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La educación, tanto formal como informal, es fundamental para el desarrollo social. 
Ningún país puede lograr un desarrollo económico sostenible sin una inversión sus-
tancial en capital humano e intelectual, pues la educación mejora la calidad de vida 
de las personas y promueve el desarrollo económico sostenible de un país. La edu-
cación aumenta la creatividad de las personas y promueve los avances tecnológi-
cos. Además, juega un papel muy importante para asegurar el progreso económico 
y científico de un país o región.

En gran medida este último número del año contribuye a socializar los avances cien-
tíficos de determinados contextos al abordar la educación y el desarrollo agroeco-
nómico con enfoques multidisciplinarios. El Consejo Editorial de la Revistas UGC 
agradece y reconoce las aportaciones de autores y revisores. Asimismo, exhorta a 
los autores a enviar sus manuscritos para los números del próximo año.
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RESUMEN

El artículo aporta reflexiones significativas sobre la 
intersección entre la tecnología, la expresión cultu-
ral y la educación en un contexto sociocultural es-
pecífico, contribuyendo al entendimiento de cómo 
las plataformas digitales pueden influir en la pre-
servación y revitalización de la identidad cultural 
indígena. La investigación sugiere el uso de TikTok 
como una estrategia para mejorar la expresión oral 
en estudiantes indígenas; parte de en una mues-
tra de estudiantes de sexto grado la escuela “Lic. 
Benito Juárez” de Chimalapa, comunidad indígena 
de México, dentro del estado de Hidalgo, específi-
camente de la región otomí-tepehua ubicada en el 
municipio de Acaxochitlán. El estudio, se basó prin-
cipalmente en observaciones y análisis de videos 
de TikTok creados por los estudiantes; esta inves-
tigación apunta a que el uso de TikTok puede ser 
una herramienta efectiva para mejorar la expresión 
oral en estudiantes indígenas, ya que les permite 
practicar y mejorar sus habilidades de comunica-
ción en un entorno seguro y familiar. En general, el 
artículo sugiere que el uso de tecnologías digitales 
como TikTok puede ser una estrategia valiosa para 
mejorar la educación en comunidades indígenas 
y promover la inclusión, la diversidad cultural y la 
interculturalidad.

Palabras clave: 

TikTok, Expresión oral, cultura indígena, tecnología, 
educación.

ABSTRACT

The article provides significant reflections on the in-
tersection between technology, cultural expression 
and education in a specific sociocultural context, 
contributing to the understanding of how digital 
platforms can influence the preservation and revi-
talization of indigenous cultural identity. Research 
suggests the use of TikTok as a strategy to impro-
ve oral expression in indigenous students; part of a 
sample of sixth grade students from the “Lic. Benito 
Juárez” from Chimalapa, an indigenous community 
of Mexico, within the state of Hidalgo, specifically 
from the Otomí-Tepehua region located in the mu-
nicipality of Acaxochitlán. The study was mainly ba-
sed on observations and analysis of TikTok videos 
created by students; This research suggests that the 
use of TikTok can be an effective tool to improve oral 
expression in indigenous students, since it allows 
them to practice and improve their communication 
skills in a safe and familiar environment. Overall, the 
article suggests that the use of digital technologies 
such as TikTok can be a valuable strategy to impro-
ve education in indigenous communities and pro-
mote inclusion, cultural diversity and interculturality.

Keywords:

TikTok, oral expression, indigenous culture, techno-
logy, education.

Y EL USO DEL TIKTOK, EN EL CONTEXTO SOCIOCULTURAL INDÍGENA. REFLEXIO-
NES DESDE EL CONTEXTO ESCOLAR EN LA REGIÓN OTOMÍ-TEPEHUA EN EL ESTA-
DO DE HIDALGO

LA EXPRESIÓN ORAL 

ORAL EXPRESSION AND THE USE OF TIKTOK, IN THE INDIGENOUS SOCIOCULTURAL CON-
TEXT. REFLECTIONS FROM THE SCHOOL CONTEXT IN THE OTOMÍ-TEPEHUA REGION IN THE 
STATE OF HIDALGO
Erika Yolanda Ramírez-Cruz1 
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INTRODUCCIÓN

El proceso comunicativo es vértebra primordial en el nú-
cleo social de la humanidad, Torres (1998), señala que en 
gran parte de los sistemas educativos se da considerable 
importancia a la lengua escrita sobre la lengua oral, con 
el sustento de que la lengua escrita (leer y escribir) es 
más compleja y requiere de mayor sistematicidad en el 
aprendizaje y con ello dando a entender que el aprendi-
zaje de la lectura y escritura, se transfiere a la lengua oral 
por lo que se obvia que no hace falta enseñar la lengua 
oral. 

Es decir, las expresiones de lenguaje y comunicación 
oral forman parte importante del currículum oficial vi-
gente (Plan de estudios 2011), el propósito del área de 
lenguaje y comunicación en la educación es fomentar el 
desarrollo de habilidades de comunicación mediante la 
utilización y análisis sistemático del lenguaje. A lo largo 
de la Educación Básica, se busca que los estudiantes 
adquieran y mejoren sus capacidades para la expresión 
oral, la escucha activa y la interacción con sus pares, así 
como para identificar problemas y encontrar soluciones. 
También se busca que puedan comprender, interpretar 
y generar una variedad de tipos de textos, modificarlos 
y crear nuevos géneros y formatos. En resumen, se pre-
tende que reflexionen tanto de forma individual como co-
lectiva acerca de ideas y textos (México. Secretaría de 
Educación Pública, 2011).

Por otro lado, también se reconoce que los alumnos in-
gresan a la escuela con conocimientos sobre el lenguaje, 
por lo que a ésta le corresponde proporcionar las conven-
cionalidades y especificidades sobre su uso, el desarrollo 
de las competencias comunicativas y el de habilidades 
digitales, de modo que uno de los de los propósitos de la 
escuela es coadyuvar con la socialización, y respecto a 
la naturaleza social del ser humano, establecer relaciones 
interpersonales dentro de las aulas es muy necesario en 
la vida de este, así también, desde temprana edad co-
mienzan a desarrollarse las competencias para entablar 
relaciones en la medida que su contexto sea incentivador, 
entonces; el aula se convierte en un espacio que colabo-
ra a este proceso.

Infinidad de personajes destacados en investigaciones 
relacionadas a la educación del infante destacan la im-
portancia y funciones del lenguaje. No obstante, Juárez 
& Monfort (2002), señalan al lenguaje como principal me-
dio de comunicación ya que hace posible el intercambio 
de información debido a que es un aspecto que permite 
regular el comportamiento social y es prioritario para pro-
fundizar en el entorno cultural del estudiante; al respecto 
Camps (2005), destaca que de las diversas funciones de 
la oralidad dentro de la escuela, está regular la vida social 
partiendo de la interacción con individuos que constitu-
yen a la comunidad escolar así también da pie a que los 
alumnos colaboren y sean partícipes en el proceso de 
aprendizaje.

De modo que, para que los estudiantes logren la adqui-
sición de la competencia comunicativa, en particular en 
un contexto sociocultural, el apoyo en el entorno familiar 
y contexto escolar es indispensable. En lo que confiere a 
la institución educativa, es necesario que los estudiantes 
se expongan a situaciones variadas que permitan hacer 
uso del lenguaje, desde conversaciones informales entre 
pares hasta hacer uso de la tecnología y redes sociales e 
integrando a la comunicación en las diferentes materias 
escolares (Gleason & Ratner, 2010).

En aseveraciones de Brunner (1986), lo que un niño ne-
cesita para aprender a comunicarse es ser insertado en 
situaciones de interacción comunicativa; es decir, que los 
niños aprenden a comunicarse siendo partícipes de pro-
cesos comunicativos, cabe señalar que las expresiones 
del lenguaje y comunicación oral son parte medular del 
currículum oficial de la educación básica ya que como 
antes se menciona, son importantes para regular el com-
portamiento en el marco de las interacciones sociales, en 
la partición de la dinámica social, de su entorno cultural y 
en el proceso de aprendizaje.

A demás desarrollar el lenguaje con objeto comunicati-
vo debe potenciarse desde la comunicación en distintos 
contextos, de este modo, el lenguaje oral contribuye en la 
comunicación de los niños y las experiencias de sociali-
zación que promueven la potencialización de las habili-
dades comunicativas.

Por lo tanto y con base en las observaciones realizadas 
en la Escuela Primaria Bilingüe “Lic. Benito Juárez” de 
la comunidad Chimalapa, Acaxochitlán Hgo., específica-
mente al grupo de sexto A, durante el desarrollo y pre-
sentación del proyecto “bebé a bordo”, se identifican un 
conjunto de situaciones que repercuten en el proceso de 
aprendizaje articuladas al desarrollo de habilidades de 
comunicación oral.

De modo que, dentro del aula es a menudo común que 
algunos estudiantes dejen ver sus dificultades para ex-
presar sus ideas o necesidades desde la oralidad, mu-
chos de ellos muestran timidez e inseguridad para expre-
sarse, no obstante, al estar entre iguales y expresarse en 
su lengua sobre las cosas cotidianas de su vida lo hacen 
con naturalidad y mayor fluidez. Mientras que, en el caso 
de las actividades escolares en plenaria, muchos de los 
alumnos suelen requerir más a poyo para dar respuesta 
a los cuestionamientos que son planteados por parte del 
docente.

Derivado de lo anterior, al promover actividades como la 
exposición, el debate, la oratoria, etc., ante audiencias 
más numerosas, los estudiantes son incapaces de hilar 
ideas y expresarlas de manera asertiva, incluso en la re-
solución de conflictos entre pares, en dónde generalmen-
te tienden a resolverlos con conductas agresivas como 
golpes o majaderías.
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Por otro lado cabe resaltar que desde el inicio de su edu-
cación primaria el grupo al que nos referimos, ha interac-
tuado durante los primeros 5 años de educación prima-
ria, con tan solo una docente, por lo que se adaptaron a 
cierta convivencia social y fomento de actividades peda-
gógicas que de alguna manera fueron limitantes también 
por los 2 años de pandemia y escuela a distancia ya que 
los trabajos, la alfabetización y demás actividades fueron 
tratadas a través de cuadernillos impresos y el hecho de 
acostumbrarse a una sola forma de trabajo con su misma 
docente, genero una predominante dinámica de trabajo 
individual y no grupal o en grupos pequeños.

Lo expuesto anteriormente muestra como punto medular 
el escaso dominio de las habilidades de comunicación 
oral y oportunidades de los estudiantes para adquirir ex-
periencias que los incluyan en el marco del entorno esco-
lar, lo que determina el proceso de interacción en el aula, 
así como la capacidad de resolver o hacer frente a los 
conflictos que se les presenten cotidianamente entre las 
personas que conforman la comunidad educativa.

Esto cobra mayor importancia cuando a partir de diver-
sas herramientas e instrumentos aplicados en la institu-
ción para obtener una evaluación diagnóstica y formativa 
(Pruebas de conocimientos, Mejoredu, SisAT, entrevistas, 
debates, exposiciones, presentación de libros cortos, 
etc.), se identifica como una de las áreas de oportunidad 
del grupo el desarrollo de la expresión oral, dentro de al-
gunas otras más a las que en la mayoría de los casos 
siempre se les considera prioridad por encima de ésta.

 Esta situación se hace más relevante al identificar que 
en la institución se realiza un arduo trabajo para favorecer 
la lectoescritura, pensamiento matemático, educación 
artística y conocimientos de cultura general, los cuales 
son valiosos para la formación de todo estudiante. Sin 
embargo, la oralidad con fines comunicativos es un área 
de oportunidad que no se trabaja de manera sistemática, 
como los aspectos antes mencionados.

Con lo anterior, se señala para esta investigación como 
problemática principal a la dificultad que tienen los es-
tudiantes del sexto grado (A) en expresión oral y escri-
ta tanto en lengua castellana como en su lengua madre, 
haciendo claridad que son habitantes de comunidades 
indígenas y forman parte de la etnia náhuatl y, por ende, 
tienen una riqueza cultural notable.

Dadas las circunstancias desprendidas a partir de la pan-
demia en las que la educación dependía de la tecnolo-
gía; alto porcentaje estudiantil y de docencia desarrolló 
habilidades digitales, adquirió un dispositivo electrónico 
o tuvo ese acercamiento; Chalco (2021), destaca que la 
educación presentó dificultades diversas y sin duda, las 
Tecnologías de la información y Comunicación (TIC) se 
convirtieron en una vértebra de suma importancia y apo-
yo para que la educación continuase con su propósito 
de enseñanza, a pesar de haberse convertido en ello de 

manera imprevista ha generado una revolución en la co-
munidad educativa.

De manera que para el 2023 y de acuerdo con las en-
cuestas aplicadas al grupo, alto rubro de estudiantes tie-
ne alcance a cierta tecnología de comunicación, princi-
palmente a un dispositivo móvil (teléfono inteligente), en 
el que el uso principal es la exploración y uso de redes 
sociales como WhatsApp, Facebook, Instagram y TikTok. 

Una vez identificados los gustos de los estudiantes por la 
exploración y uso de las redes sociales, específicamente 
TikTok y con base a experiencias personales exitosas en 
el ciclo escolar 2021-2022 en el uso de esta aplicación 
para compartir explicaciones de contenidos sobre pen-
samiento matemático e incentivar el interés y atención de 
los estudiantes con ello, se considera conjugar la proble-
mática de la investigación con la tecnología del alcance 
estudiantil para impactar tanto en su aprendizaje como 
en la pertinencia cultural y rescate de la misma usando 
como medio la creación de videos cortos en la red social 
TikTok .

De modo que el estudiante se sienta menos cohibido al 
hablar frente a un dispositivo móvil y vaya ejercitando su 
expresión oral al mismo tiempo que comparta la rique-
za cultural de su entorno y adquiera paulatinamente la 
confianza y seguridad en sí mismo para desarrollar una 
mejor expresión oral tanto en su lengua madre (náhuatl) 
como en español, por lo que en la actualidad es importan-
te considerar las redes sociales, como vía para promover 
un grupo de habilidades en las nuevas generaciones, las 
cuales se han resignificado y cambiando nuevas formas 
de enseñar y aprender. 

Este desarrollo social se erige con nuevas formas de co-
municación virtual; de la producción y consumo apresu-
rado de videos, imágenes, podcasts, publicidad, comen-
tarios sobre la actualidad, películas, videojuegos, donde 
el TikTok, se ha ido posicionando de forma gradual como 
una red social de gran influencia para todas las gene-
raciones, por lo que se ha considerado como propósi-
to de este artículo, analizar de forma reflexiva cómo la 
red social TikTok puede ser utilizada como una estrategia 
para fortalecer la expresión oral en el contexto sociocul-
tural indígena en la región otomí-tepehua en el estado de 
Hidalgo.

DESARROLLO

TikTok, una plataforma de redes sociales que surgió en 
2016 a partir de la aplicación Douyin en China, ha expe-
rimentado un crecimiento vertiginoso y en la actualidad 
cuenta con una base de usuarios activos que supera los 
1.500 millones en 154 países. Destaca por compartir ví-
deos cortos de entretenimiento musical en formato verti-
cal, lo que facilita su visualización en dispositivos móviles. 
Además, se caracteriza por sus tendencias virales y de-
safíos identificados mediante hashtags.
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Esta plataforma no solo ha tenido un gran impacto en 
áreas como el marketing digital, sino también en la edu-
cación, donde se está utilizando para mejorar la compe-
tencia oral en la adquisición de otras lenguas, especial-
mente entre la Generación Z, los estudiantes actuales en 
formación profesional. Sin embargo, la necesidad de una 
capacitación docente prioritaria se destaca para guiar a 
los jóvenes hacia un uso responsable y académico de 
esta herramienta.

La literatura revisada muestra que las redes sociales, in-
cluyendo TikTok, atraen la atención de profesores de len-
guas debido a las ventajas que ofrecen en la enseñanza 
y el aprendizaje de una segunda lengua, como la visuali-
zación de videos, la libertad de expresión y el intercambio 
de materiales. Estudios recientes demuestran que TikTok 
puede motivar a los estudiantes mejorando sus habilida-
des orales y fomentando la confianza para hablar en len-
guas extranjeras e incluso en su propia lengua materna. 
Esto indica un creciente interés en el uso de TikTok como 
una herramienta educativa para mejorar las habilidades 
lingüísticas y de comunicación en el ámbito académico 
(Medina, 2023).

De esta manera, al tomar en cuenta el estudio anterior 
en el que se muestran resultados positivos en el ámbi-
to educativo, se puede asegurar que TikTok es una he-
rramienta que puede utilizarse también como un medio 
de aprendizaje interactivo que puede mejorar la capaci-
dad de hablar de los estudiantes en tanto qué, nos remi-
timos a considerar lo que acontece actualmente en las 
comunidades indígenas de la región otomí-tepehua en el 
estado de Hidalgo, específicamente en el municipio de 
Acaxochitlán, en la localidad de Chimalapa, ya que nos 
hemos enfrentando los docentes a dificultades con los 
estudiantes del nivel de primarias indígenas, esta com-
plicación, obedece a la dificultad que presentan los estu-
diantes para expresarse oralmente en cualquiera de las 
lenguas que dominan: la materna (náhuatl) y el español 
en la escuela e incluso en algunos de los contextos en los 
que se desenvuelven.

Con frecuencia se imparten los contenidos señalados 
por el currículo vigente y con ello siempre existen los es-
tudiantes que aprenden y los que se van atrasando por 
diversos factores; no obstante, en la mayoría de los ca-
sos no son capaces de aportar una conclusión con sus 
propias palabras o realizar una paráfrasis sobre algún 
tema tratado en clases y esto no sólo en los estudiantes 
que presenten rezago educativo es de manera general, el 
caso puede presentarse en cualquier estudiante o adulto 
que sea oriundo al contexto, es por esta razón que debe 
resaltarse la importancia en el desarrollo, fortalecimiento 
y fomento en los alumnos de habilidades y destrezas co-
municativas, para este específico caso orales y bilingües.

Por lo anterior, es grato el coincidir en que las Tecnologías 
de la Información y Comunicación contribuyan favorable-
mente en el desempeño específico de la lengua oral en 

los estudiantes y siendo que la red social TikTok ha alcan-
zado su mayor auge en estos tiempos, es de gran apoyo 
para mejorar la habilidad oral, como ya se ha menciona-
do antes, sobre el uso responsable y guiado dentro de la 
educación y siendo que es una red de fácil acceso, como 
docentes podemos explotar su contribución dentro del 
área educativa al mismo tiempo de se crean ambientes 
de aprendizaje, motivación, gusto y mejora del autoesti-
ma de los estudiantes.

Ahora bien, en la educación básica, específicamente en 
el nivel indígena se ofrece la educación desde preesco-
lar hasta secundaria tomando como asignatura base la 
lengua madre (náhuatl) y el español con la matrícula de 
alumnos que se atiende. 

Desde 1º y 2º los estudiantes presentan dificultades para 
desarrollar, comunicar o escribir algo en su lengua y no se 
diga de una segunda lengua (español), requieren apoyo 
para comenzar a habituarse a los ambientes escritos y 
enriquecerlos para expresarse con propiedad, acrecentar 
el léxico, contribuir en la identificación de los ambientes 
formales y no formales del habla de su entorno, orientar el 
uso de su propia lengua para que puedan aprender a leer 
y escribir tanto en su lengua materna como en español a 
partir de un entorno que le signifique, es decir, de lo que 
le es conocido o familiar, partir de su contexto inmediato, 
aprovechando el hecho de que su cultura va en decaden-
cia y redirigir la práctica docente a reconocer y valorar su 
propia identidad cultural.

Considerando que la tercera fase de la educación básica 
(1º y 2º) tiene como finalidad: Fomentar el progreso gra-
dual y constante de las niñas y niños en el uso de diver-
sos lenguajes, con especial énfasis en la importancia de 
adquirir habilidades en la lengua escrita en comparación 
con otros lenguajes, ya que esto les permitirá comenzar 
a formalizar la expresión de sus propias ideas sobre las 
funciones y usos del lenguaje. Esto se logra a través de 
actividades que involucran la lectura y escritura en con-
textos y situaciones lúdicas, artísticas, de investigación, 
estudio y otros, con el objetivo de desarrollar tanto el pen-
samiento como las habilidades comunicativas (México. 
Secretaría de Educación Pública, 2022).

Partimos de la idea de que se resalta como aspecto pri-
mordial la adquisición de la lengua escrita para potenciar 
los demás aspectos que conllevan a las habilidades co-
municativas en las fases posteriores (4 y 5), no obstante, 
en la Institución Educativa, los estudiantes concluyen el 
6º de primaria con deficiencias en la expresión escrita 
y con una nula escritura en su lengua madre (náhuatl), 
presentan dificultades en la redacción, la ortografía y de 
manera muy notoria las dificultades también se presentan 
en la expresión oral en ambas lenguas: no conectan sus 
ideas al presentar debates, exposiciones, socialización 
de trabajos, dirigir alguna actividad e incluso al expresar 
sus dudas con los docentes.
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En muchas de las situaciones antes mencionadas, los es-
tudiantes se muestran inseguros, se cohíben, les da mie-
do expresarse y algunos prefieren mantenerse en silencio 
o externar su miedo negándose a asistir a clases en las 
fechas de presentación de alguna actividad; manifiestan 
vergüenza, miedo, inseguridad y se cierran a las posi-
bilidades de enfrentar esos obstáculos con el propósito 
de aprender de la situación y mejorar en las posteriores 
presentaciones.

Una de las causas que radica en esta problemática, es 
el haber cursado 5 años con la misma docente, de los 
cuales 2 años y algunos meses (3), permanecieron en 
aislamiento por la contingencia sanitaria causada por la 
pandemia SARS-COV-2/19 y básicamente no hubo opor-
tunidad de socialización; no obstante el problema no sólo 
radica en el grupo, es a nivel comunidad y aunque su 
fuente de ingresos se debe al comercio y les permite la 
socialización con más personas; es limitado el vocabula-
rio y adoptan comportamientos que no son propios de su 
cultura e incluso ese tipo de socialización les hace aver-
gonzarse de sus raíces indígenas impactando de manera 
negativa en la preservación de su identidad y su lengua.

En favor de la actividad socioeconómica de la comuni-
dad (comercio en la ciudad), destaca el hecho de que 
han tenido acceso a las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) y con ello un acercamiento a las re-
des sociales, que los instruyen a modos de vida y expre-
sión de las personas de otros contextos, lo que es una 
poderosa herramienta a explotar responsablemente para 
favorecer el ámbito educativo en muchos aspectos, prin-
cipalmente en la expresión oral y en la preservación de 
las culturas indígenas.

En un mundo cada vez más digitalizado y globalizado, 
las tecnologías de la información y la comunicación des-
empeñan un papel central en la forma en que las comu-
nidades culturales se expresan, conectan y preservan su 
identidad. Las comunidades indígenas, ricas en tradicio-
nes orales y culturales únicas, enfrentan desafíos per-
sistentes en la transmisión de su herencia en un entorno 
contemporáneo en constante cambio. En este contexto, 
la plataforma TikTok ha emergido como un fenómeno cul-
tural y social que brinda nuevas oportunidades y desafíos 
para el fortalecimiento de la expresión oral y el rescate de 
la identidad cultural indígena.

Enfocándonos específicamente en la plataforma de TikTok 
En su sitio oficial la aplicación se presenta del siguiente 
modo: “TikTok es el principal destino para videos móviles 
de formato corto. Nuestra misión es inspirar la creatividad 
y brindar alegría, es así una aplicación que funciona de 
plataforma para un público consumidor y creador de ma-
terial audiovisual”. (Tobeña, 2020)

De modo que este autor, también afirma que la creación 
de estos medios abre la posibilidad a la creación de na-
rrativas con recursos de imagen y sonido; que tan solo 

basta un dispositivo móvil y debido al amplio contenido 
de herramientas para construir las narrativas (editores, 
filtros, efectos, audios, texto, emojis), y al respecto se 
precisa que el TikTok se convierte en el escenario ideal 
para interactuar con la imaginación lo que permite su-
marse a toda una comunidad que comprende un mismo 
lenguaje: música, baile, actuación, entretenimiento, arte y 
creatividad.

Por otra parte, también se explota esta plataforma para 
resaltar en ella la huella propia de los usuarios que pro-
yectan sus gustos, experiencias, bromas, ocurrencias, 
costumbres, etc., a lo que Baricco (2019, citado por 
Tobeña, 2020) señala, que los medios digitales ya no exi-
gen que el ser humano sea lineal o que deba permear en-
ganchado en un mismo espacio mental, sino que ofrecen 
la posibilidad de conformar sistemas diversificados, tener 
un pensamiento equilibrado y aprovechar los enfoques 
flexibles que se centran en la adaptación y la colabora-
ción continua.

En resumen, el uso de TikTok en educación es ofrecer la 
oportunidad de aplicar un enfoque adaptable y colabo-
rativo para explorar y comunicar diferentes facetas de la 
identidad o personalidad del individuo, en lugar de tra-
bajar con una imagen fija de sí mismos, lo que permite 
que los estudiantes se mantengan dispuestos a ajustar y 
mejorar continuamente cómo se presentan y se conectan 
con los demás, así como indagar las distintas formas de 
comunicación para expresar y explorar quiénes son.

Por lo tanto, al presentar a los estudiantes un formato de 
aprendizaje que implique hacer uso de la tecnología y 
específicamente de una red social a la que le han tomado 
el gusto, es una oportunidad de aprendizaje significativo 
y creación de un ambiente propicio de aprendizaje siem-
pre que se use con responsabilidad; la idea de estar sólo 
frente a la pantalla del móvil narrando alguna situación, 
los mantiene interesados en concluir la actividad y mo-
tivados a crear más contenido, esto puede contribuir a 
perder la timidez y el miedo a hablar en público de ma-
nera paulatina.

De tal modo que éstas son las razones por las cuales se 
pretende fortalecer en los estudiantes de sexto grado 
grupo A la expresión oral a partir de la creación de vi-
deos cortos en los que presenten narraciones, monogra-
fías cortas, entrevistas, reportajes, etc., de su cultura y su 
comunidad tanto en español como en su lengua madre 
(náhuatl) con la idea de reafirmar sus conocimientos cul-
turales, la valoración que tienen de ellos y de sí mismos, 
buscando con ello el mejoramiento en la expresión oral.

Con esto, se potencia la multiculturalidad ya que, al com-
partir las diferentes narraciones y relatos en redes socia-
les, se espera que las diversas culturas se reconozcan 
en sus diferencias, compartan sus similitudes; la valora-
ción de lo propio y del otro es la base para la autoesti-
ma y el reconocimiento. Así también, se busca que esta 
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investigación, sea un aporte para el gremio educativo, ya 
que ofrece herramientas que pueden contribuir a la me-
jora de un cúmulo de problemas que surgen a raíz de la 
expresión oral y otras circunstancias educativas que pue-
dan echar mano de estas aportaciones para coadyuvar a 
las dificultades que presentan los estudiantes indígenas, 
especialmente en el fortalecimiento de la expresión oral y 
con ello los jóvenes tengan mayores oportunidades den-
tro y fuera de su comunidad.

Con todo lo anterior, se sustenta la importancia que os-
tenta esta investigación, la que en conjunto tiene el poten-
cial de proporcionar información relevante y significativa 
para las comunidades indígenas, los profesionales del 
desarrollo cultural, los educadores, los diseñadores de 
políticas y la sociedad en general. Además, puede abrir 
nuevas perspectivas sobre cómo las tecnologías digita-
les pueden ser utilizadas para la preservación y revitali-
zación de la identidad cultural en un mundo en constante 
cambio.

La cultura indígena y expresión oral

En este ámbito es importante enfatizar en el porqué es 
primordial fortalecer en los estudiantes la expresión oral 
desde edad temprana y/o durante la etapa en la que 
cursan la educación básica. El fortalecimiento de la ex-
presión oral en la educación básica es fundamental ya 
que permite que los estudiantes desarrollen habilidades 
comunicativas que son esenciales en su vida diaria y en 
su futuro laboral. 

La capacidad de expresarse de manera efectiva ante au-
diencias es altamente apreciada en el entorno laboral y 
resulta fundamental para el logro de metas tanto a nivel 
personal como en el ámbito profesional y es crucial para 
el éxito personal y profesional, además la expresión oral 
es clave para el aprendizaje y la adquisición de cono-
cimientos. Los estudiantes que pueden expresarse de 
manera clara y efectiva tienen mayores posibilidades de 
comprender y retener información de manera más efecti-
va; también contribuye a desarrollar autoconfianza y au-
toestima; al sentirse más cómodos y seguros al hablar en 
público, los estudiantes pueden sentirse más seguros de 
sí mismos y aumentar su autoestima. 

En tanto que, la expresión oral no sólo se atribuye a sim-
ples sujetos, sino que también se establece en los distin-
tos grupos indígenas, propagándose internamente en las 
relaciones cotidianas; las voces comunitarias se unifican 
con la aportación individual de las experiencias inefables. 
Las experiencias individuales, hábitos propios, narracio-
nes comunitarias propagan la oralidad esotérica familiar, 
de acceso a ciertos grupos sociales de modo que su sig-
nificado proyecta la personalidad oculta de determinado 
segmento social (Medina, 2011).

La memoria oral, pasa a hacer parte sagrada de la con-
ciencia colectiva, que funciona como línea comunicante 

de las generaciones futuras en un intento por conservar el 
patrimonio ancestral del grupo indígena que lo practica, 
a pesar de las variantes lingüísticas y las interpretaciones 
distintas del mundo y de la realidad. 

En la última década, la lengua indígena se ha mirado como 
asistente secundaria en los discursos de gran variedad 
de disciplinas humanísticas, lo que resulta intrigante ya 
que, hasta hace poco estaba olvidada y desprestigiada y 
no se consideraba como objeto de investigación; Medina 
(2011), afirma que la revalorización de la lengua tiene que 
ver con dos razones: 

1. Partiendo de la ideología, se le otorga importancia a 
la competencia comunicativa por su rapidez y el lugar 
protagónico que ocupa en la sociedad, así como al 
sistema vocal que la sustenta.

2. Desde una mirada semiótica de la cultura, los pue-
blos se están adaptando a la modernidad sin dejar de 
lado sus tradiciones; esto debido a que la sociedad 
cada vez está más abierta a su cultura.

No obstante, queda aún la brecha de fortalecer la iden-
tidad cultural de los pueblos para que no se sientan ori-
llados a perderla por integrarse a la sociedad moderna; 
si bien en este comienzo, se está dando esa apertura y 
empatía con los pueblos indígenas, aún hay una gran di-
mensión de sociedad que se cierra a esta posibilidad.

La manifestación del significado total del contexto in-
mediato se logra fácilmente mediante la oralidad. Va 
más allá de la interpretación superflua y de la realidad 
concreta, depositándose en la conciencia colectiva y 
refiriéndose implícitamente a ella. La oralidad es una re-
membranza del pasado y una recreación del presente, 
que se amalgama en una expresión sugerente.

El habla es el reflejo de múltiples símbolos. Transforma el 
lenguaje en sustancia, alejándose de la forma y recupe-
rando su estado latente. Al consolidar el lenguaje como 
mediador, los sonidos primarios conectan al sujeto con 
sus experiencias. Evocando recuerdos antiguos y arca-
nos indescifrables, enriquecen la historia y establecen 
dependencia. Chocando con el silencio, las resonancias 
difunden las voces contenidas a lo largo de la vida (Ong 
& Hartley, 2016).

La red social Tik Tok puede convertirse en una importan-
te herramienta de comunicación educativa. Hidalgo & 
Zambrano (2022), en su proyecto de investigación identi-
ficaron que la plataforma representa un gran avance que 
ha servido de influencia a la sociedad debido a que ac-
tualmente su uso no sólo se enfoca a medio de entreteni-
miento, sino que también es una herramienta usada con 
fines educativos.

De igual manera, las autoras afirman que las actuales par-
ticularidades de la educación, los programas de estudio 
e incluso materiales (LTG) de los estudiantes implican el 
uso de herramientas tecnológicas innovadoras con fines 
educacionales; por lo que, la finalidad de la investigación 
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consistía específicamente que las instituciones conside-
ren a TikTok como una herramienta de aprendizaje, de 
manera que también permita la indagación y exploración 
de la creatividad para el desarrollo de destrezas comuni-
cativas tanto de docentes como de estudiantes.

Ahora bien, Pineda (2018), afirma que la tradición oral 
parte de la diversidad cultural y su importancia reside en 
salvaguardar a las comunidades, conocimientos y sabe-
res en general, dando difusión, preservación y cuidado. 
Se refiere a una perspectiva diferente de ver a las co-
munidades ancestrales, campesinas y rurales, en lugar 
de etiquetarlas como vulnerables o desprovistas de una 
visión de desarrollo.

 En el contexto de la constitución, lo que se busca es 
la oportunidad de reconocer a estas comunidades como 
participantes activos, como individuos y grupos que con-
tribuyen al país a través de sus tradiciones y saberes, des-
empeñando un papel fundamental en su construcción.

Por lo tanto, conjugar la tradición oral con la tecnología, 
específicamente con la plataforma de TikTok, en la que 
millones de usuarios interactúan, es una oportunidad de 
preservar la cultura y tradición de pueblos indígenas al 
mismo tiempo que desarrollamos la oralidad o expresión 
oral, la seguridad y autoestima de las personas de este 
segmento social.

En el contexto indígena, es fundamental tener en cuenta 
que, en cualquier grupo humano, comunidad o individuo, 
“la escritura complementa el lenguaje hablado” y “la es-
critura nunca debe desvincularse de la oralidad” (Ong & 
Hartley, 1987). En la relación entre oralidad y escritura, es 
crucial comprender que, aunque sean prácticas diferen-
tes, una está intrínsecamente ligada a la otra. El hecho de 
que las comunidades indígenas no tengan una tradición 
cultural arraigada en la escritura no significa que no pue-
dan desarrollarla.

Por lo tanto, cuando se llevan a cabo actividades de es-
critura en comunidades indígenas que han adoptado el 
Bilingüismo Intercultural, esto permite que los miembros 
de estas comunidades comprendan la representación de 
su visión del mundo cultural y social en contraposición a 
la cosmovisión extranjera.

La oralidad, en cualquier contexto social o cultural, se 
considera una función esencial del ser humano que esta-
blece una relación recíproca entre el individuo y su entor-
no. En los territorios indígenas que implementan procesos 
de Educación Bilingüe Intercultural, se reconoce la diver-
sidad de actos comunicativos presentes en su territorio. 
Estos actos contribuyen a la formación de una cultura 
y formas de interacción que influyen en la construcción 
social, dando forma a valores, creencias y modos de 
conocimiento.

En las aulas y el contexto de la comunidad en cuestión, 
se pretende que las prácticas de la oralidad por parte de 

los estudiantes les permitan forjar una identidad social. 
En este escenario, tanto docentes, estudiantes y la comu-
nidad se involucran en un diálogo reflexivo que modifica 
las prácticas discursivas tradicionales y aquellas emer-
gentes. Las tensiones entre la oralidad y la escritura, se-
gún Cajiao (1997); y el Ministerio de Educación de Perú 
(1997), sugieren que, aunque la oralidad complementa a 
la escritura, ambas poseen diferencias significativas en el 
ámbito lingüístico.

Desde la perspectiva del autor, la oralidad se considera 
un acto natural que sintetiza múltiples experiencias vivi-
das, mientras que la escritura se percibe como el resulta-
do de un proceso tecnológico artificial que refleja nuevas 
formas de ver la vida. 

En resumen, tanto la oralidad como la escritura desem-
peñan funciones comunicativas. En el contexto de los 
territorios indígenas, la oralidad es fundamental para la 
escritura y se manifiesta en una variedad de procesos 
comunicativos que consolidan acciones sociales y cultu-
rales que representan aspectos tradicionales, culturales, 
económicos, políticos, de conocimiento y de memoria en 
un contexto específico que si bien se combinan con la 
tecnología o con la red social del gran impacto actual-
mente (TikTok), podrían representar un gran avance para 
el conocimiento, preservación y difusión de otras culturas 
y de la propia.

En tanto, el uso educativo de la plataforma da reconoci-
miento a la importancia de las dinámicas comunicativas 
socioculturales que fomentan la participación cívica y la 
democracia a través de la expresión oral y escrita. 

Por último, la oralidad se desarrolla de modo que pueda 
brindar seguridad y pertinencia social a los individuos, así 
también se considera una fuente primaria para la produc-
ción escrita en territorios indígenas, estableciendo una 
relación entre las prácticas de escritura y el proceso de 
lenguaje oral como una fuente de diversas prácticas es-
criturales en entornos de Educación Bilingüe Intercultural. 
Además, se enfatiza que, a través de estas prácticas de 
escritura, se logra una mayor comprensión de su contexto 
territorial y se reconoce el valor social y cultural de la es-
critura, más allá de su mero propósito escolar.

Evolución de las comunidades indígenas en relación con 
la globalización y los desafíos contemporáneos

La evolución de las comunidades indígenas en relación 
con la globalización y los desafíos contemporáneos ha 
sido un proceso complejo que ha generado tanto oportu-
nidades como amenazas; La globalización ha permitido 
una mayor conectividad entre las comunidades indíge-
nas y el mundo exterior. Los avances en tecnologías de 
la información y comunicación, tales como Internet y las 
plataformas de redes sociales, han simplificado la inte-
racción y el intercambio de información, lo que ha permi-
tido a las comunidades indígenas establecer conexiones 
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con diferentes culturas, impulsar sus iniciativas y buscar 
apoyo. a nivel mundial.

También, ha llevado a un mayor acceso a los mercados 
globales, lo que puede beneficiar a algunas comunida-
des indígenas que pueden vender productos artesanales, 
productos agrícolas o servicios a nivel internacional. Sin 
embargo, también puede exponer a estas comunidades 
a la competencia económica y la explotación de recursos 
naturales por parte de empresas multinacionales, lo que 
a menudo resulta en desafíos económicos y la pérdida de 
tierras tradicionales.

Por otro lado, la exposición a la cultura global a través de 
los medios de comunicación y la migración puede influir 
en las comunidades indígenas y, en algunos casos, lle-
var a la pérdida de tradiciones culturales y valores. Esto 
ha llevado a un esfuerzo constante por parte de las co-
munidades para preservar y revitalizar sus culturas; así 
también, las comunidades indígenas a menudo enfren-
tan desafíos en áreas como la discriminación, el acceso 
a la educación y la atención médica, la representación 
política y la preservación de sus derechos territoriales. La 
globalización puede amplificar estos desafíos, pero tam-
bién proporcionar plataformas para abordarlos y buscar 
soluciones a nivel internacional (Contreras, 2000).

Las luchas de los pueblos indígenas en América Latina 
son un acontecimiento de gran trascendencia en la his-
toria de las naciones latinoamericanas con poblaciones 
originarias. Estas luchas representan un fenómeno social 
con características, desafíos y logros específicos, y en la 
actualidad son objeto de estudio en diversas disciplinas, 
como la ciencia, la política, la economía, la cultura y la 
ecología.

Los reclamos de los indígenas, que incluyen la obtención 
de tierras, la preservación de los recursos naturales, la 
promoción de un entorno ambiental saludable, el recono-
cimiento de su estructura social, la preservación de sus 
sistemas políticos autónomos, la promoción de prácticas 
agrícolas sostenibles, la defensa de la soberanía estatal 
frente a las empresas transnacionales y la protección de 
sus símbolos culturales, están ganando cada vez más 
respaldo moral y ecológico. Estos reclamos están siendo 
respaldados por sectores no indígenas de la sociedad 
(Almeida, 2005).

En 1992, la UNESCO enfatizó la importancia de abordar los 
desafíos del desarrollo y fomentar la diversidad cultural. 
Esta idea se retomó en la Conferencia Intergubernamental 
sobre Políticas Culturales para el Desarrollo en Estocolmo 
en 1998. Durante la preparación de la Reunión Ministerial 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se vol-
vió a mencionar la noción de diversidad cultural en rela-
ción con los bienes y servicios culturales (Marín, 2005). 

En este contexto, se argumentó que solo políticas cultu-
rales adecuadas podrían preservar la diversidad creativa 
en contraposición al riesgo de la uniformidad cultural. De 

manera similar a cómo las políticas de conservación de la 
biodiversidad protegen los ecosistemas naturales y, por 
lo tanto, la diversidad de especies, la diversidad cultural 
se presenta como un objetivo global positivo que busca 
valorar y proteger las culturas del mundo frente a la ame-
naza de la homogeneización.

Desde esta perspectiva, la excepción cultural se convier-
te en uno de los medios que, entre otros, puede contribuir 
a la protección y promoción de la diversidad cultural. Un 
elemento esencial en este argumento es que los bienes 
y servicios culturales, como libros, discos, juegos, mul-
timedia, películas y medios audiovisuales, no son com-
parables a otras mercancías y servicios. Por esta razón, 
se considera que merecen un trato diferenciado o excep-
cional para preservarlos de la estandarización comer-
cial asociada al consumo masivo ya las economías de 
escalada vinculadas a la industria cultural (Horkheimer & 
Adorno, 1998).

Hoy en día, la cultura de masas, en particular la que pre-
valece en los principales medios de comunicación, la te-
levisión, las redes sociales y la publicidad, está en auge. 
Esto refuerza la homogeneización global, pero al mismo 
tiempo destruye las particularidades culturales naciona-
les en favor del modelo estadounidense, lo que funciona 
como área de oportunidad para conservar las particulari-
dades de la cultura de cada pueblo.

De modo que la tecnología digital ha tenido un impacto 
considerable en las comunidades indígenas en todo el 
mundo, generando tanto efectos positivos como negati-
vos. Estos impactos son variados y dependen en gran 
medida del contexto cultural, económico y geográfico es-
pecífico de cada comunidad. Sin embargo, a nivel gene-
ral, se pueden identificar ciertos resultados destacados. 

En el lado positivo, la tecnología digital ha permitido una 
mayor conectividad global, facilitando el intercambio de 
conocimientos, la promoción de sus culturas y la búsque-
da de apoyo en asuntos políticos y sociales. También ha 
otorgado un acceso valioso a información esencial, como 
noticias, recursos educativos y oportunidades económi-
cas, mejorando la capacidad de estas comunidades para 
tomar decisiones informadas y participar más plenamente 
en la sociedad. Además, la tecnología ha sido empleada 
para la preservación y promoción de la herencia cultural 
indígena, incluyendo la documentación de lenguajes en 
peligro de extinción y la promoción de las artes y artesa-
nías en línea, lo que a su vez ha estimulado el desarrollo 
económico a través del comercio electrónico y la promo-
ción de productos y servicios indígenas (Sánchez, 2019).

La incorporación de la tecnología digital en las comuni-
dades indígenas ha presentado desafíos importantes. La 
brecha digital persistente ha limitado el acceso de muchas 
comunidades indígenas a Internet y las oportunidades re-
lacionadas con la tecnología, lo que ha creado desigual-
dades. La adopción de la tecnología también ha llevado 
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a la exposición no deseada y la pérdida de privacidad, 
lo que en algunos casos ha resultado en la explotación 
de información personal y vulnerabilidad a la discrimina-
ción. Además, la creciente influencia de la cultura digital 
y la globalización ha suscitado preocupaciones sobre la 
pérdida de tradiciones y valores culturales. Por último, la 
difusión de conocimientos y productos indígenas a través 
de la tecnología digital ha planteado desafíos en términos 
de propiedad intelectual y derechos de autor, a menudo 
resultando en la apropiación no autorizada de elementos 
culturales indígenas (Sánchez, 2019).

La tecnología puede ser utilizada para aportar a la edu-
cación de los pueblos indígenas, integrando el factor 
(Escuela-Familia-Tecnología) para aportar al fortaleci-
miento de la identidad cultural; la adopción de la tecno-
logía en las comunidades indígenas puede contribuir al 
fortalecimiento de la identidad cultural de diversas mane-
ras, como el acceso a la información, la preservación de 
la herencia cultural, el fortalecimiento de la identidad co-
lectiva, la fusión de tecnologías digitales. con el conoci-
miento tradicional y los aportes a la educación (Cotacachi 
& Grigera, 2020).

En otras palabras, la tecnología digital ha tenido un im-
pacto ambivalente en las comunidades indígenas. Si bien 
ha brindado beneficios en términos de conectividad, ac-
ceso a la información y preservación cultural, también ha 
planteado desafíos como la brecha digital, la pérdida de 
privacidad y amenazas a la cultura tradicional. Es impor-
tante abordar estos desafíos y garantizar que las comu-
nidades indígenas tengan un papel activo en la forma en 
que se utilice la tecnología en sus contextos específicos.

CONCLUSIONES

La comunicación oral es un pilar fundamental en la edu-
cación y el desarrollo de los estudiantes, especialmente 
en contextos indígenas. La tecnología, en particular pla-
taformas como TikTok, emerge como una herramienta va-
liosa para mejorar las habilidades de comunicación oral 
y promover la riqueza cultural en estas comunidades. No 
obstante, es crucial brindar a los docentes la capacita-
ción necesaria para guiar a los jóvenes en un uso respon-
sable y académico de esta plataforma.

En el contexto indígena, los estudiantes se han enfren-
tado a grandes desafíos en la expresión oral tanto en su 
lengua materna como en español, por ello es necesario 
se promuevan habilidades comunicativas, en especial las 
orales y de manera bilingüe para preservar la identidad 
cultural y con ello, también potenciar el desempeño aca-
démico; por lo que se subraya en este artículo la impor-
tancia de utilizar TikTok como una herramienta para me-
jorar la habilidad oral y crear ambientes de aprendizaje 
motivadores.

El fortalecimiento de la expresión oral desde una edad 
temprana es esencial para el éxito personal y profesional, 

siendo una habilidad altamente valorada en el mercado 
laboral. Esta importancia se extiende también a las comu-
nidades indígenas, donde la oralidad es vital para preser-
var la cultura y tradiciones. La combinación de tradición 
oral y tecnología, como TikTok, puede ampliar el alcance 
y fortalecer la identidad cultural.

La globalización y la tecnología digital han tenido un im-
pacto significativo en las comunidades indígenas, ofre-
ciendo oportunidades, pero también presentando de-
safíos. La brecha digital persistente y la exposición no 
deseada son aspectos por abordar. Es imperativo ase-
gurar que la tecnología se integre de manera respetuosa, 
promoviendo la participación activa de las comunidades 
indígenas en su uso.

En última instancia, esta investigación destaca el po-
tencial transformador de las tecnologías digitales, como 
TikTok, en la preservación y revitalización de la identidad 
cultural en un mundo en constante evolución. Su adecua-
da implementación puede contribuir significativamente al 
fortalecimiento de las comunidades indígenas, la educa-
ción y la sociedad en general.
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RESUMEN

Los saberes campesinos indudablemente deben 
investigarse, difundirse y publicarse en forma ade-
cuada por la importancia que tienen en el desarrollo 
de los ecosistemas. El objetivo del trabajo fue diag-
nosticar desde un enfoque ambiental la situación 
actual de cuatro ecosistemas cafetaleros, así como, 
la calidad del suelo y del cultivo en Tercer Frente, 
Santiago de Cuba, Cuba. Se aplicó una entrevista 
semiestructurada, en el que participaron el propie-
tario y el obrero de más experiencia y se evaluó el 
estado de la calidad del suelo y del cultivo, donde 
se determinaron los indicadores que más influyeron 
en su comportamiento. La mayor parte del espacio 
se dedica a la producción del grano alcanzando el 
100 % en alguno de ellos, respecto al área de au-
toconsumo, un 25 % de ellos si posee dicha área; 
dentro de los cultivos aislados destacan mandarina 
(Citrus reticulata), plátano burro (Musa sp.), ñame 
(Dioscorea alata) y calabaza (Cucurbita pepo). En 
cuanto a la presencia de especies arvenses, solo 
un 25 % refirió que el anamú (Petiveria alliacea) fue 
la arvense con más participación en el ecosistema. 
Por su parte el suelo y las plantaciones presenta-
ron una calidad de moderada a baja. En general los 
productores tienen una visión generalizada de los 
ecosistemas cafetaleros mostrando conocimientos 
tradicionales, sin embargo, existen lagunas relacio-
nadas con el manejo de los recursos y componen-
tes presentes en el sistema. 

Palabras clave: 

Arvenses, diversidad, gestión, índices de calidad. 

ABSTRACT

Peasant knowledge must undoubtedly be adequa-
tely researched, disseminated and published due 
to its importance in the development of ecosystems. 
The objective of the work was to diagnose from an 
environmental perspective the current situation of 
four coffee ecosystems, as well as the quality of the 
soil and the crop in Tercer Frente, Santiago de Cuba, 
Cuba. A semi-structured interview was applied, in 
which the owner and the most experienced worker 
participated and the state of the quality of the soil 
and the crop was evaluated, where the indicators 
that most influenced their behavior were determined. 
Most of the space is dedicated to the production of 
grain, reaching 100% in some of them, with respect 
to the self-consumption area, 25% of them if they 
have said area; among the isolated crops, mandarin 
(Citrus reticulata), donkey banana (Musa sp.), yam 
(Dioscorea alata) and pumpkin (Cucurbita pepo) 
stand out. Regarding the presence of weed spe-
cies, only 25 % reported that the anamú (Petiveria 
alliacea) was the weed with the most participation in 
the ecosystem. On the other hand, the soil and the 
plantations presented a moderate to low quality. In 
general, producers have a general vision of coffee 
ecosystems showing traditional knowledge, howe-
ver, there are gaps related to the management of 
resources and components present in the system. 

Keywords: 

Weeds, diversity, management, quality indices. 
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INTRODUCCIÓN

El agroecosistema cafetalero es un sistema ecológico que 
cuenta con una o más poblaciones de utilidad agrícola y 
el ambiente con el cual interactúa. Está representado por 
sistemas tradicionales, con modalidades de cafetales que 
van desde sombra diversificada a base de árboles de la 
vegetación primaria, hasta policultivos diversos o simples 
con especies frutales, forestales-maderables y plátanos. 
En estos el suelo es capaz de sustentar el crecimiento de 
las plantas y otros seres vivos y por otra parte, pueden ser 
susceptibles a las modificaciones humanas y eventos na-
turales. El cultivo del cafeto es de gran importancia pues 
protege a los suelos de la erosión, sirven como fuente de 
energía e ingresos adicionales a las comunidades rurales 
y a su vez conservan y mantienen altos niveles de biodi-
versidad (Ruelas et al., 2014; Betrano & Mendoza, 2017; 
Rodríguez, 2018; Hernández, 2019).

De lo planteado se entiende que mantener suelos de ca-
lidad en los ecosistemas cafetaleros es de suma impor-
tancia. Machado et al. (2015), señalaron que la calidad 
del cuelo (CS) hace alusión a la capacidad de este para 
funcionar dentro de los límites de un ecosistema, susten-
tando la productividad biológica y promoviendo la salud 
de las plantas y animales. La evaluación de la CS es in-
dispensable para determinar si un sistema de manejo es 
sustentable a corto o largo plazo. Dicha evaluación per-
mite comprender y revertir el deterioro en la funcionalidad 
ecosistémica que ocurre como consecuencia de la de-
gradación resultante de la implementación de prácticas 
de manejo inadecuadas. La CS condiciona en gran me-
dida la producción y sostenibilidad agrícolas, la calidad 
ambiental y define, en gran parte, la salud del cultivo, por 
lo cual es uno de los recursos más importantes en la pro-
ducción de café (Valbuena et al., 2017; Rodríguez et al., 
2021).

Se entiende por calidad del cultivo (CC) al proceso de 
monitorización desde el principio hasta el final de una 
plantación, esta depende del control que se tenga sobre 
los procesos de pre y poscosecha de ahí, que la aplica-
ción de buenas prácticas agrícolas asegura la calidad de 
dicho cultivo (Fuentes, 2018). Es de vital importancia eva-
luar la CC, esto se debe a que el precio del café está liga-
do a su calidad (Cañas, 2015). La calidad del café se ge-
nera en el campo en condiciones de suelo, altitud y clima 
favorables, además de un adecuado manejo agronómico 
(Cárdenas et al., 2013). Una elevada calidad en los culti-
vos permite que estos ecosistemas funcionen de manera 
correcta y estable, esto ocurre cuando el suelo posee los 
nutrientes necesarios para el desarrollo del cultivo y a su 
vez son manejados con buenas prácticas agrícolas. 

En la actualidad se tienen conocimientos muy escasos 
acerca de estas temáticas, solo existen algunas inves-
tigaciones para ecosistemas cafetaleros del municipio 

Guamá, Santiago de Cuba, Cuba. De ahí que sea de vital 
importancia continuar la realización de estudios en aras 
de lograr una mayor comprensión por parte de investi-
gadores y agricultores. También se deben promover los 
diversos saberes de las personas y sus comunidades e 
impulsar su desarrollo in situ para el beneficio de los asen-
tamientos rurales que los han conservado y desarrollado, 
así como, del país en su conjunto. El presente trabajo tuvo 
como objetivo diagnosticar desde un enfoque ambiental 
la situación actual de cuatro ecosistemas cafetaleros, así 
como, la calidad del suelo y del cultivo en Tercer Frente, 
Santiago de Cuba, Cuba.

MATERIALES Y METODOS

La investigación se llevó a cabo en cuatro ecosistemas 
cafetaleros ubicados en el Consejo Popular de Matías mu-
nicipio Tercer Frente y en el Departamento de Agronomía 
de la Universidad de Oriente, provincia Santiago de Cuba. 
El trabajo fue realizado desde mayo de 2018 hasta mayo 
de 2020, cada etapa dentro de la investigación se efectuó 
como se describe a continuación.

Primeramente se procedió a la selección de los ecosis-
temas cafetaleros donde estudiantes y profesores miem-
bros del grupo científico estudiantil de Gestión Ambiental 
de Ecosistemas Agrícolas (GAEA) desarrollaron recorri-
dos en las zonas que se dedican a la producción de café. 
En un primer momento se visitaron nueve ecosistemas 
cafetaleros los cuales fueron evaluados de manera visual 
mediante los criterios de inclusión utilizados por Vargas 
et al. (2021), que se muestran a continuación: (i) repre-
sentatividad del cultivo del café, (ii) al menos el 50 % del 
área total dedicada a la producción, (iii) diferentes nive-
les de topografía, (iv) fácil accesibilidad, (v) presencia 
permanente del factor social en el cafetal (vivienda de 
trabajadores o propietarios), (vi) productores legalmente 
reconocidos (con registro de entrega) y (vii) suelos con 
atributos como para evaluar su calidad. De los nueve ca-
fetales visitados, solo cuatro fueron escogidos, al cumplir 
con todos los requisitos establecidos de acuerdo con los 
criterios de inclusión aplicados.

Para valorar la situación actual de los ecosistemas ca-
fetaleros objeto de estudio se diagnosticó la percepción 
social sobre cada uno de ellos mediante la aplicación de 
una entrevista semiestructurada. Es válido destacar que, 
aunque todas las personas relacionadas con el ecosis-
tema cafetalero podían participar de la entrevista, no to-
das estuvieron incluidas en la muestra. La muestra estuvo 
compuesta, para esta etapa de la investigación, por el 
propietario y el obrero de mayor experiencia. En total, dos 
participantes por cada sistema cafetalero lo cual implica 
una suma de ocho informantes clave, si se consideran 
todos los predios productores del grano incluidos en el 
estudio (4). En la Tabla 1 aparece reflejada la composi-
ción de la muestra utilizada.
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Tabla 1. Composición de la muestra utilizada en la entre-
vista.

Rango 
de Edad

Mascu-
lino

Propie-
tario 

Pro-
ductor

Años de 
experiencia

50-60 2 1 1 Más de 20

61-70 3 2 2 Más de 20

71-80 3 1 1 Más de 20

Total 8 4 4 Más de 20

Los indicadores de evaluación utilizados luego de aplica-
do el cuestionario fueron: (i) porcentaje de ecosistemas 
asociados a organizaciones productivas, (ii) distribución 
del área de los predios seleccionados, (iii) principales es-
pecies dedicadas al autoconsumo, (iv) percepción social 
sobre el rendimiento, (v) consideración social sobre la 
rentabilidad y criterio que la sustentan, (vi) grado de satis-
facción con los servicios que generan estos ecosistemas, 
(vii) disponibilidad de recursos, (viii) estrategia varietal en 
cada cafetal, (ix) presencia y manejo de la vegetación de 
arvenses, (x) disponibilidad de agua, (xi) tipo de fertiliza-
ción, (xii) estado del recurso suelo, (xiii) distribución del 
producto y calidad del grano y (xiv) calidad del ambien-
te en el ecosistema cafetalero. A partir de los resultados 
obtenidos se elaboraron bases de datos y se determina-
ron patrones de comportamiento. Estos resultados fueron 
tomados como punto de partida para contrastar con el 
comportamiento de los restantes aspectos que se eva-
lúan en la investigación.

Se realizaron muestreos en los cafetales seleccionados, 
para tener una visión generalizada de cuál era el compor-
tamiento de la CS y la CC en el espacio (áreas de produc-
ción). Durante la evaluación de la CS fueron escogidos 
cinco puntos en cada uno de los cafetales seleccionados. 
Se aplicó el método estratificado de manera tal que todas 
las aristas conformadas a partir de la pendiente principal 
tuvieran representación. En cada uno de los puntos se 
crearon las condiciones y la porción del suelo en cada 
segmento del predio escogido fue evaluada de acuerdo 
con la metodología propuesta por Altieri & Nicholls (2002).

Dicha metodología considera la evaluación de 10 indica-
dores relacionados con la CS. Cada indicador se estima 
de forma separada y se le asigna un valor de 1 a 10 (sien-
do 1 el valor menos deseado, 5 un valor medio y 10 el 
valor deseado) según las características que presentó el 
suelo y los atributos a evaluar para cada indicador. Con 
los datos obtenidos de la evaluación en el campo se pro-
cedió a determinar el índice de calidad del suelo (ICs). 
Primeramente se obtuvo un valor único para cada indi-
cador el cual fue ponderado a partir de los cinco valores 
obtenidos (uno por cada punto) inicialmente en el campo. 
Para ello los cinco datos de cada indicador fueron de-
positados en una base de dato y se valoró la tendencia 
de los mismos, asumiendo esta tendencia como el com-
portamiento general del campo según fuera el indicador. 

Luego de obtener un valor único para cada indicador, el 
ICs se determinó mediante la siguiente fórmula:

ICs=Índice de calidad del suelo

i=indicador

n=último indicador

V=Valor de campo de cada indica-
dor evaluado

Ti=Total de indicadores evaluados

Para la evaluación de la CC se procedió de manera simi-
lar a la CS en la selección de los puntos de muestreo. En 
cada uno de los puntos fueron tomados al azar cinco in-
dividuos de Coffea spp. hasta conformar una muestra to-
tal de 25 plantas por ecosistema cafetalero. Luego cada 
planta y segmento fueron evaluados de acuerdo con la 
metodología propuesta por Altieri & Nicholls (2002). Dicha 
metodología considera la evaluación de 10 indicadores 
relacionados con la CC. Cada indicador se estima de for-
ma separada y se le asigna un valor de 1 a 10 (siendo 1 
el valor menos deseado, 5 un valor medio y 10 el valor 
deseado) de acuerdo con las características que presen-
tó el cultivo y los atributos a evaluar para cada indicador. 

Con los datos obtenidos de la evaluación en el campo 
se procedió a determinar el Índice de calidad del cultivo 
(ICc). Primeramente se obtuvo un valor único para cada 
indicador, el cual fue ponderado a partir de los 25 valores 
obtenidos inicialmente en el campo. Para ello los 25 datos 
de cada indicador fueron depositados en una base de 
datos donde fue valorada la tendencia de los datos, asu-
miendo esta tendencia como el comportamiento general 
del campo según fuera el indicador. Obtenido un valor 
único para cada indicador, el ICc se determinó mediante 
la fórmula que se muestra a continuación: 

ICc = Índice de calidad del cultivo

i= indicador

n= último indicador

V = valor de campo ponderado 
de cada indicador evaluado

Ti = total de indicadores 
evaluados

Realizado todo el procedimiento antes descrito, se esta-
bleció una comparación entre ecosistemas cafetaleros a 
partir del valor que adquieren los indicadores evaluados 
para determinar cuál de ellos influyó más (positiva o ne-
gativamente) en los valores visuales de calidad en cada 
uno de los índices. Para ello se utilizó el sistema AMIBA 
de la aplicación Microsoft Excel (procesador de datos) en 
la versión .10 para Windows, donde se considera como 
mejor comportamiento, los valores que más se aproxima-
ron al diámetro del círculo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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El 100 % de los ecosistemas cafetaleros estudiados es-
tán asociados a cooperativas según reporte del 100 % de 
los informantes. De acuerdo con los documentos legales 
el cafetal 1 se denomina Banco de Semillas, el cafetal 2 
se identificó como Los Cocos, el cafetal 3 se reconoce 
como La Erse y el cafetal 4 como El Guabal. Todas estas 
fincas pertenecen a la CPA VI Cumbre de los Países No 
Alineados y el área, tanto la total como la dedicada al 
cultivo, varió entre 1,70 y 11 ha (Tabla 2). 

Tabla 2. Área total y dedicada al cultivo de Coffea spp. en 
los ecosistemas objeto de estudio.

Ecosistema 
cafetalero

Distribución del área

Total (ha) Cultivo (ha) Autoconsu-
mo (ha)

Banco de Semillas 2 2 -

Los Cocos 2,74 2,74 -

La Erse 11 10,5 0,5

El Guabal 1,70 1,70 -

De acuerdo con los entrevistados la mayor parte del es-
pacio se dedica a la producción del cerezo que fue del 
100 % en el Banco de Semillas, Los Cocos y El Guabal. 
Solo en el cafetal denominado La Erse se dedican 10,5 
ha a la producción de café y 0,5 ha como área de auto-
consumo. En el caso de los sistemas cafetaleros Banco 
de Semillas, Los Cocos y El Guabal no hubo reportes de 
áreas dedicadas al autoconsumo.

Respecto al área de autoconsumo, el 75 % de los infor-
mantes señaló que solo hubo cultivos aislados que se 
dedican al consumo familiar y un 25 % de ellos si posee 
dicha área. Dentro de los cultivos aislados, para el caso 
del Banco de Semillas fueron citados plátano fruta (Musa 
sp.), mango (Mangifera indica L.), naranja agria (Citrus 
aurantium L.) y mandarina (Citrus reticulata Blanco). 
En la finca Los Cocos existió reportes de plátano burro 
(Musa sp.), plátano fruta, M. indica, ñame (Dioscorea 
alata L.) calabaza (Cucurbita pepo L.), malanga morada 
(Xanthosoma spp.), coco (Cocos nucifera L.), C. reticulata 
y lima (Citrus limetta Riso). Por su parte, D. alata, Musa 
sp., Xanthosoma spp., la malanga isleña (Colocasia es-
culenta L.), C. reticulata, C. limetta y piña (Ananas co-
mosus L.) fueron cultivos reportados en la finca La Erse 
que, en el área de autoconsumo, contó además con yuca 
(Manihot esculenta Crantz.) y Musa sp. Finalmente en El 
Guabal los cultivos aislados reportados fueron Musa sp., 
M. indica y plátano fruta.

Sobre los rendimientos de los ecosistemas cafetaleros 
(Figura 1) solo el 75 % de los informantes señalaron al-
guna cifra relacionada con este aparte. El 25 % restan-
te (Banco de semillas) refirió que tiene producción en su 
finca pero no lleva un seguimiento adecuado del historial 
del lugar. De acuerdo con los datos tomados, El Guabal 
es el sistema cafetalero donde más se produce (0,76 

tha-1). En el resto de los cafetales el rendimiento obtenido 
es de 0,74 tha-1 para La Erse y 0,64 tha-1 para Los Cocos.

Figura 1. Producción de los ecosistemas cafetalero según 
reporte de los informantes.

Es válido aclarar que estas producciones son las netas 
del cafetal (café oro), las que se obtienen luego del pro-
ceso de beneficio del grano. A pesar de lo planteado, 
cuando se analiza lo manifestado por los informantes, se 
puede notar que las producciones del café, luego del be-
neficio, están muy por debajo de la media nacional regis-
trada por Vargas et al. (2021), que es de 0,9 tha-1.

Los resultados antes expuestos evidencian que, a pe-
sar de tener años de tradición en el cultivo del café, los 
productores no siempre tienen todo el conocimiento de 
cómo mejorar el funcionamiento de sus fincas cafetaleras 
de forma tal que las producciones sean mayores y por 
tanto, los beneficios que se derivan de ella. Sobre la ren-
tabilidad de estos ecosistemas cafetaleros el 100 % de 
los informantes refirió que son rentables porque se obtie-
nen buenos rendimientos con bajo costo de inversión. Lo 
planteado evidencia que los criterios económicos son los 
que se toman como base para sustentar las considera-
ciones sociales sobre la rentabilidad de los ecosistemas 
cafetaleros, existiendo una supremacía de aquellos aso-
ciados a la productividad. Ello implica la prevalencia de 
un criterio monotáctico sobre la producción como único 
servicio que pueden brindar estos ecosistemas con inci-
dencia sobre la rentabilidad de los mismos.

Relacionado con la fuerza de trabajo, la presencia única 
del productor fue referida por el 75 % de los informantes 
como desarrollador de las principales actividades dentro 
de las fincas Banco de Semillas, Los Cocos y El Guabal. 
Para la finca La Erse la fuerza de trabajo es estable y 
está representada, además del productor, por la familia. 
De acuerdo con el 100 % de los informantes estos eco-
sistemas cafetaleros generan satisfacción. Varios fueron 
los criterios manejados por los informantes para sustentar 
estos planteamientos. De los referidos por el 100 % de los 
encuestados se encuentra el que al final de cada cose-
cha obtienen buenas ganancias.
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En el aspecto de la satisfacción ocurre un tanto parecido a la rentabilidad, pues los criterios señalan que los produc-
tores asocian el satisfacer necesidades con la productividad y los beneficios económicos que se derivan de ella. No 
se reconocen entonces, otras formas en la que estos ecosistemas pueden suplir necesidades humanas más allá de la 
economía. De ello se entiende que los recursos y componentes de estos predios productivos son subvalorados y no 
se obtienen de ellos los beneficios reales y potenciales que pueden reportar.

En cuanto a la disponibilidad de recursos (Tabla 3) el 100 % de los informantes, consideraron que si existe disponibili-
dad de estos. Los instrumentos que más disponen para el trabajo en los cafetales son machetes, lima, serrucho, tijeras, 
fórmula completa (NPK), ropa y zapatos, criterio que fue común en el 100 % de los encuestados al considerar que no 
carecen de ninguno de estos recursos. Según lo anterior se puede decir que los productores tienen claro cuáles son 
los recursos que necesitan para el trabajo en los ecosistemas lo que hasta cierto punto resulta beneficioso. Sin em-
bargo, se puede notar que todos los recursos disponibles están relacionados con la producción principal del predio. 
De ello se entiende que cualquier tipo de gestión que vaya a realizar el productor en el ecosistema cafetalero tendrá 
como centro un interés productivo.

Tabla 3. Disponibilidad de recursos materiales para el trabajo dentro del ecosistema cafetalero.

Ecosistema cafetalero Clasificación de la disponibilidad
Materiales

Disponibles No disponibles

Banco de Semillas Disponibilidad de recursos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 -

Los Cocos Disponibilidad de recursos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 -

La Erse Disponibilidad de recursos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 -

El Guabal Disponibilidad de recursos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 -

Leyenda: 1: Machete, 2: Lima, 3: Ropa, 4: Zapatos, 5: Serrucho, 6: Tijeras, 7: NPK. 

Sobre las variedades presentes en los predios cafetaleros se puede decir que hubo un buen conocimiento pues el 50 
% de los informantes coinciden en plantear la presencia única de C. canephora para las fincas La Erse y El Guabal. El 
otro 50 % señaló la presencia de C. arabica en las fincas Los Cocos y Banco de Semillas. En esta última se reportaron 
además las variedades Caturra rojo y Lafernot-I. 

El reconocimiento de la presencia de especies arvenses en estos predios cafetaleros fue referido por el 100 % de los 
informantes (Tabla 4). Para todas las fincas objeto de estudio el 75 % refirió la existencia de pocas especies con parti-
cipación en el ecosistema y solo un 25 % refirió al anamú (Petiveria alliacea L.) como la especie arvense con más par-
ticipación en el ecosistema. A pesar de que P. alliacea y la cucaracha (Tradescantia zebrina Heynh. ex Bosse) fueron 
identificadas en todos los ecosistemas cafetaleros que se estudian, no hubo reportes de estas como únicas especies 
arvenses con predominio en las fincas objeto de estudio.

Tabla 4. Especies de arvenses con mayor participación en los predios cafetaleros.

Criterios Banco de 
Semillas Los Cocos La Erse El Guabal

Criterio de participación
Criterio de manejo

1
3

2
3

1
3

1
3

Sobre las especies de arvenses

Nombre vulgar Nombre científico Banco de 
Semillas  Los Cocos La Erse El Guabal

Anamú P. alliacea x x x x

Malva Sida spp. - - x -

Cucaracha T. zebrina x x x x

Leyenda: 1. Existen pocas especies con participación en el ecosistema; 2. Solo existe el anamú como especie arvense 
con participación en el ecosistema; 3. Limpia manual con un enfoque de regulación

Se identificó un total de tres especies dentro de las cinco arvenses de mayor importancia con participación en el 
predio cafetalero. De estas, solo P. alliacea y T. zebrina, fueron reportadas por el 100 % de los informantes para todos 
los cafetales, así como, malva (Sida spp.) para el cafetal La Erse. Todo parece indicar que P. alliacea y algunas es-
pecies del género Sida suele encontrárseles asociados a sistemas productivos con un participación importante en 
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el funcionamiento de los agroecosistemas y con presta-
ciones de servicios al contexto social más cercano (Del 
Toro et al., 2018; Vargas et al., 2019; Vargas et al., 2020; 
Villarreyna et al., 2020).

El manejo sobre este grupo de plantas está sustenta-
do, de acuerdo con el 100 % de los encuestados, sobre 
un criterio de limpia manual con enfoque de regulación 
para todas las fincas cafetaleras en estudio. Si se tiene 
en cuenta que la regulación como forma de manejo lleva 
implícito cierto nivel de eliminación, entonces se puede 
decir que este es el criterio que en cierta medida marca 
las decisiones de los productores a la hora de manejar 
este tipo de vegetación. Un hecho similar fue descrito por 
Agüero et al. (2018); Storkey & Neve (2018); Alarcón et al. 
(2019); Guzmán et al. (2022); Hernández et al. (2022); y 
Jiménez et al. (2022), lo que pone en tela de juicio el efec-
to que este tipo de práctica pudiera tener en la calidad de 
estos tipos de ecosistemas. Al respecto Fernández et al. 
(2020), señalaron que en el cultivo de café deben desa-
rrollarse prácticas de manejo ecológico donde se inclu-
yan coberturas de suelo con malezas nobles.

Referente a la presencia de agua en los ecosistemas ca-
fetaleros un 75 % de los informantes plantean que en los 
cafetales Banco de Semillas, Los Cocos y La Erse si exis-
te fuente de abasto de agua para llevar a cabo los pro-
cesos productivos. En estos casos señalan que el agua 
proviene de un río cercano que rodea parte de estas fin-
cas siendo el agua limpia y fresca. Solo se depende de 
las precipitaciones, según 25 % de los informantes para 
el ecosistema cafetalero El Guabal refiriendo que el régi-
men de las precipitaciones es poco frecuente y cuando 
ocurren, estas son escasas.

Al indagar sobre la fertilización en los predios estudiados 
se obtuvo como respuesta que en el 100 % de los cafe-
tales se utiliza fórmula completa (NPK). Indistintamente 
se tuvo reporte de la utilización de prácticas agroeco-
lógicas relacionadas con la fertilización como es el em-
pleo de abonos orgánicos. Esto es importante si se tiene 
en cuenta que se trata de un cultivo perenne que hace 
uso permanente del recurso del suelo. Sin embargo, el 
favoritismo por la fertilización inorgánica en todos los ca-
fetales constituye un hecho preocupante si no se hace 
correctamente.

El criterio prevaleciente sobre el estado del recurso suelo 
(Tabla 5) que fue emitido por el 75 % de los encuestados 
está relacionado con suelos sin señales de impacto (sin 
degradación) para los cafetales Banco de Semillas, Los 
Cocos y La Erse. Impactos relacionados fundamental-
mente con la presencia de erosión en cárcavas y surcos 
para la finca El Guabal fue referido por el 25 % de los 
informantes. De forma general los productores parecen 
tener buen conocimiento sobre el estado del recurso sue-
lo, por lo menos de lo que se puede apreciar de manera 
visual. Aunque ello no coincide con lo observado por el 
equipo de investigación durante los recorridos realizados. 

Se dice esto porque fueron observadas diferentes formas 
de erosión que no fueron identificadas por los informan-
tes lo que evidencia, por otra parte, un conocimiento 
parcializado.

Tabla 5. Estado del recurso suelo en los ecosistemas ca-
fetaleros estudiados según los informantes. 

Ecosistema 
cafetalero Estado del suelo

Tipo de impac-
to o degrada-
ción

Banco de 
Semillas

Suelos sin señales de im-
pacto (sin degradación) -

Los Cocos Suelos sin señales de im-
pacto (sin degradación) -

La Erse Suelos sin señales de im-
pacto (sin degradación) -

El Guabal
Suelo moderadamente im-
pactado (moderadamente 
degradado)

Erosión en sur-
cos y cárcavas 
por la acción 
del agua

La distribución del producto parece no generar muchos 
problemas. El 100 % de los encuestados coincidieron en 
que la distribución se realiza directamente por los pro-
ductores que entrega el café cosechado a la despulpa-
dora. En todos los casos fue referido por el 100 % que 
si existía alguna merma se les informaba directamente a 
los productores, al igual que la cuantía de esa merma. La 
misma muchas veces está relacionada con la calidad del 
grano y para los productos del área de autoconsumo de 
la finca La Erse se le entrega también directamente a la 
Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA).

Relacionado con la calidad del grano el 75 % de los infor-
mantes señaló, para los cafetales Banco de Semillas, Los 
Cocos y La Erse, que el mismo es de buena calidad don-
de se señaló además, que el grano que se obtenía era de 
primera calidad y un 25 % de los informantes refirieron 
que era de buena calidad pero afectado por algún factor 
para el cafetal El Guabal. Dentro de los factores que más 
afectan se encuentra la presencia de la broca del café 
(Hypothenemus hampei (Ferrari, 1867). 

A pesar de lo planteado la calidad del ambiente es consi-
derada por el 75 % de los informantes como favorable en 
todos los cafetales. Dos fueron los criterios emitidos para 
sustentar sus planteamientos los cuales fueron: (i) signos 
de buena salud en el cultivo y (ii) la obtención de buenos 
resultados productivos. El 25 % de los entrevistados ma-
nifestó que los cafetales tienen un ambiente moderada-
mente favorable porque hay sombra. En menor medida, 
se reconoce también por un 25 % de los entrevistados 
como elemento favorable del clima, el control de la H. 
hampei (con medios naturales o biológicos) y el desarro-
llo adecuado del cultivo. 

Muchos de estos criterios tienen un basamento fuer-
temente ambiental pues se le da prioridad a aspectos 
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relacionados directa o indirectamente con la sostenibili-
dad. Ello coincide con lo observado en los recorridos rea-
lizados donde se evidenció la presencia de medidas para 
la conservación de los suelos y para mejorar la calidad 
del cultivo. Estos resultados en general manifiestan la im-
portancia de considerar la percepción social, pues esto 
marca punto de partida para conocer los aspectos que 
deben ser tenidos en cuenta de ese conocimiento tradicio-
nal, aquellos que necesitan ser perfeccionados y los que 
necesariamente tienen que ser modificados para obtener 
mejores resultados en la relación hombre-ecosistema.

Figura 3. Incidencia de los indicadores sobre el índice de 
calidad del suelo. 

Los indicadores de la calidad visual del suelo en cada 
uno de los ecosistemas cafetaleros estudiados, de mane-
ra general, tuvieron variación cuando se comparan entre 
ellos (Figura 3). Se puede apreciar que el comportamien-
to de los indicadores es bastante irregular, solo la profun-
didad del suelo alcanzó valores iguales en todos los siste-
mas estudiados. El color, olor y materia orgánica para Los 
Cocos, la retención de humedad para Banco de Semillas, 
Los Cocos y El Guabal, así como, el desarrollo de raíces 
para el último sistema que se mencionó anteriormente, 
fueron los únicos indicadores que alcanzaron el máximo 
valor. Considerando todos los indicadores y ecosistemas 
cafetaleros estudiados, al menos 50 % de los indicadores 
alcanzaron un valor medio de calidad, entre el 10 y 30 % 
obtuvieron valores altos de calidad, en tanto, en el resto 
se obtuvieron valores bajos de calidad.

Los resultados mostrados anteriormente tuvieron in-
fluencia directa en el índice de calidad visual del sue-
lo (Figuran 4). Al igual que los indicadores, el valor del 
índice fue variable cuando se comparan los diferentes 
ecosistemas. De forma general la CS se clasifica como 
moderada o media pues los resultados obtenidos están 
cercanos al valor medio (5) excepto, en el sistema La 
Erse (4) donde el índice de calidad está un punto de la 
escala por debajo de la media. En los sistemas Bancos 
de Semillas (5,1) y El Guabal (5,7) la CS fue muy similar y 
se sitúan 0,1 y 0,7 puntos de la escala por encima de la 

media respectivamente. El mayor valor de CS se encontró 
en Los Cocos (6) con 1 punto de la escala por encima de 
la media.

Figura 4. Índice de calidad del suelo durante los estudios 
realizados. 

El que la mayoría de los indicadores utilizados para eva-
luar la CS no hayan expresado su máximo potencial no 
es un hecho contradictorio. Rodríguez (2018), al analizar 
los factores que inciden en la calidad ambiental de cuatro 
ecosistemas cafetaleros en el municipio Guamá, reportó 
que solo el 30 % de los indicadores utilizados en la de-
terminación de la calidad visual influyeron positivamen-
te. Galindo (2019), también reportó un comportamiento 
moderado o medio del índice de calidad del suelo en 
ecosistemas cafetaleros aunque, se debe destacar que 
la metodología utilizada por este autor, fue diferente a la 
empleada en la presente investigación.

Relacionado con los indicadores en la calidad del cultivo 
se puede decir que la tendencia de su comportamiento 
fue variable e irregular (Figura 5) entre cafetales y den-
tro de un mismo cafetal. El rendimiento actual y potencial 
tuvo una influencia negativa en todos los ecosistemas ca-
fetaleros objeto de estudio en tanto, la diversidad vegetal 
tuvo un comportamiento contrario al incidir positivamen-
te. La competencia por malezas para Banco de Semillas, 
La Erse y El Guabal, la incidencia de plagas para los 
últimos sistemas que se mencionaron anteriormente, así 
como, la diversidad natural circundante para Banco de 
Semillas y El Guabal, también alcanzaron el máximo valor. 
Considerando todos los indicadores y ecosistemas cafe-
taleros estudiados, al menos un 30 % de los indicadores 
alcanzaron un valor medio de calidad, entre el 10 y 40 % 
obtuvieron valores altos, en tanto, en el resto se obtuvie-
ron valores bajos de calidad.
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Figura 5. Incidencia de los indicadores sobre el índice de 
calidad del cultivo.

Relacionado con el índice de calidad del cultivo (Figura 
6) se pudo observar que de manera general el comporta-
miento es variable. Si se observa el índice obtenido para 
los cafetales durante la investigación, evidencian que la 
CC osciló en un rango de 4,5 a 6,4. De forma general las 
plantaciones se clasifican como de calidad moderada o 
media pues los resultados obtenidos están cercanos al 
valor medio (5) excepto, en Los Cocos (4,5) donde el del 
índice de calidad está 1,5 puntos de la escala por debajo 
de la media. En los sistemas La Erse (5,1) y Banco de 
Semillas (5,3) la CC fue muy similar y se sitúan 0,1 y 0,3 
puntos de la escala por encima de la media respectiva-
mente. El mayor valor de CC se encontró en El Guabal 
(6,4) con 1,4 puntos de la escala por encima de la media.

Figura 6. Índice de calidad del cultivo durante los estu-
dios realizados.

La diversidad vegetal con influencia positiva, al igual que 
la competencia por malezas, también fueron reportadas 
por Fuentes (2018), al analizar los factores agroproducti-
vos que inciden en la sostenibilidad de cuatro ecosistemas 

cafetaleros en el municipio Guamá. Respecto al índice de 
calidad del cultivo el autor antes referido también reportó 
valores moderados. Sin embargo, los obtenidos en la pre-
sente investigación, son inferiores a los informados por 
Galindo (2019), para ecosistemas cafetaleros del munici-
pio Tercer Frente.

El que la calidad de las plantaciones sea considerada 
como moderada puede que esté relacionado con el com-
portamiento de las condiciones climáticas, fundamental-
mente precipitaciones y temperatura. Se dice esto porque 
los rangos de estas variables en un período de seis años 
están fuera del óptimo para el cultivo (Galindo, 2019). De 
acuerdo con Alexandre & Ampélio (2017), el desarrollo y 
la producción de una planta dependen de su genotipo y 
de las condiciones ambientales que pueden actuar so-
bre sus características, factores asociados al clima (hu-
medad, temperatura, luz y viento) y al suelo (nutrientes y 
pH). El clima afecta a la caficultura de diversas maneras, 
como la fenología, productividad, calidad y longevidad. 
Se consideran que estas etapas están relacionadas con 
las condiciones meteorológicas vigentes a lo largo del ci-
clo del cultivo.

CONCLUSIONES

Los productores y que además son propietarios de sus 
fincas, tienen una visión generalizada de los ecosistemas 
cafetaleros mostrando conocimientos tradicionales, sin 
embargo, existen lagunas relacionadas con el manejo 
de los recursos y componentes presentes en el sistema. 
Los ecosistemas cafetaleros estudiados presentan suelo 
y plantaciones con calidad de moderada a baja lo que 
dificulta en cierta medida el desarrollo de estos sistemas 
productivos y la obtención de rendimientos sostenibles a 
mediano y largo plazos.
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RESUMEN

El artículo presenta las reflexiones de diversos au-
tores en relación con la Educación Ambiental y la 
importancia de involucrar su conocimiento en el 
proceso de la enseñanza-aprendizaje de la asigna-
tura de inglés en la educación primaria. Asimismo, 
se asumen las principales definiciones, conceptos 
y valoraciones propias de la educación ambiental y 
se analizan algunas consideraciones sobre la en-
señanza de contenidos dirigidos a interiorizar y ad-
quirir competencias sobre lo que se entiende como 
Educación Ambiental en las escuelas, en edades 
tempranas fundamentalmente. Siempre median-
te una actuación directa o indirecta en cuanto a la 
asimilación de contenidos que permitan a los es-
tudiantes valorar el cuidado del medio ambiente y 
protección del planeta para el mundo actual, esta-
bleciendo la necesidad a través de la asignatura de 
inglés. Consecuentemente, el empleo de juegos, vi-
deos, historietas, debates y otras actividades, facili-
tarán una actuación positiva hacia la utilización del 
medio natural, logrando al máximo una compene-
tración favorable uniendo las relaciones que pudie-
ran crearse entre el ser humano y el medio natural, 
aspectos que necesitan atención en la educación 
del siglo XXI.

Palabras clave: 

Educación ambiental, proceso enseñanza-aprendi-
zaje, inglés.

ABSTRACT 

The article presents the reflections of various au-
thors in relation to Environmental Education and the 
importance of involving their knowledge in the tea-
ching-learning process of the subject of English in 
primary education. Likewise, the main definitions, 
concepts and evaluations of environmental edu-
cation are assumed and some considerations are 
analyzed on the teaching of content aimed at inter-
nalizing and acquiring competencies about what is 
understood as Environmental Education in schools, 
mainly at early ages. Always through direct or indi-
rect action in terms of the assimilation of content that 
allows students to value the care of the environment 
and protection of the planet for today’s world, es-
tablishing the need through the subject of English.

Consequently, the use of games, videos, comics, 
debates and other activities will facilitate a positive 
action towards the use of the natural environment, 
achieving to the maximum a favorable rapport by 
uniting the relationships that could be created be-
tween the human being and the natural environ-
ment, aspects that need attention in the education 
of the 21st century.

Keywords: 

Environmental education, teaching-learning pro-
cess, English.
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INTRODUCCIÓN

Antes los eminentes e inestables síntomas de la crisis am-
biental de manera global y local, hoy en día son más evi-
dentes para la sociedad temas relevantes como el calen-
tamiento global y los cambios climáticos. La falta de una 
ambientalización del currículo escolar hace necesario 
seguir apostando en la educación, como una herramienta 
viable para incidir en la forma en que el ser humano se 
relaciona y se conduce en su interrelación consigo mismo 
y con la naturaleza.

Los problemas del medio ambiente se han convertido en 
una de las mayores preocupaciones políticas, económi-
cas, sociales y educativas de la época, a nivel mundial 
de cuya solución depende, en gran medida, la existencia 
de la vida en la tierra. 

La protección del medio ambiente y la concepción del 
desarrollo sostenible, implican un tipo de desarrollo en to-
dos los campos productivos y sociales que satisfaga las 
necesidades básicas de la actual generación humana, 
sin poner en peligro las posibilidades de las sociedades 
venideras, las cuales requieren de voluntades, decisio-
nes y la puesta en práctica de acciones políticas, econó-
micas, científicas y educativas, entre otras. 

La falta de cultura ambiental de la población mundial es 
una de las causas principales de los problemas referidos 
anteriormente por lo que se habla de llevar a cabo una 
Educación Ambiental a todos los sectores de la pobla-
ción, comenzando desde las edades más tempranas, 
sin tener en cuenta la capa social a la que pertenezca. 
En Cuba, sin embargo, la protección del medio ambiente 
constituye una prioridad del Estado y, como tal, se recoge 
en la Constitución y se pone en práctica a través de diver-
sas instancias como la colaboración entre el Ministerio de 
Educación (MINED) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente. 

La Educación Ambiental se desarrolla en el nivel medio de 
Educación General (Secundaria Básica y Preuniversitario), 
en la Educación Especial y en la Técnica y Profesional. A 
través de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental 
para los centros de enseñanza superior, se promueve 
desde 1990 el desarrollo de la dimensión ambiental en 
los componentes académico, laboral e investigativos. El 
organismo rector de la protección del medio ambiente es 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, 
que coordina los esfuerzos de instituciones y organismos 
a través de sus agencias y delegaciones provinciales, así 
como del MINED. Sobre la Educación Ambiental se han 
desarrollado varias investigaciones que han incursionado 
en su desarrollo desde las diferentes vías, destacándo-
se entre ellos, en el ámbito internacional los trabajos de 
Torres (1996); Roque (1997); Díaz (2001); Valdés (2002); 
Martínez (2004); Rodríguez (2011); y Valdés & Llivina 
(2017).

Estos autores ofrecen definiciones, conceptos y valora-
ciones propias de la educación ambiental, al tiempo que 
abordan y aportan conocimientos y experiencias desde 
la perspectiva teórica. Grandes fueron los aportes de 
estos investigadores y se reconoce el valor científico, la 
novedad, pertinencia y la actualidad de estos. Aunque 
se aportan ejemplos prácticos en las aulas, estos distan 
de lograr un trabajo integrador desde una asignatura ha-
cia el resto del currículo desde una visión de trabajo in-
tegrando los contenidos ambientales con los contenidos 
específicos de la asignatura que promueve la educación 
ambiental, según el criterio del autor, el maestro debe es-
tar dirigido a lograr la integración de estos contenidos, 
su tratamiento propicia el desarrollo de la educación am-
biental y constituye un armas eficaz para alcanzar los ob-
jetivos de las misma.

En la actualidad se han realizado muchas acciones para 
hacer conscientes a las personas sobre los problemas 
ambientales que afectan al planeta, las regiones y territo-
rios locales. Hoy en día, cuando el hombre es el principal 
responsable de los daños que afectan el medio ambien-
te, el gobierno cubano trabaja y crea formas para edu-
car a las personas en la conservación de la flora y fauna, 
haciendo uso de los recursos naturales de una manera 
sustentable.

Sin embargo, a pesar de todo este sistema de influencias 
educativas científicamente organizado y puesto en prác-
tica, prevalecen en el sistema de educación cubano, una 
serie de irregularidades que conspiran con la concreción 
y formación de actitudes relacionadas con la Educación 
Ambiental. 

Una de estas irregularidades la conforma la concepción 
metodológica de las tareas de aprendizaje, dirigidas a 
promover la Educación Ambiental desde una arista teóri-
ca, pues en su generalidad están más enfocadas a lograr 
que el alumno conozca sobre los problemas ambientales, 
que en crear actividades para que este participe en la 
toma de decisiones para solucionar algún problema am-
biental, no precisamente desde un contexto global, sino 
local, desde su comunidad o desde el entorno de sus 
actividades cotidianas. 

La educación ambiental en la actualidad merece toda 
nuestra atención y la correcta difusión de la información 
relacionada con ella. Si se tomasen cuenta que la edu-
cación en general es un motor de cambio y que, por su 
parte, la educación ambiental es un excelente medio que 
ofrece repensar el mundo, generar nuevo valores y actitu-
des con respecto al medio natural y relaciones humanas, 
ambas ayudarían al análisis de conocimientos que permi-
ten la comprensión de la compleja realidad actual. En ese 
mismo orden de ideas, el idioma inglés como medio de 
comunicación internacional adquiere cierta importancia 
en la educación, ya que es una puerta permite explorar 
otros horizontes y conocer qué y cómo se piensa en otros 
contextos.
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De tal forma y con base en lo descrito anteriormente, la 
enseñanza de la lengua extranjera inglés en la educación 
primaria requiere de una modificación desde el punto de 
vista didáctico que sirva como preámbulo para la protec-
ción del planeta en edades temprana, además de sensi-
bilizar y promover cambios en las actitudes, formas de 
pensar y razonar de los alumnos al conocer y comparar 
lo que otros países piensan y conocen al respecto. Así, a 
partir de la flexibilidad del enfoque comunicativo con el 
que se enseña la asignatura y la necesidad de incorporar 
la educación ambiental, se puede implementar una inte-
gración de ambas que generen en el alumno de primaria 
una visión amplia y sustentada en la relación con el medio 
ambiente.

La política educacional de muchos países ha desempe-
ñado una función esencial en la formación de las nuevas 
generaciones y de todo el pueblo en la concepción cien-
tífica del mundo, es decir la del materialismo dialéctico 
e histórico, en el desarrollo pleno de las capacidades 
intelectuales, físicas y espirituales del individuo y en el 
fomento de elevados sentimientos y gustos estéticos diri-
gidos a convertir los principios ideológicos, políticos y de 
moral en convicciones personales y hábitos de conduc-
tas diarias, el cual se trabaja en función de la formación 
del hombre.

Para comprobar el estado el estado actual de la enseñan-
za aprendizaje del inglés en la primaria mediante la edu-
cación ambiental, se desarrolló un estudio exploratorio en 
la Escuela Primaria José Gregorio Martínez del municipio 
de Cienfuegos, que demostraron: 

 • Los estudiantes carecen de habilidades que les per-
mitan utilizar el inglés para apropiarse de contenidos 
ambientales. 

 • Se carece de actividades comunicativas que promue-
van el aprendizaje del inglés en estrecha relación con 
el cuidado y protección del medioambiente.

 • No se aprovechan las potencialidades de los medios 
de enseñanza, específicamente las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, en beneficio de la 
educación ambiental mediante las clases de inglés en 
las primarias.

DESARROLLO 

Actualmente, en las escuelas se contemplan una serie 
de aprendizajes que se estiman fundamentales y que los 
alumnos deben adquirir. Se trata de aprendizajes básicos 
que cada niño debe manejar lo mejor posible para po-
der alcanzar una serie de conocimientos que se susten-
tan gracias a estos primeros criterios de Jiménez (2017). 
Dentro de los conocimientos que se imparten hoy en día 
en las escuelas de Educación Primaria, entre otros, se es-
tablece el aprendizaje de una lengua extranjera durante 
la etapa educativa obligatoria. En general, dicha lengua 
suele ser en los diferentes contextos. 

La enseñanza de los idiomas extranjeros se hace indis-
pensable para formar la identidad cultural de una perso-
na de la sociedad actual. Sin embargo, el aprendizaje de 
una lengua distinta a la materna, es un proceso complica-
do, pues son muchos los factores que intervienen en él y 
de ellos dependerá que el resultado sea exitoso (Mejias, 
2010). 

A la hora de interiorizar y aprender una lengua extran-
jera, en este caso el inglés, existen numerosos factores 
que van a determinar la correcta asimilación del objeto 
de estudio. El inglés comienza a estudiarse en los centros 
educativos desde el inicio del primer ciclo de Educación 
Primaria y continúa en el segundo ciclo, en la enseñanza 
secundaria, preuniversitaria y se extiende a la etapa uni-
versitaria. Durante el proceso de aprendizaje, aparecen 
numerosos factores que determinan el aprendizaje de 
esta lengua extranjera y muchos de ellos dependen de 
la idiosincrasia que presentan los estudiantes durante su 
formación en la etapa de Educación Primaria.

Por lo antes expuesto es necesario formular varios ítems 
que, a juicio de López Sanz (2013), se dividen en cuatro 
habilidades lingüísticas que son la base del aprendizaje 
del inglés en la Etapa de Educación Primaria. A saber:

 • Aprender a escuchar.

 • Aprender a hablar.

 • Aprender a leer. 

 • Aprender a escribir.
Estas habilidades pueden considerarse para desarrollar 
el aprendizaje de un idioma extranjero; si se manejan 
adecuadamente cada una de ellas, se puede afirmar que 
se ha aprendido correctamente el idioma extranjero que 
se está estudiando. Al mismo tiempo, estas habilidades 
deben ser aplicadas o desarrolladas de distintas for-
mas, con diferentes tipos de metodología y actividades, 
teniendo en cuenta los niveles cognitivos que presenten 
los estudiantes, así como, el nivel educativo en el que se 
encuentre. Será necesario prestar una atención elevada 
en el diseño de los contenidos y actividades apropiadas 
para los diferentes niveles cognitivos, sobre la base de las 
características y desarrollo disponible a los estudiantes.

Consiguiendo suplir las necesidades que muestran los 
mismos e involucrarlos para realizar un proceso de en-
señanza-aprendizaje satisfactorio en lo que se refiere al 
conocimiento del inglés.

Sin dejar de mencionar las técnicas del aprendizaje 
abordadas por la autora partiendo de los criterios por 
diferentes autores, según Fleta (2006), las técnicas de 
enseñanza y aprendizaje son actividades que la docen-
te estructura para que el estudiante adquiera el conoci-
miento, lo transforme, y lo evalúe, favoreciendo el desa-
rrollo de las distintas inteligencias de los aprendices en 
los diferentes niveles de educación. El autor resalta las 
técnicas como camino a mejorar el quehacer docente, 
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logrando en el estudiante el pensamiento crítico, reflexivo 
y creativo. Concibiendo que cada dimensión es importan-
te para alcanzar un aprendizaje más significativo, colabo-
rativo y funcional.

Por otro lado, Parra (2014), señala que las técnicas de 
enseñanza-aprendizaje son el entramado organizado por 
el docente a través de las cuales pretende cumplir su 
objetivo. Así mismo, el autor establece que son media-
ciones finales en la que se refleja la formación social del 
docente, sus valores familiares, su lenguaje, su formación 
académica y su experiencia en el aula.

Igualmente, el autor añade que las técnicas de ense-
ñanza-aprendizaje matizan la práctica docente, que se 
encuentran constantemente relacionadas con las carac-
terísticas personales, habilidades profesionales del do-
cente, las particulares del grupo, las condiciones físicas 
del aula, el contenido a trabajar y el tiempo. En tal sentido, 
Parra (2014), menciona que las técnicas ocupan un lugar 
medular en el proceso de enseñanza-aprendizaje como 
actividades que el docente planea y realiza para facilitar 
la construcción del conocimiento.

Así mismo, Escobedo (2016), manifiesta que desde las 
ciencias pedagógicas el binomio conceptual de la en-
señanza-aprendizaje ha sido abordado desde múltiples 
paradigmas como el conductista o el constructivista, don-
de en cada uno de ellos los estudios e investigaciones 
han analizado el rol del docente y del estudiante durante 
el proceso de construcción del conocimiento tanto en la 
enseñanza primaria y secundaria como universitaria. En 
este aspecto, los autores analizan la forma en como ense-
ña el profesor y sobre cómo aprende el estudiante, siendo 
la enseñanza y aprendizaje un integrador para crear una 
acción pedagógica efectiva.

En relación con lo anterior, el autor argumenta que el 
aprendizaje es un proceso complicado que adopta varias 
formas, además las personas aprenden por razones muy 
diversas. Para ello, el autor señala que las enseñanzas 
son diferentes, con características, aptitudes, deseos, 
sentimientos, emociones, y culturas diferentes, por lo cual 
las estrategias educativas deben ser cambiantes y flexi-
bles, cada cual es único en cuanto a sí mismo, pero, al 
mismo tiempo, participa de la misma condición que sus-
tenta su diversidad y originalidad. 

Igualmente se pueden mencionar algunos criterios de au-
tores con antecedentes internacionales del aprendizaje 
según Quijano (2019). Oliva & Núñez (2016), presentan 
un estudio de índole curricular, relacionada a una clase 
de español como lengua extranjera, en una universidad 
en Estados Unidos. La cual, gracias a la incesante ne-
cesidad de conocer la relación del CBI “Content-Based 
Instrucción” y su influencia en la motivación. Buscando 
contextualizar la lengua y contenidos en el ámbito 
universitario. 

Gonzalez et al.(2016), el objetivo principal de su estudio 
es explorar las formas de como el aprendizaje significati-
vo influye directamente en el desarrollo de la competen-
cia intercultural, trabajando directamente en el salón de 
clases de los nueve docentes participantes, quienes han 
disminuido esa brecha existente entre la teoría y la prácti-
ca, dentro de su contexto mexicano.

Rodríguez-Pérez (2012), muestra en el trabajo de inves-
tigación las diversas opiniones de docentes de diversos 
idiomas, tales como alemán, inglés y francés. Acerca de 
las causas que intervienen en la motivación del alumnado 
en su proceso de enseñanza aprendizaje de un segundo 
idioma extranjero. Para la realización del presente traba-
jo se contactó con noventa docentes de diversas institu-
ciones y niveles tales como: primaria, secundaria y nivel 
superior, de los cuales su experiencia podría variar entre 
noveles hasta más de veinte años de labor docente. Es 
así que, a través de estas buenas prácticas y experien-
cias, se puede decir que este trabajo ha sido elaborado 
para poder ayudar a los docentes a saber actuar en los 
diversos contextos que se presenten diariamente. 

Con estas técnicas se pretende facilitar herramientas a 
los estudiantes, maestros, miembros de familia, y demás 
agentes educativos para apoyar el aprendizaje del inglés 
en el primer ciclo de la educación primaria, aspirando 
promover una interrelación equilibrada, participativa y 
comprometida entre los agentes educativos y dar un gra-
do de participación a la familia en el proceso educativo 
y formativo de estos pequeños estudiantes, de forma tal 
que esté capacitada para contribuir con este proceso; 
ayudando a su vez a mejorar las relaciones escolares, 
familiares y el proceso de socialización de los pequeños 
estudiantes. De igual manera, se trazan un grupo de obje-
tivos particulares los cuales deben ser cumplidos por los 
agentes educativos interrelacionados.

Cimentar la colaboración entre los agentes educativos 
para el logro de buenos modelos de valores sociales 
educacionales constructivos, así como la formación de 
una cultura integral general en los estudiantes de este pri-
mer ciclo. De igual manera orientar apoyar la exposición y 
aprendizaje de esta lengua extranjera.

Fortaleciendo la relación padre-hijo en el hogar, con ac-
tividades asignadas, relacionadas con esta lengua, me-
diante sesiones metodológicas dirigidas a la conducción 
del aprendizaje en esta edad escolar, organizadas por los 
maestros y directivos escolares con un carácter crítico-re-
flexivo y creativo.

Involucrar el conocimiento de la educación ambiental 
en el proceso de la enseñanza aprendizaje de la asig-
natura de inglés en la educación primaria es la intención 
de lo que se pretende lograr, teniendo en cuenta, que la 
Educación Ambiental está dirigida a entender el desarro-
llo y el funcionamiento de los ambientes naturales, consi-
guiendo de esta manera que los seres humanos alcancen 
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una serie de conocimientos capaces de proporcionar los 
medios adecuados para adaptarse al entorno natural pro-
vocando el menor impacto posible sobre éstos (Merino 
& Pérez, 2009). Por lo tanto, la Educación Ambiental es 
un tipo de conocimiento que debería ser aplicado por el 
mayor porcentaje de población, con el fin de minimizar 
los efectos negativos que producen las distintas accio-
nes del ser humano sobre los diferentes ecosistemas. En 
este punto de vista, la enseñanza de contenidos dirigi-
dos a interiorizar y adquirir competencias sobre lo que 
se entiende como Educación Ambiental en las escuelas 
–abordándolos sobre todo en las etapas más tempranas, 
ya sea Educación Infantil o Educación Primaria— resulta 
más efectiva a la hora de sensibilizar a los estudiantes en 
cuanto a las distintas problemáticas del medio ambiente. 

Trabajar y profundizar sobre dicho tema o no hacerlo du-
rante la etapa educativa es crucial. Para conseguir una 
sensibilización en los estudiantes, que se convierta a la 
larga en una actuación positiva hacia la utilización del 
medio natural, logrando al máximo una compenetración 
favorable uniendo las relaciones que pudieran crearse 
entre el ser humano y el medio natural, siempre va a ser 
mucho más satisfactorio para preservar el entorno natural 
aspecto muy importante para garantizar una calidad de 
vida adecuada en la existencia del planeta. 

Utilizando esta perspectiva de Educación Ambiental, 
como objeto de estudio necesario de ser introducido en 
las aulas pertenecientes a la etapa educativa, se podría 
plantear una actuación directa o indirecta en cuanto a la 
asimilación de contenidos que permitan a los estudiantes 
valorar el cuidado del medio ambiente y protección del 
planeta para el mundo actual estableciendo la necesidad 
a través de la asignatura de inglés, proponiendo temas 
específicos que permitan una viabilidad hacia un apren-
dizaje más creativo y desarrollador en los estudiantes de 
primaria. Además de crear valores ambientales que per-
mitan corregir los errores que comete el hombre con la 
naturaleza de forma negativa, empleando vocabularios, 
ejercicios, canciones, ideas, juegos, videos, historietas, 
debates y otras actividades.

Los fundamentos de la Educación Ambiental en la es-
cuela primaria están dados en la teoría de la Educación 
Ambiental para el desarrollo sostenible y en la política 
educativa cubana. La Educación Ambiental en su decur-
sar histórico ha recibido diferentes denominaciones: pro-
ceso educativo, educación, estilo de educación, dimen-
sión, objetivo formativo, eje transversal; y en su evolución 
ha transitado por diversas tendencias: el conservacionis-
mo, ecologismo, ambientalismo y la sostenibilidad. 

Son numerosos las organizaciones e investigadores 
que se preocupan y ocupan por la educación ambien-
tal y cómo esta beneficia el aprendizaje de otras asig-
naturas. Destacándose: la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (1970); la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (1992, 2000, 2002, 2006); Valdés (2002); Mc 
Pherson (2006); Aguilera (2009); Proenza (2010); y La 
Rosa (2010), entre otros. Desde estas organizaciones e 
investigadores se proponen definiciones, concepciones 
pedagógicas, alternativas y metodologías para desarro-
llar la Educación Ambiental. 

Independientemente de la diversidad de informaciones, 
en el estudio teórico realizado tales resultados demues-
tran, a partir de los diversos campos de estudio, la ne-
cesidad de fundamentar desde la teoría pedagógica la 
contribución de la dimensión ambiental a la formación 
integral de las actuales y futuras generaciones. En tal 
sentido, esta investigación se orienta hacia el empleo de 
la Educación Ambiental en beneficio del aprendizaje del 
inglés en estudiantes primarios. 

El abordaje de la Educación Ambiental desde la teoría 
implica el análisis de un importante concepto: desarrollo 
sostenible, el cual se reconoce y asume como aquel que 
rige la política ambiental cubana y se encuentra plasma-
do en los programas y planes del desarrollo económico y 
social del país y que para la educación se concreta des-
de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (2010- 
2015). Un principio básico de esta estrategia lo consti-
tuye el desarrollo sostenible como meta para el proceso 
educativo, el cual “incorpora la relación armónica nece-
saria entre la sociedad y la economía como un proceso 
de creación de las condiciones materiales, culturales y 
espirituales que propicien la elevación de la calidad de 
vida de la sociedad común carácter de equidad y justi-
cia social de forma sostenida y basado en una relación 
armónica entre los procesos naturales y sociales, tenien-
do como objeto tanto las actuales generaciones como las 
futuras”. (Cuba. Ministerio De Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente, 2010)

Se reconoce desde este principio como una educación 
de calidad la que concibe favorecer un enfoque basado 
en los derechos aplicables a todas las actividades edu-
cativas y portadora de todos los derechos humanos, se 
basa en los cuatro pilares de la educación para todos: 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 
juntos, y aprender a ser. Considera, además, al estudiante 
como miembro de una familia, de una comunidad, como 
ciudadano mundial y su objetivo es crear capacidades 
individuales en estos cuatro roles. Se nutre del pasado, 
adecuado al presente y prepara a los estudiantes para 
el futuro. Crea conocimientos, enseña habilidades para 
la vida, aporta perspectivas e inculca actitudes y valores. 

Basándose en los estudios acerca de la evolución históri-
ca de la Educación Ambiental, no se han encontrado pe-
riodizaciones que revelen análisis de su comportamiento 
en la Educación Primaria, por lo que se asumen y se con-
textualizan los diferentes momentos por los cuales trans-
curre el perfeccionamiento de la educación en Cuba, en 
este subsistema de educación, para determinar las regu-
laridades de la Educación Ambiental en dichas etapas. 
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En consecuencia, se declaran tres etapas:

 » primera etapa (desde 1975 hasta 1988)

 » segunda etapa (desde 1988 hasta el 2000) 

 » tercera etapa (desde el 2000 hasta la actualidad)

Según Mejías (2010), el criterio de la periodización es el 
perfeccionamiento de la Educación Ambiental en la es-
cuela primaria. 

Primera etapa: Desde 1975 hasta 1988. Acercamiento a 
la Educación Ambiental en la escuela primaria

En el Sistema Nacional de Educación tienen lugar profun-
das transformaciones a partir del curso 1975- 1976 con 
la introducción del Perfeccionamiento y con ello la incor-
poración de la Educación Ambiental en el currículo de la 
escuela primaria. A partir del año 1975, el Ministerio de 
Educación inicia la organización y promoción de estrate-
gias y planes de acción para el desarrollo de la Educación 
Ambiental en los diferentes niveles de educación, inclui-
da la Educación Primaria.

En 1979, el Ministerio de Educación desarrolla el Primer 
Seminario Taller Nacional de Educación Ambiental auspi-
ciado por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el objetivo de 
evaluar el estado de la Educación Ambiental y propo-
ner medidas para su desarrollo ulterior. Con este plan, 
se establecen asignaturas del área de los estudios de la 
naturaleza: Ciencias Naturales, Geografía; en las que se 
incluyen contenidos relacionados con la conservación y 
protección de la naturaleza. 

Los objetivos, en esta etapa, tienen un carácter instruc-
tivo y educativo, lo que manifiesta la dicotomía entre la 
instrucción y la educación, típica de esta época. En estos 
no se hace un reconocimiento explícito a la Educación 
Ambiental, aunque se incorporan contenidos sobre temas 
ambientales: conocimientos acerca de la protección de 
la flora, la fauna, la salud humana, las aguas, los sue-
los y la atmósfera, así como la labor educativa ante si-
tuaciones de desastres (penetraciones del mar, ciclones, 
huracanes, lluvias intensas, contaminación, derrames de 
hidrocarburos, incendios y otros). Nuevos contenidos es-
pecíficos de carácter geográfico, biológico y físicos son 
incorporados en la asignatura de Ciencias Naturales en 
tercer y cuarto grados, aunque carentes del enfoque am-
biental. Además, se incorporan temas ambientales en las 
asignaturas de Educación Artística, relacionados con la 
apreciación de la belleza de la naturaleza en textos de 
canciones y obras plásticas y en el estudio de personajes 
y hechos históricos vinculados con la comunidad. 

En esta etapa hay predominio de métodos de enseñanza 
tradicionales con énfasis en lo instructivo, debido funda-
mentalmente al carácter academicista en el currículo, en 
el cual se prioriza lo cognitivo y no se cuenta con una con-
cepción organizada y coherente de acciones que desde 
los documentos al alcance de los maestros les permita 

favorecer el componente afectivo relacionado con lo am-
biental, aspecto este que queda a la espontaneidad y 
preparación del maestro (Mejías, 2010).

A juicio de la autores del artículo, y luego de investigar 
las características de esta etapa, pudiera decirse que 
las principales regularidades se centran en: los criterios 
planteados por Mejías (2010).

 • La incorporación de temas de contenidos ambientales 
en el Sistema Nacional de Educación

 • Se establece y precisa la estrategia del plan de acción 
de Educación Ambiental para los diferentes niveles de 
educación

 • Aunque se aprecia una incorporación creciente de 
temas ambientales en el currículo, estos tienen un 
carácter reduccionista, limitado por solo abordar la 
conservación de los recursos naturales, centrado fun-
damentalmente en la vida vegetal y animal, a la con-
servación y protección del recurso agua y otros temas 
afines

 • No se exige la evaluación de los conocimientos 
ambientales

 • El contenido ambiental introducido tiene carácter frag-
mentado y a sistémico porque se aborda solo en algu-
nos capítulos y unidades de algunas asignaturas.

Segunda etapa: Desde 1988 hasta 2000. Desarrollo de la 
Educación Ambiental en la escuela primaria

Internacionalmente, se produce una evolución creciente 
de la sensibilidad y la conciencia humana acerca de la 
gravedad de los problemas ambientales y de la necesi-
dad de la educación para controlarlos, marcado funda-
mentalmente por el desarrollo de la Cumbre de la Tierra 
en Río de Janeiro, en el año 1992. Lo anterior, denota 
la necesidad de la toma de conciencia para integrar la 
conservación y protección ambientales con el desarrollo. 
En Cuba, se creó en el año 1994 el Ministerio de Ciencia 
Tecnología y Medioambiente y en 1997 se implementa la 
Estrategia Nacional de Educación Ambiental y la Ley 81 
de Protección del Medio Ambiente.

Para el Sistema Nacional de Educación continua una eta-
pa de perfeccionamiento en la que se incorporan temas 
sobre el medioambiente al currículo escolar. Se incluye 
para la Educación Primaria de una nueva asignatura: El 
mundo en que vivimos, en el primer ciclo y para el se-
gundo las asignaturas de Ciencias Naturales y la de 
Geografía de Cuba; las que incluyen en su objeto de estu-
dio el medio que circunda al estudiante: escuela, familia, 
barrio, localidad, municipio, provincia, y el país donde se 
integra lo geográfico, lo físico y lo social. 

Estos programas incluyen explícitamente los objetivos de 
protección del medio ambiente, haciendo énfasis en lo 
natural y no con un enfoque holístico de este con lo eco-
nómico y lo social. Esto se refleja en los contenidos que 
se incorporan al ser relacionados con la protección de 
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la naturaleza y el medioambiente, desastres, accidentes, 
defensa civil y la conservación y protección de los recur-
sos naturales. Aparecen, además, lecturas relacionadas 
con componentes de la naturaleza y el medioambiente en 
la asignatura Lengua Española y se incorpora Educación 
Cívica como parte de la formación ciudadana del estu-
diante desde lo social, pero sin perspectiva integradora 
con la Educación Ambiental.

En 1990 se establece el Programa director de Educación 
Ambiental, el cual le da mayor relevancia a tal propósito y 
exige su perfeccionamiento curricular y extra docente. En 
el curso escolar 1997-1998, como parte de la formación 
integral de las entonces actuales y futuras generaciones, 
se proyectan el Programa de Ahorro de Energía (PAEME) 
y el Programa de Ahorro del Uso Racional del Agua 
(PAURA) del Ministerio de Educación en Cuba. A partir 
de 1997, se considera la Educación Ambiental como una 
dimensión de la formación integral de la personalidad y 
se exige su introducción de modo coherente, con carác-
ter sistémico interdisciplinario.

En esta etapa, las principales regularidades que resume 
la autora de la investigación son: 

 • La incorporación de la Educación Ambiental como di-
mensión de la formación integral de la personalidad 
del estudiante primario

 • Los objetivos para la Educación Primaria tienen un ca-
rácter formativo, sin embargo, los de las asignaturas 
privilegian lo instructivo, y carecen de un enfoque in-
terdisciplinario para favorecer la Educación Ambiental 
y la evaluación está dirigida más a los conocimientos 
ambientales que a los valores y actitudes

 • Se enriquece el contenido de la Educación Ambiental 
en el currículo de la Educación Primaria, con la in-
corporación de otros elementos relacionados con el 
Medio ambiente, su conservación y protección; los 
programas de ahorro de energía y agua y de com-
portamientos sociales adecuados, los que aún no se 
abordan con un carácter integrador por lo que siguen 
siendo reduccionistas y a sistémicos con una insufi-
ciente orientación hacia el desarrollo sostenible

 • Implementación de múltiples acciones de Educación 
Ambiental para concretar la política ambiental del país 
en la educación, pero carentes de un enfoque holísti-
co, e multidisciplinario.

Tercera etapa: Desde el 2000 hasta la actualidad. La orien-
tación al desarrollo sostenible de la Educación Ambiental 

Esta etapa presenta un afianzamiento del concepto de 
sostenibilidad y de la necesidad de una educación para 
el desarrollo sostenible. Se declara en este período, a 
nivel internacional, el Decenio de la Educación para el 
desarrollo Sostenible (2005-2014) que aporta un nuevo 
impulso a la Educación Ambiental y exige la ampliación 
de su contenido de modo que se aborden las tres esfe-
ras del desarrollo sostenible: medio ambiente, economía 

y sociedad que permita la formación de valores ambien-
tales (Mejías, 2010).

Se considera una etapa para cobrar conciencia de que 
los actos de un individuo o grupo pueden afectar no solo 
la vida de los demás, sino también la situación social, 
económica y ambiental, tanto en el plano local como en 
otros países de participación crítica y activa en esas rela-
ciones. En Cuba se concreta a partir de estas exigencias 
una nueva Estrategia Nacional de Educación Ambiental, 
sustentada en el principio de la educación para el desa-
rrollo sostenible como síntesis de esta política.

La Educación Primaria a partir del curso 2000-2001 cuen-
ta con un Modelo de escuela sustentado en una concep-
ción desarrolladora de la educación, de manera que se 
logre un estudiante activo, reflexivo e independiente que 
sea cada vez más protagónico en su actuación y que ma-
nifieste sentimientos de amor hacia la patria, su familia, 
su escuela, sus compañeros y la naturaleza. Tal transfor-
mación implica la precisión de las asignaturas priorizadas 
en el curso 2001-2002, en las que declara como objetivo 
explícito la Educación Ambiental a lograr en cada ciclo 
del nivel primario.

Los objetivos tienen un carácter formativo y una inten-
ción interdisciplinaria que favorece el desarrollo de la 
Educación Ambiental; sin embargo, en los programas no 
se refleja esta integridad, pues persisten los de enfoque 
instructivo y educativo, pero no el desarrollador. 

En cuanto a los contenidos ambientales, se introducen 
los reconocidos ajustes curriculares con el propósito 
de nivelar el currículo de las Ciencias Naturales de la 
Educación Primaria por los estándares curriculares acep-
tados por el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad 
de la Educación (LLECE), al cual Cuba se adscribe. Se 
introducen los términos: dominio de contenido, dominio 
cognitivo y niveles de desempeño para la precisión de 
los contenidos, habilidades, capacidades y destrezas. Se 
introducen los dominios de contenido: Materia y energía, 
Tierra y ambiente y Seres vivos y salud; con orientaciones 
metodológicas para su tratamiento, las que no están in-
tegradas al resto del contenido que aborda la asignatura 
ni a las restantes: El mundo en que vivimos y Geografía 
de Cuba.

Entre los elementos del conocimiento que abarcan los 
dominios de contenido están: inicio y duración de las 
estaciones del año, la estructura general del planeta, 
la interrelación de las esferas terrestres, la salud como 
fundamento de un bienestar individual y colectivo, la Ley 
de Conservación y Transmisión de la Energía y cambio 
químico.

Las orientaciones metodológicas elaboradas para la in-
troducir estos conocimientos solo van al orden didácti-
co, aun cuando en el proceso de formación inicial de los 
maestros y directivos de la Educación Primaria no fueron 
objeto de estudio y las orientaciones no son suficientes 
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para encarar las exigencias didácticas y formativas de 
dicha materia docente.

En esta etapa, las principales regularidades radican en: 

 • El reconocimiento de la Educación Ambiental como di-
mensión en la formación integral de la personalidad en 
el Modelo de escuela primaria

 • Los objetivos de la Educación Ambiental en el Modelo 
actual de la escuela primaria, aunque reconoce la in-
tegralidad de lo ambiental desde un enfoque interdis-
ciplinario, sus componentes y los problemas ambien-
tales no poseen la debida orientación de desarrollo 
sostenible

 • Aunque se aprecia el desarrollo de los contenidos de 
Educación Ambiental con la incorporación de nuevos 
elementos del conocimiento en un dominio de conte-
nido Tierra y ambiente, en la aspiración del modelo de 
escuela tiene un enfoque fragmentado, pues se redu-
ce a la naturaleza y su logro gradual en los diferentes 
grados del nivel

 • Aunque se evalúa según los niveles de desempeño, 
existe predominio de la evaluación de los elementos 
de conocimientos y no la formación axiológica

 • Las orientaciones e indicaciones metodológicas que 
se elaboran para los maestros y directivos de la es-
cuela primaria no satisfacen las necesidades en el 
orden académico, para dirigir plenamente el proceso 
pedagógico. 

Tomando en consideración las regularidades de cada 
una de las etapas, pudiera decirse que en los objetivos 
del modelo de la escuela primaria se reconoce la nece-
sidad del desarrollo de la Educación Ambiental; sin em-
bargo, se centra en lograr el dominio de determinados 
contenidos y no la formación de valores y actitudes para 
un comportamiento ambiental responsable para el desa-
rrollo sostenible.

Los contenidos de la Educación Ambiental en la escue-
la primaria presentan un carácter reduccionista, al limi-
tar dicho contenido a los problemas del medio ambiente 
y especialmente a la naturaleza lo que no favorece una 
orientación hacia el desarrollo sostenible que abarque 
sus tres esferas: medioambiente, economía y sociedad. 
Asimismo, a pesar de que en la última década se han ofre-
cido orientaciones metodológicas a los maestros prima-
rios, estas no argumentan teórica y metodológicamente el 
tratamiento de los contenidos, valores y las actitudes am-
bientales desde la asignatura de inglés, específicamente. 
En la educación primaria resulta recurrente el aprendizaje 
del inglés ante las necesidades de comunicación que im-
pone la nueva sociedad. Por ello, favorecer el aprendizaje 
del idioma inglés mediante contenidos ambientales des-
de edades tempranas coadyuva al logro de habilidades 
comunicativas que sean significativas para el estudiante. 

Por otra parte, a pesar de reconocer los múltiples bene-
ficios de la Educación Ambiental, en la práctica se han 

descrito deficiencias. Estas relacionan claramente el he-
cho de que los programas de educación ambiental tienen 
cierta efectividad en la edad infantil, que tiende a ir des-
apareciendo progresivamente según crece el individuo 
(Mejías, 2010). Al no tener continuidad en la vida del adul-
to, los posibles comportamientos adquiridos se diluyen y 
desaparecen bajo la presión de la sociedad consumista.

Además, los programas dirigidos al tratamiento de pro-
blemas ambientales se centran más en cuestiones de 
imagen y resultados cuantitativos de participación —ya 
sea escolar o ciudadana— que en valoraciones cualitati-
vas de consecución de objetivos ambientales de manera 
que no se conoce la eficacia de los diseños y actividades 
realizadas en relación a la solución del problema al que 
iban dirigidas (Mejías, 2010). A menudo, las actividades 
dirigidas a la Educación Ambiental carecen de objetivos 
claros y suficientemente explicitados, de manera que los 
estudiantes que participan en actividades de mejora del 
entorno no son conscientes de lo que se persigue, de la 
utilidad o finalidades de la actividad en cuestión. 

La acción sobre los problemas dentro de los procesos y 
programas de educación ambiental se distancia de las 
posturas asépticas, son comprometidas, difíciles y com-
plejas. Por lo anterior, se precisa una constante formación 
para el tratamiento de los problemas ambientales y en 
general en el diseño y desarrollo de actividades prácti-
cas de educación ambiental, aspecto al que se pretende 
contribuir con este estudio. Al mismo tiempo, los profeso-
res de inglés en la escuela primaria, podrán enriquecer 
el aprendizaje de la lengua extranjera mediante la defini-
ción, estudio y tratamiento de problemas ambientales en 
las clases de la escuela primaria, a pesar de encontrar 
multitud de dificultades y obstáculos para la ejecución de 
las actividades comunicativas en la práctica pedagógica. 

CONCLUSIONES 

La intención de incorporar la educación ambiental en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 
inglés admite concluir que esta habilidad surge como 
respuesta a las necesidades de los estudiantes que en-
cuentran la conversación casual y espontánea difícil de 
entender. 

Provee a los estudiantes de las herramientas que les 
permita el intercambio de ideas y experiencias, que les 
ayude a crear opiniones e interactuar con hablantes de 
diferentes culturas en situaciones de la vida cotidiana.

Además, constituye una habilidad a la cual se debe se-
guir prestando atención dada su importancia en el de-
sarrollo de la comprensión como parte del proceso de 
enseñanza- aprendizaje de la adquisición de una lengua 
extranjera como fenómeno social y su relación con el 
pensamiento-lenguaje-cultura. 
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RESUMEN

La enseñanza - aprendizaje de la construcción de 
textos requiere el uso de nuevos procedimientos 
didácticos a partir de las exigencias de la escuela 
cubana actual. En este sentido, la presente investi-
gación tiene como objetivo: elaborar una propuesta 
de actividades dirigida a resolver las insuficiencias 
en la construcción de textos expositivos, que pre-
sentan los alumnos del primer año de la especiali-
dad de Contabilidad en el Centro Politécnico: “José 
Cruz Gastón” para solucionar el problema cientí-
fico: ¿cómo favorecer a la construcción de textos 
expositivos en los alumnos del primer año de la es-
pecialidad de Contabilidad en el Centro Politécnico: 
“José Cruz Gastón”?. Durante el proceso de inves-
tigación se utilizaron métodos teóricos: histórico-ló-
gico, analítico-sintético, inductivo - deductivo, abs-
tracción- generalización; del nivel empírico: análisis 
de documentos, entrevista, encuesta, observación, 
prueba pedagógica, experimento pedagógico en 
su variante pre - experimento y el método matemáti-
co expresado en el cálculo porcentual. La novedad 
científica está dada en ofrecer una propuesta de 
actividades para la construcción de textos expositi-
vos. El tema abordado constituye una de las princi-
pales preocupaciones de los profesores de lengua 
materna.

Palabras clave: 

Enseñanza de la construcción de texto expo-
sitivo, competencia cognitiva, comunicativa y 
sociocultural.

ABSTRACT 

The teaching - learning of the construction of texts 
requires the use of new didactic procedures which 
take into account the demands of the Present 
Cuban School. In this sense, the current research 
has as its main objective: to make a proposal of 
activities aimed at solving the insufficiencies in 
the construction of expositive texts which the first 
year students of the specialty Accounting, encoun-
ter in the polytechnic school “ Jose Cruz Gaston 
of Cruces in order to solve the scientific problem: 
How to favor the construction of expositive texts for 
such students? During the research process seve-
ral theoretical methods were used, among them we 
have: the Historical-Logical Method, the Analytic-
Synthetic Method, the Inductive-Deductive Method 
and the Abstraction-Generalization Method. And 
from the empirical level we have used the Analysis 
of Documents, Interviews, Surveys, Observations, 
Pedagogical Tests, and Pedagogical Experiments 
in their variant: the pre-experiments and also the 
Mathematical Method expressed in the percenta-
ge calculation. The scientific relevance is given by 
offering a proposal of activities for the construction 
of expositive texts. And the theme dealt with cons-
titutes one of the main concerns for teachers of the 
mother tongue.

Keywords: 

Teaching of the construction of expositive texts, 
cognitive, communicative and sociocultural 
competence.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años la política educacional ha estado 
orientada a formar ciudadanos con una cultura integral, 
que les permita adaptarse a los cambios de contextos 
y resolver problemas de interés social, con una actitud 
crítica y responsable en correspondencia con las nece-
sidades de una sociedad que lucha por desarrollarse y 
mantener sus ideales y principios en medio de enormes 
dificultades y desafíos. 

Con este propósito el Castro (2005), ha definido muy bien 
el papel de los educadores en la colosal Batalla de Ideas 
cuando planteó: “El futuro de nuestra patria tiene que ser 
necesariamente un futuro de hombres de ciencias, tiene 
que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque 
precisamente es lo que más estamos sembrando, lo que 
más estamos sembrando son oportunidades a la inteli-
gencia”.  

Al calor de esta Batalla de Ideas surge la Tercera 
Revolución Educacional que se despliega a través de 
numerosos programas, dirigidos a asegurar a todos los 
ciudadanos aprendizajes de calidad. Esto demuestra 
que todos los cambios y transformaciones que de mane-
ra continua, perseverante y consecuente se han ido ope-
rando desde enero de 1959 en la escuela cubana han 
delimitado el planteamiento de objetivos encaminados a 
que egresen de las aulas individuos cada vez mejor pre-
parados cultural, política y científicamente, capaces de 
defender las conquistas revolucionarias no solo con las 
armas, sino también en el campo intelectual a través de 
las ideas.

Para lograr esta exigencia el alumno debe actuar como la 
fuerza más activa del proceso de enseñanza-aprendiza-
je. La asignatura Español- Literatura desempeña un papel 
importante en el logro de esta aspiración, pues garantiza 
el aprendizaje de las destrezas básicas de la lengua, en 
correspondencia con las necesidades, motivaciones e in-
tereses profesionales de los alumnos. Además, por la po-
sibilidad que brinda para el desarrollo de las habilidades 
intelectuales y docentes, por su condición interdisciplina-
ria y por constituir una vía para formar una cultura integral, 
esta asignatura se convierte en una de las herramientas 
más eficaces para formar comunicadores eficientes.

Dentro de este contexto la Enseñanza Técnica y 
Profesional (ETP) tiene su principio rector en el vínculo 
estudio-trabajo y en las raíces martianas que sustentan 
la pedagogía cubana. Uno de los objetivos del programa 
del primer año es la construcción de textos sobre diver-
sas obras del programa. Es un contenido en el que se 
debe profundizar, el cual constituye una herramienta prin-
cipal para el desarrollo y organización del pensamiento lo 
que supone un crecimiento intelectual; aspecto que resul-
ta fundamental en el proceso de construcción de textos, 
principalmente en el primer año de la enseñanza, puesto 
que a partir de ahí comienzan su aprendizaje basándose 

en los contenidos estudiados en grados anteriores y en 
los posteriores por impartir.

Las expectativas de preparar alumnos que sean capaces 
de expresar sus ideas de forma clara, coherente y que 
demuestren su competencia comunicativa en textos con 
calidad, aún no se logran, sobre el tema se han realizado 
diversos estudios bibliográficos que comprende la revi-
sión de literatura científica especializada en el tema de la 
construcción de textos y su enseñanza-aprendizaje. 

Se destacan como autores extranjeros los trabajos de: 
Del Teso & Núñez (1988); Cassany (2000, 2004); Padilla 
(1999); Van Dijk (2000); y Sánchez (2000), entre otros. 
Asimismo, como parte de la tradición pedagógica cuba-
na, fueron revisados fundamentalmente los aportes de 
García Alzola (1972); y otros. Por otra parte, se destacan 
las consideraciones de autores cubanos como: Garrido 
(2004); Roméu (2007, 2013).

En la práctica pedagógica, a pesar de las transformacio-
nes operadas en la ETP, la autora de la investigación ha 
podido constatar en sus años de experiencia profesio-
nal un insuficiente tratamiento al componente de cons-
trucción de textos. Se corrobora en su participación en 
actividades metodológicas, evaluaciones sistemáticas, 
revisión de libretas y una búsqueda en el banco de pro-
blemas de la escuela, por lo que, se puede plantear la 
existencia de insuficiencias en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de la construcción de textos. En todas las 
asignaturas el alumno se enfrenta a la construcción de 
textos, ya sea en trabajos de controles, preguntas escri-
tas, pruebas finales, en los que debe exponer, describir, 
comparar, argumentar, ejemplificar, enumerar. Al revisar-
los se presentan las siguientes regularidades: 

 • No siempre se evidencia ajuste al tema.

 • Pobre calidad de las ideas y del vocabulario utilizado.

 • Se muestra falta de coherencia y cohesión.

 • Dificultades con la estructura del texto expositivo.

 • Poca correspondencia entre el texto y la intención 
comunicativa.

 • Incorrecta delimitación de párrafos y oraciones, de 
los signos de puntuación y estructuras sintácticas que 
predominan en el texto expositivo.

 • No utilizan la organización interna de los textos 
expositivos.

 • Repeticiones de palabras innecesarias.

 • No tienen en cuenta las normas de presentación.
A partir de estas dificultades, se decidió elaborar una 
propuesta de actividades para la construcción de textos 
expositivos, a partir del conocimiento de las obras lite-
rarias del programa del primer año de la ETP, plantean-
do como problema de investigación: ¿cómo favorecer 
a la construcción de textos expositivos en los alumnos 



35

Volumen 1 | Número 3 | Septiembre - Diciembre - 2023

del primer año de la especialidad de Contabilidad en el 
Centro Politécnico: “José Cruz Gastón”?

Para solucionar el problema planteado se propone el si-
guiente objetivo: elaborar una propuesta de actividades 
dirigida a resolver las insuficiencias en la construcción 
de textos expositivos, que presentan los alumnos del pri-
mer año de la especialidad de Contabilidad en el Centro 
Politécnico: “José Cruz Gastón”. 

A fin de alcanzar el objetivo propuesto y dar cumplimien-
to, a las tareas científicas se emplearon, además, como 
método de investigación los del nivel teórico, los del nivel 
empírico del conocimiento y el matemático, que incluye-
ron el histórico-lógico: para determinar los antecedentes 
históricos del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
construcción de textos escritos, con énfasis en el texto 
expositivo; analítico - sintético: se utilizó fundamentalmen-
te en el proceso de revisión bibliográfica sobre el tema, 
con el fin de lograr la preparación teórica para ejecutar la 
investigación, así como para el análisis de los resultados 
del trabajo en general.

Además, se empleó el método inductivo-deductivo: per-
mitió el conocimiento sobre la realidad del tema de inves-
tigación, facilitando el razonamiento de las generalidades 
y particularidades relacionadas con el componente de 
construcción de textos expositivos en todo el proceso in-
vestigativo aplicándose durante la validación de la pro-
puesta y en la evaluación de su nivel de efectividad y el 
de abstracción - generalización: aportó los elementos de 
reflexión necesarios para realizar el estudio sobre las opi-
niones y actitudes de alumnos acerca de la construcción 
de textos y sus potencialidades, como antecedente, para 
la búsqueda posterior de alternativas para la solución del 
problema planteado en la investigación.

Del nivel empírico, guiaron el proceso de investigación, los 
análisis de documentos: aplicado al estudio de la biblio-
grafía especializada en el tema, así como los Programas, 
las Orientaciones Metodologías, libros de textos y libretas 
de los alumnos, para determinar los objetivos, las habili-
dades y el sistema de conocimientos con que se trabaja 
en esta enseñanza; la observación: se pudo constatar el 
tratamiento dado en las clases de Español- Literatura a 
las etapas o fases del proceso de la enseñanza-apren-
dizaje de la construcción de textos; la encuesta: permi-
tió conocer las motivaciones e intereses que poseen los 
alumnos para construir textos; las Entrevistas: se utilizó 
para la determinación de las necesidades y conocer las 
opiniones de los profesores en relación con el tema de 
investigación, entre otros.

DESARROLLO

Para la enseñanza-aprendizaje de la construcción de tex-
tos se asume, como fundamento general, el enfoque cog-
nitivo, comunicativo y sociocultural de la enseñanza de la 
lengua y la literatura Roméu (2007). Este enfoque es una 

construcción teórica, resultado del complejo proceso de 
desarrollo de las nuevas concepciones lingüísticas que 
centran su atención en el discurso y en los procesos de 
comprensión y producción de significados en diferentes 
contextos. Tiene como objetivo desarrollar la competen-
cia cognitiva, comunicativa y sociocultural, y su aplica-
ción debe contribuir a que los alumnos adquieran modos 
de actuación y estrategias para la comprensión, análisis 
y construcción de discursos en diferentes contextos y si-
tuaciones sociales de comunicación.

Las autoras de esta investigación asumen el término 
competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural, 
que se define como “una configuración psicológica que 
comprende las capacidades cognitivas y metacognitivas 
para comprender y producir significados, los conocimien-
tos acerca de las estructuras lingüísticas y discursivas 
y las habilidades y capacidades para interactuar en di-
versos contextos socioculturales, con diferentes fines y 
propósitos. Se articulan así los procesos cognitivos y me-
tacognitivos, el dominio de las estructuras discursivas y 
la actuación sociocultural del individuo, lo que implica su 
desarrollo personológico (cognitivo, afectivo- emocional, 
motivacional, axiológico y creativo)”. (Roméu, 2007)

La aplicación del enfoque cognitivo, comunicativo y so-
ciocultural debe satisfacer diferentes exigencias Roméu 
(2007):

- Asumir los principios que lo rigen y el sistema categoría 
con el que opera: significado/ sentido; texto/ discurso; di-
mensiones del texto; tipologías textuales; situación social 
de comunicación y contexto.

- Explicar, a partir de reconocer las características de la 
textualidad, fenómenos tales como la progresión temá-
tica, la coherencia, la pertinencia, la intertextualidad y 
otros.

- La necesidad de ofrecer un modelo de análisis que per-
mita integrar los actos semánticos y pragmáticos con los 
gramaticales.

-Asumir las investigaciones lingüísticas de forma interdis-
ciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria.

- Ofrecer aportaciones de carácter teórico metodológico 
a las disciplinas que trabajan con textos completos, como 
la literatura, la estilística, la narratología, la historia y otras.

- La necesidad aportar estrategias que contribuyan a de-
sarrollar habilidades relacionadas con los procesos de 
comprensión, análisis y construcción de textos en dife-
rentes contextos de significación.

En los momentos actuales, constituye una necesidad im-
periosa la aplicación del enfoque cognitivo, comunicativo 
y sociocultural, pues acerca la enseñanza de la lengua 
al uso oral o escrito que hacen de esta los hablantes. La 
adopción de este enfoque en la enseñanza de la cons-
trucción de textos tiene que ver no solo con enseñar a 
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los alumnos los diferentes procedimientos y habilidades 
cognitivas que la escritura supone, sino fundamentalmen-
te cómo enseñarles a identificar las condiciones de cada 
una de las situaciones comunicativas que tienen lugar en 
la diferentes obras literarias impartidas en el programa 
del primer año.

Roméu (2013), considera al texto como “todo enunciado 
comunicativo, coherente, portador de un significado, que 
cumple una determinada función, en un contexto deter-
minado con una intención comunicativa y una finalidad 
definidas, para lo cual el emisor se vale de determinados 
medios comunicativos funcionales; pues en su función 
comunicativa tiene el texto como fin convencer al lector 
del mensaje que transmite”.

Los autores coinciden con este último concepto al em-
plear el texto para la trasmisión de opiniones y valoracio-
nes relacionadas con diversos temas, ya sean científicos 
o literarios, en dependencia de los intereses de la clase; 
incluyendo el empleo de las diferentes formas elocutivas, 
el uso correcto de las estructuras gramaticales para que 
de esta forma se pueda cumplir con uno de los objeti-
vos fundamentales del programa y con el desarrollo de la 
competencia comunicativa de los alumnos.

Explicar y exponer son dos verbos que expresan con-
ceptos estrechamente vinculados. Sin embargo, es nece-
sario a establecer una diferenciación entre exponer, que 
equivale a informar, es decir, transmitir datos con un alto 
grado de organización y jerarquización, y explicar, activi-
dad que, partiendo de una base expositiva o informativa 
necesariamente existente, se realiza con una finalidad 
demostrativa.

Roméu (2013), plantea que la estructura de este tipo de 
texto se corresponde en sentido general con la introduc-
ción en la que cuestiona el fenómeno estudiado; el desa-
rrollo en el que se resuelven las interrogantes, se dan las 
explicaciones necesarias y se aportan datos que permi-
ten arribar a las conclusiones generalizadoras a partir de 
la interpretación realizada. 

La construcción de textos constituye un proceso que se 
concreta en etapas concebidas por diferentes autores 
para su realización. De la enseñanza de la construcción 
García Alzola (1972), expresó las etapas que se deben 
tener en cuenta en la expresión escrita: La motivación 
para escribir, la estructura de la composición, la crítica de 
los trabajos y la autocrítica funcional. Roméu (2013), pro-
pone las etapas del proceso de la construcción de textos: 
orientación, ejecución y revisión.

La etapa de orientación coincide con el subproceso de 
planeación; se actualiza la cultura del alumno, se reve-
la su personalidad y se adecua al contexto de produc-
ción. Esta etapa es la que permite acumular información, 
a partir de la determinación y del tipo de texto, se pro-
cede a la exploración de las ideas mediante diferentes 
vías que proporcionan información. Es el momento de la 

motivación: “sentir deseos de”, disponerse a trabajar e 
invertir tiempo en ello, sentirse capaz de hacer la tarea, 
generar expectativas; es el momento de formular obje-
tivos que permiten definir los propósitos del texto; es el 
momento de la creatividad, maneras de mirar, de pensar 
y de hacer: imaginar cómo realizar la tarea, crear formas 
alternativas para enfrentarla, proponer cambios al tema, 
al contenido. 

El producto: textos iniciales: listas, esquemas, borrado-
res, planes, mapas conceptuales, gráficos, anotaciones 
libres.

La etapa de ejecución es donde el alumno construye el 
texto teniendo en cuenta el plan, las especificidades se-
gún el tipo de texto en especial el expositivo su estructura 
y superestructura. Esta puesta en texto no es definitiva, 
puede realizarse por partes y volver a ellas. La elabora-
ción del significado provoca, a menudo, borrones conti-
nuos para adecuarlo a una determinada sintaxis, a un de-
terminado objetivo. Se cambia el orden de los elementos, 
se sustituye una palabra o una idea por otra, se articulan y 
desarticulan oraciones y párrafos. Se precisan y valoran, 
además, los aspectos formales de presentación que exi-
ge todo texto escrito y se relee y reorganiza lo construido.

El producto: textos intermedios: borradores primero, se-
gundo o tercero según considere el alumno.

La etapa de control estará presente en todo el proceso 
de construcción. Debe orientarse a los estudiantes, escu-
char sus inquietudes, permitir el diálogo y el intercambio, 
sugerir ideas, ejemplificar con sus escritos, si fuera ne-
cesario; crear actividades productivas que ayuden a los 
estudiantes, etcétera.

En esta etapa el profesor señala aciertos y errores des-
pués de la ejecución para la autorrevisión y autocorrec-
ción. Es una etapa de valoración de lo realizado, en la 
que se consideran cambios finales y se comprueban si 
se cumplió la intención de lo expresado, si se logró la 
coherencia y si la estructura es adecuada.

Esta autora entiende que la tarea de escritura no tiene 
por qué desarrollarse en una sola clase y la revisión po-
drá ser en diferentes momentos de la unidad o el curso 
para poder controlar y evaluar, si así está concebido, el 
proceso y sus productos. El subproceso autorrevisión se 
activa desde que el alumno relee lo que planea, revisa su 
plan, arregla lo escrito, borra y vuelve a escribir durante 
todo el proceso.

El producto: el texto concluido, cuando el alumno quede 
satisfecho con su construcción.

Se comprueba, además, el grado de satisfacción con lo 
construido. Debe precisarse que en cada etapa se orien-
ta, se ejecuta y se controlan las actividades de manera 
jerarquizada. Estas etapas resultan ser una herramienta 
necesaria para evaluar en las diferentes clases el proce-
so de construcción de textos expositivos.
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Resumiendo lo anteriormente planteado, la autora en la 
investigación asume que deben tenerse en cuenta en el 
proceso enseñanza-aprendizaje de la construcción de 
textos las etapas de orientación, ejecución y control y los 
subprocesos que en ellas se ejecutan: planeación, tex-
tualización y autorrevisión.

Actividad. 

Tema: Construcción de un texto expositivo.

Objetivo: Construir un texto expositivo a partir de la com-
prensión de un fragmento tomado del libro de texto, ca-
pítulo tres: La literatura clásica: la epopeya homérica (La 
cultura grecolatina: una cultura excepcional)

Método: Trabajo independiente heurístico.

Procedimiento: Conversación, lectura, copia, preguntas y 
respuestas, análisis-síntesis, inducción-deducción, traba-
jo con el texto y expresión oral. 

Medios: L/T, diccionario, tarjetas, pizarrón.

El profesor: previamente orienta tareas a sus alumnos 
para realizar en la biblioteca. Indica la bibliografía a con-
sultar para la realización de la actividad. Activa conoci-
mientos previos de sus alumnos sobre el texto expositivo. 
Selecciona el texto para identificar las características de 
un texto expositivo Activa los conocimientos previos so-
bre la cultura grecolatina.

Los alumnos: realizan las actividades orientadas por el 
profesor. 

 » ¿Cuáles son las formas elocutivas que conoces?

 » Observa la palabra exposición. Circula la sílaba tóni-
ca. ¿Cómo se clasifica por su acentuación? ¿Por qué?

 » ¿Cuál es la regla ortográfica que se puede inferir a 
partir de la respuesta anterior?

 » ¿Qué clase funcional de palabra es?

 » ¿Qué es una exposición?

El profesor invita a sus alumnos a dar respuesta a la tarea 
relacionada con la exposición. Cada alumno informará la 
bibliografía consultada en la biblioteca de la escuela o su 
búsqueda en internet y realizará una exposición oral de la 
información localizada.

Seguidamente el profesor entregará unas tarjetas para 
enlazar la columna A con la columna B según la clasifi-
cación de los textos por la forma elocutiva y realizará las 
siguientes preguntas:

 » ¿Cuál es la intención comunicativa en una exposición 
de ideas?

 » ¿Qué lenguaje se utiliza en los textos expositivos? 

 » ¿Dónde puedes encontrar con mayor frecuencia los 
textos expositivos? ¿Por qué?

 » Escribe en la libreta la definición de exposición elabo-
rada por ti.

 » Lee cuidadosamente el siguiente texto tomado de tu 
libro de Español Literatura primer año página 20.

En la Antigüedad de los pueblos, aproximadamente vein-
ticinco siglos atrás, floreció en las riberas del inquieto 
Mediterráneo la cultura grecolatina, de enorme influencia 
en la formación cultural de muchos pueblos. Como su 
nombre lo indica, la cultura grecolatina comprende tan-
to la griega como la latina, que así se conoce a la de la 
antigua Roma. Entre estos pueblos se estableció en un 
momento de la historia una singular relación, cuando en 
el siglo II a.n.e., la emprendedora Roma conquistó con 
las armas a Grecia, pero quedó deslumbrada por las bri-
llantes producciones griegas en las distintas ramas de la 
actividad humana. A partir de entonces, Roma desarrolló 
su propia cultura, imitando creadoramente los modelos 
griegos y más adelante, convertida en el pujante Imperio 
Romano, difundió este ideal por sus extensos dominios.

1. El texto anterior, es esencialmente:

a) ___ coloquial b) ___ artístico c) ___ informativo d) ___ 
periodístico

2. Escribe verdadero (V) o falso (F) o no se dice (?), de 
acuerdo con el contenido del texto: 

a) ___ La cultura grecolatina floreció en los primeros si-
glos de nuestra era.

b) ___ En la formación cultural de muchos pueblos incidió 
la cultura grecolatina

c) ___ La escultura fue una de las principales manifesta-
ciones artísticas de la cultura grecolatina

d) ___ La cultura griega se desarrolló posteriormente a la 
latina. 

3. Identifica el sintagma nominal que contiene el con-
cepto clave del texto. ¿Cómo está estructurado? 

¿A qué se debe esta estructura? 

1. El sujeto de la primera oración del texto es:

a) ___ la Antigüedad de los pueblos 

b) ___ las riberas del inquieto Mediterráneo 

c) ___ la cultura grecolatina 

d) ___ la cultura grecolatina, de enorme influencia en la 
formación cultural de muchos pueblos

2. El vocablo emprendedora, por lo que dice el texto, 
puede ser sustituido por:

a) ___ poderosa b) ___ decidida c) ___ implacable d) 
___ambiciosa

3. La palabra que mejor expresa la significación de la 
cultura grecolatina para la humanidad es:

a) ___ brillante b) ___necesaria c) ___ trascendente d) ___ 
original
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4. La categoría gramatical que expresa cuantitativamen-
te los siglos transcurridos desde el florecimiento de la 
cultura grecolatina, es:

a) ___ sustantivo b) ___ pronombre c) ___ adjetivo d) ___ 
adverbio 

5. Por el contenido esencial que encierra, el texto no 
debe relacionarse con la siguiente idea:

a) ___ Toda creación parte de un modelo.

b) ___ No todo lo antiguo carece de valor. 

c) ___ La cultura no conoce fronteras.

d) ___ El que imita fracasa. 

6. Di si las siguientes oraciones son simples o compues-
tas. En el caso de las simples argumenta su contenido. 

a) ___ La cultura de Grecia tuvo una poderosa influencia 
sobre el Imperio romano quien conquista mediante las ar-
mas este amplio territorio mediterráneo.

b) ___ El hombre constituye el centro de toda creación de 
Grecia y Roma.

c) ___ La civilización de los antiguos griegos ha sido enor-
memente influyente para la lengua, la política, los siste-
mas educativos, la filosofía, la ciencia y las artes.

d) ___ El arte romano tuvo más en cuenta el realismo que 
el ideal de belleza griego tal es que algunas esculturas 
constituyen profundos estudios filosóficos.

e) ___ Las artes plásticas fueron cultivadas con grandes 
éxitos por Grecia y Roma.

7. Extrae las palabras que sirven para relacionar las 
ideas que se desarrollan en el texto. ¿Qué significado 
le aportan al texto?

8. ¿Cuál es a tu juicio la clase funcional de palabra que 
predomina en el texto? ¿Por qué? ¿Cuál es la inten-
ción del autor al presentarnos esta palabra?

9. A continuación, te enumeramos una serie de carac-
terísticas, de ellas marca las que consideres propias 
del texto expositivo que están presentes en el texto 
anterior.

a) __ Uso de lenguaje directo, técnico y objetivo.

b) __ Presencia de personajes.

c) __ Abundantes recursos literarios.

d) __ Su finalidad es fundamentalmente informativa.

e) __ La precisión, claridad y orden de las ideas son sus 
cualidades más importantes.

f) __ Predominan los sustantivos.

g) __ Por lo general los párrafos son breves.

10. Identifica la estructura del texto expositivo: presenta-
ción, cuerpo o desarrollo y conclusiones. Utiliza una 

de las oraciones del ejercicio 9 para comenzar el tex-
to y otra para culminarlo.

11. Imagina que realizaste una visita por Grecia y Roma 
y pudiste conocer lugares y obras relacionados con 
la cultura de estos pueblos. Construye un texto en el 
que expongas a tus compañeros de aula las impresio-
nes sobre lo que viste.

12. El profesor junto a los alumnos revisará los textos se-
leccionados mediante la lectura de los mismos, se 
corregirán los errores utilizando la guía para la revi-
sión del texto expositivos, se aclararán las dudas que 
puedan presentar aún los estudiantes. 

Se determinan como actividades para la evaluación oral 
(1-9-11-20) y escrita (7-8-12-14).

CONCLUSIONES

Los autores que definen la construcción de textos coinci-
den en que se debe transitar por las diferentes etapas de 
la construcción de textos escritos: orientación, ejecución 
y control.

El diagnóstico del estado actual del proceso de enseñan-
za-aprendizaje de la construcción de textos, evidenció 
insuficiencias que no favorecen la construcción de textos 
expositivos en los alumnos del primer año de la especiali-
dad de Contabilidad en el Centro Politécnico: “José Cruz 
Gastón”.

La propuesta de actividades satisface las exigencias del 
enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de la en-
señanza de la lengua materna y prepara a los estudiantes 
para realizar actividades, donde se integran los compo-
nentes funcionales de la asignatura para favorecer el pro-
ceso de construcción de textos expositivos. 

La efectividad de la propuesta de actividades se comprue-
ba al comparar los resultados de la prueba pedagógica 
inicial, intermedia y final a través de un pre-experimento. 
Se lograron avances significativos en la construcción de 
textos expositivos por los alumnos del primer año.
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RESUMEN

Analizar la importancia de la superación lingüísti-
co-didáctica de los profesores que integran la plan-
ta de colaboración en la provincia de Cienfuegos, 
constituye el objetivo fundamental de este artículo. 
Se pretende identificar las necesidades y dificulta-
des que enfrentan los docentes en su labor educa-
tiva de modo que pueda proponerse una estrategia 
para mejorar sus habilidades lingüísticas y didácti-
cas. El estudio presenta una revisión de la literatura 
especializada en el campo de la superación profe-
sional. Se analizaron diferentes enfoques y metodo-
logías utilizadas en la preparación y superación de 
profesores, así como las competencias lingüísticas 
y didácticas necesarias para ofrecer una educación 
de calidad. Los resultados obtenidos revelaron que 
la superación linguo-didáctica es fundamental para 
el desarrollo profesional de los profesores de que 
integran la planta de colaboración internacional, so-
bre todo aquellos que no son profesores de inglés. 
Con base en estos hallazgos, se elaborará una 
estrategia de superación linguo-didáctica para los 
profesores que integran la planta de colaboración, 
enfocada al desarrollo de habilidades lingüísticas, 
estrategias didácticas innovadoras, adaptación al 
contexto internacional y evaluación y seguimiento. 
Se espera que esta estrategia contribuya a mejorar 
la calidad de la educación ofrecida por los profe-
sores, permitiéndoles brindar una enseñanza más 
efectiva y satisfactoria a sus estudiantes y forma-
rá parte de una publicación futura que sirva como 
base para otras investigaciones en el campo de la 
superación docente en inglés.

Palabras clave: 

Colaboración internacional, linguo-didáctica, 
superación.

ABSTRACT

The main objective of this article is to analyze the 
importance of the linguistic and didactic training of 
the teachers who are part of the staff for internatio-
nal collaboration in the province of Cienfuegos. It in-
tends to identify the needs and difficulties faced by 
teachers in their educational work so that a strategy 
can be proposed to improve their linguistic and di-
dactic skills. The study presents a review of the spe-
cialized literature in the field of professional deve-
lopment. Different approaches and methodologies 
used in teacher preparation and professional deve-
lopment were analyzed, as well as the linguistic and 
didactic competences needed to provide quality 
education. The results obtained revealed that lin-
guistic and didactic development is fundamental for 
the professional development of the teachers who 
make up the international collaboration staff, espe-
cially those who are not English teachers. Based on 
these findings, a linguo-didactic training strategy 
will be developed for the teachers who integrate 
the collaborative staff, focusing on the development 
of language skills, innovative teaching strategies, 
adaptation to the international context, and evalua-
tion and monitoring. It is hoped that this strategy will 
contribute to improving the quality of the education 
offered by the teachers, enabling them to provide 
more effective and satisfactory teaching to their stu-
dents, and will form part of a future publication that 
will serve as a basis for other research in the field of 
teacher development in English.

Keywords: 

International collaboration, linguo-didactics, 
training.
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INTRODUCCIÓN

Las condiciones histórico-concretas en que vive el mun-
do han generado transformaciones sobre todo en las 
esferas política, social y económica. Los cambios cons-
tantes en las políticas educativas han condicionado que 
los docentes exijan más de su propio aprendizaje, para 
poder responder a las necesidades individuales y socia-
les actuales.

En las últimas décadas, el sector educativo cubano ha 
sido objeto de profundas transformaciones, en un intento 
por responder y adaptarse a las demandas globales y del 
propio contexto. Así, la calidad del aprendizaje del idio-
ma inglés impera como una propuesta a las necesidades 
sociales, científicas y tecnológicas de una sociedad que, 
hoy en día, es llamada la sociedad del conocimiento o 
de la información (Pérez, 2018). Esta última está marcada 
por su crecimiento acelerado, lo que conlleva a la nece-
sidad de aprender a gestionar de manera eficiente el co-
nocimiento y, por tanto, se hace necesario enfrentar uno 
de los principales retos de la educación del siglo XXI: la 
preparación y superación de los recursos humanos.

El fenómeno de la globalización, la transformación cientí-
fica y tecnológica y las redes comunicacionales, han ido 
eliminado de manera paulatina, tanto los límites geográfi-
cos como culturales, lo que promueve cambios substan-
ciales en la interacción y comunicación en los contextos 
laborales, sociales, económicos, académicos y otros. Por 
lo anterior, la educación actual tiene una nueva visión de 
enseñar, puesta en función de las necesidades presentes 
y futuras de la sociedad.

Una valoración de los nuevos requerimientos para el de-
sarrollo de la educación a nivel global advierte la necesi-
dad de aprendizaje de una lengua extranjera como una 
de las vías para potenciar la preparación humana, social, 
científica y técnica de los individuos. En este sentido, el 
inglés constituye el idioma con el papel más activo y de 
mayor influencia en la actualidad, por lo que su enseñan-
za se concibe desde los estudios primarios hasta los su-
periores, incluida la formación posgraduada. 

Como señalan Burns & Richards (2009), las habilidades 
del idioma inglés de los ciudadanos de un país son vitales 
para su desarrollo y participación activa en la economía 
global. Freeman et al. (2015), estiman que actualmente 
existen alrededor de 15 millones de profesores de inglés 
en todo el mundo y que la mayoría de estos no son ha-
blantes nativos del idioma que enseñan.

El aprendizaje de este idioma favorece el comercio con 
otros países, la colaboración económica y cultural así 
como el desarrollo de seminarios, conferencias y eventos 
científicos, lo que ha tenido un auge en los últimos años. 
En el contexto cubano, específicamente, el aprendizaje 
del idioma inglés constituye también una prioridad en la 
formación posgraduada, sobre todo teniendo en cuenta 
la creciente demanda de docentes especialistas para el 

cumplimiento de misiones internacionalistas y de colabo-
ración con otros pueblos en materia de Educación.

En ese sentido, la utilización del inglés por estos profe-
sionales no es concebida como medio para la penetra-
ción cultural, sino como un medio de participación, con 
voz propia, dentro del concierto de una sociedad mundial 
que rompe barreras lingüísticas. Ello, lógicamente se lo-
grará si la enseñanza del inglés no descuida, en ningún 
momento, su carácter de servir al desarrollo integral de la 
sociedad cubana y al fortalecimiento de la defensa de la 
cultura.

Dentro de las características distintivas del proceso de 
superación de estos profesionales, encargados de cum-
plir misiones internacionalistas, se encuentra impartir 
docencia y actividades metodológicas de sus áreas del 
conocimiento en idioma inglés, en los países en los que 
colaboran. En ese sentido, en los últimos años, se ha de-
finido por el sistema educativo cubano, que la superación 
en idioma inglés para estos profesionales sea asumida 
por las Escuelas de idioma a nivel local y provincial. 

DESARROLLO

En el marco laboral y profesional se requiere de la cons-
tante preparación y superación de los profesores de las 
diferentes asignaturas en el idioma inglés, por lo que su 
superación trasciende el marco de la lengua, siendo ne-
cesaria además una preparación didáctica en sus áreas 
del conocimiento en dicha lengua extranjera. Así, debe 
considerarse esta superación profesional como una su-
peración linguo-didáctica que integre ambos elementos: 
tanto lo lingüístico como lo didáctico, para poder enfren-
tar el proceso de colaboración para el cual se preparan.

Sin embargo, no siempre los cursos de superación en in-
glés que se imparten en las escuelas de idiomas con este 
fin, tienen en cuenta las políticas internacionales para la 
enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras, defini-
das por el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCER), ni las particularidades del vocabulario 
desde el punto de vista didáctico que requieren estos 
profesionales. 

El concepto de superación profesional se ha estudiado 
con fuerza en el panorama educativo; y se reconoce la 
necesidad de profundizar en esta categoría con la fina-
lidad de mejorar la propia práctica, la innovación como 
propuesta de cambio y de conseguir un verdadero desa-
rrollo profesional y de calidad. En los países de América 
Latina y el Caribe la superación profesional aún se en-
cuentra abierta a la discusión, pues existen diferentes 
investigaciones orientadas al desarrollo de este proceso 
que revelan diversas posiciones epistemológicas (López 
Collado, 2019).

En Cuba, la concepción vigente para la superación profe-
sional del personal docente del Ministerio de Educación, 
tiene como objetivo la formación permanente y la 
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actualización sistemática de los graduados universitarios, 
para el desempeño de sus actividades profesionales y 
académicas, así como el enriquecimiento de su acervo 
cultural y personológico.

La superación profesional está muy comprometida con 
las necesidades identificadas, generalmente a través del 
diagnóstico, que tiene en cuenta no solo hacia dónde se 
proyecta el desarrollo de la producción y los servicios de 
la empresa en los próximos años, sino también hacia las 
necesidades de los profesionales, tendiente a ampliar, 
desarrollar y perfeccionar su crecimiento profesional en 
determinada área del conocimiento. 

En la revisión de la literatura sobre el tema de la supera-
ción profesional se identificaron varios autores que han 
profundizado al respecto, entre ellos: Horruitiner (2006); 
Villalobos & Melo (2008); Neira (2010); Bozu & Imbernon 
(2012); Almuiñas et al. (2013); González (2015); y Ramos 
et al. (2015). En Cuba, específicamente, se han realizado 
numerosas investigaciones que tributan a la superación 
profesional, tales como Valiente (2001); Castill (2004); 
Santos (2005); Sánchez (2007); Álvarez (2011); Añorga 
(2012); y Alfonso (2015), entre otros. Estos autores ofrecen 
concepciones, definiciones y principios que norman el 
proceso de superación profesional, así como diseños de 
metodologías y estrategias para el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y para la superación permanente de los 
docentes en aras de mejorar su desempeño profesional. 

Dichas valoraciones concuerdan con la teoría en torno a 
la superación profesional como proceso indispensable, 
permanente y que ofrece solución a los problemas exis-
tentes en el ejercicio, mejorando la calidad educativa. No 
obstante, no se han encontrado estudios relacionadas 
específicamente con la superación linguo-didáctica de 
los profesores que integran las Plantas de Colaboración 
Internacional en el contexto cubano, en tanto las propues-
tas consultadas se centran mayormente en contenidos 
específicos de las asignaturas o los planes de estudio 
que no incluyen el plano didáctico o se relaciona con la 
preparación lingüística del personal de colaboración de 
salud pública o el deporte. 

Los hallazgos anteriores llevaron a la autora a explo-
rar el estado de la superación linguo-didáctica de los 
profesores de la Planta de Colaboración Internacional 
en Cienfuegos, a partir de un estudio exploratorio que 
tuvo como escenarios la Escuela de Idiomas “William 
Shakespeare” de Cienfuegos, la Escuela de idiomas de 
Abreus y la Escuela de Idiomas de Cruces en la provin-
cia de Cienfuegos. Para lo anterior se aplicaron diferen-
tes instrumentos de investigación como la observación y 
encuestas, las que permitieron identificar las limitaciones 
siguientes:

1. Deficiente preparación lingüística del personal selec-
cionado para la Planta de Colaboración Internacional 
en la provincia

2. Escasa interrelación entre la enseñanza del inglés 
y los contenidos específicos de las asignaturas que 
imparten o impartirán los profesores que integran la 
Planta de Colaboración Internacional 

3. La preparación didáctica para el desarrollo de las di-
ferentes habilidades lingüísticas en inglés es deficien-
te en la mayoría de los casos 

4. La preparación en didáctica general de los profeso-
res encargados de preparar a los colaboradores es 
insuficiente

5. El aprovechamiento de las potencialidades de los me-
dios de enseñanza es escaso

Concepciones teórico-metodológicas sobre la supera-
ción profesional

La educación constituye uno de los objetivos estratégi-
cos de una sociedad. Resulta evidente que el dominio del 
idioma inglés, como lengua extranjera, en un mundo cada 
vez más globalizado, se convierta en una herramienta cla-
ve en la actuación del profesional y una vía de superación 
para el logro de una comunicación más efectiva con pro-
fesionales de otros países. Con los niveles de desarrollo 
alcanzados hoy en día por la humanidad, se revaloriza y 
considera con especial atención el papel de la educación 
en el progreso social donde tiene un rol protagónico el 
docente, su preparación y superación.

En el diccionario Larousse (1998), define superar como: 
aventajar, adelantar, en tanto superación es el resultado 
de superar o superarse. EL Proyecto de documento final 
de la Cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación 
de la Agenda para el desarrollo después del 2015, ex-
presa, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
expresa en el objetivo 4: Garantizar una educación inclu-
siva, equitativa y de calidad y promover el aprendizaje 
para toda la vida, cuyas metas son:

 • 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de 
todos los hombres y las mujeres a una formación téc-
nica, profesional y superior de calidad, incluida la en-
señanza universitaria, 

 • 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el 
número de jóvenes y adultos que tienen las competen-
cias necesarias, en particular técnicas y profesionales 
para acceder al empleo, el trabajo decente y el em-
prendimiento y el 

 • 4.5 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos ne-
cesarios para promover el desarrollo sostenible, entre 
otras cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los dere-
chos humanos, la igualdad de género, la promoción 
de una cultura de paz y no violencia, la ciudada-
nía mundial y la valoración de la diversidad cultural 
y la contribución de la cultura a la desarrollo soste-
nible (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, 2018).
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La superación profesional del docente como parte de la 
educación, se inserta en las agendas de las políticas y 
los sistemas educativos de los gobiernos de una gran 
variedad de países; así como de los organismos e insti-
tuciones internacionales. En la actualidad, estos análisis 
se instalan en un complejo contexto, cuyos rasgos tras-
cienden su localización en un único y particular territorio.

Por un lado, la globalización y el nuevo escenario neolibe-
ral que esta genera y, por otra parte, los cambios en los 
estados, en los cuales caben los procesos de apropia-
ción, resignificación, resistencia y singularización de las 
tendencias supranacionales y su concreción en políticas 
para garantizar la calidad de la superación profesional 
del docente.

En la superación profesional del docente participan ac-
tores colectivos e individuales, que asumen roles que se 
relacionan con diversos factores: sistemas educativos, 
históricos, contextuales, sociales, económicos, entre 
otros. De esta manera, las tendencias supranacionales 
impactan de forma singular en el marco de las deman-
das, necesidades, intereses de la superación profesional 
del docente de acuerdo a las perspectivas de cada uno 
de los territorios y localidades en particular.

En ámbito internacional y nacional son diversos los deba-
tes en torno a la superación profesional del docente con 
sus particulares en carreras específicas, la polémica se 
centra en la definición, características, en los argumentos 
filosóficos, epistemológicos, sociológicos, psicológicos, 
pedagógicos y didácticos que lo sustentan, las formas 
organizativas y los estilos de aprendizaje que se adoptan 
para elevar su efectividad en correspondencia con el de-
sarrollo socioeconómico local a que se aspira, así como 
en el enfoque que se asume para la determinación de 
necesidades en dicho proceso. 

En el debate sobre la superación profesional del docen-
te, en el ámbito internacional, se aborda en los Estados 
Unidos, España, Francia, Inglaterra e Israel, como entre-
namiento, educación y desarrollo profesional, desarrollo 
profesional permanente o perfeccionamiento docente; 
en este campo se analiza las directrices del proceso en 
la nueva sociedad del conocimiento y de la información, 
considerando los actuales cambios sociales, laborales, 
culturales, económicos, políticos y educativos, permea-
bles a las influencias externas y en continua evolución en 
respuesta a los nuevos contextos.

En los tiempos actuales la formación permanente se 
comporta de manera diferente en distintos países: en 
Argentina no existe un sistema de superación y perfec-
cionamiento permanente; en Bolivia no existen cursos en 
el nivel universitario, solo se programan de manera even-
tual (Chávez, 1997), en Chile es asistémica, impartida 
por diferentes instituciones (Ugarte et al., 1997). En estos 
momentos, varios países como México, Brasil, Ecuador y 
Colombia se esfuerzan por hacer avanzar esta enseñanza, 

en lo que la colaboración cubana es de destacar. En los 
países exsocialistas se acumuló una gran experiencia en 
este sentido, sobre todo en la otrora Unión Soviética y en 
Polonia, práctica que fue transmitida a Cuba.

La superación profesional constituye una oportunidad 
para preparar a los profesionales ante el creciente reto 
del desarrollo del país, ante el acelerado crecimiento del 
conocimiento y la necesidad cada vez más evidente de la 
innovación y la introducción de la más novedosa tecnolo-
gía en los procesos productivos y de servicios.

La superación profesional del docente en los documen-
tos rectores y normativos cubanos se manifiesta de la si-
guiente manera: 

1. Documento: Actualización de los lineamientos 
de la política económica y social del Partido y la 
Revolución para el periodo 2016-2021. Aprobado 
por el 7mo Congreso del Partido En abril de 2016 y 
por la Asamblea Nacional del Poder Popular en ju-
lio de 2016. Expone en su Capítulo VI Política Social, 
Lineamientos generales página 25; 

Educación: 117. Continuar avanzando en la elevación de 
la calidad y el rigor del proceso docente-educativo, así 
como en el fortalecimiento del papel del profesor frente 
al alumno; incrementar la eficiencia del ciclo escolar, je-
rarquizar la superación permanente, el enaltecimiento y 
atención del personal docente, el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo y el perfeccionamiento del papel 
de la familia en la educación de niños, adolescentes y 
jóvenes.

2. Documento: Proyecto de Constitución de la República 
de Cuba Título III: Derechos, deberes y Garantías. 
Capítulo III Derechos Sociales, Económicos y 
Culturales, páginas11, 12 y 13: 219. 

Artículo 84. La educación es un derecho de todas las per-
sonas y una responsabilidad del estado, la sociedad y la 
familia y 222. Se garantiza la formación posgraduada y la 
educación delas personas adultas, de conformidad con 
las regulaciones establecidas.

3. Documento: Resolución No. 02 /18. Reglamento de 
Trabajo docente y metodológico de la Educación 
Superior, páginas 1-2. Capítulo I Generalidades. 

Artículo 1: La formación de los profesionales de nivel su-
perior es el proceso que, de modo consciente y sobre 
bases científicas, se desarrolla en las instituciones de 
educación superior para garantizar la preparación inte-
gral de los estudiantes universitarios, que se concreta en 
una sólida formación científico técnica, humanística y de 
altos valores ideológicos, políticos, éticos y estéticos. 

Artículo 2: La formación de los profesionales se desarro-
lla de forma curricular (el proceso docente educativo) y 
extracurricular.

La superación profesional tiene como objetivo contribuir a 
la educación permanente del profesional. Sus funciones 
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principales son: la actualización sistemática de los gra-
duados universitarios, el perfeccionamiento o reorienta-
ción de su desempeño, así como el enriquecimiento de 
su acervo cultural y personológico, por lo antes expuesto, 
ha sido objeto de estudio de varios investigadores en los 
últimos años.

El estudio y análisis de las fuentes teóricas permiten 
abordar la superación desde diversos puntos de vista, 
por ejemplo, la superación es expresada como proceso 
y resultado, organizado, sistemático, coherente, continuo 
e inacabado, que educa, instruye y desarrolla al ser hu-
mano de manera integral, dirigido a un fin; que puede 
ser general o especializado, acorde con las exigencias 
sociales (Fonseca & Mestre, 2007). 

Otras concepciones se refieren a la superación como 
el conjunto de procesos de enseñanza-aprendizaje que 
posibilita a los graduados universitarios la adquisición 
y el perfeccionamiento continuo de los conocimientos 
y habilidades requeridas para un mejor desempeño de 
sus responsabilidades y funciones laborales (Añorga, 
2000). Asimismo, esta constituye la educación perenne 
que debe permitir al docente formar parte de la dinámi-
ca del cambio, tanto en orientación como en el proceso 
educativo, para enfrentar los problemas planteados por 
el adelanto científico y tecnológico, y los imperativos del 
desarrollo económico, social y político (Valle, 1997).

En ese sentido, se entiende también como el proceso 
de crecimiento multidimensional, que abarca diferentes 
áreas de la vida de los sujetos, como la personal, laboral, 
familiar, profesional y social, e implica esfuerzo, discipli-
na, voluntad, dedicación y responsabilidad para lograr el 
impacto deseado de manera consciente y auto determi-
nada de cada sujeto y del área donde se desarrolla la 
vida laboral de los profesores (Molina et al., 2016).

Por lo anterior, resulta de utilidad la función orientadora 
y explicativa de la teoría. Aportes enriquecedores cons-
tituyen los principios generales y de la educación para 
promover el cambio educativo, según Escotet (2000), ci-
tado por Barbón et al. (2014), válido para los procesos 
de profesionalización pedagógica, y que se resumen en:

 • Principio del carácter continuo, integral, dinámico e 
innovador de la educación; reconoce su esencia orde-
nadora del pensamiento, la asunción de la condición 
educativa de todo grupo social, la universalidad del 
espacio educativo y el carácter integrador del sistema 
que lo rige.

 • Principio del aumento de la participación activa y de-
mocrática; favorece el ejercicio libre de la opinión y el 
surgimiento de las iniciativas del colectivo, mediante 
un proceso en condiciones de plena comunicación

 • Principio del cambio de significado de la actividad, 
como un proceso de reconsideraciones de los modos 
de actuación, puntos de vista y representaciones que 
se producen en los docentes, basados en la valoración 

crítica de su actividad, preparación, posibilidades de 
transformación, dirigidos a concebir de manera dife-
rente su trabajo profesional.

 • Principio del desarrollo y estimulación de la creativi-
dad; parte del reconocimiento como proceso complejo, 
donde el individuo implica todas sus potencialidades.

 • Principio de la motivación; reconoce a la motivación 
como una consecuencia del cambio y como un pre-re-
quisito del mismo.

Al respecto la Conferencia Mundial de la Educación 
Superior (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2009), recoge los 
resultados y la declaración de la Conferencia Mundial, 
celebrada en 1998 y las conferencias regionales sobre 
Educación Superior, donde se destaca que la superación 
profesional es un bien público y un imperativo estratégico 
para todos los niveles de educación, investigación, inno-
vación y creatividad; que los gobiernos están llamados a 
apoyar económicamente para ser coherente con la pro-
clama: “la Educación Superior debe ser igualitaria y ac-
cesible para todos”, expuesto en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (Organización de las Naciones 
Unidas, 2015)

La superación profesional, según la educación avanzada 
es el conjunto de procesos de enseñanza - aprendizaje 
que posibilita a los graduados universitarios la adquisi-
ción y perfeccionamiento continuo de conocimientos y 
habilidades requeridas para un mejor desempeño de sus 
responsabilidades y funciones laborales. Proporciona la 
superación de los profesionales de los diferentes sectores 
y ramas de la producción, los servicios, la investigación 
científica y la docencia en correspondencia con los avan-
ces de la ciencia, la técnica, el arte y las necesidades 
económico sociales del país, con el objetivo de contribuir 
a elevar la calidad y la productividad del trabajo de los 
egresados de la Educación Superior (Centelles, 2013).

Para Perrenoud (2002), la superación profesional es el 
camino, que permite el desarrollo de la capacidad re-
flexiva de los docentes para enfrentarse de forma segura 
y dinámica a las exigencias que se le presentan en su 
práctica pedagógica, centrada en la búsqueda de movili-
zación de las subjetividades de los docentes, de su impli-
cación y compromiso con los objetivos de la escuela, con 
las demandas de la comunidad y del sistema. Este autor 
incorpora en sus análisis sobre la superación profesional 
del docente criterios sobre sus responsabilidades con los 
centros educativos para responder a las exigencias loca-
les, aspectos importantes a considerar en este proceso.

Otros autores también han abordado la temática, entre 
ellos se encuentran Díaz (1996); García & Rivera (2012); 
Morales & Carballo (2012); García (2013), los que reco-
nocen a la superación profesional como proceso de for-
mación que permite a graduados universitarios la amplia-
ción y profundización de conocimientos de manera que 
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puedan lograr un mejor desempeño profesional y así ele-
var su contribución a la sociedad en la que se insertan.

Se coincide con García (2013), al afirmar que con el 
perfeccionamiento profesional se asciende al desarro-
llo social, el cual exige de procesos continuos de crea-
ción, difusión, transferencia, adaptación y aplicación de 
conocimientos.

Otros criterios teóricos sobre el tema en cuestión, advier-
ten que la superación es el proceso de enseñanza-apren-
dizaje sistémico y continuo de transformación de los suje-
tos implicados con vistas al mejoramiento del desempeño 
de manera integral, a partir de las exigencias individua-
les, sociales y de los puestos de trabajo, así como de su 
propia satisfacción y reconocimiento de posibilidades y 
potencialidades para su mejora desde el punto de vista 
profesional y humano (Santos, 2005).

Para Castillo, la superación profesional constituye el 
proceso de transformaciones del docente y del contex-
to escolar en el que actúa, como resultado del perfec-
cionamiento de los conocimientos, habilidades, hábitos, 
métodos de la ciencia, valores y normas de relación con 
el mundo, que se logra en la interacción de lo grupal con 
lo individual (Castillo, 2004). Deler (2007), precisa que la 
superación profesional permite enfrentar los retos y exi-
gencias actuales del proceso educativo.

Por su parte, Valiente ofrece su propia definición al plan-
tear que el concepto superación es identificado muchas 
veces con otros, como capacitación, formación y desa-
rrollo. A partir del análisis de algunas sus definiciones 
pueden establecerse los rasgos fundamentales que ex-
presan su contenido como concepto y lo distinguen de 
los otros con los que se confunde o identifica. La forma-
ción constituye una etapa inicial, de preparación, en el 
desarrollo del profesional, en este caso el docente, y que 
puede anteceder al momento de asumirla. La finalidad 
de la superación, desde una óptica de avanzada, es el 
desarrollo del sujeto para su mejoramiento profesional y 
humano y sus objetivos se orientan a ampliar, perfeccio-
nar, actualizar, complementar conocimientos, habilidades 
y capacidades, y promover el desarrollo y consolidación 
de valores. Esto distingue a la superación de la capaci-
tación, que tiene un significado más técnico y práctico 
(Valiente, 2001).

La superación profesional es un término de vital impor-
tancia por su esencia y características, en diferentes con-
textos universitarios, el término superación profesional 
es utilizado como sinónimo de formación académica, su 
teoría ha sido estudiada y definida por diferentes autores, 
como Añorga (2000); Bernaza (2013), entre los criterios 
validados en la práctica por los autores mencionados se 
precisa que la superación es:

 • Un proceso de aprendizaje.

 • Dirigido hacia la profesión de contenidos de la 
profesión.

 • Proceso donde se perfecciona, entrena o habilita las 
competencias para la profesión.

 • Implica el tránsito hacia niveles superiores en la acti-
vidad profesional para enfrentar la realidad educativa.

 • Contribuye a elevar la pertinencia en la profesión.
Estos criterios son compartidos por los autores del pre-
sente artículo, sustentados en la necesidad de desarrollar 
acciones de capacitación que permitan actualizar con-
tenidos, desarrollar conocimientos, habilidades y hábi-
tos profesionales, así como, fortalecer los valores de los 
sujetos implicados; significa entonces que la superación 
profesional es un proceso continuo de aprendizaje orien-
tado al mejoramiento profesional, para dar respuesta a las 
transformaciones que se requieren en la conducta (cono-
cimientos, habilidades, hábitos y cualidades) de profeso-
res como buenos hombres y buenos profesionales.

La superación profesional es teorizada por Bernaza et 
al. (2018), como un proceso pedagógico, teniendo en 
consideración determinadas particularidades que deben 
distinguir al proceso de superación profesional de los 
docentes de las carreras pedagógicas. Investigadores 
como Tejera (2017), y el propio Bernaza et al. (2018), re-
conocen la necesidad del nexo teoría-práctica, además 
del necesario enfoque sistémico de la superación profe-
sional, al contribuir a la comprensión de que los procesos 
en la sociedad no se dan de manera aislada, sino de ma-
nera integrada, en sistemas propiciadores de múltiples 
interacciones.

En cuanto a cómo implementar la superación profesional 
de los docentes, es necesario conocer el Reglamento de 
la Educación de Posgrado en Cuba, el cual concibe como 
formas organizativas principales: el curso, el diplomado 
y el entrenamiento; además, presenta otras secundarias 
como: el seminario, el taller, la conferencia especializa-
da, el debate científico, la autopreparación, la consulta. 
Asimismo, establece como modalidades de dedicación a 
tiempo completo y a tiempo parcial y de estudio: presen-
cial, semi-presencial y a distancia (Cuba. Ministerio de 
Educación Superior, 2019).

El proceso de superación profesional del docente 
que integra la planta de colaboración internacional en 
Cienfuegos, debe tener en consideración la combinación 
de las formas organizativas propuestas y las modalida-
des de estudio, de manera tal que logren acceder a ellas 
los docentes comprometidos y motivados por la supe-
ración, como vía para el perfeccionamiento de su des-
empeño profesional y enfocado esencialmente a brindar 
respuesta a las necesidades de actualización o perfec-
cionamiento de los saberes disciplinares de las ciencias 
de la educación: didáctica, psicología, sociología, entre 
otras (Capote & Abreus, 2022) y a las necesidades desde 
el punto de vista lingüístico.
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¿Por qué una estrategia didáctica ayuda a resolver la si-
tuación de la superación linguo-didáctica?

La superación Linguo-didáctica es una situación que se 
presenta cuando los profesores no tienen las habilidades 
lingüísticas y didácticas necesarias para enseñar de ma-
nera efectiva en un idioma extranjero. Esto puede tener 
un impacto negativo en la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje de los estudiantes, lo que a su vez puede 
afectar su desempeño académico.

Una estrategia didáctica puede ayudar a resolver esta 
situación porque proporciona un enfoque estructurado 
y sistemático para mejorar las habilidades lingüísticas y 
didácticas de los profesores, así como efectivo para el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.

A continuación, se argumentará esta afirmación a partir 
de las ideas de varios autores.

En primer lugar, según Bruner (1996), la cultura de la edu-
cación juega un papel crucial en el desarrollo cognitivo 
de los estudiantes. Una estrategia didáctica adecuada 
permite al docente recibir y transmitir de manera efectiva 
los conocimientos y habilidades, necesarios para la su-
peración linguo didáctica. Esto implica tener en cuenta el 
contexto cultural y lingüístico de los estudiantes, así como 
adaptar los contenidos y métodos de enseñanza a sus 
necesidades específicas.

Por su parte, Marzano (2007), destaca la importancia 
de un enfoque integral para la instrucción efectiva. Una 
estrategia didáctica bien diseñada abarca diferentes as-
pectos, como la planificación de objetivos claros y alcan-
zables, la selección de actividades y recursos adecua-
dos, y la evaluación continua del progreso. Esto permite 
a los docentes identificar las áreas en las que necesitan 
mejorar su competencia linguo didáctica y tomar medi-
das para superarlas.

Vygotsky (1978), enfatiza la importancia del lenguaje y el 
pensamiento en el proceso de aprendizaje. Una estrate-
gia didáctica efectiva promueve la interacción y la comu-
nicación entre docentes, fomentando así el desarrollo de 
habilidades lingüísticas y cognitivas. Además, Vygotsky 
señala que el aprendizaje es un proceso social y cola-
borativo, por lo que una estrategia didáctica debe incluir 
oportunidades para el trabajo en equipo y la cooperación 
entre los docentes.

Gardner (1993), introduce la teoría de las inteligencias 
múltiples, que reconoce la diversidad de habilidades y 
talentos de los docentes. Una estrategia didáctica inclusi-
va tiene en cuenta estas diferencias individuales y propor-
ciona múltiples formas de expresión y evaluación. Esto 
permite a los docentes abordar las necesidades linguo 
didácticas de cada uno de manera personalizada, fomen-
tando así su superación y desarrollo integral.

Por último, Bloom (1956), propone una taxonomía de 
los objetivos educativos, que clasifica las habilidades 

cognitivas en diferentes niveles de complejidad. Una es-
trategia didáctica basada en esta taxonomía ayuda a los 
docentes a establecer metas claras y específicas para 
su desarrollo linguo didáctico. Además, proporciona un 
marco para diseñar actividades y evaluar el progreso del 
estudiante en función de estos objetivos.

No obstante, al diseñar una estrategia didáctica, se pue-
den identificar las áreas específicas en las que los profe-
sores necesitan mejorar y seleccionar actividades y re-
cursos adecuados para abordar estas áreas de manera 
efectiva. Además, proporciona un marco para la evalua-
ción y el seguimiento del progreso de los profesores en 
su superación Linguo-didáctica. Esto permite a los profe-
sores y a los formadores de docentes medir el éxito de la 
estrategia y hacer ajustes según sea necesario.

Otro beneficio de una estrategia didáctica es que puede 
fomentar la reflexión y el autoaprendizaje entre los profe-
sores. Al participar en actividades diseñadas para mejo-
rar sus habilidades lingüísticas y didácticas, los profeso-
res pueden desarrollar una comprensión más profunda 
de su propio proceso de aprendizaje y enseñanza. 

En resumen, una estrategia didáctica es una herramienta 
valiosa para abordar la superación Linguo-didáctica por-
que proporciona un enfoque integral, estructurado, efec-
tivo y sistemático para mejorar las habilidades lingüísticas 
y didácticas de los profesores, así como un marco para la 
evaluación y el seguimiento del progreso. Además, pue-
de fomentar la reflexión y el autoaprendizaje entre los pro-
fesores, lo que puede tener un impacto positivo en la cali-
dad de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.

CONCLUSIONES

La revisión bibliográfica realizada permite a los autores 
concluir que la superación linguo-didáctica es fundamen-
tal para el desarrollo profesional de los profesores de que 
integran la planta de colaboración internacional, sobre 
todo aquellos que no son profesores de inglés y tienen a 
su cargo el cumplimiento de misiones internacionalistas. 
Por lo anterior, es preciso preparar los docentes para im-
partir docencia y actividades metodológicas de sus áreas 
del conocimiento en idioma inglés, en los países en los 
que colaboran.

Está demostrada la necesidad de desarrollar acciones de 
capacitación que permitan actualizar contenidos, desa-
rrollar conocimientos, habilidades y hábitos profesiona-
les, así como, fortalecer los valores de los profesionales 
de la Educación que integran la planta de colaboración 
internacional en Cienfuegos.

Se precisa una estrategia didáctica, con un enfoque es-
tructurado y sistemático para perfeccionar las habilida-
des lingüísticas y didácticas de los profesores, así como 
promover el efectivo proceso de enseñanza y aprendizaje 
de las asignaturas que imparten.
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RESUMEN

Como parte de los desafíos del docente en la edu-
cación contemporánea, está el concebir un cambio 
metodológico en las formas de evaluación, donde 
se utilicen estrategias de retroalimentación efectivas 
a lo largo del proceso formativo de los estudiantes, 
en función de lograr los aprendizajes esperados, 
definidos en el perfil del egresado. La intención 
de este ejercicio reflexivo, tiene como propósito de 
analizar estudios relacionados con la evaluación de 
los aprendizajes, en función de recuperar diferentes 
experiencias que permitan resignificar el papel del 
docente, en relación a cómo transformas las prácti-
cas de evaluación de sus estudiantes. A través de 
este análisis se identifica, la necesidad de promo-
ver que las prácticas docentes, se recupere la di-
mensión formativa de la evaluación, en función de 
que los estudiantes sigan aprendiendo a lo largo de 
toda su escolaridad, desde donde se demanda del 
trabajo colegiado de los docentes de cada grupo 
clase, desde donde emerjan situaciones problemá-
ticas de la heterogeneidad grupal, que favorezca el 
intercambio entre iguales y se estimule un ambien-
te de aprendizaje activo y participativo, dialógico y 
responsable, que condicione la significatividad de 
los saberes.

Palabras clave:

Evaluación de los aprendizajes, estrategias de re-
troalimentación efectivas, proceso formativo, prác-
ticas de evaluación.

ABSTRACT

As part of the teacher’s challenges in contemporary 
education, there is conceiving a methodological 
change in the forms of evaluation, where effective 
feedback strategies are used throughout the stu-
dents’ training process, in order to achieve the ex-
pected learning, defined in the graduate profile. The 
intention of this reflective exercise is to analyze stu-
dies related to the evaluation of learning, based on 
recovering different experiences that allow the role 
of the teacher to be redefined, in relation to how you 
transform the evaluation practices of your students. 
Through this analysis, the need to promote that tea-
ching practices recover the formative dimension of 
evaluation is identified, so that students continue 
learning throughout their schooling, from which the 
collegiate work of the teachers of each class group, 
from where problematic situations of group hete-
rogeneity emerge, which favor exchange between 
equals and stimulate an active and participatory, 
dialogic and responsible learning environment, 
which conditions the significance of knowledge.

Keywords:

Evaluation of learning, effective feedback strate-
gies, training process, evaluation practices.
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INTRODUCCIÓN

La educación no solo es un derecho humano, sino tam-
bién la clave del progreso individual y colectivo. En la era 
del conocimiento, aquellas sociedades que no logren ga-
rantizar un acceso equitativo e inclusivo a sistemas de 
formación de calidad, y a lo largo de toda la vida, que-
darán irremediablemente rezagadas. En otras palabras, 
no hay progreso posible sin una educación de calidad, 
accesible para todos y todas (Anijovich, 2019).

La Nueva Escuela Mexicana, entre sus prioridades, hacer 
realidad los principios constitucionales expresados en 
el Artículo Tercero, y en particular, lo relacionado con el 
derecho a la educación, como garantía máxima para el 
respeto de la dignidad de las personas y la igualdad sus-
tantiva, ello implica que las niñas, los niños, las y los ado-
lescentes; así como los y las jóvenes y las y los adultos, 
como sujetos de educación, son la prioridad del Sistema 
Educativo Nacional y destinatarios finales de las acciones 
del Estado en la promoción de aprendizajes de excelen-
cia, inclusivos, pluriculturales, colaborativos y equitativos; 
a la vez considera dos grandes desafíos para el docente: 
la integración curricular y la evaluación de los aprendiza-
jes (México. Secretaría de Educación Pública, 2016).

Esta iniciativa se sustenta en el fomento del aprendizaje 
significativo y la participación activa de los alumnos en 
su proceso educativo. Se busca fomentar la creatividad, 
el pensamiento crítico y la resolución de problemas, me-
diante estrategias pedagógicas que involucran el traba-
jo colaborativo, proyectos interdisciplinarios y el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación, donde 
se resignifica el papel de la evaluación de los aprendiza-
jes, con énfasis en su dimensión formativa, en función de 
consolidar en los estudiantes aprendizajes significativos 
y relevantes.

Por lo que es importante en el ámbito de los procesos 
de evaluación de los aprendizajes, que los docentes 
consideren qué se evalúa, a quién y con qué propósito 
(Martínez & Blanco, 2010). De acuerdo a lo anterior, el 
primer propósito de la evaluación es determinar si se es-
tán logrando los resultados esperados y si los recursos 
se están asignando de manera efectiva para reducir bre-
chas y alcanzar los objetivos educativos al igual es impor-
tante enfatizar que la evaluación por sí sola no constituye 
una solución, pero proporciona información para identifi-
car los problemas y buscar soluciones (México. Instituto 
Nacional para la Evaluación, 2018). Todo ello resignifica 
el papel de los procesos de retroalimentación en el ám-
bito de los procesos de evaluación de los aprendizajes.

En tal sentido es importante desarrollar un análisis reflexi-
vo, sobre los referentes que aborden esta problemática, 
con la intención de recuperar las mejores experiencias 
vividas por los docentes, que hayan considerado a la 
evaluación de los aprendizajes, como problemática ana-
lizada en el contexto de su práctica, en función integrar 

algunos estudios antecedentes en torno al tema, como 
insumos para la toma de decisiones académicas en el 
ámbito del ejercicio de la práctica docente.

DESARROLLO

En ese sentido, Escalante (2023), publica el artículo de-
nominado “Características de la Evaluación formativa 
en educación: revisión descriptiva”, cuyo principal en-
foque se basa en proponer y determinar la concepción 
de la evaluación formativa, su finalidad, procesos e ins-
trumentos utilizados por los docentes en sus sesiones 
educativas. En el contexto de la evaluación educativa, es 
fundamental profundizar en los referentes teóricos que 
respaldan la investigación. Destaca la necesidad de en-
tender los factores que influyen en la evaluación, ya que 
esto puede ser clave para el éxito educativo. 

Por otro lado, se ha considerado las aportaciones Bizarro 
et al. (2019), argumentan que la evaluación a menudo se 
malentiende debido a factores como la falta de compren-
sión de los conceptos básicos o la falta de interés. Desde 
una perspectiva constructivista, abogan por concebir 
la evaluación formativa, especialmente en el contexto 
de competencias. La evaluación formativa se considera 
esencial para la adaptación de los docentes a los es-
tándares de calidad y proporciona información relevante 
para orientar el trabajo educativo. 

Se considera a la retroalimentación, un componente cla-
ve de la evaluación formativa, debe centrarse en obje-
tivos claros y precisos y ser un proceso que beneficie 
tanto a docentes como a estudiantes. Los instrumentos 
de evaluación desempeñan un papel fundamental en la 
evaluación formativa, ya que no solo implican la incorpo-
ración activa de los estudiantes en el proceso de apren-
dizaje, sino que también influyen en la práctica docente. 
Además, estos instrumentos deben reflejar con precisión 
el progreso de los estudiantes y ser el punto de partida 
para procesos como la retroalimentación y la toma de 
decisiones.

La metodología adoptada en esta investigación es un 
estudio de revisión bibliográfica que parte de una pre-
gunta bien definida: “Características de la evaluación 
formativa en educación básica.” Este enfoque se basa 
en la consulta y análisis de artículos relacionados con el 
tema relevante, abordando aspectos cruciales como la 
conceptualización de la evaluación formativa, la retroali-
mentación como objetivo, así como los procesos e instru-
mentos empleados en las sesiones de educación básica. 
La información recopilada se organizó en una tabla matriz 
utilizando el programa Excel, lo que permitió un análisis y 
síntesis de cada categoría, incluyendo títulos, resúmenes, 
conceptualizaciones, finalidades, procesos e instrumen-
tos, tipo de investigación y conclusiones. 

Los hallazgos de esta revisión bibliográfica en palabras de 
la autora, se manejan una serie de posturas conceptuales 
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en torno a la evaluación formativa en educación básica. 
En primer lugar, se destaca la importancia de considerar 
la evaluación formativa como parte integral del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, desde la planificación hasta 
la evaluación de los resultados del aprendizaje, lo que 
refleja un enfoque centrado en la planificación y la ense-
ñanza. En segundo lugar, se resalta la perspectiva del es-
tudiante, donde la evaluación formativa se concibe como 
un proceso participativo que permite a los estudiantes 
mostrar evidencias de sus progresos en relación con es-
tándares o niveles de competencia. Se enfatiza que esta 
perspectiva fomenta la autonomía y la autorregulación del 
estudiante.

Sin embargo, un hallazgo interesante es que, en un caso, 
un docente expresó reservas sobre la aplicabilidad de la 
evaluación formativa en estudiantes más jóvenes, argu-
mentando que carecen de las capacidades necesarias 
para este proceso, lo que va en contra de la mayoría de 
los resultados encontrados. Además, se destaca que la 
evaluación formativa implica una interacción significa-
tiva entre estudiantes y docentes, promoviendo niveles 
de comunicación adecuados para establecer un diálo-
go y un acompañamiento que fomente la autonomía del 
estudiante. 

En cuanto a los instrumentos de evaluación, se observa 
que los docentes enfrentan desafíos en su implemen-
tación, ya que los estudiantes a menudo muestran difi-
cultades para utilizarlos. Se destaca la importancia de 
técnicas de evaluación concretas y eficaces, como la 
observación evaluativa, que debe ser objetiva y basarse 
en guías y protocolos. Los instrumentos más utilizados in-
cluyen rúbricas, cuadernos de profesor y alumno, fichas 
de autoevaluación y fichas de evaluación grupal, entre 
otros. Estos instrumentos proporcionan una base sólida 
para evaluar y verificar el progreso de los estudiantes y 
permiten realizar ajustes pertinentes en el proceso de en-
señanza y aprendizaje 

Cabe mencionar que la evaluación formativa ha sido 
abordada desde el concepto de problemática como es el 
caso de la investigación de Medina & Deroncele (2019), 
que lleva como título “La evaluación formativa desde el 
rol del docente reflexivo”. Trabajo que tiene como propó-
sito revelar la importancia del proceso de reflexión como 
aspecto esencial de la práctica pedagógica en el logro 
formativo de dicha evaluación. 

Para la realización y sustento del artículo se apoya de 
autores como Anijovich & Cappelletti (2017), que aluden 
al enfoque formativo de la evaluación, está representa 
un desafío en la implementación de políticas educativas 
en la región latinoamericana, particularmente cuando se 
busca superar prácticas pedagógicas tradicionales y 
promover la evaluación como una oportunidad de apren-
dizaje. En ese mismo sentido, en los estudios con docen-
tes de sexto grado en países latinoamericanos, revelando 
problemas en las prácticas evaluativas como lo son las 

áreas evaluadas en las pruebas que se enfocan en la 
evocación o la memorización de contenidos y pesar de la 
retórica formativa en torno a la evaluación, en la práctica, 
los docentes tienden a calificar constantemente. De igual 
forma los criterios utilizados para la evaluación a menudo 
no son claros ni consistentes entre docentes, lo que difi-
culta que los estudiantes comprendan las expectativas 
del docente.

Para llevar a cabo este estudio, se empleó principalmen-
te el análisis documental como método central, con el 
propósito de sistematizar conocimientos. La metodología 
se basó en dos enfoques: heurístico y hermenéutico, si-
guiendo la propuesta de Londoño et al. (2014). El enfo-
que heurístico guio la búsqueda reflexiva de respuestas 
a través de investigaciones y búsquedas estratégicas. La 
hermenéutica se utilizó para analizar fuentes teóricas y 
lograr el objetivo central. 

Entre los hallazgos más significativos se destaca en en-
fatizar la necesidad de una transformación paradigmáti-
ca en la práctica pedagógica y la implementación de la 
evaluación formativa. Los docentes actuales requieren 
una capacidad autorreflexiva y crítica para abordar las 
diversas demandas y contextos educativos. La evalua-
ción formativa no debe basarse en modelos pedagógicos 
rígidos, sino en respuestas innovadoras que se ajusten a 
las necesidades cambiantes del aula y fomenten la con-
textualización y la transformación constante del currículo. 
Los resultados indican que el mayor desafío radica en lo-
grar que los docentes sean más reflexivos y promuevan la 
metacognición y la retroalimentación en sus estudiantes a 
través de una evaluación formativa que fomente la crea-
tividad, la investigación y el protagonismo del estudiante 
en su proceso de aprendizaje. 

Entre las principales conclusiones de este estudio enfa-
tizan que la evaluación formativa no puede limitarse a 
cumplir con requisitos normativos o aplicaciones mecáni-
cas. Más bien, se destaca la importancia de ayudar a los 
estudiantes a aprender y reconocerse como aprendices 
a través de un enfoque genuino en el que se comprendan 
y asuman sus principios fundamentales. Además, se su-
braya que los docentes desempeñan un papel crucial en 
liderar una práctica pedagógica eficiente de evaluación 
formativa que promueva una retroalimentación constan-
te y fomente una nueva concepción de la evaluación del 
aprendizaje

En el estudio titulado “La retroalimentación efectiva en 
estudiantes desde la perspectiva de los docentes” rea-
lizado por Veytia & Rodríguez (2021), se aborda de igual 
manera la temática de la retroalimentación en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, especialmente en el contex-
to de la educación en línea. La retroalimentación se con-
sidera un pilar fundamental para identificar las fortalezas 
y áreas de oportunidad de los estudiantes y mejorar su 
desempeño académico.
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La retroalimentación, en este contexto, se considera una 
pieza clave para el proceso de enseñanza y aprendiza-
je. Se debe llevar a cabo de manera oportuna, válida y 
útil para el estudiante, permitiendo identificar tanto los 
avances logrados como las áreas que requieren mejora. 
Autores como Moreno et al. (2019), la definen como un 
diálogo entre docente y estudiante, donde se proporcio-
nan comentarios que facilitan el automonitoreo del apren-
dizaje y la mejora del desempeño, además, se enriquece 
mediante la comunicación bidireccional y multidireccio-
nal, involucrando tanto a docentes como a estudiantes en 
procesos como la coevaluación y la autoevaluación.

La investigación se enmarca en un enfoque cuantitativo 
descriptivo, y su objetivo principal fue analizar la retro-
alimentación proporcionada por los docentes durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, así como identificar 
las fortalezas y áreas de mejora en su desempeño acadé-
mico. Para ello, se implementó una jornada de capacita-
ción dirigida a los docentes antes del inicio de un bimes-
tre académico. La metodología incluyó la aplicación de 
un pre-test y un pos-test para evaluar la percepción de 
los docentes sobre la retroalimentación.

Entre los resultados obtenidos en el estudio hallazgos sig-
nificativos en relación con la retroalimentación proporcio-
nada por los docentes destaca el indicador relacionado 
con la percepción del valor de la retroalimentación en los 
estudiantes, en el cual el 100% de los encuestados men-
cionaron que siempre identifican el valor de este proceso, 
lo que sugiere una clara comprensión de sus finalidades. 
Además, se observó un aumento significativo en la dispo-
sición de los docentes para presentar nuevos retos a sus 
estudiantes a través de la retroalimentación, lo que coin-
cide con la idea de Alvarado (2014), sobre la necesidad 
de romper paradigmas en la enseñanza y el aprendizaje.

Por su otra parte, los resultados cualitativos revelaron la 
importancia de vincular la retroalimentación con los obje-
tivos del curso, no limitándose al envío de trabajos, sino 
también a las actividades sincrónicas como las clases vir-
tuales semanales. Además, se enfatizó la necesidad de 
generar retroalimentaciones personalizadas y se recupe-
raron los principios de la Educación Virtual.

Por su parte Cruzado Saldaña (2022), aborda el tema de 
“La evaluación formativa en la educación”, cuyo objetivo 
analizar y resaltar la importancia de la evaluación forma-
tiva en la educación, destacando su relevancia en la ac-
tualidad, apoyado en una metodología analítica y crítica 
basada en la revisión de la literatura en varias bases de 
datos, incluyendo Pro Quest, EBSCO, Science, Scopus y 
Dialnet. A través de este proceso, se organiza y analiza 
la información en cuatro bloques temáticos: definiciones 
de la evaluación formativa, enfoques que la respaldan, 
procesos para llevar a cabo la evaluación formativa y 
retroalimentación. 

La evaluación formativa es crucial en la educación actual, 
ya que busca un aprendizaje responsable y consciente a 
través del acompañamiento de los docentes. Sin embar-
go, se enfrenta a desafíos en la práctica pedagógica, ya 
que a menudo se enfoca en la cuantificación y el rendi-
miento académico. 

Los resultados de este estudio abordan las diversas 
definiciones de evaluación formativa encontradas en la 
investigación, donde se destaca la importancia de la 
evaluación formativa para mejorar lo que se evalúa objeti-
vamente, se subraya que la evaluación formativa es esen-
cial en todos los niveles educativos para mejorar el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje y alinear a estudiantes, 
planes de estudio y maestros. Solís et al. (2018), enfatizan 
que la evaluación formativa es un proceso de cambio y 
mejora continua, centrado en el proceso y la reflexión. De 
igual manera, remarca los enfoques que sustentan la eva-
luación formativa aboga por el enfoque participativo que 
involucra a todos los miembros de la comunidad educati-
va, incluyendo a los estudiantes y padres de familia, des-
de una perspectiva constructivista que integre elementos 
como la pertinencia curricular, el aprendizaje significativo 
y la adaptación curricular. 

En ese sentido, la investigación analiza los procesos de 
la evaluación formativa. describe un ciclo que abarca 
desde la comunicación de metas de aprendizaje hasta el 
cierre de brechas de aprendizaje, pasando por la reco-
lección de evidencia y la retroalimentación, enfatizan la 
importancia de comprender el aula como un entorno so-
cial y académico, donde los docentes toman decisiones 
para guiar el aprendizaje de los estudiantes. 

Por su parte Rubio & Hernández (2022), en el artículo 
“EVALUARTE: una propuesta desde la evaluación formati-
va”, abordan uno de los grandes desafíos educativos ac-
tuales centrándose en la transformación de las prácticas 
de evaluación del maestro, dicho estudio se sustenta en 
un enfoque de investigación cualitativa e implementa el 
modelo de Investigación colaborativa entre los docentes 
investigadores participantes, a partir del cual se puede 
identificar los problemas concretos del aula, en función 
de promover la interacción y toma de decisiones acadé-
micas alternativas, en coherente con los principios del 
docente investigador.

Los referentes teóricos que sustentan esta investigación, 
recuperan las aportaciones de Wenger (2001), donde 
se profundiza en el concepto de aprendizaje, como un 
proceso sociocultural en el que la participación activa de 
los sujetos, basada en sus experiencias y contribuciones 
individuales, conduce a la negociación de significados y 
al compromiso con comunidades de práctica. Esta pers-
pectiva aborda la importancia de la afiliación al grupo 
como motor de aprendizaje. Además, se mencionan las 
ideas de Stenhouse (1998), que enfatizan la singularidad 
de las experiencias en el aula y la necesidad de que los 



52

Volumen 1 | Número 3 | Septiembre - Diciembre - 2023

docentes asuman roles activos como investigadores de 
sus prácticas para mejorar la enseñanza. 

Asimismo, se destaca la perspectiva de la evaluación 
formativa, respaldada por Anijovich (2017), que promue-
ve la autoevaluación de los aprendizajes y su uso para 
mejorar la enseñanza, haciendo hincapié en la retroali-
mentación continua como motor del aprendizaje. Uno de 
los hallazgos clave que emerge de esta investigación es 
la identificación de una discrepancia significativa entre la 
evaluación que se realizaba en el aula y las pautas esta-
blecidas en el Sistema Institucional de Evaluación (SIE). 
Este desalineamiento se considera un obstáculo funda-
mental para el aprendizaje efectivo de los estudiantes. La 
implementación de estrategias de evaluación formativa 
permitió que los estudiantes se involucraron activamente 
en su propio proceso de aprendizaje y se convirtieran en 
protagonistas. Además, este estudio destaca la impor-
tancia de una enseñanza centrada en el estudiante y la 
necesidad de alinear los instrumentos de evaluación con 
los objetivos de aprendizaje. La colaboración entre do-
centes investigadores también se reveló como un factor 
clave en este proceso de transformación, generando in-
terés en otros educadores y abriendo la puerta a futuras 
investigaciones que puedan impactar positivamente en 
las prácticas educativas y evaluativas. 

En el campo de la evaluación formativa en educación, 
se observa un sólido corpus de investigaciones y aportes 
de destacados autores que han contribuido a enriquecer 
su comprensión. En particular, se destaca por su enfo-
que en la evaluación formativa, proponiendo una visión 
integral de su concepción, finalidad y procesos, brindan-
do una guía valiosa para los docentes en sus sesiones 
educativas.

Por su parte, Medina & Deroncele (2019), se enfocan en 
los docentes y el papel que juegan al liderar una prác-
tica pedagógica eficiente de evaluación formativa que 
promueva una retroalimentación constante y fomente una 
nueva concepción de la evaluación del aprendizaje. 

En ese sentido se revitaliza la importancia de vincular la 
retroalimentación con los objetivos del curso, no limitán-
dose al envío de trabajos, sino también a las actividades 
sincrónicas como las clases virtuales semanales, sabien-
do que la retroalimentación es sustento clave en la eva-
luación formativa. 

Por lo que la implementación de estrategias de evaluación 
formativa las cuales permiten que los estudiantes se invo-
lucraron activamente en su propio proceso de aprendiza-
je y se convirtieran en protagonistas. Estos autores han 
contribuido significativamente a la comprensión y aplica-
ción de la evaluación formativa en la educación, desta-
cando su importancia en la mejora continua del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y subrayando la necesidad de 

alinear con los objetivos educativos, así como de utilizar 
instrumentos y retroalimentación efectiva.

CONCLUSIONES

En el ámbito de este ejercicio de análisis reflexivo, se ha 
considerado a la evaluación de los aprendizajes, desde 
una perspectiva constructivista que se alinea con la idea 
de inclusión y heterogeneidad, como estrategia que pro-
mueve el interés y la motivación de los estudiantes y a la 
vez estimula su autonomía e independencia cognoscitiva 
y se enfatiza la importancia de la interacción social y la 
mediación entre pares en situaciones de aprendizaje. Así 
mismo dicha perspectiva, condiciona que la evaluación 
tiene como finalidad promover la autoevaluación y coe-
valuación de los aprendizajes, involucrando a docentes 
y estudiantes. 

Este enfoque promueve un cambio metodológico en las 
formas de enseñar a aprender, desde donde la evaluación 
se ha ido desplazando, desde su comprensión sumativa 
a una comprensión cualitativa, desde donde emergen la 
significatividad y profundización de los saberes. En este 
contexto, la evaluación de los aprendizajes, se entiende 
como una valoración analítica de los aprendizajes en el 
ámbito de la interacción de la heterogeneidad grupal, 
desde donde se fomenta el intercambio entre iguales y 
otorga valor tanto a las preguntas como a las respuestas, 
lo que contribuye a un ambiente de aprendizaje activo y 
participativo, dialógico y responsable.

Así mismo el docente debe considerar a la evaluación, 
como un componente didáctico, que promueve un se-
guimiento progresivo de cada estudiante y favorece un 
proceso de retroalimentación efectiva, como oportunidad 
para puedan seguir aprendiendo, favoreciendo una eva-
luación formativa, ética y responsable, a través de la cual 
se estimula en los estudiantes, el desarrollo de habilida-
des de pensamiento superior y la transferencia de cono-
cimientos a situaciones concretas fuera del entorno esco-
lar. En este sentido, la enseñanza, y la evaluación deben 
enfocarse en diseñar actividades de aprendizajes, que 
permitan a los estudiantes poner en práctica estas capa-
cidades en contextos significativos y cercanos a situacio-
nes de la vida real del contexto escolar-comunitario. 

Por lo que los principales hallazgos de los referentes ana-
lizados, revelan la necesidad urgente de realizar cam-
bios significativos en las prácticas docentes, en función 
de que se genere una retroalimentación efectiva, desde 
donde se promuevan aprendizajes relevantes, profundos 
y significativos para los estudiantes, donde se resignifica 
el papel del docente como investigador, en función de la 
identificación de problemáticas que revelen la distancia 
entre el nivel actual de conocimientos del estudiante y un 
nivel de referencia deseado, como estrategia para gene-
rar diferentes niveles de mediación y apoyo, alineado a 
las demandas y necesidades de cada grupo clase.
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En la Revista solo se aceptarán artículos cientí-
ficos inéditos con el formato IMRyD. Las contri-
buciones enviadas no que no pueden haberse 
sometido de manera simultánea a otras publi-
caciones periódicas. El idioma de publicación 
será el español; aunque se aceptarán artículos 
en inglés y portugués.

Los tipos de contribuciones que aceptará son: ar-
tículos científicos resultados de investigaciones, 
ensayos, reseñas y revisiones bibliográficas.

Las contribuciones deben escribirse en Microsoft 
Office Word (“.doc” o “.docx”), empleando letra 
Arial, 12 puntos, interlineado sencillo. La hoja 
tendrá las dimensiones 21,59 cm x 27,94 cm 
(formato carta). Los márgenes superior e inferior 
serán a 2,5 cm y se dejará 2 cm para el derecho 
e izquierdo.

Estructura de los manuscritos

Los artículos enviados a la revista tendrán la si-
guiente estructura:

• Extensión entre 15 y 20 páginas.

• Título en español e inglés (15 palabras como 
máximo).

• Nombre (completo) y apellidos de cada uno 
de los autores. Se sugiere a los autores que en 
el nombre científico se eliminen los caracteres 
especiales del español y otras lenguas (tildes, ñ, 
ç…) para estandarizarlo conforme a los paráme-
tros de la lengua franca (inglés) y ser indexados 
correctamente en las bases de datos internacio-
nales. En caso que los autores cuenten con dos 
apellidos deben unirse por medio de un guión.

• Correo electrónico, identificador ORCID e 
Institución principal. Los autores que carezcan 
de ORCID deben registrarse en https://orcid.
org/register

• Resumen en español y en inglés (no excede-
rá las 250 palabras) y palabras clave (de tres a 
diez en español e inglés).

• Introducción; Materiales y métodos; Resultados 
y discusión (para artículos de investigación). El 
resto de las contribuciones tendrá en vez de 
estos dos apartados anteriores: Metodología, 
Desarrollo. Todos los artículos contarán con: 
Conclusiones, nunca numeradas; y Referencias 
bibliográficas. Los Anexos, si los tiene, se inclui-
rán al final del documento.

Otros aspectos formales

• Las páginas se enumerarán en la esquina in-
ferior derecha.

• Las tablas serán enumeradas según su orden 
de citación y su título se colocará en la parte 
superior (Ej, Tabla 1. Nombre).

• Las figuras no excederán los 100 Kb, ni ten-
drán un ancho superior a los 10 cm. Serán en-
tregadas aparte en formato de imagen: .jpg o 
.png. En el texto deberán ser numeradas, según 
su orden y su nombre se colocará en la parte 
inferior (Ej. Figura 1. Nombre).

• Las abreviaturas acompañarán al texto que la 
define la primera vez, entre paréntesis.

• Las notas se localizarán al pie de página y 
estarán enumeradas con números arábigos. 
Tendrán una extensión de hasta 60 palabras.

• Los anexos serán mencionados en el texto de 
la manera: ver anexo 1 ó (anexo 1).

Citas y Referencias bibliográficas 

Las citas y referencias bibliográficas se ajus-
tarán al estilo de la Asociación Americana de 
Psicología (APA), 7ma edición, 2019. Para la 
confección del artículo es preciso utilizar como 
mínimo 25 fuentes que se encuentren en el ran-
go de los últimos cinco a diez años. Se deben 
emplear, preferentemente, las que provengan 
de revistas científicas indexadas en Scopus y 
SciELO.
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