la mayoría no aplican la primera fase del estu-
dio que es la lectura inicial.
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Pregunta 10. métodos de estudio.
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Pregunta 12. Estilo de aprendizaje

31%
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Pregunta 13. Cómo prefiere estudiar.
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Pregunta 14.  Preparación para los exámenes.

38%

21%

31%

2%
7%
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DESDE EL INICIO DE LA ASIG.

Pregunta 15. Nivel de rendimiento.

69%

19%

12%

0%
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BUENO(80-89)
REGULAR(70-79)

Pregunta 16. Factores que influyen en el rendimiento académico.

56%

39%

14%23%

26%

42%

25%

1%

FAMILIARES
PERSONALES
SOCIOECONOMICOS
ESTILO DE APRENDIZAJE

Nota: Los encuestados tenían la opción de seleccionar 
más de una alternativa.

Entre los factores que influyen en el rendimiento aca-
démico de los encuestado el 56% indicó que son los 
familiares, el 42% la motivación, el 39% personales, el 
26% hábito de estudio, el 25% laborales, el 23% estilo 
de aprendizaje, el 14% socio-económicos, y el 1% otros.

Conclusiones

•	 Los métodos y técnicas de estudio permi-
ten que los estudiantes desarrollen de ma-
nera eficiente su proceso de aprendizaje, ya 
que el método es el procedimiento ordena-
do y sistemático que se utiliza con la finali-
dad de alcanzar objetivos (en este caso ob-
tener mejores resultados en los estudios), y 
las técnicas son las herramientas específicas 
que se aplican para obtener el aprendizaje.

•	 El docente debe planificar y diseñar sus es-
trategias de enseñanza, a partir de los estilos 
de aprendizajes de sus estudiantes. También 
debe motivar a sus alumnos, para que ten-
gan una actitud positiva en los estudios y 
obtener mejores resultados académicos.

•	 El estudiante debe ser reflexivo; si el méto-
do de estudio que emplea no le da resulta-
dos debe cambiarlo. Permanentemente tra-
tar de mejorar su forma de estudiar, para ser 
más eficiente. 

•	 Planificar y organizar los estudios es pre-
ponderante, ya que los estudiantes que 
obtienen mejores notas no son siempre los 
más inteligentes, sino los que se planifican y 
organizan.
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•	 Entre los resultados de la investigación, se 
pudo comprobar que la población que in-
gresa a UAPA es una población joven, la 
mayoría entre 18 a 25 años, predominando 
mujeres. 

•	 Los estudiantes, casi a partes iguales, pro-
vienen de centros educativos públicos y 
privados.

•	 El 99% de los encuestados están satisfechos 
o muy satisfechos con los estudios que ha 
recibido en la UAPA.

•	 La mayoría de los encuestados no han re-
probado asignaturas (un 81%), solo el 19%, 
una, dos o tres asignaturas (matemática, es-
pañol, metodología y medio ambiente).

•	 El nivel de rendimiento de la mayoría es 
bueno, y muy bueno (un 88%). Es importante 
indicar que diferentes factores inciden en su 
rendimiento, tales como: familiares, de moti-
vación, personales, hábitos de estudio, labo-
rales, estilo para el aprendizaje, entre otros.

•	 El método de estudio más utilizado es el de 
análisis (50%), un 37% indicó: análisis, de-
ductivo, inductivo y síntesis.

•	 Las técnicas más utilizadas son: el resumen 
(49%), la lectura comprensiva (35%), y el su-
brayado (31%).

•	 Los participantes tienen diferentes estilos 
de aprendizajes, predominando más el re-
flexivo (40%) y el activo (31%). 

A los de estilo reflexivo les gusta considerar las expe-
riencias y observarlas desde diferentes perspectivas. 
Son personas observadoras, analíticas, investigadoras, 
detallistas, prudentes y cuidadosas.  

Y los de estilo activo son de mente abierta, aprenden 
mejor cuando puedan intentar cosas nuevas, resolver 
problemas, competir en equipo.

Se puede concluir que los métodos y técnicas de es-
tudio utilizados por los participantes de UAPA, del se-
gundo cuatrimestre, tienen una incidencia importante 
en su aprendizaje, ya que contribuyen a que tengan un 
buen rendimiento académico. 

Recomendaciones.

•	 Coordinar con la universidad UAPA para que 
a través del “Departamento de Servicios” se 
les ofrezca a los estudiantes Talleres sobre los 
“Métodos y técnicas de estudios”.

•	 Capacitar a los docentes en los diferentes es-
tilos de aprendizajes.

•	 Que los facilitadores desarrollen actividades 
ajustadas al estilo de aprendizaje de los par-
ticipantes.
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PANEl 6: INNOvACIóN E INvESTIgACIóN EN El AUlA (mAESTRO INvESTIgADOR).

Estrategias para desarrollar el pensamiento crítico 
en los estudiantes.

7mo grado de la “Escuela Limonal Arriba”. 
Investigadores: Licenciados Raymundo Polanco y Rosa 

Divina Arias.

Introducción.

Este proyecto de investigación motivó a los niños para 
trabajar en equipo, tener creatividad, desarrollar la 
imaginación, tomar decisiones. 

Los objetivos planteados se cumplieron con el desa-
rrollo de las actividades, promoviendo opiniones, pre-
guntas, defendiendo sus posiciones, y expresando las 
ideas por escrito.

Este proyecto se realizó con la finalidad de aportar me-
joría respecto al desarrollo del pensamiento crítico en 
los alumnos, debido a la costumbre impulsiva y gene-
ral de expresarse sin detenerse a pensar en las repues-
tas, o en pensar la importancia de las palabras. 

Mediante el uso de una metodología pertinente, guia-
da y aplicada en diversas actividades, se logró el obje-
tivo propuesto del proyecto, ya que hubo un desper-
tar en el pensamiento lógico de los niños, y un mejor 
desempeño no solo en esa área, sino que se reflejó en 
todas las áreas del conocimiento.

Objetivo general.

Promover  estrategias para favorecer el desarrollo del 
pensamiento crítico.

Diagnóstico del problema.

Decidí entregar una guía con preguntas escritas a los 
estudiantes; establecer diálogos informales con otros 
docentes que trabajan en el mismo grado, y hacer una 
retrospectiva sobre mi tarea como docente de esta 
asignatura. Además, revisé anotaciones y actividades 
en los cuadernos. Todo esto con el propósito de esta-
blecer la dimensión de la situación problemática  des-
de distintos aspectos.

En mi práctica, he observado que al plantear activi-
dades relacionadas con los temas y hacer preguntas 
con carácter reflexivo a los estudiantes, ellos se alejan 
dando respuesta textuales, y en ocasiones manifiestan 
indiferencia ante esos planteamientos.

Cuando hice la revisión  de los cuadernos pudo ver  
que en  los ejercicios escritos predominaban cuestio-
narios con preguntas de nivel de comprensión literal; y 
en las asignaciones donde se requería escribir, resumir, 
explicar, las respuestas corresponden exactamente a 
lo mismo que dice el libro. Al mirar los ejercicios, éstos 
casi adolecen de respuestas que recojan opiniones o 
puntos de vista. Las actividades se orientan hacia pre-
guntas como para recoger conceptos del propio texto.

Otros compañeros docentes, con quienes compar-
tí esta inquietud, expresaron que experimentaban 
la misma situación, y contaban: los estudiantes ya no 
quieren estudiar, se les hace preguntas y ellos respon-
den lo mismo que está en el libro, y si no lo encuentran 
debo decirles hasta el número de página donde está la 
respuesta.  Yo les dicto las preguntas y las leo igual que en 
el libro y aún así no entienden. Estos testimonios, entre 
otros, manifiestan la frustración de los docentes, quie-
nes añaden que ponen todo su empeño para que los 
estudiantes aprendan.

En relación a los resultados del cuestionario, la mayo-
ría contestó de forma incorrecta aquellas preguntas de 
selección de respuesta, donde la idea estaba implícita 
en el texto. Sin embargo, en aquellas preguntas donde 
tenían que seleccionar la opción que indicara las ac-
tividades que se realizaban en clase, marcaron que sí, 
que se realizaran actividades  para promover el pensa-
miento crítico.

Estas situaciones pueden tener origen en factores 
como la aplicación de estrategias metodológicas, o, el 
interés del alumno. Es decir, falta de asimilación de los 
temas trabajados, por parte del estudiante, y la “creen-
cia” −obsoleta y mal interpretada− de los alumnos que 
piensan que cuando se aplican estrategias en forma 
oral (explicaciones, orientando, opinando) no es clase; 
porque para algunos solo es clase cuando se escribe 
en el pizarrón. 

También, procedimientos mal trabajados en asignatu-
ras de grados anteriores, provocan estos problemas.
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metodología.

La metodología  seguida  en esta  investigación-acción 
se basó en dos fases, previamente establecidas por las 
Instituciones responsables de articular este Proyecto.

•	 Una fase, partía de consultas y encuentros 
para motivar la participación en la tarea 
encomendada.

•	 La otra, una vez tomada la decisión de parti-
cipar en el Proyecto, fue organizar talleres de 
capacitación sobre la investigación, y para 
el diseño de la propuesta; mientras, se iba 
construyendo el Proyecto, con el apoyo del 
docente encargado de tal función.

Este proceso implicó, en un primer momento, una eta-
pa diagnóstica, para comprender el planteamiento del 
problema. Después, se contempló  la etapa del diseño 
de la acción, donde se volvió a  revisar la teoría, la hipó-
tesis y los objetivos, para establecer las acciones a em-
prender. Se especificaron las actividades a desarrollar, 
los resultados esperados y  las  técnicas del grupo de 
discusión: cuestionarios, entrevistas, etc., como instru-
mentos para el control de la acción.

En las conversaciones y entrevistas informales se de-
bió echar una mirada retrospectiva del quehacer del 
docente, en el curso intervenido. Los diálogos fueron 
también con docentes compañeros, con el coordina-
dor pedagógico, y en ocasiones con el acompañante. 
En fin, se hizo la un  cuestionario estructurado y la re-
visión de los apuntes encontrados en los cuadernos de 
los estudiantes, y los de planificación del docente de la 
clase. Además, la  revisión del currículo del nivel Básico 
y de documentos que enfocaran este tema.

Tiempo del Proyecto.

La etapa diagnóstica y la de planificación se realizó du-
rante las últimas semanas del mes de mayo y el mes de 
junio del 2012. El mes de julio se presentó el proyecto 
a la comunidad educativa del lugar. Para el período es-
colar septiembre/diciembre (2012), se contempló poner 
en ejecución el plan de acción.

Conclusiones.

El propósito de esta investigación fue desarrollar es-
trategias para favorecer el desarrollo del pensamiento 
crítico en los estudiantes de 7mo. grado de la “Escuela 
Limonal Arriba”, en la asignatura de Ciencias Sociales. 

Se fomentó el pensamiento crítico a partir de  diálo-
gos, conversaciones mayéuticas, formulación de pre-
guntas, producción de textos publicitarios, la lectura 
previa, uso de diversas fuentes bibliográficas, procesa-
miento de información, explicaciones de la profesora, 
y el trabajo individual y  en equipo.

Los resultados de este proceso  se reflejaron  en las par-
ticipaciones en cada actividad emprendida, en la emi-
sión de opiniones, juicios valorativos, y en la capacidad 
de análisis  de las situaciones  presentadas de los temas 
trabajados. Además, en opiniones y toma de decisiones  
ante los hechos  planteados y las tareas asignadas, como 
consecuencia del  procesamiento de la información.

El diálogo y la conversación mayéutica constituye-
ron una manera  pertinente y constante  de trabajo. 
Los estudiantes fueron  participando, expresando sus 
ideas, opiniones, aunque algunos  (en las participa-
ciones orales) se observaron tímidos y pocos partici-
pativos. La profesora casi siempre era quien iniciaba el 
diálogo, e insistía en que ellos se comunicaran hacien-
do sus aportes.  La formulación de preguntas  resultó  
novedosa, en el sentido que los estudiantes en alguna 
actividad fueron quienes hacían las preguntas; quie-
nes cuestionaban uno u otro hecho.

En las primeras participaciones las preguntas eran sim-
ples: para recordar una fecha, un hecho histórico, decir 
el nombre de un personaje, o ubicar un lugar especí-
fico donde había ocurrido una batalla o un aconteci-
miento importante. 

Luego se tornaron  complejas: cuestionar la posición de 
un personaje de nuestra historia, establecer comparacio-
nes entre uno u otro, relacionar el hecho con la actuali-
dad. Es importante señalar que se daba un tiempo antes 
de responder, y para plantear sus preguntas también.

En cuanto a la información por la pregunta realizada, 
ésta era de respuestas cerrada y abierta. Todo esto con-
tribuyó al desarrollo de  habilidades intelectuales en los 
estudiantes. En alguna ocasión las preguntas y respues-
tas  planteadas por la profesora fueron poco pertinentes 
respecto a su sintaxis o al nivel de análisis  requerido.

También, se hizo notable el desconocimiento y mane-
jo inadecuado de  procedimientos  propios en  alguna 
actividad realizada.
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En relación a la producción escrita se recogieron las 
ideas claves de los temas enfocados para comprender 
e interpretar la estructura del escrito, pero hubieron 
ciertas dificultades en el uso de la  Lengua, la ortogra-
fía  y nitidez en la lectura de las letras; asuntos que sin 
duda afectan la claridad del mensaje. 

La profesora del curso pudo incursionar en activida-
des distintas, y brindar a los alumnos oportunidades 
de desarrollo presentando no solo el texto básico sino 
varios otros para consulta. 

La emisión de juicios fue progresiva; los estudiantes 
lograron −a partir del conocimiento del tema− aclarar 
sus ideas, reconocer lo que habían   comprendido so-
bre el tema y defender sus opiniones. Poco a poco se 
fueron presentando dando explicaciones, argumentos 
a favor o en contra, en un clima de tolerancia y respeto. 

Los objetivos planteados se cumplieron durante el de-
sarrollo de las actividades, se promovieron opiniones, 
formularon preguntas y expresaron las ideas por escrito.

La experiencia de trabajar la modalidad de investiga-
ción−acción significó para mí una nueva forma de en-
focarme hacia la enseñanza.

En este caso, el desarrollo del pensamiento crítico de la 
asignatura de Ciencias Sociales, la selección y ejecución 
de nuevas estrategias y actividades, la reflexión sobre una 
acción emprendida, la revisión sobre lo hecho, constituyó 
una oportunidad para  hacer un mejor trabajo.
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Implementación de las Tecnologías de la infor-
mación y la comunicación TIC´s en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del inglés.

Estudiantes de 5to grado, de la “Escuela Nelo Marte”. 
Investigadores: Licenciados Fernando Hidalgo y José Castillo.

Resumen.

En este proyecto de investigación lo primero que se 
investigó fue la realidad actual para establecer el pro-
blema. Las razones básicas son que actualmente (s.XXI) 
los sistemas educativos mundiales enfrentan un desa-
fío por tener que utilizar tecnologías para la informa-
ción y comunicación, tener que proveer a sus alumnos 
de las herramientas y conocimientos necesarios. 

En tal sentido, se hace necesario también en la ense-
ñanza-aprendizaje del inglés; esto permite a los estu-
diantes tener más facilidad para adquirir las compe-
tencias necesarias y efectuar un trabajo más eficaz.

Mediante el uso de las TIC´s los estudiantes se hacen 
arquitectos de sus conocimientos, debido a que el do-
cente solo es un facilitador del proceso. Además, esto 
ayuda para que los estudiantes le den la importancia 
justa al inglés como segunda Lengua, y a relacionarse 
con más facilidad con otras culturas, incluso obtenien-
do mejores ingresos en un futuro.

Los propósitos de este proyecto fueron: a) implemen-
tar las TIC´s en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
b) favorecer el desarrollo de las distintas competencias 
indispensables en la sociedad del siglo XXI.

Este proyecto fue de gran ayuda para el docente, como 
también para los demás involucrados en dicho proce-
so, lo que evidencia que los procesos áulicos se pueden 
ejecutar de forma novedosa y que pueden impactar de 
manera positiva en todos los que participan del proceso.

Introducción

A medida que la sociedad avanza nuevas exigencias 
aparecen en todos los ámbitos; y la educación no está 
exenta. Según Sánchez (2002),(p.68), las Tic´s, son aque-
llas herramientas computacionales e informáticas que 
procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan 
informaciones representadas de la más variadas formas, 
así como  son  un conjunto de herramientas, soportes y 
canales para el tratamiento y acceso a la información. 

El proyecto de investigación que lleva como título 
Implementación de las TIC´s en el proceso enseñanza- 
aprendizaje del inglés consta de varias fases: 

Fase I: investigar la realidad, con la cual se plantea el 
problema.  

Fase II: ubicar en tiempo y espacio el ambiente donde 
se desarrolló la investigación. 

Fase III: revisión de documentos, para buscar referen-
cias de diversos autores sobre el tema a investigar.

Fase IV: objetivos para dicha investigación.

Por otra parte, en “Metodología del trabajo”, se expli-
can las distintas  técnicas, instrumentos y recursos utili-
zados en los diferentes momentos de la investigación; 
tanto el diagnóstico, en la supervisión, como en el aná-
lisis de los resultados. Asimismo, se diseña y aplica un 
plan de acción tomando en cuenta los planteamientos 
de los autores consultados. 

En “Desarrollo de la acción”, se indican las planificacio-
nes para ejecutar el plan de acción, se describen las 
intervenciones, y se realiza una reflexión con las infor-
maciones obtenidas. 

Ya al final se presentan los resultados, conclusiones y 
valoraciones de la investigación, tomando en conside-
ración las teorías abordadas y los propósitos propues-
tos. Además, se realiza una valoración de la experiencia 
y su impacto sobre la práctica, desde la perspectiva del 
equipo investigador, los estudiantes y la institución, 
para en conjunto realizar las propuestas de cambios.

Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas 
que se consultaron, para afianzar las teorías y plantea-
mientos de los distintos autores consultados, y leer las 
evidencias que muestran la ejecución de la investigación.

Descripción del problema.

Las lenguas extranjeras, son parte de las asignaturas 
impartidas en el nivel Básico, permiten el desarrollo 
de competencias que favorecerán su vida personal y 
social en el futuro inmediato. Sin embargo, la forma de 
enseñar en muchas escuelas dominicanas no favore-
ce la adquisición de las destrezas o habilidades para 
aprender un nuevo idioma. 
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En la “Escuela Nelo Marte” se han observado distintos 
casos que afectan negativamente en la adquisición de 
conocimientos por parte de los estudiantes. Entre las 
situaciones encontradas están: a) falta de estrategias 
motivadoras e innovadoras durante la enseñanza del 
inglés, b) poca motivación hacia las lenguas extran-
jeras, c) indisciplina, d) falta de recursos tecnológicos 
que afiancen los conocimientos del idioma, ya que  el 
centro educativo solo cuenta con pizarra, tiza y algu-
nos carteles elaborados por el docente. En ciertas oca-
siones se utiliza una Laptop (del mismo centro) para 
realizar el trabajo de “Sistema de Gestión” y cuando se 
utiliza los estudiantes se involucran más para apren-
der, prueba que esta herramienta ayuda a aprender.

Se hace necesario aplicar las TIC´s en el proceso ense-
ñanza-aprendizaje del inglés, una excelente manera 
de desarrollar diferentes aptitudes que demandan los 
tiempos actuales.

Objetivo general.

Implementar las TIC´s en el proceso enseñanza-apren-
dizaje del inglés, para los estudiantes de 5to. grado de 
la “Escuela Nelo Marte”.

Principales referentes teóricos

La Secretaría de Estadode Educación en,(2007) expre-
só que: el aprendizaje de lenguas extranjeras da respues-
ta a una necesidad fundamental en la formación del 
ciudadano de estos tiempos, quien debe desenvolverse 
en un mundo globalizado, ya que permite la interacción 
directa e indirecta con personas de otras naciones que no 
hablan español; así como comprender y producir textos 
de diferentes géneros en otros idiomas.

Por lo que indica este autor, se puede decir que nues-
tra sociedad vive en continuo cambio, y por esto cada 
vez más se hace necesario desarrollar nuevas compe-
tencias, ya que somos comunidades interdependien-
tes y vinculadas a nuevas tecnologías, y, conocer otras 
lenguas ayuda a tener más conocimientos y mejor ca-
lidad de vida. 

Guzmán(2005, p. 67), sostiene que: las TIC´s son  el con-
junto de sistemas y productos que captan la información 
del entorno, la almacenan, la procesan, la comunican y 
la hacen inteligible a las personas. Esta tecnología tiene 
dispositivos informáticos y de interconexión, que fun-
cionan por medio de programas informáticos que em-

plean diversas interfaces, e instrumentos de diálogo 
e interacción que las personas utilizan  para obtener 
información y comunicación.

De igual manera, Palomo, Ruiz y Sánchez (2006, p.88)  
indican  que 

…las TIC´s ofrecen la posibilidad de interacción, 
que pasa de una actitud pasiva por parte del 
alumnado a una actividad constante, a una bús-
queda y replanteamiento contínuo de contenidos 
y procedimientos. Aumentan la implicación del 
alumnado en sus tareas y desarrollan sus iniciati-
vas, ya que se ven obligados constantemente a to-
mar “pequeñas” decisiones, a filtrar información, 
a escoger y a seleccionar.

Estos autores (en el mismo texto, pero pág. 96) también 
expresan que el uso de las TIC´s favorece el trabajo en 
grupo, no solo por el hecho de tener que compartir 
un ordenador con un compañero/a, sino por la nece-
sidad de contar con los demás para lograr con éxito las 
tareas encomendadas por el profesor. La experiencia 
demuestra que a través de los medios informáticos (en 
las aulas) se favorecen actitudes de compañerismo, 
intercambio de información encontrada en Internet, 
resolver problemas, intercambio de ideas, discusiones, 
decisiones en común, razonamientos, etc.

metodología de la investigación.

Este proyecto de investigación está enmarcado en el 
enfoque cualitativo; es decir, investigación-acción, 
porque proporciona una descripción de la situación 
estudiada. Se caracteriza por ser participativa, colabo-
rativa y reflexiva.

Elliott (1993, p. 24) expresa que la investigación-acción 
es el estudio de una situación social con el fin de mejorar 
la calidad de la acción dentro de la misma.   

Asumiremos el modelo de Kemmis (1988), citado por 
Latorre (2007, p. 32) porque organiza el proceso sobre 
dos ejes: uno estratégico, constituido por la acción y la 
reflexión, y otro organizativo, constituido por la obser-
vación y la planificación. El proceso está integrado por 
cuatro fases interrelacionadas: planificación, acción, ob-
servación y reflexión.  

Se utilizaron diversas técnicas para colectar informa-
ción, tales como: 
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•	 la observación directa, que es la inspección 
que se hace directamente a un fenómeno, 
en el medio que se presenta, a fin de con-
templar todos los aspectos inherentes a su 
comportamiento y características dentro de 
ese campo. 

•	 Observación indirecta, que es la inspección 
de un fenómeno sin entrar en contacto con 
éste, sino tratándolo a través de métodos 
específicos, que permitan hacer las obser-
vaciones pertinentes de sus características y 
comportamientos. 

•	 El cuestionario, es un documento en el cual 
se recopila la información por medio de pre-
guntas concretas(abiertas o cerradas) aplica-
das a un universo o muestrario establecidos, 
con el propósito deconocer una opinión. 

•	 La entrevista, que es entendida por Boggi-
no(2004, p.74) como “una forma de recoger 
las opiniones, percepciones, ideas y senti-
mientos de otros, sobre problemas, hechos 
y situaciones. Él mismo se refiere al diario 
reflexivo como una manera que permite 
reflexionar sobre la propia práctica, a partir 
de los registros textuales y escritos de forma 
permanente (p.73).

•	 La grabación (video, fotografía y audio), que 
según Boggino (2004, p.76), es de mucha 
utilidad, tanto para almacenar registros de 
situaciones en el aula, como para reflexionar, 
al comprender, sobre la práctica. 

•	 La fotografía sirve para captar los hechos y 
analizarlos con mayor facilidad.  

La utilización de  estas técnicas, durante el proceso de 
este proyecto, es para garantizar la credibilidad y con-
fiabilidad de los datos, e influir adecuadamente en los 
resultados.

Resultados y conclusiones.

Después de haber ejecutado las acciones del proyecto, 
se puede decir que se lograron los propósitos plantea-
dos, en gran parte debido a que los estudiantes se in-
tegraron más al proceso de enseñanza-aprendizaje, y 
por ende, adquirieron conocimientos y competencias 
necesarias para su nivel.

Además, con la utilización de las TIC´s pudimos tomar 
en cuenta el ritmo y la forma de aprendizaje de cada 
estudiante; los estudiantes asumieron  los contenidos 
en menor tiempo y con mayor calidad. 

El docente pudo realizar diversidad de actividades, por 
las facilidades que brindaron estos recursos tecnológicos.

Las conclusiones son que las Tic´s favorecen la adquisi-
ción de conocimientos, y en menos tiempo y con mayor 
calidad. También que con la utilización de las Tic´s se 
puede tomar en cuenta la manera de aprender de cada 
estudiante, sin que esto entorpezca el proceso de los 
demás. Y, facilitan estudiantes autónomos para apren-
der individualmente, mientras el docente solo hace la 
función que le corresponde: la del facilitador y guía.
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Implementación de estrategias y recursos in-
novadores para promover la motivación en el 
aprendizaje de la “Formación integral humana 
y religiosa.

Curso 7mo F, del “Centro Educativo Ana Josefa Jimé-
nez Yepez”, año escolar 2012-2013. Distrito 08-03, 

del municipio de Santiago.
Investigadoras: Ana del Carmen Pichardo y Altagracia 

Rodríguez.

Introducción. 

Tener una formación íntegra, humana y religiosa es 
de importancia vital para el proceso educativo del in-
dividuo. Propicia una formación armónica; intelectual, 
humana, social y espiritual, que desarrolla conocimien-
tos, habilidades, destrezas, actitudes, y valores necesa-
rios para la convivencia en cualquier ambiente que le 
toque desarrollarse.

Este trabajo tuvo el propósito de implementar estra-
tegias y recursos innovadores para promover la mo-
tivación en el aprendizaje de la “Formación Integral, 
Humana y Religiosa”, en los estudiantes del curso se-
ñalado antes, para provocar cambios significativos en 
todos los que se involucraron en el proyecto; desde los 
niños, la maestra-guía, y colegas, personal directivo, y 
personal auxiliar. 

La implementación de la metodología de la investiga-
ción-acción facilitó el logro de las mejoras obtenidas, 
venciendo la apatía que manifestaban los estudiantes 
en el área, y haciendo posible el desarrollo de valores 
morales y éticos, así como el establecimiento de rela-
ciones interpersonales y en grupo con buenos niveles 
de tolerancia y respeto, además del óptimo desempe-
ño y la adopción de aptitudes para su auto-formación 
permanente. 

Este fue un proyecto de investigación-acción de tipo 
cualitativo. Se estructuró en cuatro capítulos: 

1) Aproximación a la realidad de la investiga-
ción, describiendo el problema, el contexto, 
la revisión documental citando aportes de 
autores investigados, así como los propósi-
tos del trabajo. 

2) Metodología utilizada.

3) Plan de acción en todas las fases: planifica-
ción, acción, observación y reflexión. 

4) Resultados de la investigación, conclusiones, 
valoraciones y algunas propuestas de mejo-
ra que aseguren su éxito y continuidad.

Para una mejor comprensión, recomendamos al lector 
que conozca bien los términos: motivación, estrate-
gias, aprendizaje, investigación-acción, planificación, 
reflexión, recursos, entre otros; propios del renglón 
docente. 

La lectura de este trabajo le generará conocimientos, 
y obtendrá herramientas para contribuir con la forma-
ción adecuada del niño, o del adolescente, que nuestra 
sociedad tanto necesita.

La apatía es uno de los tantos factores que amenaza el 
proceso educativo. Se manifiesta como falta de interés, 
emoción, motivación o entusiasmo, por parte de los 
estudiantes. Es un término psicológico que indica “es-
tado de indiferencia” hacia un aspecto de la vida. Este 
fenómeno es más frecuente a partir de la adolescencia, 
donde los estudiantes no se sienten identificados con 
su proceso de aprendizaje.

Esta es una razón por la cual se tomó como muestra de 
estudio a los alumnos de 7mo. F, quienes en su mayo-
ría mostraban desinterés y apatía hacia la asignatura, 
según comprobamos en actividades propias del área, 
donde los docentes expresaban su preocupación por 
la falta de identificación que mostraban los alumnos 
con los contenidos. 

Al analizar los expedientes de los alumnos, con rela-
ción a su nivel académico, y según años anteriores, 
quedó comprobado el desinterés por la asignatura, si-
tuación ésta que inquieta, ya que en la mayoría de los 
casos reflejaban calificaciones bajas y en algunos casos 
reprobaban, voz una alerta para descubrir las causas.

Al revisar sus cuadernos de trabajo, vimos la ausen-
cia de orden en el proceso de la clase. Con frecuencia 
llevaban sus tareas sin realizar, presentando excusas 
poco fundamentadas. Existía descuido en la estética al 
presentar sus trabajos en los cuadernos. Se conforma-
ban con la calificación mínima, restándole importancia 
a esa nota por la poca carga académica (45 minutos 
a la semana). Las clases se tornaban poco atractivas y 
motivadoras por falta de uso de recursos de la maestra 
al presentar los contenidos.
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Sin duda, estos problemas expuestos demandaban un 
plan de acción, que ofreciera alternativas de cambio, 
para poder dejar huellas significativas en sus vidas, con 
sus relaciones y entorno. 

Esta  asignatura está orientada a formar mejores seres 
humanos, propiciando en el individuo una formación 
integral y armónica, cuya dimensión intelectual, hu-
mana, social y espiritual desarrolle los conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores necesarios 
para el proceso de formación. Hoy día, podemos ob-
servar con satisfacción  las actitudes y comportamien-
tos  de estos jóvenes, los mismos que denotaban falta 
de interés y de compromiso. 

La investigación realizada fue amplia, involucrando a la 
comunidad educativa: estudiantes, profesores, familia, 
autoridades del Centro Educativo, del Distrito, y repre-
sentantes de la comunidad. 

Además de la trascendencia del texto bíblico en la vida 
cotidiana, así mismo los valores que facilitaron las rela-
ciones inter-personales en el trabajo de equipo, las acti-
tudes a favor del compromiso personal, y con los demás. 

Debido al tiempo asignado, y las condiciones generales, 
la investigación disponía de límites para su ejecución, 
como solo con los estudiantes de 7mo.F, teniendo que 
excluir las demás secciones (6 en total), además no se 
contempló la continuidad para años posteriores, a menos 
que la escuela lo asuma como proyecto institucional.

Resultaba pertinente presentar las características gene-
rales (rasgos, entorno familiar, nivel socio-económico) 
de los estudiantes que participaron en este proyecto. 
Además, una descripción del centro educativo, de ma-
nera que facilite una mejor comprensión de la situación.  

Según el proyecto Educativo Institucional 2006–2007 
la escuela Ana Josefa Jiménez, un centro educativo 
del sector público que ofrece estudios en los niveles 
de Inicial, Básico y Medio, éste alberga a niños residen-
tes en barrios de clase baja y media, zonas margina-
das, como: Arroyo Hondo, Pekín, Marilópez, Los Gan-
dules, Zamarrilla, El Fondo de la Botella, Los Jazmines, 
Camboya, entre otros. Está en la zona Sur, ubicada en 
Marilópez, una zona urbana marginal del municipio 
de Santiago de los Caballeros. En esta zona se pueden 
encontrar varios centros recreativos.

Sus fundamentos educacionales se ajustan a la reali-
dad socio-económica de las familias de sus alumnos, 
donde impera la colaboración, el diálogo y el consejo, 
para disminuir los conflictos. En consecuencia, se de-
fiende la paz, la justicia y la solidaridad entre los invo-
lucrados en dicho plantel.

Aula No. 13, para 7mo. F 

Posee dos pizarras, un escritorio y una  silla para la 
maestra. Los estudiantes cuentan con sillas y mesas 
mezcladas con algunas butacas, en los laterales de-
recho e izquierdo; ventanales de color blanco, y ocho 
lámparas de iluminación. El espacio es amplio, pero 
tiene la desventaja de ser compartido con la Dirección 
de la noche, y otra Dirección que funciona sábado y 
domingo, lo que provoca maltrato en el mobiliario y 
descuido o uso de los recursos propios de este curso. 

Se contempla la ejecución de este Proyecto para el año 
lectivo 2012-2013, durante el cual es tiempo significa-
tivo para valorar las intervenciones con los estudiantes 
y evaluar sus progresos; valorar y celebrar fortalezas, 
así como detectar  los puntos a mejorar a través de 
la observación, del análisis y de la acción, por lo que 
obtendremos respuestas según la evolución de los 
aprendizajes durante el desarrollo de la investigación. 

También, presentamos las teorías o marco de referen-
cias relacionadas con el proceso, tomando en cuenta 
la implementación de estrategias innovadoras con 
diferentes recursos; es decir, los alumnos deberán ser 
capaces de manejar el área fortaleciendo la asignatura.

la asignatura de “Formación integral humana y religiosa”. 

Las ideas de Boggino, (2004) pág.67, plantean que el 
diseño de toda investigación-acción debe incluir la 
fase de elaboración de un marco teórico, que delimite 
el enfoque y los conceptos nucleares desde donde se 
interpretará la información recogida durante el proce-
so de investigación-acción.  

RafaelFlores Ochoa, citado por Guzmán (2001) pág.65, 
expresa que el verdadero aprendizaje es aquel que 
contribuye al desarrollo de la persona; es decir, que 
aprender no solo se limita a dominar diferentes con-
tenidos de forma repetitiva, sino que implica poner en 
práctica lo que se aprende y encontrarle significado y 
utilidad en el diario vivir.
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Estrategias para la enseñanza y el aprendizaje.

Un componente que constituye un factor de gran inci-
dencia en el proceso formativo, en todas las asignatu-
ras, son las estrategias para la enseñanza y el aprendi-
zaje. El currículo  del nivel Básico (1999) pág.33, aporta 
el siguiente concepto: Las estrategias son una secuencia 
de actividades organizadas y planificadas sistemática-
mente, que posibilitan los aprendizajes relevantes y sig-
nificativos que podrían hacer posible estas prácticas en 
el aula. En esta definición se evidencia la relación exis-
tente entre estrategias, actividades, recursos y proce-
dimientos, como partes de un todo, que hacen posible 
el logro de aprendizajes que tienen sentido y utilidad 
para los estudiantes. 

la motivación. 

Consideramos que la motivación es el impulso que nos 
lleva a realizar cualquier actividad por interés, ponien-
do entusiasmo y teniendo amor por lo que se hace. 
Una persona motivada se esfuerza por hacer las cosas 
bien, dando lo mejor de sí. Con relación a la motivación 
de la enseñanza-aprendizaje, Guzmán, (2001) pág.47, 
la define como una de las condiciones fundamentales 
del proceso de aprendizaje. No solo lo inicia, sino que es 
la fuerza auto directiva del mismo. Sin motivación re-
sulta imposible conseguir resultados satisfactorios de 
los aprendizajes que deben construir los estudiantes, 
y tener éxito en la aplicación de éstos en situaciones 
concretas de la vida diaria.    

Objetivo general.

Implementar estrategias y utilizar recursos innovado-
res para promover la motivación en el aprendizaje de 
la “Formación integral, humana y religiosa”, del 7mo. F 
del “Centro educativo Ana Josefa Jiménez Yépez”, Dis-
trito 08-03, del municipio de Santiago, en el año esco-
lar 2012-2013.

Objetivos específicos.

 - Promover valores en los alumnos, con el uso 
de estrategias innovadoras que despierten 
su interés en esta asignatura.

 - Utilizar recursos lúdicos y novedosos que 
propicien aprendizajes significativos.

 - Crear conciencia en los padres sobre la im-
portancia de su rol, tanto en la formación 
como en el proceso educativo de sus hijos.

 - Analizar  el enfoque de la asignatura para 
mayor disfrute y provecho, a través del es-
tudio de casos con diversas temáticas que 
afectan la vida de los adolescentes. 

En todo proceso de investigación-acción deben estar 
presentes aquellos autores que hayan hecho apor-
tes, creado ideas, teorías, tenido criterio y juicio, para 
su propio proyecto de investigación-acción. Por esto 
se  ha elegido el modelo de Kemmis, quien estableció 
cambios para la educación, incorporando a ésta la par-
ticipación, la democracia, la libertad de expresión y la 
oportunidad de buscar soluciones a los problemas. Es 
decir, dejó el mensaje de que el sujeto debía tener la 
oportunidad de buscar sus propios conocimientos y 
realizar actividades para llevarlos a la realidad.

Terminada la ejecución del proyecto se pueden ofrecer 
las siguientes valoraciones de las experiencias vividas, 
las destrezas y habilidades alcanzadas por los alumnos, 
y su impacto dados los resultados obtenidos en cada 
intervención del proyecto.

Integrantes del equipo investigador.

Los avances de los alumnos fueron notorios, disfruta-
ron el poder aprovechar los diversos recursos que po-
see la escuela; el IDEICE compró ocho biblias y una cá-
mara; la maestra aportó otros recursos para favorecer 
los intereses de los alumnos; se utilizó el Laboratorio 
de informática, la biblioteca, la radio, portátiles, fascí-
culos, se construyeron murales de árboles genealógi-
cos, se presentaron álbumes, etc. 

Entre las acciones, se desarrollaron cinco talleres en 
los que se usaron  los recursos citados; se variaron los 
escenarios, manipularon, construyeron, cantaron, bai-
laron, lloraron, oraron, colaboraron..., todo de forma 
espontánea y abierta. 

El equipo investigador valora el proyecto como muy 
gratificante y provechoso, confirmando el éxito del 
mismo a la luz de los resultados alcanzados, incluso 
en los cambios de actitudes y el compromiso asumido 
por los alumnos. 

valoración de los observadores.

Lo aplicado en cada Taller ha dejado aprendizajes im-
presionantes, no solo en la vida de los alumnos, sino 
en el crecimiento espiritual y emocional de cada uno 
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de nosotros. Fue como seguir una secuencia del tema 
cada uno con un toque especial, y en un escenario 
acorde al tema del día. 

Las estrategias han sido muy adecuadas al grupo con 
el que se ejecutaron los Talleres. Proyectos como éste 
deberían ser desarrollados en todos los grados, desde 
el nivel Inicial, ya que cada grado tiene su realidad y 
necesita ser solucionada con el involucramiento de la 
comunidad educativa. Además, resaltar que las estra-
tegias utilizadas  ayudaron a innovar las prácticas do-
centes.

La satisfacción es inmensa, y la continuidad debe ser 
apoyada siempre. 

valoración de los alumnos.

Vivir esta experiencia ha sido enriquecedor. El enseñar 
esta asignatura ha dado un cambio significativo. Mani-
festaron sentirse identificados y valoraron lo adquiri-
do, los trabajos en equipo, las reflexiones, las muestras 
de afecto, el apoyo de sus familias, que se sintieron to-
mados en cuenta, y, la adquisición de conocimientos 
sobre temas sociales, para su crecimiento y protección 
ante las amenazas del medio. 

La maestra jugó un papel valiosísimo al aprovechar los 
contenidos con otras estrategias. 

La convivencia y armonía en el grupo mejoraron gran-
demente, al igual que la seguridad en ellos mismos y el 
potencial servicio a los demás. Los alumnos −durante 
las intervenciones− expresaron sentirse felices, moti-
vados y comprometidos con la promoción de los valo-
res en su entorno. 

Para los padres, las madres y los tutores, el proyecto 
resultó provechoso y de crecimiento, pues expresaban 
y compartían en el hogar las experiencias vividas en 
cada intervención, buscaban los videos en Internet y 
los  compartían con familiares y amigos, confecciona-
ron el árbol genealógico involucrando a la familia en la 
recolección de datos. Sin duda, luego de la charla con 
los tutores las relaciones familiares fueron mucho me-
jor, incluso los casos que se presentaban en el Depar-
tamento de psicología fueron superados. 

Propuestas de cambio.

Tomando en consideración los recursos existentes en 
la escuela, los que puede gestionar, y las necesidades 
de los alumnos para recibir herramientas tecnológicas, 
concluimos que ésta es una de las grandes deficiencias 
que vive la escuela, la comunidad y la sociedad en ge-
neral, por eso, el equipo investigador hace las siguien-
tes recomendaciones:

•	 Al equipo de gestión, que organicen conver-
satorios, charlas, asambleas con el equipo 
docente; que enfaticen los valores y el invo-
lucramiento de toda la comunidad educati-
va. De esta manera los alumnos sentirán un 
mayor compromiso para vivir con los valores 
de su entorno. 

•	 Ofrecer espacios de encuentros con los 
maestros del área de “Formación integral 
humana y religiosa”, para programar activi-
dades conjuntas, por grados, y leyendo el 
mismo lenguaje. 

•	 Favorecer la integración de las familias en las 
actividades escolares, para que asuman ma-
yor responsabilidad y control sobre sus hijos.

•	 A la maestra anfitriona, que promueva la 
continuidad del proceso efectuado con los 
alumnos de 7mo. F, motivando a los demás 
docentes el entusiasmo; compartiendo los 
conocimientos adquiridos y los resultados al 
vivir esta experiencia. 

•	 Coordinar encuentros de reflexión y cons-
trucción de proyectos con los docentes de 
otras áreas. 

•	 Tomar en cuenta que para transmitir los co-
nocimientos se debe partir de la realidad de 
cada alumno, para que haya conexión entre 
los conocimientos adquiridos y los que van 
a obtener.

A los alumnos.

•	 Entregar sus proyectos de vida en manos de 
Dios, sin importar el credo al que pertenez-
can, pues Dios es solo uno y desea lo mejor 
para todos, sin distinción. 

•	 Apoyarse en la Biblia para pedir sabiduría. 
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•	 Poner en práctica lo aprendido, sabiendo 
que se predica con el ejemplo, y que los be-
neficios de cumplir con sus compromisos 
servirán para su propio desarrollo. 

•	 Respetar las opiniones de sus compañeros, 
poniendo en práctica los valores humanos, 
para  lograr que sus relaciones con los demás 
sean más efectivas, y así crear un ambiente 
de paz, donde no hayan conflictos. 

A los padres, madres y tutores:

•	 Organizar una rutina de trabajo con sus hi-
jos, para ayudarles a involucrarse en las ac-
tividades del hogar, incluyendo el proceso 
educativo que es responsabilidad de todos. 

•	 Compartir momentos de alegrías y tristezas, 
haciéndolos participes de las mismas, donde 
se sientan parte de las soluciones y para que 
disfruten los logros juntos. 

•	 Demostrar confianza a los hijos, compartir 
con sus amigos, propiciando encuentros en 
los que puedan conocer el ambiente en el 
que se desenvuelven. 

•	 Celebrar sus logros y entender sus compor-
tamientos, favoreciendo un clima de armo-
nía. 

•	 Apoyarlos en sus proyectos, respetando sus 
decisiones y orientándoles para que tengan 
éxito.

Conclusiones.

•	 Las estrategias utilizadas como: trabajo en 
equipo, trabajo cooperativo, individuales, 
análisis de textos bíblicos, lecturas reflexivas, 
canciones, presentaciones artísticas, pro-
ducciones de acrósticos, poemas, poesías, 
textos, murales, análisis de temas sociales, y 
otros, provocaron aprendizajes significativos 
y crecimiento intelectual y espiritual en los 
alumnos, logrando que las relaciones inter-
personales fueran de más calidad y armonía. 

Por el desarrollo de intervenciones dinámicas, diver-
tidas y participativas, logramos un clima de interés y 
confianza, favoreciendo que los alumnos experimen-
taran la vivencia de los valores y la promoción de éstos 
en su entorno.
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Implementación de estrategias que favorezcan el 
desarrollo del razonamiento lógico-matemático, 
a través de la solución de problemas cotidianos.

Estudiantes de 6to grado de la “Escuela Flor del Campo”. 
Licenciadas Rosario Morillo, M.A., y Yocasta D. Cruz H., M.A.

Introducción.

La presente experiencia se centra en un estudio de 
investigación-acción sobre la implementación de 
estrategias que favorezcan el desarrollo del razona-
miento lógico-matemático, a través de la solución de 
problemas cotidianos de los estudiantes de 6to. A,  del 
“Centro educativo Flor del Campo”. Esto constituye una 
herramienta básica para el desarrollo de habilidades y 
competencias académicas requeridas para el aprendi-
zaje del estudiantado.  

La investigación parte de una necesidad tanto del 
alumnado como del profesorado, lo cual nos permitió 
interpretar la realidad y reflexionar sobre la actitud que 
debemos asumir en nuestra práctica para propiciar 
que los estudiantes desarrollen el pensamiento lógico-
matemático implementando estrategias dinámicas e 
interactivas, que potencien las habilidades cognitivas 
y favorezcan el razonamiento.

La experiencia tuvo lugar en el “Centro Educativo Flor 
del Campo”, una institución semi-oficial, perteneciente 
a la Fundación Monumento Viviente y de Servicios Pú-
blicos, destinada a la formación de niños.

Para conocer más a fondo la realidad, primero realiza-
mos un diagnóstico con los datos de los estudiantes 
elegidos para esta experiencia.  

Este proceso de investigación-acción abarca cuatro 
capítulos caracterizados de la siguiente manera: El 
primero  corresponde al marco introductorio donde 
se desarrollan los aspectos generales que orientan la 
investigación, entre éstos están la descripción del pro-
blema (donde expresamos la situación en la que in-
tervenimos); el diagnóstico del problema (para saber 
cómo nos debíamos planificar para intervenir);  la jus-
tificación (que expresa la importancia y la utilidad de 
la investigación); y, finalmente, el ambiente (ubicación 
interna y externa del lugar de la investigación). 

Solución de los problemas.

Los estudiantes presentaban pocos recursos para resol-
ver problemas matemáticos  relacionados a  su entorno.

Diagnóstico del problema

Para realizar este proyecto se han implementado diver-
sas técnicas; a través de éstas se confirma la existencia 
de problemas, de acuerdo a las informaciones obteni-
das, comprobando que los estudiantes muestran real 
dificultad para solucionar situaciones que requieran la 
aplicación de conceptos matemáticos.

Para sustentar de forma más precisa esta investigación, 
se procedió  a la aplicación de una prueba diagnóstica 
con la finalidad de comparar el desenvolvimiento de 
los estudiantes en la realización de operaciones úni-
camente numéricas, y solucionarlas cotidianamente; 
dicha prueba estuvo dividida en dos partes.

La primera parte consistió en una prueba escrita en 
la cual se presentaron seis operaciones numéricas refe-
rentes a este grado. En la segunda parte se presentaron 
cinco situaciones cotidianas en las cuales se hacía 
necesaria la utilización de conceptos matemáticos, al 
igual que el razonamiento lógico matemático para su 
solución.

Los resultados de ambas pruebas fueron los diagnosti-
cados previamente. Tanto en la prueba numérica como 
en la solución de problemas, un porcentaje elevado de 
estudiantes obtuvieron calificaciones muy bajas. Y en 
la solución de problemas los resultados obtenidos fue-
ron aún más bajos.

Lo que confirma la debilidad existente en el área de 
Matemática, por esto se hace imprescindible que se 
apliquen estrategias que permitan despertar el interés 
de los alumnos hacia esta área.  Se requiere que de-
sarrollen habilidades para poder aplicarlas de forma 
efectiva en su diario vivir. 

Objetivo general.

Implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje 
que favorezca el desarrollo del pensamiento lógico-
matemático en los estudiantes, a través de la solución 
de problemas.
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metodología. 

En esta parte se desarrollarán los conceptos, caracterís-
ticas y objetivos de la investigación-acción, que consis-
te en una forma de indagación introspectiva colectiva, 
con participantes en situaciones sociales específicas, 
con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus 
prácticas  educativas; así como la  comprensión de esas 
prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar. 

A partir del enfoque cualitativo, surge la investigación-
acción que  Kemmis (2009) percibe no solo como cien-
cia práctica y moral, sino también como ciencia crítica. 
El autor resalta que la investigación-acción va más allá  
de la teoría, pues, además de analizar situaciones, busca  
provocar un cambio real y efectivo. Según este autor la 
investigación-acción busca mejorar la realidad en la que 
vive el hombre, tratando de resolver los problemas más 
inmediatos en su ambiente cotidiano, y que afectan el 
desenvolvimiento de su vida social. Este enfoque es más 
efectivo que la investigación tradicional.

La investigación-acción es integradora, porque los su-
jetos implicados en el problema tienen la oportunidad 
de reconocer su problema, y tomar acciones en co-
munidad, de esta manera mejora su realidad. Es  tam-
bién dinamizadora, porque aceptan los cambios, que 
pueden transformar su realidad, permitiendo analizar 
cualquier aspecto negativo. 

Técnicas asumidas.  

En la presente investigación se utilizarán distintas téc-
nicas, que harán posible la recolección de información 
para sustentar el objeto de este estudio; entre éstas 
están: la observación, la entrevista, notas de campo, el 
diario, y grupos focales.

Boggino, Norberto y Rosekrans (2004) Investigación-Ac-
ción: reflexión crítica sobre la práctica educativa: orien-
taciones prácticas y experiencias. (p.75) expresan que la 
observación es un recurso frecuentemente utilizado en 
las investigaciones sobre la práctica educativa. La misma 
debe estar enfocada hacia los hechos que se pretenden 
cambiar, y los instrumentos deben ser los adecuados para 
registrar la información recogida con la observación.

Es una herramienta que le facilita al educador identi-
ficar las situaciones que están presentes en el área en 
el que está implicado. Debe estar dirigida a enfocar el 
problema para poder buscarle solución.

Latorre, Antonio. (2007) Investigación-acción. Conocer  y 
cambiar la práctica educativa(p.70)plantea lo siguiente: 
la entrevista posibilita obtener información sobre acon-
tecimientos y aspectos subjetivos de las personas, creen-
cias y actitudes, opiniones, valores o conocimientos, que 
de otra manera no estaría al alcance del investigador.   

La entrevista permite que el docente o practicante se 
inserte de manera directa en el campo, permitiendo 
un mayor acercamiento con los implicados, y así poder 
observar sus gestos, la claridad de las respuestas, o las 
dudas con la que se expresa.

La nota de campo o diario es  elaborada por el investi-
gador con el fin de poder analizar directamente lo que 
encuentra en el área que está investigado,  así como 
poder notificar con mayor veracidad en el momento 
de  la acción. Antonio Latorre, Investigación-acción. Co-
nocer  y cambiar la práctica educativa(p.58), (2007). La 
define como un registro que contiene información anota-
da por el investigador, y que contiene la descripción y las 
reflexiones percibidas en el contexto natural. El objetivo 
de esta técnica es disponer de las narraciones que se 
producen de la forma más exacta y completas posi-
bles, así como observar las acciones e interacciones de 
las personas.

Antonio Latorre, Investigación-acción. Conocer  y cam-
biar la práctica educativa p.79, (2007) plantea que el dia-
rio “son relatos escritos que recogen reflexiones sobre los 
acontecimientos que tiene lugar en la vida de una perso-
na, de manera regular y continuada. Es una manera de re-
gistrar experiencia que puede ser compartida y analizada.

El diario investigador permite plasmar todo lo sucedi-
do durante el proceso de la investigación, y ayuda en 
mucho a que el investigador reflexione y obtenga con-
clusiones sobre lo que realmente esté ocasionando el 
problema que se quiere solucionar.

Los grupos focales o sesiones de grupos es otra de 
las técnicas que favorecen la obtención y verificación 
de datos; que garantiza lograr los propósitos estable-
cidos, teniendo la ventaja de obtener mayor número 
de informaciones, sin las desventajas que presentan 
las encuestas, que muchas veces −por ser cerradas− el 
investigador no puede dar a conocer.  Según Moham-
mad Naghi Namakforoosh. (2005), Metodología de la 
investigación, p.114, la sesión de grupo es una reunión 
en la que participan de diez a doce personas, quienes se 
encuentran en una sala y platican sobre cierto tema pre-
viamente establecido.



IDEICE 2014 95

Por estas  técnicas se facilitan los datos pertinentes 
para fundamentar la investigación.

Resultados. 

En esta investigación pudimos constatar resultados 
positivos, por la efectividad y la incidencia que tuvo 
cada una de las técnicas implementadas para poten-
ciar los niveles de motivación, el aprovechamiento 
del tiempo, la capacidad de auto reflexión e interpre-
tación, y el razonamiento, que favorece la mejoría de 
aprendizajes. 

Además, constituye una oportunidad para que el es-
tudiantado reconozca el valor que tiene la implemen-
tación de estrategias, que favorezcan el desarrollo del 
pensamiento lógico a través de la solución de proble-
mas cotidianos. 

En las diferentes intervenciones, observamos que la in-
tegración se iba logrando más, por el entusiasmo y el 
interés que mostraban los estudiantes para asumir las 
actividades implementadas.

La investigación puesta en marcha ha constituido una 
experiencia interesante por su contribución de mejora 
para nosotros como equipo investigador porque nos ha 
permitido valorar lo que es un trabajo reflexivo y crítico 
en el que podemos tener una mayor responsabilidad 
sobre nuestras prácticas, creando un ambiente más di-
námico donde se puede enseñar y aprender mejor.
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PANEl 1: gESTIóN EDUCATIvA DE CAlIDAD.

Impacto de la Escuela de Directores en la gestión 
de los Centros Educativos

Regional 05, Año Escolar 2012-2013. 
Investigadora: Noemí Gabriel

Introducción.

El sistema educativo dominicano −en los últimos 
años−  ha adolecido de problemas e inconvenientes 
que impiden que en los centros educativos se desarro-
lle una educación de calidad. Uno de estos problemas 
es el escaso empoderamiento de los directores de los 
planteles en sus funciones. Esta situación se ha detec-
tado en las visitas de supervisión que realizan los técni-
cos regionales y distritales. En dichas supervisiones se 
ha confirmado la desorganización, el escaso involucra-
miento de la comunidad educativa, e inexistencia de 
documentos vitales para una buena gestión educativa, 
tales como: el Proyecto Educativo del Centro, el Plan de 
Mejora, el Plan Anual, entre otros.

Considerando que una educación de calidad tiene 
como fin promover aprendizajes significativos y cohe-
rentes, de acuerdo a las demandas actuales de la so-
ciedad, y que para que éstos se consoliden se requiere 
que la gestión de los director de centros educativos 
sea efectiva,  tanto en el ámbito institucional como 
en el pedagógico, es necesario que los que dirigen 
los centros sean sometidos a un proceso de cambio, 
para convertirles en sujetos visionarios,  con liderazgo 
y competencias para transformar su campo de acción. 

Con el propósito de definir  y desarrollar planes y estra-
tegias diversas de formación continua a los directores 
de escuelas, en el año 2011 el Ministerio de Educación 
de la República Dominicana, MINERD, creó la Escue-
la de Directores para la Calidad Educativa, (EDCE). La 
EDCE se concibe como una institución académica con 
la función de formar y capacitar líderes educativos, que 
puedan encabezar los procesos de transformación que 
demanda la educación dominicana desde la escuela, 
y que al lograrlo impacte de manera positiva en el 
aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar (Mi-
nisterio de Educación Resolución 0667-2011).

Desde el 2011, el MINERD ha ejecutado entrenamien-
tos, a través de la EDCE, a directores de centros edu-
cativos de 18 regionales educativas que conforman 

el sistema educativo. La finalidad ha sido transformar 
tanto la gestión institucional como pedagógica; y así 
propiciar una educación de calidad. 

Este trabajo, a propósito, se refiere a la Regional 05 de 
Educación, motivada para reflexionar sobre el aprove-
chamiento que han tenido estos gerentes educativos, 
al recibir dicho entrenamiento en materia de gestión 
educativa. Antes, es preciso plantear las siguientes in-
terrogantes:

1. ¿Qué mejoría ha experimentado la gestión 
de los directores de la Regional de Educa-
ción 05 en el ámbito institucional y pedagó-
gico, luego de haber cursado el programa de 
EDCE?

2. ¿Cuál ha sido la percepción de los directores 
de centros educativos en cuento a su forma-
ción profesional, luego de haber recibido un 
curso de gestión educativa en la EDCE?

3. ¿Cómo percibe la comunidad educativa la 
gestión de los directores de centros educati-
vos en La Regional 05 de Educación?

Objetivo general.

Determinar el impacto que ha tenido la “Escuela de Di-
rectores” en la  gestión institucional y pedagógica de los 
centros educativos, en la Regional 05, escolar 2012-2013.

Objetivos Específicos

1. Identificar las mejorías de la gestión −institu-
cional y pedagógica− de los directores.

2. Conocer la percepción de los directores en 
cuento a su formación profesional, luego de 
haber recibido el curso de Gestión educativa 
en  la EDCE.

3. Conocer la percepción de la comunidad edu-
cativa sobre la gestión institucional y peda-
gógica de los directores, de centros educati-
vos de la Regional 05 de Educación.
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Principales referentes teóricos.

gestión escolar. 

Levan y Del Solar (2000), consideran la gestión escolar 
como:

…el conjunto de actividades que están implicadas 
en la marcha cotidiana de los establecimientos; 
incluyendo las actividades de enseñanza-aprendi-
zaje; las administrativas; las que se realizan en la 
comunidad; las de organización para desarrollar 
ciertas funciones; las que se realizan con las ins-
tancias municipales, provinciales y centrales y con 
otras escuelas e incluyen también las normas y 
prácticas de convivencia entre los distintos miem-
bros de la comunidad escolar. 

Elizondo et al, (2001) destaca como aspectos centrales 
de la gestión escolar su carácter holístico, centrada en 
los sujetos que constituyen la escuela, y por lo tanto 
procesual, socialmente incluyente, que considera lo 
educativo como una totalidad, y se afirma desde la 
escuela, ya que considera a ésta como la base para el 
cambio educativo.

La gestión escolar es un factor determinante para el logro 
de los objetivos de eficiencia y efectividad en una institu-
ción educativa (Alvariño et al, 2000).

¿Cómo realizar la gestión escolar? 

Según Pozner (2000), la gestión escolar se puede en-
tender como el gobierno o la dirección participativa de 
la escuela, ya que, por las características específicas de 
los procesos educativos, la toma de decisiones a nivel 
local y escolar es una tarea colectiva, que implica a mu-
chas personas. 

Esta autora considera que un modelo de gestión es-
colar, como la  enunciada, es posible si se ponen en 
práctica dos acciones básicas: 

•	 Elaboración de un PROYECTO por la institu-
ción, que determine la orientación del pro-
ceso y que será la herramienta intelectual 
fundamental orientación al conjunto de la 
institución. 

•	 Desarrollar EQUIPOS DE TRABAJO, ya que la 
gestión educativa se refiere al arte de organi-
zar los talentos presentes en la escuela. Esto 

es, descentralización, para cumplir con las 
condiciones de calidad y eficacia. Al hacerlo, se 
requerirá convocar a los docentes y a la comu-
nidad, para que asuman mayor protagonismo 
en la toma de decisiones sobre la educación 
que se quiere para los niños y los jóvenes.

gestión escolar de calidad. 

Las escuelas efectivas denotan la importancia de una 
buena gestión. Inciden en la organización, formas de 
liderazgo y conducción en la institución, aprovecha-
miento óptimo de los recursos humanos y del tiempo, 
planificación de tareas, distribución del trabajo y su 
productividad, eficiencia de la administración y rendi-
miento de los recursos materiales y, en conclusión, la 
calidad de los procesos educacionales. (Alvariño et al, 
2000. p.1). 

 Topete y Cerecedo (2001) establecen que el buen des-
empeño de la gestión escolar está determinada en 
buena parte por el ejercicio del poder, que se correla-
ciona directamente con la forma en que se toman las 
decisiones en el centro escolar.

metodología empleada.

La metodología de investigación empleada fue de tipo 
cuantitativa.

Se eligió como muestra a la totalidad de directores de 
centros educativos de la Regional 05, que habían cur-
sado en la “Escuela de Directores para Calidad Educa-
tiva (EDCE)”, los cuales fueron cuarenta y  cuatro (44). 
Seguí  el criterio planteado por Cardona (2002, p. 121), 
para poblaciones pequeñas (N<100): lo mejor es tomar 
toda la población.  Con la finalidad de realizar un cruce 
de información, y así contrarrestar las opiniones de los 
directores, fueron encuestados ochenta y ocho (88) 
docentes.  Estos docentes, fueron elegidos al azar, y se 
tomaron  dos  por cada centro educativo.

Para recolectar las informaciones, se empleó la técnica 
de la entrevista. Como instrumento de recolección de 
datos fueron utilizados dos cuestionarios. Uno fue apli-
cado a los directores y otro a los docentes. El cuestio-
nario que fue aplicado a los directores contenía treinta 
y tres (33) preguntas de selección múltiple, y el que fue 
aplicado a los docentes estuvo compuesto por nueve 
(9) preguntas.  Cabe destacar que para responder el 
cuestionario los directores tenían que presentar algu-
nas evidencias. 
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Para la validación de dichos instrumentos, se utilizó el 
método de Juicio de Expertos. Los cuestionarios fue-
ron sometidos a la evaluación de expertos en el área  
del conocimiento que se investigaba. 

Principales resultados y su discusión.

A continuación, se muestran los principales resultados 
obtenidos en la presente investigación. 

Tabla 1. ¿Posee el centro educativo de Proyecto Educativo de Cen-
tro, Plan de mejora  y  Plan anual?

indicadoRes

PRoyecto edUca-

tivo del centRo
Plan de MeJoRa Plan anUal

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

si 39 89% 31 71% 30 68%

en Proceso 5 11% 9 20% 13 30%

no 0 0% 4 9% 1 2%

total 44 100% 44 100% 44 100%

Fuente: cuestionario aplicado a los directores de centros educativos.

La tabla muestra el nivel de avance de los centros edu-
cativos, en cuanto a la realización del Proyecto Educa-
tivo del Centro, El Plan de Mejora y el Plan Anual. En la 
tabla se puede observar que el 89 % de los directores 
había realizado el Proyecto del Centro, y que el 11% 
restante lo posee en proceso.  Respecto al Plan de Me-
jora, el 71% lo había realizado, el 20%  lo posee en pro-
ceso, y el 9% restante no lo había realizado. En cuanto 
al Plan Anual, el 68% lo había realizado, un 30% lo tenía 
en proceso y el 2% restante no lo había realizado.

Tabla 2. Formación de organismos de participación: APmAES, 
Equipo de gestión y Consejos de cursos.

indicadoRes
aPMaes

eqUiPo de 

gestión

conseJos de 

cURsos
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

si 36 82% 41 93% 37 84%

en Proceso 4 9% 0 0% 6 14%

no 4 9% 3 7% 1 2%

total 44 100% 44 100% 44 100%

Fuente: cuestionario aplicado a los directores de centros educativos.

La tabla muestra el nivel para formar organismos de 
participación de los centros educativos. Como se pue-
de observar, el 82% tiene formada las APMAES, un 9% 
lo tienen en proceso, y un 9% restante no la ha forma-
do. En cuanto a la formación de un equipo de gestión, 

el 93% lo tiene formado y un 7% no lo tiene. Respecto a 
los Consejos de cursos, el 84% lo tienen, un 14% están 
en proceso, y el 2% restante no los ha formado.

gráfico 1. Cuándo el Director/a del centro educativo toma en cuen-
ta al equipo de gestión, para planificar actividades. 
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Fuente: cuestionario aplicado a directores y docentes.

El gráfico muestra las opiniones de los directores de 
centros educativos y de los maestros, sobre la integra-
ción del Equipo de gestión en la planificación de las ac-
tividades del centro. Como se puede observar el 98% de 
los directores opina que siempre  toman en cuenta al 
Equipo de gestión, mientras que  el 2% restante opina 
que a veces los toman en cuenta. Los maestros opinan 
que el 97% de los directores siempre toman en cuenta 
al Equipo de gestión; un 3% restante opina que “a veces”. 

gráfico 2. ¿Cuántas veces el Director/a integra a la comunidad en 
las actividades del centro educativo?

Fuente: cuestionario aplicado tanto a los directores como a los/as docentes.

El gráfico muestra el nivel de integración de la comunidad 
en las actividades del centro educativo. Como se puede 
observar, el 84% de los directores encuestados opinan 
que siempre integran la comunidad; un 14% opina que 
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“a veces”, y un 2% que nunca. Respecto a los docentes, un 
80% opina que siempre el Director/a integra a la comuni-
dad, y el 20% restante opina que “a veces”. 

Tabla 3. gestión pedagógica de los directores de centros educa-
tivos.

indicadoRes

sUPeRvisa 

las PRácticas 

docente

Revisa los 

RegistRos de 

gRado

PlaniFica 

talleRes de 

actUalización
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

siempre 70 80% 75 85% 54 61%

a veces 18 20% 12 14% 28 32%

nunca 0 0% 1 1% 6 7%

total 88 100% 88 100% 88 100%

Fuente: cuestionario aplicado a los docentes

La tabla muestra las opiniones de los docentes respec-
to al desempeño pedagógico de los directores. El 80% 
de los docentes opinan que los directores siempre su-
pervisan las prácticas docentes, y el 20% restante opi-
na que “a veces”. Respecto a la revisión del Registro de 
grado, el 85% opina que siempre su director lo revisa, 
el 14% opina que “a veces”, y un 1% restante opina que 
nunca. En cuanto a la planificación de talleres de actua-
lización para los docentes, el 61% opina que siempre el 
directora/a planifica los talleres de actualización, el 32% 
opina que “a veces”, y el 7% restante opina que nunca. 

gráfico 3. ¿Opina que ha mejorado la gestión del Director/a del centro 
educativo luego de haber participado en la “Escuela de Directores”?

98%

2%

SI
No

Fuente: cuestionario aplicado a los docentes. 

Fuente: instrumento aplicado a los docentes. 

El gráfico muestra la opinión de los docentes respecto a la 
gestión del directora/a del centro educativo. De acuerdo 
con el gráfico, el 98% opina que ha mejorado su gestión, 
mientras que el 2% restante opina que no ha mejorado 
su gestión. 

gráfico 4. ¿Considera que la “Escuela de Directores” le ha servido para 
mejorar su gestión institucional y pedagógica?

El grafico muestra la percepción de los docentes de esos 
centros respecto a la formación adquirida en la “Escuela 
de Directores”. Como se puede observar el 98% conside-
ra que la formación adquirida le ha servido para mejorar 
su gestión, mientras que  el 2% restante considera que 
no le ha servido.

Conclusiones.

Luego de haber realizado un análisis estadístico ex-
haustivo, la presente investigación llegó a las siguien-
tes conclusiones:

1. La gestión institucional de los directores de 
centros educativos de la Regional 05 ha me-
jorado considerablemente, puesto que el  89 
% de los directores han realizado el Proyecto 
de centros; un 71% posee el Plan de Mejo-
ra, y un 68% el Plan Anual. Lo que indica que 
hemos avanzado en cuanto a la planificación 
de las acciones educativas.   

2. La gestión pedagógica de los directoras de 
centros educativos ha mejorado, puesto que 
están  supervisando las prácticas pedagógi-
cas de los maestros, revisando los registros 
de grado, y planificando talleres de actuali-
zación para transformar los procesos de en-
señanza-aprendizaje. 

98%

2%

SI
No
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3. La comunidad educativa tiene buena per-
cepción de los directores que han participa-
do en la EDCE, puesto que consideran que 
han mejorado su gestión después de parti-
cipar en el curso. También exponen que los 
directores están integrando, en las activida-
des, el Equipo de gestión a toda la comuni-
dad educativa.   

4. Los directores tiene buena percepción de la 
EDCE, pues consideran que su gestión insti-
tucional y pedagógica ha mejorado conside-
rablemente después de haberlo cursado.

Recomendaciones.

La investigación recomienda incluir a la totalidad de 
los directores de centros educativos, de la Regional 05 
de Educación, al proceso de formación en la “Escuela 
de Directores para la Calidad Educativa (EDCE)”, para 
que sean formados en  gestión educativa y mejoren 
sus desempeños.
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Conocimiento y uso de la evaluación por los docentes 
de la Región Este de República Dominicana, en base a 
lo establecido por el sistema educativo dominicano, 
período septiembre-diciembre 2012.  

Doctora Águeda Peña.

Introducción.

Los desafíos que presenta la educación actual, y la so-
ciedad del conocimiento, exigen un uso apropiado de 
los procesos educativos y de las técnicas de evalua-
ción, para que promuevan en los alumnos el desarrollo 
de competencias básicas para el aprendizaje activo, el 
pensamiento crítico y el creativo;  para que sean capa-
ces de llevar la teoría a la práctica.

El propósito general es determinar si los docentes de la 
Región Este de República Dominicana  tienen el nivel 
de conocimientos que se requieren, sobre evaluación 
educativa, y si usan efectivamente las técnicas y los 
procedimientos recomendados para evaluar (contem-
plados en la Ordenanza 1-96), con el fin de ayudarles 
a mejorar su desempeño en esta área del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Este trabajo se justifica porque la evaluación es el com-
ponente del proceso educativo que más se relaciona 
con el éxito o el fracaso de los estudiantes, del docen-
te, y en ocasiones del propio sistema. El Ministerio de 
Educación tiene la responsabilidad de diseñar y aplicar 
las políticas educativas y normas, para orientar la edu-
cación y el cumplimiento de estas normas, garantía de 
éxito de las metas establecidas. 

El problema radica en que con frecuencia se escucha a 
los estudiantes, padres y otras personas involucradas, 
estar en desacuerdo con el estilo de evaluación que se 
aplica en los centros educativos, la cual es calificada 
como poco práctica y nada motivadora para estimular 
con efectividad el trabajo pedagógico. Este resultado 
es chocante, puesto que en la evaluación educativa en 
República Dominicana se contempla la aplicación de 
diferentes fases y técnicas de evaluación, las que pro-
mueven un proceso dinámico y sistemático, y que al 
parecer no se está llevando a cabo efectivamente.

PANEl 2: EvAlUACIóN DEl DESEmPEñO DEl DOCENTE.

Objetivo general.

Determinar si los docentes, de la Región Este,  tienen 
el nivel de conocimientos que se requiere sobre la eva-
luación educativa, y si hacen uso efectivo de  las téc-
nicas y procedimientos recomendados para evaluar,  
(según lo contemplado en la Ordenanza 1-96).

Objetivos específicos.

1) Identificar si los docentes tienen formación 
especializada en evaluación  educativa.

2) Verificar si conocen el “Marco Legal para la 
evaluación en República  Dominicana”.

3) Valorar la aptitud de los docentes en la ela-
boración y aplicación de los  instrumentos 
de evaluación.

4) Determinar si utilizan las técnicas de evalua-
ción adecuadas. 

5) Identificar  el significado  pedagógico y la 
función de la evaluación  educativa.

6) Determinar si dan el uso adecuado a los re-
sultados de la evaluación. 

Principales referentes teóricos 

La evaluación: definiciones.

La evaluación se define de distintas formas, y, según 
las experiencias, los conocimientos y las valoraciones 
de los autores. Por ejemplo, Zufiaurre, B & Gabari, M. 
(2004) definen la evaluación como un instrumento 
de investigación científica, en relación con la práctica 
educativa, que sirve para:

a) Comprobar hipótesis.

b) Dar validez a las estrategias didácticas para 
la que se emplea.

c) Seleccionar los recursos pertinentes para la 
enseñanza y el aprendizaje.

d) Favorecer el desarrollo científico de la didác-
tica y del proceso de   enseñanza.
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Hay que poseer conocimientos previos sobre la reali-
dad en la que se actúa, y de ajustes entre la planifica-
ción de las estrategias de enseñanza, el proceso en sí, y 
las personas que en éste intervienen. 

En tanto que, Arredondo, C. (2002), dice que es un pro-
ceso dinámico, abierto y contextualizado, que se desa-
rrolla a lo largo de un periodo de tiempo. Una actividad 
sistemática integrada en el proceso educativo, cuya 
finalidad es el mejoramiento del mismo, mediante el 
conocimiento de un alumno sobre todos los aspectos 
de su personalidad. 

Villarini, A. (1994) considera que es un proceso que 
tiene como propósito fundamental proporcionar al 
educando y al educador una información confiable, 
y el conocimiento acerca del estado de desarrollo − o 
grado de competencia intelectual− en que se encuen-
tra el estudiante. 

Guzmán, A & Concepción,  M. (2004) la definen como 
un  proceso que permite emitir un juicio de valor en 
función de ciertos criterios previamente establecidos. 

En tanto que Peña, Á. (2005)  define la evaluación como  
un proceso de reflexión profunda sobre la propia prác-
tica, con el propósito de reconocer potencialidades y 
limitaciones que permitan a la persona establecer y 
aplicar los cambios que se requieran.

Del mismo modo Bixio, C. (2005), dice que evaluar es 
ponderar, fijar el valor de una cosa o conjunto de bie-
nes, de una idea o pensamiento, tanto en relación a su 
contenido como a su forma, a los comportamientos, y 
conjunto de acciones que los sujetos o grupos realizan.

Tomando como parámetro las ideas presentadas por 
estos autores, es fácil comprender que definen la eva-
luación como algo que va más allá de un proceso de 
medición o calificación; que implica una serie de ac-
ciones e involucra a todos los que participan en el pro-
ceso. No es algo exclusivo para calificar a los alumnos, 
medir el rendimiento, o descalificar, sino que sirve para 
reflexionar, mejorar los procesos de enseñanza/apren-
dizaje, y la propia práctica del docente o el funciona-
miento del centro educativo.

marco legal para la evaluación en República Dominicana.

La educación dominicana −y todo lo que implica− está 
sustentada en la Ley General de Educación 66/97, y la 
Ordenanza 1/96.  El Art. 60 de la Ley indica que se es-

tablece un “Sistema Nacional de Evaluación de la Ca-
lidad de la Educación” como medio para determinar 
la eficiencia y eficacia global del Sistema Educativo. El  
Acápite  (d), del Art. 61, plantea utilizar la investigación 
y los resultados de las evaluaciones para mejorar la ca-
lidad de la educación.

Ordenanza 1/96: planteamientos.

Esta Ordenanza es la que legaliza el Sistema de Evalua-
ción en República Dominicana, la base legal para apli-
car técnicas y estrategias de valoración de los aprendi-
zajes, orientada a mejorar el desempeño de cada actor 
educativo.

Según  el  Art. 57 de la Ordenanza 1/96, 

…la información sobre los procesos y resultados de los 
aprendizajes se  obtendrá mediante la utilización de téc-
nicas e instrumentos de apreciación, en las dimensiones 
afectivas, sociales, cognitivas y prácticas. Se entenderá 
por técnicas e instrumentos, el conjunto de herramien-
tas pedagógicas que utilizarán el /la  profesor/a, los/las  
estudiantes, y las madres y los padres durante el proceso  
educativo, y  al final de éste, para valorar los aprendizajes 
previstos en los   propósitos; cuya valoración será refleja-
da en una calificación  acumulada mediante  la aplica-
ción de evaluaciones continuas y que sumen.

Entre las técnicas e instrumentos de evaluación se pro-
ponen: 

a) La observación directa individual y grupal 
de procesos y de productos, realizada por el 
educador.

b) La valoración crítica del trabajo propio.

c) La valoración colectiva de los trabajos reali-
zados en el aula entre estudiantes y maestros.

d) Pruebas orales, escritas y prácticas. 

e) Escalas de valoración del trabajo indivi-
dual y en grupo.

f ) Las producciones y creaciones de los estu-
diantes. 

g) La valoración del trabajo individual y grupal 
realizada por el Consejo de Curso. 

Del mismo modo, se establece la aplicación de la eva-
luación en las diferentes fases del proceso educativo: 
inicial, durante el proceso, y final; así como los distin-
tos tipos según el rol del evaluador: hetero-evaluación, 
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aplicada por los docentes; co-evaluación, por los com-
pañeros, y auto- evaluación, si es realizada por el pro-
pio sujeto evaluado.

metodología empleada.

1. Diseño del estudio. La presente investigación con-
siste en un estudio  descriptivo y analítico de corte 
cuantitativo.

2. Población. La población estuvo constituida por 600 
docentes de Educación Inicial, Básica y Media, que tra-
bajaban  en  centros educativos de sector público, en la 
Región Este de República Dominicana (La Altagracia, El 
Seibo, La Romana, Monte Plata, Hato Mayor y San Pe-
dro de Macorís). La muestra se seleccionó de manera 
aleatoria, el 100 % de los docentes contemplados para 
el estudio (5 docentes por cada alumno que cursaba 
la asignatura  “Evaluación educativa”, en el ISFODOSU, 
“Recinto Juan Vicente Moscoso”, septiembre-diciem-
bre 2012), para un total de 120 alumnos distribuidos 
en tres sesiones o grupos.

3. Instrumentos y recursos. Se utilizó una encuesta 
conformada por 18 preguntas de opción múltiple con 
una escala nominal, en base a los indicadores de cada 
variable. La encuesta estaba estructurada en dos par-
tes: a) preguntas  en torno a los aspectos generales de 
los docentes, b) conocimiento de informaciones, y ma-
nejo de técnicas y estrategias de evaluación educativa.

4. Método de recolección de datos. El método de re-
colección de datos fue a partir de la aplicación de una 
encuesta de opción múltiple a docentes de la Región 
Este, acerca del  conocimiento y el manejo general 
de la evaluación educativa,  según lo estipulado por 
el Sistema de Evaluación en República Dominicana.  
Para llevar a cabo el procesamiento de datos se utilizó 
una matriz elaborada en Excel, en la cual se registra-
ron cada una de las respuestas de los participantes, y a 
partir de la información obtenida se realizó el análisis e 
interpretación de los resultados.

Principales resultados y análisis de éstos.

Se presentaron los principales resultados en base a los 
objetivos propuestos:

Objetivo 1. Identificar si los docentes de la Región 
Este tenían la formación especializada en evaluación 
educativa.

Los datos indicaron que un 43.16% está formado aca-
démicamente a nivel de maestría, 18% tiene una Espe-
cialidad, 22.16% Licenciatura, 8.33  es Profesor, 4.16 son 
profesionales habilitados, y 0.83 son maestros normales. 

Esto indica que un 55.32% de los docentes tienen 
una formación de Especialidad o Maestría en un de 
las áreas de Educación, o sea, preparación académica 
para la docencia. No obstante, un 9.16 de los docentes 
no alcanzaba el grado mínimo requerido para obtener 
una Licenciatura, y ninguno tenía algún Doctorado en 
el área educativa.  También se determinó que un 79.16 
% de los docentes no había realizado un Diplomado 
o Especialidad en Evaluación Educativa, y solo 20.84% 
tenía esa formación. 

Por otro lado, solo un 34% ha participado en Talleres 
de Evaluación, 30% en charlas, y 26% en entrena-
mientos. Esto muestra que los docentes no han re-
cibido suficiente formación especializada en este as-
pecto, que es tan importante para el avance efectivo 
del proceso educativo.  

Objetivo 2.  Verificar si los docentes conocen el “Mar-
co Legal de la Evaluación en la República Dominicana”.  
Los resultados muestran que el  47.8%  dijo que la Or-
denanza que institucionaliza el Sistema de Evaluación 
en República Dominicana es la 1/98;  26.4 % dijo la 
1/95, un 17.5% asegura que es la 1/96, y 8.3% expresó 
que es la 3/2008. 

Esto indica el bajo nivel de conocimiento que tienen los 
docentes sobre el documento legal que sustenta la Eva-
luación Educativa en el país, ya que solo un 17.5 % lo supo. 

Se recuerda que la Ordenanza 1/95 es la que estable-
ce el currículo para los niveles: Inicial, Básico,  Medio, y 
de Adultos en República Dominicana; la 1/98 es la que 
introduce cambios en algunos artículos de la Ordenan-
za 1/96, específicamente elementos a tener en cuenta 
para la promoción de los alumnos, y la 3/2008 tiene 
que ver con la educación inclusiva.

El estudio también arrojó que un 50% de los docentes 
considera que el “Sistema de Evaluación de la Repúbli-
ca Dominicana” está enfocado para que se lleve a cabo 
al final del proceso educativo. Solo un 37.5% piensa  
que se orienta hacia todo el proceso. 
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Esto es un indicador de que los docentes no manejan las 
informaciones contenidas en la Ordenanza 1/96, por lo 
que requieren de mayor entrenamiento y apoyo físico 
para usar efectivamente las técnicas y los recursos que 
favorecen y fomentan un mejor proceso educativo.

Objetivo 3. Estuvo enfocado en valorar las aptitudes 
de los docentes para elaborar y aplicar los instrumen-
tos de evaluación.

Los datos arrojaron que el 25.8% utiliza más en las 
pruebas ítems de desarrollo; el 17,5%  de selección 
múltiple; 14.3%  ítems combinados,  12.5%  de com-
pletar textos, otro 12.5% de doble alternativa, 5.8% de 
identificación, y otro 5.8% multi-ítem o base común.  

Esto indica que los docentes privilegiaban aquellos 
ítems en los cuales los alumnos tienen que memorizar 
más, y hacen menos uso de los que exigen análisis, so-
lución de problemas, o ejecución de tareas. 

Las orientaciones sobre pruebas escritas favorecen la 
elaboración de exámenes con más de un tipo de ítem, 
de modo que los alumnos pongan en práctica sus ha-
bilidades y competencias personales, para que den 
una idea de los aprendizajes reales obtenidos.

Objetivo 4. El propósito fue determinar si los docentes 
utilizan las técnicas de evaluación adecuadas. 

Los resultados  mostraron que el 100% de los docentes 
dominan las siguientes técnicas de evaluación: prue-
bas escritas, pruebas orales y análisis de documentos, 
75% pruebas de ensayos, 58%  listas de cotejos, 54% 
tareas de ejecución, 41.5% diarios reflexivos y portafo-
lios, 12.5% tirillas cómicas, 5.8% rúbricas, y 0% evalua-
ción entre pares. 

Esto indica que las técnicas de evaluación que más 
dominan los docentes son las que se han utilizado tra-
dicionalmente, y que poseen menos competencias en 
aquellas que tienen mayor nivel de complejidad para 
su aplicación o que son más innovadoras.

Del mismo modo, la investigación reveló que la técnica 
que los docentes utilizan con mayor frecuencia son las 
pruebas escritas; el 17.5% el análisis de documentos,  
y, el 7.5% las pruebas orales. Muestra del poco uso de 
técnicas de evaluación innovadoras, y diversificadas, 
que promuevan en los estudiantes un aprendizaje más 
activo y el desarrollo de un pensamiento crítico y crea-
tivo, elementos éstos contemplados en el currículo vi-
gente y en los programas de formación docente.

Se determinó, también, que el 25.8% de los docentes 
utiliza más ítems de desarrollo en las pruebas, 17,5% 
de selección múltiple, 14.3%  combinados,  12.5% de 
completar textos, 12.5% de doble alternativa, 5.8% 
ítems de identificación, y otro 5.8% multi-ítem o base 
común. Esto indica que los docentes privilegian aque-
llos ítems en que los alumnos tienen que memorizar 
más y hacen menos uso de los exigen análisis crítico, 
solución de problemas o ejecución de tareas. 

Los resultados también indican que para el 60% de 
los docentes  las pruebas escritas son la mejor forma 
para evaluar, un 25.83% dice que son muy buenas para 
complementar el proceso de evaluación, y el 14.7% 
que son inadecuadas para evaluar. 

La Ordenanza 1/96, orienta hacia la utilización de téc-
nicas diversificadas para valorar el aprendizaje y los 
procesos educativos.

Objetivo 5. Se buscaba identificar  el significado  pe-
dagógico y la función de la evaluación educativa. Los 
resultados muestran que para el 47.8% de los docen-
tes la evaluación es el proceso de calificación; para el 
26.4% es el proceso de evaluar alumnos; el 17.5% dice 
que la evaluación permite medir los aprendizajes, y 
el 8.3% considera que es un proceso que permite re-
flexionar sobre la práctica para mejorarla. 

Esto indica que los docentes  tienen distintas definicio-
nes de evaluación, y estas concepciones se relacionan 
muy estrechamente con el conocimiento y el uso que 
tengan y lo que hacen con eso.

En otro orden, un 50% de los docentes considera que 
el “Sistema de Evaluación de la República Dominicana”, 
desea que se lleve a cabo al final del proceso educati-
vo; un 37.5%  que se aplique durante todo el proceso, y 
un 12.5% dice que al inicio del proceso. Esto indica que 
no manejan las informaciones del Sistema  de Evalua-
ción de manera efectiva.

Objetivo 6.  Determinar si los docentes dan el uso ade-
cuado a los resultados de la evaluación. Se encontró 
que el 54.2% dice que los resultados de la evaluación 
sirven para pasar, repetir un curso o una asignatura; 
24% para calificar; 12.5% para mejorar los procesos, 
prácticas educativas o condiciones particulares de una 
persona, grupo, o institución; y, un 9.3% considera que 
es para resolver problemas. 
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Esto muestra que los docentes no están bien infor-
mados con relación a la utilidad más apropiada de los 
resultados de una evaluación, y que generalmente la 
usan para calificar.

Del mismo modo, 30% de los docentes entregan los re-
sultados de la evaluación  a los alumnos;  27.5% los es-
cribe en los Registros del grado; 26.7% los entrega a los 
padres, y solo un 15.8% los utiliza para dar seguimiento a 
los alumnos, y tomar decisiones en base a los resultados. 

Esto indica que la mayoría de los docentes no dan un 
uso adecuado a los resultados de la evaluación, que 
sirven para mejorar las condiciones académicas o con-
ductuales de los alumnos, dar seguimiento a la evolu-
ción de ellos,  o mejorar su propia práctica educativa.

Conclusiones

•	 Se concluye diciendo que los docentes de la 
Región Este, en un  64.5%  son del sexo fe-
menino, y un 35.5% del sexo masculino. Esto 
puede deberse a las tradiciones que se ha 
tenido de las profesiones, en donde la edu-
cación ha sido preferida mayormente por las 
mujeres. 

•	 El mayor porcentaje de docentes está en una 
etapa de desarrollo adecuada para el ejerci-
cio docente, y tienen mucho tiempo de ex-
periencia en las actividades pedagógicas.

•	 La mayoría de los docentes trabaja en el ni-
vel Básico (1ro.-8vo.), y Medio 1ro.−4to.), es-
tando la mayor población estudiantil de Re-
pública Dominicana en el nivel Básico.

•	 La formación académica es adecuada para 
la docencia, excepto un mínimo porcentaje 
que no posee grado de licenciatura. No obs-
tante tener esta preparación, tienen poca 
formación especializada en Evaluación edu-
cativa, y han participado en pocas activida-
des de formación continua en esta área.

•	 Del mismo modo se evidencia carencia de 
conocimientos sobre informaciones básicas 
relacionadas con el Marco Legal que susten-
ta el Sistema de Evaluación de la República 
Dominicana. Confunden las distintas Orde-
nanzas.

•	 Los docentes dominan distintas  técnicas y 
estrategias de evaluación, pero privilegian la 
evaluación por suma, a partir de  las pruebas 

escritas, pruebas orales y análisis de docu-
mentos. Utilizan poco las Tareas de ejecu-
ción, Rúbricas, Diarios reflexivos, Portafolios 
y otras recomendadas para el desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo.

•	 Falta orientación hacia los docentes en rela-
ción al uso que deben dar a los resultados de 
la evaluación; y también que dejen de con-
cebirlos como un simple recurso para califi-
car o dar notas, ya que principalmente es un 
instrumento para mejorar los procesos y las 
prácticas educativas.

Recomendaciones

•	 Se recomienda que los docentes reciban ma-
yor formación especializada en Evaluación 
educativa, por ser éste un componente prio-
ritario en el éxito escolar.

•	 Que los organismos de educación organicen 
actividades de formación continua, con el fin 
de mantener informados a los docentes en 
relación a los cambios y normas relaciona-
das con la Evaluación educativa.  Del mismo 
modo, que se acompañe al docente en jor-
nadas y procesos evaluativos.

•	 Que se motive a los docentes para utilizar 
técnicas diversificadas de evaluación, las que 
posibiliten un aprendizaje más significativo  
y reflexivo, tales como: evaluación entre pa-
res, diarios reflexivos, tareas de ejecución y 
de resolución de problemas, proyectos de 
aula, investigaciones de campo, entre otras, 
que promuevan y conviertan el aula en un 
laboratorio y potencien la motivación y el 
aprendizaje activo.

•	 También se recomienda que al momento 
de elaborar las pruebas escritas se utilice 
ítems con mayores niveles de reflexión para 
los alumnos.
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PANEl 3: INNOvACIóN E INvESTIgACIóN EN El AUlA.

Acompañamiento de los padres en la educación 
formal de los estudiantes.

Escuela “Sor Leonor Gibb”, grado 5to. A, año escolar 
2011-2012.

Investigadora: Nanci Ramírez

Introducción. 

Esta investigación tuvo como propósito implementar 
acciones encaminadas a producir cambios positivos en 
la actitud de los padres, madres y tutores, de los es-
tudiantes de 5to. Grado, sección A, de la “Escuela Sor 
Leonor Gibb”, en el año escolar 2012-2013. 

La metodología empleada estuvo basada en la inves-
tigación-acción. En dicha investigación se realizó  un 
análisis que tuvo como resultado que los padres, en su 
mayoría,  no se involucran en el proceso de aprendiza-
je de sus hijos.

En la búsqueda de soluciones a estos problemas se eje-
cutó un plan de acción.  En esta investigación se desa-
rrollarán cuatro capítulos. 

•	 El Capítulo I: aproximación a la realidad de 
la acción. 

•	 Capítulo II: la metodología del trabajo. 

•	 Capítulo III: el desarrollo de la acción; en éste se 
explica cada una de las fases de intervención.

•	 Capítulo IV: resultados y las conclusiones del 
proyecto.

La “Escuela Sor Leonor Gibb” está ubicada en la pro-
vincia San Pedro de Macorís, Municipio Consuelo, calle 
Isidro Barros #119, en el Barrio Libertad   en las afueras 
de la comunidad (zona rural).

El problema existente, fue identificado en el primer  
semestre del año escolar 2012-2013. Los estudiantes −
objeto de estudio− tienen edades comprendidas 10 y 
11 años, todos  residentes en el mismo municipio.

Esta investigación-acción fue ejecutada por dos pro-
fesionales en Educación: la  licenciada Nancy Ramírez 
Reyes, coordinadora y directora del centro educativo 
mencionado, y la maestra titular del grado licenciada 

Esther Sarah Guillen, egresada del “Instituto de Forma-
ción Docente Salomé Ureña, “Recinto Juan Vicente Mos-
coso”, ubicado en la provincia de San Pedro de Macorís.  

Objetivo general.

Implementar acciones encaminadas a producir cam-
bios positivos en la actitud de los padres, madres y tu-
tores de los estudiantes de 5to. Grado, sección A,  de la 
Escuela Sor Leonor Gibb, en cuanto a su responsabili-
dad en la educación de sus hijos. 

Objetivos específicos. 

•	 Identificar los factores que provocan la falta 
de apoyo de los padres al proceso enseñanza-
aprendizaje.

•	 Determinar la incidencia de los padres en el 
bajo rendimiento académico manifestado 
por los estudiantes.

•	 Realizar acciones de acercamiento de los 
padres hacia la escuela.

•	 Implementar estrategias que mejoren la comu-
nicación de los padres con el centro educativo.

Capítulo 1. Aproximación a la realidad. Estableciendo el 
problema. 

La participación de los padres en las actividades esco-
lares es de gran importancia, y fundamental, para to-
mar decisiones. Muchos alegan que no tienen tiempo 
y han dejado a sus hijos prácticamente a su aire, en un 
alto porcentaje.

En tal sentido, el núcleo familiar es el primer contex-
to para el aprendizaje. Sin embargo, se observó en ese 
grado, en la  tanda matutina, que los padres en su ma-
yoría no se involucraban en el proceso educativo de 
sus hijos. 

Esta actitud es muy notoria pues cuando son convoca-
dos a reuniones, ya sea por el director o el maestro, fre-
cuentemente no acuden. De igual manera, cuando los 
maestros revisan las tareas asignadas del día anterior  
se refleja el descuido de los padres para ayudarles,  y 
en muchos casos los cuadernos permanecen intactos. 
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Esta situación repercute, obviamente, en el bajo rendi-
miento académico, e induce a los estudiantes a ser irres-
ponsables y a mostrar una actitud indiferente por no 
tener a alguien que les apoye en el proceso educativo. 

•	 ¿Por qué los padres no se  involucran en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes?

•	 ¿Cómo incide la ausencia de los padres en el 
proceso de aprendizaje de sus hijos?

•	 ¿Cómo involucrar a los padres en el aprendi-
zaje de los estudiantes?

Revisión documental. 
La responsabilidad de formar a los hijos.

Almas (2012)  destaca que es innegable que los padres 
son los primeros educadores de los hijos, ya que la fa-
milia es el lugar donde se recibe la vida, y es considera-
da la escuela del humanismo, porque en ella se apren-
den los valores que se viven y adquieren, los cuales, 
posteriormente,  guiarán al individuo hasta obtener 
un pleno desarrollo en la sociedad. De esta manera, la 
persona estará preparada para afrontar con responsa-
bilidad la vida.

La continuación de la educación: el aula.

Los  padres tienen el derecho y el deber de educar a 
sus hijos. En este sentido Carreras (2012) afirma que la 
familia no se reduce solamente a la suma de interac-
ciones entre padres e hijos, y relaciones fraternas, sino 
que  es un sistema abierto que tiene múltiples inter-
cambios con otros sistemas, y en el ambiente en que 
reside. Es decir, que recibe y causa impactos sociales, 
políticos, económicos, culturales y religiosos. 

Entre estos sistemas, con los que interactúan casi to-
das las familias, está el “deteriorado” sistema escolar. 
Las estadísticas muestran que el vínculo positivo que 
se genera entre escuela y padres da como resultado 
una mejoría en los objetivos centrales de educación, 
de la formación de la persona en su integridad, el ren-
dimiento académico, el comportamiento, la asistencia 
e identificación con la escuela. La idea de fortalecer la 
relación entre escuela y familia se refuerza por el he-
cho de estar enmarcados dentro de un proyecto en el 
que participa toda la comunidad educativa.

Los  padres y el estudio de sus hijos.

David de Plaza Jaramillo (2010) expresa que el proceso 
de aprendizaje de los niños compete tanto a los padres 
como a las instituciones académicas. Es como un tra-
bajo en equipo, que bien desarrollado trae consecuen-
cias positivas y gratificantes.

Capítulo II. metodología del trabajo.

Este trabajo está basado en la metodología de inves-
tigación-acción. Esta metodología les permitió a los 
investigadores desarrollar  un análisis participativo, 
donde los responsables fueron los protagonistas del 
proceso de construcción de la realidad sobre el objeto 
de estudio. Este método también contribuye al desa-
rrollo de las prácticas pedagógicas, en el aula y para los 
demás profesionales docentes.

La  metodología de IA fue  pertinente, porque  través 
de la misma pudimos mostrar de qué modo las prue-
bas que habíamos encontrado, y la reflexión crítica, 
que habíamos llevado a cabo, nos habían ayudado a 
crear un argumento a favor de lo que logramos, como 
lo manifestó Kemmis y Mctaggart (1988).

El término investigación-acción fue utilizado por pri-
mera vez por Kurt Lewis en 1946, un psicólogo esta-
dounidense. Lewis describió la investigación-acción 
como ciclos de acción reflexiva. Cada ciclo con una 
serie de pasos: planificación, acción y evaluación de la 
acción. Empieza con un tema general sobre un tema 
de interés, y sobre éste elabora un plan de acción. Lue-
go, se hace un reconocimiento del plan, sus posibili-
dades y limitaciones y se da el primer paso de acción 
evaluando luego su resultado. 

JhonElliott (1993) define la investigación-acción como 
el estudio de una situación social, con el fin de mejorar 
la calidad de la acción dentro de la misma. Elliot toma 
como punto de partida el modelo cíclico de Lewis, que 
comprendía tres momentos: elaborar un plan, poner-
lo en marcha y evaluarlo. Rectificar el plan, ponerlo en 
marcha y evaluarlo; y así sucesivamente.

Previo a todos los modelos antes mencionados, en 
esta investigación nos sustentamos por el modelo de 
Stephen Kemmis, el  cual abarca cuatro fases que se 
configuran como una espiral de ciclos: Planificación,  
Acción, Observación y Reflexión. Lo elegimos porque 
este modelo ayuda a los actores a ser más efectivos, 
permitiéndoles iniciar y controlar un proceso de auto 
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perfeccionamiento, y justificar sus razonamientos ante 
otros. Además, este modelo permite a los investigado-
res desarrollar un análisis participativo, crear  registros 
de los cambios en las prácticas, ofrece  una serie de 
técnicas, estrategias y procedimientos sistemáticos, ri-
gurosos, críticos y reflexivos. 

En esta investigación–acción se utilizó la técnica de Apli-
cación de instrumentos (encuesta, diálogo, entrevistas),  
y  la observación directa en los padres, madres, o tutores 
de los estudiantes, para la recolección de información.

Capítulo III . Resultados, conclusiones y valoraciones de 
la investigación.

Encuesta a los padres luego de la implementación

cRiteRios escala valoRativa
siempre casi siempre Frecuentemente a veces nunca

¿visita la escue-
la para saber 
la situación 
académica de 
sus hijos?

92% 0% 0% 8% 0%

¿Revisa las ta-
reas asignadas a 
sus hijos?

92% 8% 0% 0% 0%

¿ayuda a sus 
hijos a realizar 
las tareas?

92% 8% 0% 0% 0%

¿Motiva a sus 
hijos para 
obtener altas 
calificaciones?

92% 0% 0% 0% 0%

¿conversa con 
sus hijos respec-
to a las tareas y 
proyectos?

94% 6% 0% 0% 0%

¿acude a 
menudo a 
las reuniones 
convocadas por 
la escuela?

92% 8% 0% 0% 0%

¿vigila que sus 
hijos saquen 
tiempo para 
estudiar en 
casa?

92% 8% 0% 0% 0%

¿busca ayuda 
calificada para 
combatir las 
dificultades 
académicas?

89% 0% 0% 11% 0%

En esta tabla se verifican los resultados obtenidos, luego 
de la implementación de las actividades del proyecto. 
Como se puede observar, a diferencia de la primera fi-
cha estimativa, los resultados han  cambiado. Antes, el 
70% no revisaba los cuadernos, el 50% no acudía a las 
reuniones. Aquí vemos que los padres, en un 92%,  visi-
tan la escuela para saber la situación académica de sus 
hijos, revisan las tareas asignadas, les ayudan en la reali-
zación, acuden a las reuniones convocadas, les motivan 
para  hacer  sus tareas. El 94% conversaba respecto a las 
tareas y los proyectos, y el 89% buscaba ayuda califica-
da para sus hijos. Los resultados obtenidos en esta tabla 
demuestran que los padres cambiaron su paradigma 
respecto a la forma de trabajar con sus hijos. Se observa 
que asumieron su rol y se involucraron notoriamente en 
las actividades escolares de sus hijos.

Resultados de la entrevista a la maestra, luego de la 
implementación.

La maestra contestó que los padres ya habían mejora-
do, puesto que tenían mucho más contacto con los mis-
mos. Por su parte, los estudiantes cumplían con su rol a 
raíz de que sus padres revisaban sus tareas (P. 1). 

Las tareas asignadas para hacerse en el hogar llegaban 
hechas, dado que los padres ya sí revisaban las tareas, y 
les ayudaban a completarlas (P. 2).

Las repuestas de los estudiantes, comparando el inicio, 
habían cambiado. Manifestaron que les gustaba por-
que sus padres ya se interesaban por ellos, y les moti-
vaban a estudiar independientemente de sus respon-
sabilidades. (P. 3).

La maestra dijo  que  después de la  implementación ha-
bía observado cómo  los padres  le daban el apoyo que 
ella necesitaba  para poder hacer un mejor trabajo. (P. 4).

Enfatizó que los estudiantes mejoraron su disciplina, y 
mostraban mucho más interés durante el proceso de 
enseñanza, con la motivación de obtener altas califica-
ciones para poder mostrárselas a sus padres. (P. 5).

Indicó que aunque los padres anteriormente habían ad-
mitido sus faltas, ahora habían entendido la importancia 
que tenía involucrarse en la educación de sus hijos. (P. 6).

Y, expresó que si algunos de los niños habían tenido 
problemas de salud estaba segura que sus padres les 
iban a atender, puesto que la relación con ellos había 
cambiado, y existía más comunicación.(P. 7).
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Dijo que  los padres se presentaban al curso cada vez 
que eran  convocados, o de repente, notando un cam-
bio de actitud, que ya no iban a quejarse, más bien agra-
decían y asumían su responsabilidad (P. 8). 

Conclusiones.

Como conclusión del presente trabajo de investigación-
acción concluimos: 

•	 El acompañamiento de los padres al proce-
so educativo de sus hijos aumenta el rendi-
miento académico de los estudiantes; esto 
se debe a que el apoyo que perciben  les mo-
tiva e incentiva cada vez a ser mejor.

•	 El apoyo que reciben los maestros de los 
padres les permite alcanzar los objetivos 
que se trazan. 

•	 La relación padre-estudiante −por el víncu-
lo educativo− es un  eslabón que permite la 
comunicación entre ambos, logrando una 
conexión directa de lo que sucede en cada 
uno de los espacios.                                                                                                                   

•	 Cuando la escuela planifica actividades que 
involucran a los padres, logra mayor parti-
cipación, mejor interacción, y a su vez  les 
compromete de forma directa en el proceso.

•	 La implementación del plan de acción produjo 
cambios significativos en los padres, pues las 
actividades puestas en ejecución les ayudaron 
a involucrarse más al proceso de aprendizaje 
de sus hijos, los cuales a su vez mostraron ma-
yor  interés en sus actividades escolares. 

La metodología de investigación-acción ayuda al do-
cente a generar cambios en el aula; de igual modo les 
da poder puesto que los mismos mejoran sus prácticas 
y encuentran soluciones a los problemas encontrados.
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Formación docente y enfoque curricular.

“Recinto Urania montás”. municipio de San Juan 
de la maguana, República Dominicana.  2012.

Efecto de un programa de reminiscencia en personas 
mayores no institucionalizadas.

Investigadora: Flor B. Fortuna

Introducción.

Gracias a los avances en el área de la salud, y la mejor 
calidad de la vida en las últimas décadas, se ha pro-
ducido una importante reducción de la mortalidad, 
aspecto que se destaca en las edades avanzadas (Sán-
chez-Segado, 1999, 2004). 

Este cambio en la estructura de la población, unido a 
la reducción en la tasa de mortalidad infantil y el des-
censo de la natalidad, así como los avances de cura en 
la salud, ha producido un aumento de la población de 
más edad, que ya en el 2005 −a nivel mundial− se es-
timaba de un 7,4%, y que se prevé aumentará hasta 
un 16,1% en el año 2050 (Naciones Unidas, División de 
Población, 2009). 

Según el informe de la Oficina del Censo de Estados Uni-
dos, AnAgingWorld (2008), a nivel mundial el número 
de personas mayores de 65 años se duplicará pasando 
del 7% al 14% en los próximos 30 años. Por esta razón, 
de aproximadamente 506 millones de personas mayo-
res aumentará a unas 1400 en el 2040. 

De manera específica, en República Dominicana, de 
acuerdo a los datos presentados por la Oficina Nacional 
de Estadística (ONE, 2007), se estimó que la población 
mayor de 60 años, en 2005, era de 664,061 personas, 
siendo la progresión demográfica esperada para el 2025 
de un total de 1,485,913 personas de más de 65 años, 
más del doble en 20 años.

El aumento progresivo en el número de personas ma-
yores, es la tendencia del presente-futuro a nivel inter-
nacional. En este sentido, tal y como plantea la Organi-
zación Mundial de la Salud (1999), en este mundo lleno 
de diversidad y constante cambio, el envejecimiento es 
una de las pocas características que definen y unifican 
al ser humano. De este modo, es difícil establecer con 
precisión un concepto único de envejecimiento, pero, 

en general, los autores coinciden en que se trata de un 
proceso dinámico, multifactorial e inherente a todos los 
seres vivos.

Desde un punto de vista eminentemente biológico, el 
envejecimiento es visto como un proceso de diferencia-
ción progresiva, el cual comienza con la vida y termina 
con la muerte. Es una realidad característica de todas las 
formas de vida multicelular, y entre éstos los seres hu-
manos (Dulcey-Ruiz y Valdivieso, 2002). Algunos auto-
res, como el mencionado antes, señalan que la vejez va-
ría no solamente de un individuo a otro sino de acuerdo 
con las expectativas sociales y culturales, y, la posición 
social y económica de las personas. Se asume por tanto, 
que la definición de vejez depende del contexto y del 
grupo de personas al que se refiera.

En resumen, se puede decir que desde la perspectiva 
del ciclo vital, el análisis sobre la vejez se plantea desde 
un punto de vista óptimo y positivo; una etapa en la que 
el ser humano se enfrenta a cambios continuos: físicos, 
sociales, económicos y psicológicos, a partir de los cua-
les puede existir una adaptación entendida como desa-
rrollo. Aunque es de importancia destacar que en esta 
etapa, a diferencia de otras, el desarrollo del sujeto está 
claramente marcado por cambios más negativos, y que 
esos cambios son más visibles a medida que la persona 
avanza en edad. 

En lo que respecta a este trabajo, se aplicará la técnica 
de reminiscencia como intervención, ya que la misma 
es de gran utilidad en el campo de la vejez, aportando 
beneficios a las personas y permitiendo el estudio de la 
memoria autobiográfica en esta etapa de la vida. Esta 
técnica es una réplica del procedimiento que ya mostró 
resultados positivos en varios estudios Salazar, (2008 y 
2010); Salazar, Franco y Perea, (2008), y ha sido objeto de 
múltiples revisiones y meta-análisis.

Por último, dado el gran índice de adultos mayores, los 
cambios físicos, biológicos y socio-económicos que 
intervienen en esta etapa del ciclo vital, y la influencia 
de estos cambios en la calidad de vida, la capacidad de 
afrontarlos, el manejo del estrés, la depresión y resilien-
cia que posee esta población, y la existencia de técnicas 
de intervención que pueden mejorar las diversas varia-
bles del bienestar psicológico, se llevó a cabo un pro-
grama de intervención de reminiscencia, para mejorar 
la percepción subjetiva del adulto mayor.
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Objetivo general.

Aplicar un programa de reminiscencia integral e ins-
trumental, para mejorar las variables de adaptación en 
adultos mayores, no institucionalizados.

Objetivos específicos.

1. Analizar la existencia de cambios a nivel cog-
nitivo, al aplicar el programa de reminiscencia.

2. Comprobar que la aplicación de reminiscen-
cias de tipo integral tendrá como resultado 
una mejoría en variables personales, como las 
relacionadas con la depresión, la autoestima, 
el bienestar psicológico y la satisfacción vital.

3. Observar que la puesta en marcha de estra-
tegias fundamentadas en la reminiscencia 
instrumental puede mejorar los niveles de 
aceptación de los participantes.

metodología para elegir a los participantes de la 
investigación.

Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado un di-
seño cuasi experimental, con evaluaciones pre-test y 
post-test. 

Para seleccionar la muestra se ha utilizado el muestreo 
casual o incidental. La evaluación ha sido realizada 
por una investigadora, y siempre de forma individual. 
Tras la evaluación, se realizó una división en grupos, a 
los que se les dieron números aleatorios, y se asigna-
ron sujetos al grupo experimental o al grupo control. 
Al finalizar la intervención, se realizaron las evaluacio-
nes post-test en ambos grupos.

Respecto a las características de la muestra total, ésta 
está constituida por 30 sujetos no institucionalizados 
que viven en el barrio Manoguayabo, de la ciudad de 
San Juan de la Maguana, en República Dominicana. 

Como criterio de exclusión, planteé que los sujetos 
estuvieran bajo terapia farmacológica para la depre-
sión, que tuvieran otras enfermedades psiquiátricas o 
neurológicas (las que producen deterioro cognitivo), 
déficit sensorial que impidiera el seguimiento o eva-
luación de la terapia, o sujetos dependientes por difi-
cultades de movilidad.

Instrumentos.

Para la evaluación de los sujetos apliqué un protocolo 
compuesto por datos socio-demográficos y diferentes 
pruebas de evaluación. 

En relación a los datos socio-demográficos, tomé infor-
maciones sobre la edad, el género, estado civil, nivel 
de estudios, profesión, lugar de residencia, con quién 
vivía, y nivel de ingreso mensual. A continuación, les 
apliqué varios cuestionarios:

•	 Mini-examen cognoscitivo (MEC), (Lobo et 
al., 2002). 

•	 La escala de depresión geriátrica de Yesavage. 
(GDS).  (Yesavage, Brink, Rose y Lum, 1983). 

•	 La Escala de Autoestima, de Rosenberg 
(EAR); Rosenberg, 1965).

•	 Las Escalas de Bienestar Psicológico desarro-
lladas por Ryff (Ryff, 1989). 

•	 El Índice de Satisfacción Vital (LSI-A) de Neu-
garten,  Havighurst y Tobin (1961).

•	 La escala de Integridad, de Ryff y Heincke 
(1983). 

•	 Brief Resilient Coping Scale (BRCS). 

•	 El Cuestionario de Afrontamiento del Estrés 
(CAE), de Sandín y Chorot (2003). 

Procedimiento.

El programa de reminiscencia está basado en traba-
jos anteriores de los investigadores: Azpiazu y Cueva, 
2004; Franco y Perea, 2008, de quiénes tomé diferen-
tes estrategias, actividades y dinámicas de trabajo. El 
procedimiento estuvo basado en dos tipos de reminis-
cencia: 

•	 Carácter integral, en el que las actividades se 
orientan a lograr un desarrollo de la comuni-
cación individual (autoestima), y otro social. 

•	 Instrumental, en el cual se hace énfasis en 
lograr el desarrollo de estrategias de afronta-
miento, y potenciar la resiliencia ante situa-
ciones adversas. 

De este modo, el programa contó con un total de 10 
sesiones semanales, de una duración aproximada de 2 
horas cada una. 
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Resultados y análisis.

Esta investigación ha tenido como finalidad la aplica-
ción de un programa de reminiscencia integral e ins-
trumental, para mejorar las variables de adaptación 
en adultos mayores no institucionalizados, comparan-
do los distintos grupos en que se dividieron y los tra-
tamientos aplicados, habiéndose obtenido resultados 
satisfactorios en gran parte de las variables analizadas.

El análisis de los cambios de pre-test y post-test reveló que 
la terapia de reminiscencia de integración demostró una 
reducción significativa de los síntomas de depresión, en 
contraste con el grupo control. Se puede decir que ha teni-
do un efecto positivo el tratamiento en grupo. 

Es importante destacar que mediante la terapia de re-
miniscencia se demuestra que el recuerdo usado como 
tratamiento ha mejorado con éxito, en los participantes 
con síntomas depresivos. Este dato es consistente con 
los resultados obtenidos en diversos estudios, en los 
cuales se plantea el beneficio de adaptación de la tera-
pia de reminiscencia y su utilidad terapéutica para el tra-
tamiento de la depresión en adultos envejeciendo (As-
hida, 2000; Bohlmeijer et al., 2003; Cappeliez y O’Rourke, 
2006; Hsieh y Wang, 2003; Pinquart et al., 2007; Watt y 
Wong, 1991; Webster, 1997; Webster y McCall, 1999).  

Al estudiar los datos en las puntuaciones de la auto-
estima (de ambos grupos), se puede observar que el 
grupo control no manifiesta cambio en sus puntuacio-
nes, mientras que el grupo de intervención refleja un 
aumento significativo, lo que indica que el programa 
de reminiscencia tiene efectos positivos sobre la auto-
estima. También se demostró en otros estudios realiza-
dos, este aumento del nivel de autoestima (Bohlmeijer 
et al., 2003; Hsieh y Wang, 2003; Husaini et al., 2004; 
Pinquart et al., 2007; Wang, 2007; Chao et al., 2006; No-
mura y  Hashimoto, 2006. 

Otros de los aspectos que fueron evaluados fue el 
bienestar psicológico. Se observaron aumentos 
significativos en todas las variables evaluadas (auto-
aceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio 
del ambiente, crecimiento personal y propósito en la 
vida). Es decir, los resultados de la intervención con 
reminiscencia demuestran mejorías considerables en 
las dimensiones antes mencionadas. Este dato es con-
sistente con los resultados de otros estudios (Haight y 
Días, 1992). 

Un aspecto muy relacionado con el anterior es la sa-
tisfacción vital, que al observar los resultados, des-
pués de la aplicación del programa de reminiscencia, 
se observa un aumento significativo del grupo de in-
tervención en contraste con el grupo control. Por lo 
tanto, afirmamos que ha habido un efecto positivo en 
el grupo con el tratamiento. 

Uno de los aspectos más importante es la valoración 
que tiene el ser humano de su calidad de vida (Dávila 
y Díaz, 2005), por lo tanto lograr un tratamiento cuyos 
resultados aumenten este aspecto, es muy valioso. Los 
datos obtenido en esta investigación son similares a 
los obtenidos en otros estudios, en los cuales se desta-
ca una mejoría de calidad de vida, y por ende bienestar 
en los mayores, y una relación directa muy positiva en 
su satisfacción vital (Erickson, 1968; Haight, 1988; Burn-
side y Schmidt, 1994; Capps, Kehres y Sigman, 1998). Si 
bien, se debe ser cauto en este aspecto ya que tal y 
como sugieren Bohlmeijer et al. (2007) estas interven-
ciones tienen efectos moderados en la satisfacción con 
la vida y el bienestar emocional.

Los resultados de esta investigación también afirman 
que los adultos mayores intervenidos en el programa 
de reminiscencia elevan significativamente su nivel 
de integridad.  Estos resultados son similares a los en-
contrados en otros estudios, que confirman el impacto 
positivo y los beneficios del uso de la reminiscencia, 
mejorando el nivel de integridad y bienestar psicológi-
co (Chiang et al., 2010), o el sentimiento de integridad 
y totalidad (Heat, Portnoy y Woods, 1990).

Para concluir, al usar la reminiscencia integral, los re-
sultados demostraron que ésta logra efectos positivos, 
ya que el grupo en que se implementó el programa 
mostró aumentos significativos en la mejoría de la 
depresión, autoestima y del bienestar psicológico, así 
como en relación a la satisfacción vital y la integración 
personal. Este hecho es muy positivo, ya que la resilien-
cia aporta al adulto mayor la capacidad de fortalecer 
y proteger su integridad siendo más adaptativo y en-
frentando mejor las adversidades. 

Estos resultados de mejoría se relacionan directamen-
te a aspectos relacionados con la variable resiliencia 
(BRCS), ya que el grupo en tratamiento logró un au-
mento significativo en sus puntuaciones, mientras que 
el grupo control no obtuvo ningún cambio. 
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Para Schulz y Hechausen (1996), el control primario se 
centra en la cognición o percepción de en qué medi-
da las acciones de la persona afectan a lo que ocurre 
en el mundo externo de ella misma. 

El control secundario se centra en la cognición o per-
cepción de los mecanismos de control internos. Las 
estrategias de control secundario a menudo se desa-
rrollan en respuesta al fracaso o la incapacidad para 
ejercer el control primario. Está relacionado con la ca-
pacidad del individuo para adaptar o acomodar sus 
propias metas, deseos y creencias, y así ajustarse a la 
situación presente. Parece que las estrategias de con-
trol secundario predominan en los últimos años.

En lo que respecta a estrategias de afrontamiento, a 
medida que avanza la edad la persona pierde recursos 
y roles, teniendo que hacer frente a cambios impor-
tantes en diferentes dominios de su vida. Todo esto 
produce que tenga que reevaluar constantemente 
sus propias capacidades, en un proceso de adaptación 
necesario y saludable (Pearlin y Skaff, 1995) para man-
tener su bienestar durante el envejecimiento. Además, 
se debe tener en cuenta que el envejecimiento implica 
una reducción de los recursos personales de acción, y 
de las opciones de evolución al alcance de ellos. (Me-
léndez, Tomás y Navarro, 2008).

Por otro parte, se observa una disminución en la auto-
focalización, aspecto negativo. El grupo A, durante el 
tratamiento, disminuyó significativamente las puntua-
ciones con respecto al grupo control. Los resultados 
obtenidos después de realizar la intervención son im-
portantes, ya que el poseer auto-focalización negativa 
y visión negativa de sí mismo aumenta mucho en la 
vejez. El mismo hecho de experimentar acontecimien-
tos vitales de carácter negativo, propios de esta etapa, 
posiblemente refuerza la auto-percepción negativa, 
y afectará de forma directa tanto en el comportamien-
to como en la propia cognición, generando un auto-
concepto negativo más elevado.

Descentralizar la visión negativa es muy importante 
en el adulto que envejece, ya que se cree que el sujeto 
puede mantener la objetividad de las situaciones sin 
atribuir consecuencias negativas. Al descentralizar, se 
obtiene que la persona sea más objetiva, precisa, y que 
asuma mejor la realidad, para una mayor adaptación. 
Esta etapa se caracteriza por la indefensión, la culpa, 
los sentimientos y la incapacidad para afrontar la situa-
ción, en la creencia de que las cosas suelen salir mal, lo 

que afecta de manera considerable varias dimensiones 
de cómo se percibe la calidad de vida. (Contreras, Es-
guerra, Espinosa y Gómez, 2007). 

En cuanto a la variable de expresión emocional abier-
ta, se observó una reducción significativa de las pun-
tuaciones en el grupo tratado, situación que no se 
observó en el grupo control. Desde una perspectiva 
positiva, se pudo observar que los participantes logra-
ron un mayor control de sus emociones, y cómo éstas 
fueron trasmitidas a los demás; aunque se podría seña-
lar un lado negativo: cuando las emociones son usadas 
como mecanismo de defensa, para no dejar aflorar sus 
sentimientos, evitando enfrentar, que generaría una 
acumulación de sentimientos negativos y por conse-
cuencia un mayor estrés. 

Para concluir, este estudio ha demostrado que esta 
terapia es útil para elevar la capacidad de manejo del 
estrés, y un mayor nivel de adaptación, es decir mayor 
dominio del ambiente donde reside. 

También, concluyo que la obtención de puntuaciones 
significativas en los resultados expuestos por ésta y 
otras  investigaciones, confirma cómo esta herramien-
ta terapéutica puede retrasar los efectos de la progre-
sión de la demencia senil, obteniendo beneficios sobre 
el contacto y la interacción con el entorno, y otros rela-
cionados. (Salazar et al., 2008 y 2010). 

Es importante destacar que este estudio observó que 
la terapia con reminiscencia instrumental es útil para 
mejorar los sentimientos en personas mayores, ya que 
ofrecen la oportunidad de interactuar con las perso-
nas, elevando así la integración social y la comunica-
ción activa, a la vez que eleva su sentimiento de perte-
nencia y aceptación grupal.

Aunque ya se ha realizado algún apunte en relación a 
los beneficios de este tipo de técnica, es importante 
señalar la gran cantidad de estudios donde se señalan 
los efectos positivos de la reminiscencia como tera-
pia: Bohlmeijer et al., 2003; Chao et al, 2006; Chou et 
al., 2008; Cook, 1991; Cook, 1998; Hsieh y Wang, 2003; 
Husaini et al., 2004; Kovach y Henschel, 1996; Liu et al., 
2007; Nomura y Hashimoto, 2006; Pinquart et al., 2007; 
Stinson y Kirk, 2006; Wang, 2007; Woods et al., 2005.

En relación con las limitaciones del estudio, cabe indi-
car que la misma persona que ha aplicado el pre-testy 
post-test es la que hace la distribución entre los grupos 
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de investigación, y las intervenciones, por lo que este 
factor pudo haber afectado en algún grado la impar-
cialidad de los resultados. 

Otra limitación tiene que ver con la periodicidad de 
las sesiones, lo que implica que algunos sujetos en un 
momento determinado no hayan podido asistir, por lo 
que sería adecuado un mayor espacio temporal entre 
las sesiones, de acuerdo  a la disponibilidad de los su-
jetos. Sería también de importancia la integración de 
algunas sesiones de seguimiento de los sujetos, para 
servir de apoyo a los mismos.

Como sugerencia y aspectos futuros de investigación, 
recomiendo el análisis del impacto de este programa en 
personas mayores institucionalizadas. En el futuro sería 
importante desarrollar y estudiar el programa como una 
propuesta para que se pueda también implementar 
como estrategia combinada con otras intervenciones; 
además de un estudio de seguimiento del impacto del 
programa en la vida de las personas mayores.
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Implementar estrategias que potencien el 
aprendizaje de las matemáticas.

 “Centro Educativo Urania montás”, anexa, 7mo. grado. 

Investigadores: Nourys Francisca Roa Fernández  y 
Salvador Antonio Valdez Ramírez.

Introducción.

El presente trabajo de investigación se hizo cerca de 
la comunidad de Manoguayabo, provincia  San Juan, 
durante el año escolar 2012-2013. 

En este recinto se detectó que en Séptimo grado, en la 
tanda  matutina, a través de la aplicación de un pre-test, 
un 91% de los estudiantes tenían dificultad para solu-
cionar competencias numéricas, métricas, geométricas, 
estadísticas y problemas establecidos en el currículo.

Para resolverlo, el equipo investigador se propuso elevar 
el nivel de aprendizaje en el área de la Matemática, me-
diante la implementación de estrategias innovadoras.

Objetivo general.

Elevar el nivel de aprendizaje en el área de Matemáti-
ca, a través de la implementación de estrategias que 
potencien las competencias numéricas, geométricas, 
métricas, estadísticas y de solución de problemas en 
estudiantes de Séptimo grado.

Objetivos específicos.

1) Aplicar estrategias innovadoras que pro-
muevan el desarrollo de  competencias ma-
temáticas básicas.

2) Desarrollar la capacidad para resolver pro-
blemas de la vida cotidiana, utilizando la 
Matemática.

3) Desarrollar el razonamiento lógico–matemático.

4) Fortalecer las competencias numéricas.

5) Potenciar las competencias geométricas.

6) Desarrollar procesos que potencien las com-
petencias métricas.

7) Implementar estrategias que eleven el apren-
dizaje de la competencia de estadísticas.

PANEl 4: INNOvACIóN E INvESTIgACIóN EN El AUlA (mAESTRO INvESTIgADOR).
Referentes teóricos.

La Matemática es una ciencia abstracta, no experimen-
tal, que estudia la cantidad y la extensión. Su origen 
etimológico del latin mathematĭca, y gr.μαθηματικά 
derivado de μάθημα, que indica conocimiento. Estudia 
las propiedades de los entes abstractos, como los nú-
meros, figuras geométricas o símbolos, y sus relacio-
nes. Las matemáticas son una construcción humana 
que se utiliza con fines técnicos, y se aplica en la solu-
ción de problemas prácticos.

Las Matemáticas son el lenguaje de la ciencia, y dan 
forma objetiva a multitud de problemas, permitiendo 
una crítica racional previa a la toma de decisiones. El 
especialista considera la Matemática como un conjun-
to de ideas, conocimientos, procesos, actitudes, y,en 
general, actividades implicadas en la construcción, 
transmisión y valoración del conocimiento matemáti-
co, que tiene lugar con carácter intencional.

Las ciencias exactas o Matemáticas se caracterizan 
ante todo por su exigencia de claridad (los conceptos 
han de definirse, excepto aquellos denominados pri-
mitivos) y de rigor (las afirmaciones han de probarse 
con un razonamiento fuera de toda duda).

La Matemática forma parte de los múltiples aspectos 
de la vida diaria; es muy evidente su influencia en el 
desarrollo humano. Por una parte, es una ciencia que 
sirve para generar conocimiento y percepción; y por 
otra, es un sistema de instrumentos, productos y pro-
cesos que favorecen el ejercicio de un abanico muy 
amplio de técnicas y prácticas sociales.

Los procesos enseñanza-aprendizaje son significativos 
en la medida que tomen como punto de partida la vida 
y las experiencias previas de los estudiantes, obtenidas 
dentro y fuera de la escuela.

El aprendizaje significativo es un proceso personal so-
cial, por eso es largo y complejo. En una sola acción el 
estudiante no logra llenar de significado un procedi-
miento, un valor, una actitud, un hecho, un concepto, 
esto se va logrando según el interés del estudiante en 
la acción del aula, en la comprensión de las informa-
ciones o con materiales y recursos que sean percibidos 
como relevantes (César ColI).
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Según Erín Schneider cuando se trata de explicar a los 
alumnos la importancia de lo aprendido en clase, los 
profesores de Matemáticas tienen una ventaja sobre 
los maestros de otras materias. Desde equilibrar unas 
chequeras hasta analizar las estadísticas del equipo; 
porque las estrategias de Matemáticas que los estu-
diantes aprenden en la escuela se utilizan en múltiples 
situaciones de la vida real. Saber cómo enseñar estra-
tegias de Matemáticas, con un enfoque en la vida real, 
ayuda a los estudiantes a involucrarse en múltiples si-
tuaciones. 

Las Matemáticas pueden ser un tema difícil de com-
prender para los escolares de primaria. La naturaleza 
abstracta del concepto suele ser difícil de explicar a los 
jóvenes estudiantes. Las Matemáticas en la enseñanza 
primaria son mucho más fáciles con la ayuda de herra-
mientas que concreten conceptos matemáticos, y que 
demuestren a los estudiantes cómo utilizar las Mate-
máticas en su vida cotidiana.

metodología.

Con la finalidad de confirmar el problema percibido: la 
dificultad en la implementación de estrategias de en-
señanza para el aprendizaje de la Matemática, se pro-
cedió a aplicar diversas técnicas e instrumentos. 

1) Pre –test a los estudiantes del Séptimo gra-
do, por ser esta sección  objeto de estudio en 
este proyecto. 

2) Grupo focal, con el propósito de recolectar 
evidencias que permitan identificar las difi-
cultades que presentan los docentes en la 
implementación de estrategias que promue-
van el aprendizaje de la Matemática. En este 
instrumento se tomaron en cuenta las com-
petencias  numéricas, geométricas, métricas 
y solución de problemas

3) Obtención de datos, en las planificaciones 
de los docentes en el área de Matemática (Se-
gundo ciclo), y las estrategias que utilizaban 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Resultados. 

Mediante la aplicación de este proyecto de investi-
gación-acción, sobre las estrategias que potencian el 
aprendizaje de las Matemáticas, se elevó el nivel de 
aprendizaje de los estudiante del Séptimo grado, su-
perando el porcentaje de dificultad diagnosticado al 

inicio,  mediante la aplicación de un pre-test, y de un 
91% de dificultad encontrado se disminuyó en un 62%,  
y con relación  a las competencias el porcentaje total 
superado fue de un 37%.

Este resultado es producto de la implementación de 
estrategias innovadoras, aplicadas mediante dimen-
siones numéricas, geométricas, métricas, estadísticas y 
de solución de problemas. Entre éstas podemos citar: 
talleres participativos, conferencias socializadas, inter-
venciones áulicas, análisis de situaciones reales, olim-
píadas matemáticas y prácticas sistemáticas.

Conclusiones. 

Mediante la implementación de este proyecto se desa-
rrolló  la capacidad para resolver problemas de la vida 
cotidiana, y el uso del pensamiento lógico-matemático 
mediante la solución de problemas relacionados con 
situaciones de su realidad, fortaleciendo a la vez  la 
competencia numérica. 

También se potenció la competencia geométrica, me-
diante la realización de conferencias socializadas y de Ta-
lleres sobre medición y construcción de figuras geométri-
cas; del mismo modo: la competencia estadística. 

El aprendizaje se ha elevado gracias a la aplicación de 
estrategias innovadoras, al planeamiento constante y 
oportuno de cada actividad, y al buen uso de los re-
cursos, los medios de enseñanza, buen hacer de los 
facilitadores de cada acción, excelente control de la 
disciplina, y la extraordinaria motivación de los estu-
diantes y sus padres, con la meta de mejorar la educa-
ción en esta área, realizando un gran esfuerzo, ya que 
nos apoyaron en este proyecto aún en días en que no 
hubo docencia.
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PANEl 5: INTEgRANDO lOS ACTORES Al PROCESO ENSEñANzA-APRENDIzAJE EN lA EJECUCIóN 
DE lAS ASIgNACIONES DIARIAS. 

“Centro Educativo Trinidad y Tobago”. Estudiantes 
de 7mo. grado. Año escolar 2012-2013. 

Investigadoras: Jeovanny Pérez Taveras, y  
Clara Y. Herrera Valenzuela.

Introducción.

La presente investigación-acción se basó en una am-
plia bibliografía, así como en el diagnóstico del proble-
ma, que es la poca integración de los actores del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje en la realización de las 
asignaciones diarias de los estudiantes del 7mo. Grado.

Este problema era obvio diariamente, por el  bajo rendi-
miento académico y la desmotivación en la realización 
de actividades en el aula. Los estudiantes no cumplían 
con sus asignaciones diarias, o las realizaban parcial-
mente. Como resultado, no estaban  atentos a las orien-
taciones sobre sus asignaciones diarias, ni prestan la de-
bida atención a las explicaciones en cada hora de clase. 

También percibimos la ausencia de hábitos de estudio, 
o de técnicas para hacerlo; falta de seguimiento en el 
hogar; falta de comunicación entre los actores, y uso 
inadecuado de estrategias en la asignación de las ta-
reas, o falta de seguimiento del trabajo encomendado. 
Esto trae como resultado una conducta inapropiada 
por parte de los estudiantes, padres, y maestros; efecto 
de desmotivación en todos los actores, poco control de 
los padres en la realización de asignaciones, deficien-
cias en pruebas escritas, des-adaptación, indisciplina, 
poca participación, inseguridad, pérdida de tiempo, 
lagunas, deserción, repetición, entre otras.

Mediante conversaciones con otros docentes del mis-
mo grado, y observando las evidencias de tareas no 
realizadas, con notas continuas advirtiéndolo,  la poca  
participación y los bajos resultados en las pruebas es-
critas, confirmamos  la situación problemática.

Aplicamos un diagnóstico a profesores, estudiantes, 
padres o tutores,  y se volvió a confirmar que un  gran 
porcentaje de éstos no ayudaban a los hijos en la rea-
lización de las tareas diarias,  y otros  ni siquiera revisa-
ban los cuadernos, por lo que no se enteraban de las 
tareas que tenían sus hijos, y la irresponsabilidad de 
muchos padres que nunca iban al centro educativo a 

hablar con los maestros sobre el rendimiento o com-
portamiento de sus hijos, situación que afectaba de 
manera directa a los estudiantes.

Referentes teóricos: la relación familia-escuela.   

Según Jorge Jaramillo, la familia y la escuela represen-
tan dos contextos fundamentales para el desarrollo de 
los niños.  En ambos se comparte el mismo objetivo: 
garantizar el sano desarrollo de los niños.  

Los vínculos afectivos y la esfera emocional son ele-
mentos decisivos en la vida de los niños, y juegan pa-
pel muy importante para su rendimiento académico.

La familia y la escuela constituyen las experiencias más 
decisivas en la formación integral del ser humano, por 
lo que la interacción instructiva entre ambos ambien-
tes no es una opción sino una real necesidad para el 
éxito de las metas.

Los padres deben estar relacionados con el sistema es-
colar, y esto significa asumir sus roles, cumplir una serie 
de reglas como: cumplir los horarios, participar en el 
centro educativo, y, revisar tareas. 

Informe de los padres a la escuela.

Para alcanzar los objetivos generales de educación, 
cada vez se hace más necesaria la cooperación entre 
la familia y la escuela. A través de los informes de los 
padres a la escuela podemos obtener datos que son 
de suma importancia para el maestro, y para tomarlos 
en cuenta a la hora de planificar la clase y asignar las 
tareas diarias.

la familia y la escuela.

Según el libro Escuela de padres y madres, de la Secre-
taria de Estado (hoy Ministerio) de Educación, la fami-
lia es la primera orientadora; su papel es fundamental 
ya que establecen las primeras normas de conducta 
en el niño. Son quienes tienen el primer derecho y la 
primera obligación de procurar la orientación, super-
visión y seguimiento del comportamiento de sus hijos. 
Aunque en muchas ocasiones, y por muchas razones, 
como: falta de tiempo o falta de preparación, los pa-
dres delegan este derecho a otras personas, general-
mente a los maestros.
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La familia y la escuela representan dos entornos fun-
damentales para el desarrollo de los niños. Ambos 
sistemas comparten el mismo objetivo: garantizar un 
sano desarrollo para ellos.  Los vínculos afectivos,  la 
esfera emocional,  son elementos decisivos en la vida 
de los niños, y juegan un papel significativo en su ren-
dimiento académico.  Dado que estos factores están 
asociados primariamente a la familia, es realmente im-
posible prescindir de la participación de los padres si 
aspiramos a un sistema educativo de carácter integral.

De igual manera, los padres deben contribuir con la 
labor de los docentes, asegurando la continuidad y co-
herencia en los procesos formativos promovidos por 
la escuela.  

Lo mismo podemos argumentar con relación a los 
principios y valores transmitidos por la familia, cuyos 
resultados de conductas se observan por el grado de 
coherencia entre el hogar y la escuela. 

las tareas escolares

Son diversas las investigaciones que se han llevado a 
cabo en el área de la educación, especialmente la in-
vestigación sobre la realización de tareas o asignacio-
nes de los niños.

En América Latina, las monografías, tesis y artículos de 
revistas prestan importancia al tema de la participa-
ción de los diferentes actores en la realización de las 
tareas de los alumnos. Uno de los autores latinoame-
ricanos, Daniel Arnal, al exponer el tema en el portal 
monografia.com, considera que la familia tiene un pa-
pel fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje 
de sus hijos, de manera que del apoyo que se le brinde 
al estudiante dependerá el éxito que tenga en la es-
cuela. Este autor cita situaciones propias suscitadas en 
un colegio mexicano, relacionado con la integración 
de los padres a la solución de las asignaciones de los 
estudiantes.

La participación de los padres de niños de Primaria 
también es abordado por Ángel Alberto Valdez Cuer-
vo, Mario José Martínez Pavón y Pedro Antonio Sán-
chez Escobedo, del Departamento de Educación, del 
Instituto Tecnológico de Sonora, y de la Facultad de 
Educación, de la Universidad Autónoma de México, de 
forma descriptiva y científica, cuya investigación revela 
que la integración de los padres en las tareas de los hi-
jos está relacionado con su nivel académico.

La Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación y la Cultura plantea el tema de la integra-
ción de todos los actores del proceso educativo a tra-
vés de un módulo con este mismo nombre, en el que 
considera que la vinculación familia-escuela favorece 
la relación educador-niño, no solo por el conocimiento 
del contorno familiar sino también por el apoyo en fa-
vor del niño, potencialmente exitoso. 

Jaime Ginés, de la Universidad Complutense de Ma-
drid, articulista de la Revista Escuela de Familia, abordó 
el tema sobre las tareas escolares y las familias, indi-
cando que era una responsabilidad exclusiva de los pa-
dres, con la orientación previa por parte de la escuela.

La revista peruana Vivir mejor hace también un análisis 
del papel de los padres en la realización de las tareas 
escolares de sus hijos, planteando una diferenciación 
en la participación de ellos.

En nuestro país, el Plan Decenal de Educación hace mu-
cho énfasis en la integración de los actores del proceso 
enseñanza-aprendizaje en las diferentes etapas, y no 
elude el tema de las tareas. En el nivel Básico de Educa-
ción Primaria se destaca claramente el rol de cada uno 
de los actores para que haya un mejor resultado.

Muchos opinan que la familia está en la obligación de 
prestar la máxima atención a sus hijos, especialmente 
en las actividades escolares que requieren ayuda,  ya 
que cuando los padres fallan el rendimiento escolar no 
es satisfactorio.

Objetivo  general.

Elevar el nivel  de  integración de los actores  al proceso 
enseñanza-aprendizaje en la realización  de las asigna-
ciones diarias, en estudiantes del 7mo grado del “Cen-
tro Educativo Trinidad y Tobago”, del Distrito Educativo 
02-06, en San Juan de la Maguana, durante el período 
escolar agosto-diciembre, 2012.

Objetivos  específicos.

1) Ejecutar visitas domiciliarias para identificar 
las causas por las cuales  los estudiantes no 
llevan las tareas realizadas desde el hogar.

2) Involucrar a los padres, madres y tutores en 
el seguimiento de  enseñanza-aprendizajes 
de sus hijos.
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3) Identificar  estrategias adecuadas para aplicar-
las  en la asignación y ejecución de las tareas.

4) Involucrar a los padres, madres y tutores en 
el proceso enseñanza-aprendizaje por me-
dio de acciones de participación en el centro 
y en el aula.

5) Diseñar instrumentos para dar seguimiento a 
los trabajos y  asignaciones diarias por el do-
cente, y a realizarlas por los estudiantes. 

metodología de la investigación.

En este capítulo se define el tipo de estudio, los con-
ceptos de investigación-acción, su importancia, los 
propósitos, características, implicaciones y modelos 
de la misma; así, el modelo asumido por el equipo y las 
técnicas y recursos utilizados en dicha investigación.

Tipo de  investigación.

Nuestra investigación es del tipo cualitativa, ya que es 
un método de investigación que requiere de un pro-
fundo entendimiento del comportamiento humano, y 
las razones de sus comportamientos. 

Técnicas y recursos utilizados en el proceso de investigación.

Para realizar la investigación-acción y evaluar los resul-
tados utilizamos las siguientes técnicas: 

1) Observación directa. 

2) Observación del participante.

3) Diario del investigador. 

4) Entrevista. 

5) Cuestionario. 

6) Fotografías.

7) Recursos. Tecnológicos.

Resultados.

A medida que obteníamos resultados, íbamos veri-
ficando los cambios positivos que iban generando 
nuestras acciones.

El grado de integración, en el proceso de realización de 
las asignaciones diarias, aumentó considerablemente, 
ya que muchos padres y tutores que antes no lo hacían 
comenzaron a supervisar, a revisar las tareas de sus hi-
jos, y a motivarlos para realizarlas. 

Muchos padres iletrados se auxiliaron de otros familia-
res para que le ayudaran en dicho proceso, favoreciendo 
una mayor integración de otros miembros de la familia.

Los padres que no visitaban el centro, o que lo ha-
cían de manera esporádica, comenzaron a visitarlo 
con regularidad.

Se favoreció el diálogo reflexivo entre padres, madres, 
tutores y las docentes, mediante las visitas domicilia-
rias, donde explicaban las razones del porqué los niños 
no llevaban las tareas hechas al colegio.

A partir de entonces, los niños cambiaron positivamen-
te sus hábitos de estudio. Se verificó, al ver que rea-
lizaban sus tareas a tiempo, que tenían participación 
activa en clase, entregaban los trabajos, se revisaban 
sus cuadernos y mejoraron sus calificaciones.

También, mejoraron las relaciones entre ellos, el tra-
bajo en equipo, la actitud de colaboración, y se enri-
quecieron los valores de puntualidad, responsabilidad, 
cooperación, tolerancia, respeto, y cooperación.

Como se lograron mejores resultados en los aprendizajes 
de los alumnos hubo una mayor promoción de curso. 

El equipo de gestión se sintió tan motivado que le so-
licitó al equipo investigador ejecutar este tipo de pro-
yecto en los demás grados de la escuela, por el gran 
impacto que causó. 

Conclusión. 

Al finalizar la investigación-acción realizada, y después de la 
reflexión, del análisis y ver los resultados, concluimos que:

•	 La integración de los padres, madres y tuto-
res a la realización de las tareas de los hijos es 
decisiva para una mayor comprensión de los 
contenidos abordados en clase. 

•	 El proceso de enseñanza–aprendizaje re-
quiere de la investigación efectiva y activa 
de la comunidad educativa, y de los padres, 
madres y tutores. 

•	 Para obtener mejores resultados en el proce-
so enseñanza-aprendizaje, es indispensable 
la integración de todos los actores del proce-
so a la realización de las tareas. 
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•	 Para aumentar la integración de los actores a 
la realización de las tareas, es preciso fortale-
cer los vínculos familia-escuela-comunidad. 

•	 A medida que los docentes revisan oportu-
namente las tareas de sus estudiantes, otor-
gándoles un reconocimiento o calificación, 
ellos se motivarán más, y se preocuparán por 
cumplir con sus deberes y asignaciones.

•	 Ayuda mucho que los maestros registren las 
calificaciones y comportamientos de sus es-
tudiantes en un Registro docente, para que a 
través de éste se pueda verificar más adelan-
te el cambio de conducta y de rendimiento.

•	 Es importante que los maestros se vinculen 
más con sus estudiantes, visitándoles para 
conocer la realidad que viven, sus problemas 
y necesidades, y así poder trabajar con cada 
uno de manera individual y grupal.

•	 Como equipo de investigación comprendi-
mos que el trabajo compartido es más fácil 
de realizar y da mejores resultados, cuan-
do el propósito es el mismo, que es: lograr 
aprendizajes significativos en los alumnos.
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PANEl 6: APlICACIóN DE ESTRATEgIAS NOvEDOSAS PARA mANTENER lA mOTIvACIóN DE lOS 
AlUmNOS DE 5TO. gRADO, EN El PROCESO DE ENSEñANzA-APRENDIzAJE.

“Escuela Juana maría vargas”. Año escolar 2012-2013. 

Investigadoras: Romana Familia Viola, y Melania Tapia.

Introducción.

El presente trabajo se realizó con el propósito de apli-
car estrategias novedosas,  e involucrar a los padres o 
tutores en el proceso educativo de sus hijos, por medio 
de acciones de participación en el aula y en el centro.

Consta de cinco capítulos:

Capítulo I, dedicado a establecer el problema: des-
cripción de la situación, ubicación, espacio, tiempo y 
justificación.

Capítulo II,  que es el diagnóstico del problema, causas 
y consecuencias del problema, técnicas aplicadas para 
verificar la situación e impresiones de otros docentes.

Capítulo III, revisión documental. Diversas teorías que 
existen sobre el asunto.

Capítulo IV, hipótesis de acción o respuesta tentativa. 
También, lo que está sucediendo en cuanto a problema, 
y qué podemos hacer para resolverlo o disminuirlo.

Capítulo V, contiene el plan de acción, que consta de: 
propósitos, implementación, planificación de la ac-
ción, desarrollo de las actividades, control de la acción 
y las reflexiones sobre las acciones realizadas.

Al final pudimos lograr  que los alumnos construyeran 
sus propios conocimientos a partir de la investigación, 
construcción, exposición, debate entre otras activida-
des. También se destaca el apoyo  por parte de los  pa-
dres y tutores.

Objetivo general.

Implementar estrategias para incrementar la motiva-
ción y el interés de los alumnos del 5to A, durante el 
proceso enseñanza-aprendizaje.

Objetivos específicos.

1) Dar a conocer el proyecto a los padres, y buscar 
su apoyo para realizarlo. 

2) Construir un mural para publicar las produc-
ciones realizadas por los estudiantes, como 
resultado del proyecto.

3) Construir un ábaco para trabajar las opera-
ciones básicas de Matemática. 

4) Aplicar diferentes técnicas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje,  para desarro-
llar el hábito de estudios.

5) Construir maquetas donde se noten forma-
ciones de relieve.

6) Implementar estrategias novedosas y motiva-
doras para el uso  de la lengua oral y escrita.

7) Representar, a través de láminas e ilustracio-
nes, las diferentes eras geológicas y la evolu-
ción que ha sufrido la tierra durante millones 
de años.

8) Exponer ante la comunidad educativa del 
centro, los trabajos y construcciones de los 
estudiantes, para que muestren los niveles 
de avance y logros del proyecto.

Referentes teóricos.

El modelo de Lewis, implica una espiral de ciclos. El ciclo 
Básico es: identificar una idea general, una planificación 
general, desarrollar la primera fase de la acción, imple-
mentarla, evaluar la acción  y revisar el plan general.

La investigación acción,  según Stephen Kemmis 
(1988), es una investigación sobre la práctica, realizada 
por y para los prácticos; en este caso el profesorado. 
Según  Kemmis, se puede considerar como un térmi-
no genérico que hace referencia a una amplia gama de 
estrategias para  mejorar el Sistema Educativo  y Social. 
Para Kemmis y  Mc. Taggart, los principales beneficios 
de la investigación-acción son la mejoría de la práctica 
educativa, y la mejoría de la situación en la que tiene 
lugar  la práctica.



IDEICE 2014 131

Elliott (1993) define la investigación-acción como el es-
tudio de una situación social con el fin de mejorar la ca-
lidad de la acción dentro de la misma. Esto se entiende 
como una reflexión sobre las acciones humanas y las si-
tuaciones sociales vividas por el profesorado, que tiene 
por objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de 
los docentes de sus problemas prácticos.

Lomax (1990) define la investigación-acción como una 
intervención en la práctica profesional, con la inten-
ción  de ocasionar una mejoría.

Para Bartolomé (1986), la investigación-acción es un 
proceso  reflexivo que vincula dinámicamente la inves-
tigación, la acción y la formación, realizada  por profe-
sionales de su propia  práctica.

Características de la investigación-acción, según Ste-
phen Kemmis y mc Taggart (1988).

•	 Es participativa: las personas trabajan con la 
intención de mejorar su   propia práctica.

•	 Es colaborativa: se realiza en grupo por las 
personas involucradas en el tema.  

•	 Es un proceso sistemático de aprendizajes 
orientados a la praxis (acción  críticamente 
informada  y comprometida).

•	 Induce a teorizar  sobre la práctica.

•	 Empieza con pequeños ciclos  de planifica-
ción-acción, observación y reflexión, avanza-
do hacia  problemas de más envergadura. Lo 
inician pequeños grupos de colaboradores, 
expandiéndose gradualmente a un número 
mayor de personas. 

metodología del trabajo.

Para la elaboración de este proyecto nos vimos en la 
obligación de utilizar diversas técnicas o recursos que 
posteriormente les serán de gran utilidad a cualquier 
investigador, al momento de llevar a cabo un trabajo 
de esta categoría. Entre estas técnicas o recursos se en-
cuentran las siguientes: entrevista, el Diario de campo, 
la observación directa y la observación individual.

Resultados y conclusiones.

Luego de la elaboración, implementación y culmina-
ción del proyecto, y de acuerdo a los logros obtenidos, 
nos formulamos las conclusiones siguientes:

•	 Los estudiantes −cuando existe una buena 
motivación por parte de su profesor−  son 
capaces de realizar aprendizajes increíbles.

•	 Cuando la clase está motivada en sentido co-
rrecto, y las estrategias despiertan el interés 
de los alumnos, todo es más fácil.

•	 La implementación de estrategias innovado-
ras, en el proceso de enseñanza y aprendiza-
je, garantiza y mantiene la motivación de los 
alumnos  hasta el final de la clase.

•	 Despertar el interés y la motivación por el es-
tudio, en los estudiantes, permite  lograr un 
mejor rendimiento académico.

•	 Cuando los padres, madres o tutores se invo-
lucran, y apoyan a sus hijos en los estudios, 
se logra un mejor aprendizaje.

•	 El trabajo en equipo facilita y garantiza el de-
sarrollo integral del Centro educativo, y de 
todos los responsables.
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