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Mensaje del rector

La conmemoración de los primeros 50 años de vida de la Universidad 
Autónoma de Chiapas marca un hito en su historia, no solo como una 
celebración del pasado, sino como un reflejo del compromiso de la ins-

titución con la educación, la investigación y el servicio a la sociedad. Estos cin-
cuenta años representan un trayecto de esfuerzo, dedicación y adaptación a 
los cambios del entorno, consolidando a la unach como un referente en la formación 
académica en el sureste mexicano. En este contexto, el fortalecimiento de la 
investigación ha sido clave para impulsar la generación de conocimiento, de-
sarrollando proyectos con pertinencia social y científica que responden a las 
necesidades locales, nacionales y globales.

Este aniversario subraya también el crecimiento de la producción académi-
ca, con un enfoque en la calidad y la innovación. La unach ha promovido la formación 
de cuerpos académicos y la creación de redes de colaboración que fortalecen 
el impacto de su labor investigativa. En este medio siglo, la universidad ha reafir-
mado su papel como un espacio de reflexión crítica y de desarrollo intelectual, 
comprometido con el avance de la ciencia y la tecnología, así como con la bús-
queda de soluciones a los desafíos contemporáneos, siempre con un enfoque 
ético y de responsabilidad social. 

En este marco surge la “Colección Oro. Medio Siglo de la unach”, integrada por 16 
libros académicos, generados como resultado de las funciones de docencia o 
investigación, y cuyas personas autoras, adscritas a alguna Unidad Académica 
de nuestra Institución, cuentan con el reconocimiento del Sistema Nacional de 



Investigadoras e Investigadores (snii) del Consejo Nacional de Humanidades, Cien-
cias y Tecnologías (conahcyt) y se encuentran en la categoría de Candidata o Candidato 
a Investigadora o Investigador Nacional.

A través de esta iniciativa, respaldamos investigaciones en áreas clave, rea-
firmando nuestro compromiso con la excelencia académica y científica, al incluir 
libros de diversas áreas: Ciencias Agropecuarias, Ciencias Administrativas y Con-
tables, Enseñanza de las Lenguas, Arquitectura e Ingeniería, Ciencias Sociales y 
Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Jurídi-
cas y Gestión Pública, y Sociedad e Interculturalidad.

Este logro ha sido posible gracias al esfuerzo y la participación de acadé-
micas y académicos de nuestra Universidad, quienes atendieron puntualmente 
la convocatoria para esta Colección; agradezco y reconozco el compromiso de 
los evaluadores (externos a la unach) quienes, al realizar una dictaminación a doble 
ciego, garantizan la calidad de cada libro. Es importante recalcar que, para la 
publicación de esta Colección, ha sido fundamental el respaldo de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (anuies), organismo 
nacional que, al coeditar estos textos, reconoce la relevancia de cada uno de 
ellos y su contribución a la ciencia y la academia.

En este año tan significativo para nuestra universidad, confiamos en que la 
“Colección Oro. Medio Siglo de la unach” será un recurso fundamental para la comuni-
dad universitaria y la sociedad en general, aportando conocimiento de interés, 
así como contribuyendo al desarrollo de nuevas ideas y soluciones a los retos 
que se enfrentan no solo en Chiapas, sino también a nivel internacional.

“Por la conciencia de la necesidad de servir”
Doctor Carlos F. Natarén Nandayapa 

Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas
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Prólogo

Esta obra es una herramienta de crecimiento para el experto de lenguas 
extranjeras y el reflejo del campo de acción del docente de lenguas en 
México; en cada una de las páginas se refuerza el compromiso de formar 

profesionales en el área de enseñanza de lenguas, ya que en un mundo globa-
lizado debemos forjar el camino para comunicar fronteras y lograr un entendi-
miento intercultural. 

Cada capítulo que se presenta en este trabajo motiva al lector a seguir cons-
truyendo esos puentes de comunicación y comprensión lingüística para ese en-
tendimiento. Esta obra se trata de una suma de trabajos, esfuerzos y talentos, en 
donde las autoras lograron documentar a través de la experiencia y la investiga-
ción sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje en el aula de lenguas; estoy 
segura que este libro será de gran interés para su estudio y lectura y que es una 
gran aportación para el desarrollo del área de lenguas extranjeras en México. 

Entre cada línea se describe el conocimiento adquirido a través de la expe-
riencia en el sector educativo público de los niveles básicos y superior descri-
biendo los retos del docente de lenguas frente a la tendencia educativa, refor-
mas, globalización y la pandemia causada por la covid-19, documentando en cada 
uno de los temas cómo se han ido contrarrestando las actividades, protegiendo 
la calidad educativa en el área de las lenguas y la manera en que se han ido 
implementando estrategias que las mismas situaciones han llevado a plantear 
y reflexionar.

La mayor contribución de este libro radica en el reflejo de la realidad de la 
enseñanza de lenguas en el aula y de cómo las tendencias globales han llevado al 
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docente a una preparación constante, con indicadores competentes en su labor 
profesional a través de la descripción, el análisis y las propuestas de enseñanza 
en diversos contextos del docente de inglés. 

Dicho lo anterior, es necesario reconocer todo el trabajo que realiza la Fa-
cultad de Lenguas de la Universidad Autónoma de Chiapas y el compromiso que 
tiene con la sociedad y su comunidad, convocando a generar y compartir el cono-
cimiento en el área de lenguas.

Para dar cierre a este primer apartado del libro, el experto de las lenguas 
extranjeras en México se enfrenta a situaciones que le permiten emprender en 
diversos campos de acción para su fortalecimiento y crecimiento, acercando al 
docente a un nicho de oportunidades para idear, crear y participar en campos 
laborales de su área, resaltando que esta obra es una herramienta que nutre 
la didáctica y que lleva a la reflexión de las acciones de la docencia con el fin de 
implementar mejoras en la enseñanza y la adquisición del conocimiento de la 
lengua extranjera. 

Maestra Norma Esthela Valenzuela Miranda
Docente de Idiomas y traductora

Subdirectora de la Facultad de Idiomas Tijuana Extensión Tecate 
Universidad Autónoma de Baja California
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Presentación

La presente obra es un compendio de contenidos temáticos y experiencias 
conjuntadas en recientes años de nuestra trayectoria docente y como in-
vestigadoras en el área de lenguas, parte principalmente de tres razones 

que se explican a continuación y que se ven reflejadas en cada capítulo desa-
rrollado en este libro. 

La primera razón surge de la necesidad de conjuntar y compartir nuestra 
trayectoria como docentes de inglés con la comunidad de colegas docentes y 
estudiantes de lenguas interesados en las temáticas de enseñanza de lenguas 
aquí abordadas.

La segunda es la intención de rescatar en esta obra conceptos y teorías 
–que hemos indagado como colegas investigadoras a través de proyectos de 
investigación–, la dirección y el desarrollo de tesis de pregrado y posgrado, la 
impartición de conferencias y ponencias presentadas en diversos escenarios 
académicos nacionales e internacionales durante nuestra formación y expe-
riencia como personas docentes de lenguas. 

La tercera razón surge de la idea de compartir los conocimientos y los 
aprendizajes adquiridos en nuestra formación y práctica docente para fortale-
cer la enseñanza del inglés de la comunidad de lenguas del estado de Chiapas 
en primer plano, y de otros contextos escolares posibles.

Además de las razones expuestas anteriormente, se persigue como obje-
tivo central, el compartir en los capítulos que conforman este libro, materiales 
didácticos que hemos diseñado e implementado durante las experiencias posi-
tivas de enseñanza de lenguas que hemos vivenciado en el ámbito educativo, en 
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particular de la lengua inglesa. Adicionalmente, se busca dar a conocer diversos 
tipos de estrategias y técnicas de enseñanza de lenguas, así como definir y ex-
plorar la importancia de la teoría de los estilos de aprendizaje en el aula ligan-
do los conceptos anteriores a la metodología de enseñanza comunicativa para 
brindar experiencias áulicas significativas a la comunidad docente y estudiantil 
de lenguas. 

En el capítulo uno, titulado “La importancia de la construcción de un lexicón 
en el aula de inglés como lengua extranjera” se abordarán principalmente los 
contenidos sobre la definición de lexicón, vocabulario, así como su rol en el aula 
de inglés desde la mirada de la docente con experiencia recabada en el nivel 
educativo secundaria o nivel básico. 

En el capítulo dos, titulado “Estrategias de enseñanza en el aula de inglés”, 
nos adentraremos básicamente en los contenidos sobre la clasificación de las 
estrategias de enseñanza y las estrategias efectivas para la enseñanza de vo-
cabulario desde un enfoque docente con énfasis en personas estudiantes en 
etapa adolescente.

En el capítulo tres, titulado “La relevancia de los estilos de aprendizaje en 
el Aula de inglés”, se retomarán los temas estilos de aprendizaje, los dispositi-
vos para reconocerlos, las teorías de los estilos de aprendizaje, y los estilos de 
aprendizaje y la relación con el profesorado focalizados en su reconocimiento 
en el aula de inglés recabadas en una investigación de tesis de grado con estu-
diantes en etapa adulta o  nivel educativo superior.

El capítulo cuatro “Estrategias creativas para la construcción de experien-
cias didácticas”, está enfocado en abordar términos como el proceso del docen-
te creativo, estrategias creativas, experiencias, y experiencias didácticas desde 
la mirada docente con andanzas recabadas en el nivel educativo superior.

El capítulo cinco rescata las andanzas y las reflexiones finales de las auto-
ras, posteriores a todo un proceso de formación constante como docentes de 
lenguas en los últimos años de nuestra trayectoria. 

Cabe aclarar que el libro incluye pequeñas reflexiones como personas do-
centes, además de algunos relatos comentados de las percepciones áulicas en 
las que nos hemos desempeñado y la constante motivación interna por seguir 
aprendiendo, formándonos profesionalmente y fortaleciendo la comunidad do-
cente de investigadores de lenguas extranjeras.
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Aunado a los capítulos que conforman este libro, se suman secciones como 
la de Anexos, que aporta cinco fichas pedagógicas denominadas Estrategias di-
dácticas creativas, relacionadas con actividades como: trabajo y ocupaciones, 
el singular y el plural, redes sociales y el juego del gato como apoyo a personas 
docentes que decidan enseñar vocabulario en la lengua meta, e implementar 
actividades temáticas en clase en el fortalecimiento de la enseñanza de voca-
bulario de inglés como lengua extranjera; así también una estrategia creativa 
realizada para abordar la temática de inglés titulada Habilidades y destrezas, 
desarrollada con base en el modelo de estilos de aprendizaje vark.

 De igual manera, se suma la sección de Glosario en la que se podrán en-
contrar las siglas usadas de términos técnicos para facilitar la comprensión de 
las y los lectores respecto a lo expresado en cada capítulo de este libro. 
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Introducción

La temática que da título a este libro, Experiencias didácticas en el aula de 
lenguas: Andanzas y reflexiones es resultado de la dinámica de trabajo con-
junta, la relación académica que se ha entrelazado entre las personas 

autoras en los últimos cinco años en los que la trayectoria docente de cada 
una nos hizo coincidir en la formación de pregrado, posgrado, y en la partici-
pación en proyectos de investigación, en eventos académicos de enseñanza de 
lenguas nacionales e internacionales, reconociendo la labor de cada una como 
mujeres mexicanas en pro de la enseñanza del inglés como lengua extranjera 
en diversos contextos públicos y privados, niveles educativos como el básico y 
el superior en Chiapas. 

La idea de conjuntar estos factores mencionados para poder colaborar con 
la comunidad de docentes de lenguas, en especial de inglés, se ve plasmada en 
la organización de esta obra que pretende sugerir como soporte en la enseñan-
za de lenguas el uso de conceptos específicos, la enseñanza de vocabulario en 
la lengua meta, el manejo de estrategias didácticas y técnicas de enseñanza, el 
reforzar la importancia de la identificación de los estilos de aprendizaje en el aula 
de lenguas y cómo abordarlos en beneficio de la comunidad estudiantil, así como 
atender la necesidad de fomentar la construcción de experiencias didácticas. 

Las apreciaciones y las andanzas docentes sobre las experiencias áulicas y 
conceptuales que se abordan son meramente basadas en la reflexión y el expertise 
de cada una, mismas que podrían ser tomadas como contribuciones adaptables 
a contextos propuestos por actores de la educación en búsqueda de la transfor-
mación de los procesos de enseñanza de lenguas en contextos chiapanecos. 





Capítulo 1 

La importancia del vocabulario en las aulas 

de inglés como lengua extranjera
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A lo largo de nuestras experiencias como profesoras de inglés desde las 
aulas que albergan el nivel básico y el nivel superior dentro del sistema 
educativo de México, hemos procurado siempre la búsqueda constante 

de diversas maneras de afrontar los escenarios y desafíos educativos que se 
presentan en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

Los retos que la globalización implica y que trae consigo todos los avances 
y desarrollos tecnológicos, científicos y culturales, aunado a la migración, han 
provocado que organismos internacionales influyan y realicen recomendacio-
nes con miras en las políticas educativas y lingüísticas de algunos países, como 
es el caso de México. Lo anterior ha generado grandes cambios a través de 
las reformas educativas y, en consecuencia, se ha concebido un nuevo modelo 
educativo a nivel nacional con el que se busca que las y los estudiantes logren 
los aprendizajes que demanda el siglo xxi.

Aunado a lo anterior, los nuevos retos educativos a nivel mundial que dejó 
el paso de la pandemia del sars-cov-2 a partir de 2021, han provocado que las 
escuelas y el mismo profesorado se adapte o migre a nuevas formas de ense-
ñanza aprendizaje en todos los niveles educativos, tanto en el sistema educati-
vo público como en el privado, provocando que las profesoras y los profesores 
busquen una serie de alternativas para llegar a todo el estudiantado, ya sea por 
iniciativa propia o a través de las capacitaciones por parte de sus instituciones 
de trabajo. 
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Asimismo, exige que las y los docentes se muestren dispuestos y abiertos 
a los cambios que esta nueva realidad en la enseñanza supone, a través de 
la actualización de contenidos en congruencia con la realidad del alumnado y 
del profesorado, así como también la incorporación de las tecnologías de in-
formación en la clase; y finalmente, el desarrollo de la profesionalización y ac-
tualización docente a través de la investigación en las aulas. En este sentido, de 
acuerdo con ucles (2021), este proceso de investigación implica un proceso de 
continua reflexión, aprendizaje y puesta en marcha de acciones para promover 
el conocimiento y las habilidades de un docente. 

Luego entonces, esta actualización de la que se habla, tiene como uno de 
los objetivos fundamentales que las y los docentes hagamos un espacio para 
pausar y observar nuestra labor pedagógica. Al detenernos, lo primero que de-
bemos hacer es girar y prestar atención a lo que realizamos como parte de 
nuestra práctica docente de manera autocrítica; este ejercicio también permite 
identificar áreas de oportunidad y, con ello, dar ocasión a más adelante imple-
mentar nuevas formas de trabajo con el estudiantado; por consiguiente, debe 
traer por añadidura las mejoras en las habilidades de enseñanza de las y los 
docentes para que impacten de manera positiva y favorezcan el aprendizaje de 
las y los estudiantes.  

Lo anterior representa entonces una ardua tarea que exige el compromiso 
y la responsabilidad de los procesos de enseñanza aprendizaje por parte del 
profesorado, pues ellos son pieza clave para la efectividad de los alcances de los 
aprendizajes del estudiantado.

Por tal razón, consideramos conveniente abordar y desarrollar en los si-
guientes apartados temas relacionados con la enseñanza del inglés; para ello, 
hemos considerado enfocarnos en la importancia y el papel del vocabulario en 
la clase de inglés, así como compartir las reflexiones generadas a lo largo del 
proceso de los proyectos de investigación llevados a cabo como parte de la 
experiencia investigativa desde las aulas. De modo que, a lo largo del presente 
capítulo, se abordarán conceptos relacionados con los retos de la enseñanza de 
lenguas, así como el aprendizaje de vocabulario en la clase de inglés.
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Nuevos retos en la enseñanza de lenguas
Tanto para las personas estudiantes como para las y los docentes, el proceso 
que trae consigo el dominio de una lengua extranjera puede representar todo 
un reto, debido a que implica adquirir conocimientos lingüísticos y culturales 
diferentes a los de la lengua materna, además de nuevas formas de ser y pensar 
la realidad a la que se enfrentan.

La dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje de una lengua extran-
jera involucra el aprendizaje o la apropiación de un gran número de palabras 
en la lengua meta, y para ello, el estudiantado deberá comprender no solo el 
significado de estas palabras, sino también la función que realizan, además de 
su forma y uso en ciertos escenarios. 

De acuerdo con Milton y Donzelli (2013), este conocimiento de vocabulario 
es parte fundamental para la comunicación y la comprensión de una lengua, 
por lo que se considera como uno de los componentes centrales de las habili-
dades lingüísticas que supone el dominio que debe poseer el estudiantado de 
una lengua extranjera para una comunicación efectiva. Lo que los autores se-
ñalan en cuanto al papel del vocabulario es congruente con lo expresado por el 
lingüista inglés del siglo xix, Henry Sweet (citado en Milton y Donzelli, 2013), quien 
destaca que: “La verdadera dificultad intrínseca en el aprendizaje de una lengua 
extranjera consistía en tener que dominar su vocabulario” (p. 442).

De modo que, este planteamiento confirma que el proceso no resulta fácil 
para los aprendientes; por el contrario, se convierte en una tarea abrumadora 
y por momentos pareciera que no se cuenta con una fórmula garantizada o de 
atajos posibles para el aprendizaje de una lengua extranjera. 

Asimismo, coincidimos con Milton y Donzelli (2013), en que existe la po-
sibilidad de que la comunicación y la comprensión se vean afectadas si las y 
los estudiantes carecen de conocimientos sólidos de vocabulario de la lengua 
meta, pues estas carencias permearán la comunicación efectiva de sus ideas y 
sentimientos. Por tanto, consideramos relevante abordar los conceptos de lexi-
cón, la distinción entre vocabulario y léxico, así como la competencia léxica y el 
rol del vocabulario en la clase de lenguas. 
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¿Qué se entiende por lexicón?
Es primordial entender el significado de “lexicón”, esto debido a que algunos 
expertos discrepan sobre si puede o no ser intercambiable con el término “vo-
cabulario”. Mientras que algunos lingüistas se inclinan por el uso del término de 
“lexicón” en lugar de “vocabulario”. Chomsky (1979), propone el término “lexicón” 
como algo transversal a la estructura del lenguaje, bajo el argumento de que el 
lexicón abarca representaciones gráficas, fonológicas y semánticas de la lengua. 
Por su parte, para la Real Academia Española (rae), el lexicón se refiere al conoci-
miento léxico que un hablante posee sobre una lengua, esto quiere decir que 
corresponde al conjunto de palabras comunes en el uso diario del hablante.

De acuerdo con Milton y Donzelli (2013), el lexicón se define como una co-
lección de palabras y frases en una lengua, o como el número total de palabras, 
generalmente organizadas por significado. Sin embargo, también puede referir-
se al vocabulario de un hablante o escritor individual, lo cual coincide con una 
de las teorías desarrolladas por Chomsky. 

En su investigación sobre la creación de un marco para la enseñanza del 
léxico, Rodríguez González (2006) aborda estos dos términos, “lexicón” o “léxico” 
y “vocabulario”; dentro de su teoría intenta esbozar la definición del concepto de 
“léxico” señalando una primera dificultad en cuanto a la demarcación terminoló-
gica entre “léxico” y “vocabulario”.

A lo largo del texto de Rodríguez González (2006) se advierte que en función 
de estas perspectivas, es posible emplear indistintamente uno u otro término 
para expresar los mismos conceptos, especialmente desde el punto de vista de 
su significado. Al final del texto, el autor proporciona una definición de estos dos 
vocablos por parte de la RAE, donde ambos conceptos coinciden en cuanto a 
que se identifican de manera genérica como un “conjunto de palabras”. 

En consecuencia, lo anterior da muestra de la convergencia de términos 
que se ha venido discutiendo a lo largo del apartado. Como resultado, Rodrí-
guez González (2006), retoma lo establecido por Ferdinand de Saussure, al afir-
mar que “el vocabulario es al léxico lo que el habla es a la lengua” (párr. 4). Por 
consiguiente, dentro de la disciplina de la didáctica de las lenguas, Rodríguez 
González (2006), señala que “la labor de uno y otro se desarrolla a partir de la 
clasificación de las unidades de la lengua (léxico) y de la observación y análisis 
de su proyección en el habla (vocabulario)” (párr. 4).
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Como se puede observar hasta ahora, es posible confundirse fácilmente 
entre el concepto de lexicón y vocabulario; es por ello que nos dimos a la tarea 
de investigar y profundizar más en torno a estos dos conceptos para diferen-
ciarlos dentro de la didáctica de las lenguas extranjeras, que es lo que se abor-
dará en el siguiente apartado. En ese sentido, Lahuerta y Pujol (1996, citado en 
Contreras Izquierdo, 2018), definen el lexicón como el lugar donde reside el co-
nocimiento de la competencia lexical. Aquí es importante señalar que el lexicón 
también es conocido bajo el término de lexicón mental, es decir, se le atribuye a 
un lugar que posee todo aprendiz.

Lo anterior coincide con Regueiro Rodríguez (2015), quien de igual forma 
atribuye al concepto lexicón una definición donde lo contempla como aquel 
espacio o lugar, es decir, el almacén en el cual el hablante o aprendiente guarda 
y dispone en listados los ítems léxicos para recuperarlos en el uso. Recordemos 
que, tradicionalmente, al “lexicón” se le veía como un simple almacén mental 
donde las personas guardaban palabras y expresiones para su uso futuro.  

Esto plantea que las palabras no existen de manera aislada, sino que están 
conectadas entre sí de diversas maneras (lexicón). Además, se reconoce que el 
“lexicón” es dinámico, lo que implica que está en constante cambio y desarrollo 
a medida que las personas aprenden y usan la lengua.

En este sentido, vale la pena recuperar lo expresado por Baralo (2001), quien 
resalta la importancia del “lexicón” como un elemento fundamental que refleja la 
capacidad creativa del lenguaje y, por ende, de las lenguas en general. El autor 
refiere que el “lexicón” es el mecanismo que permite entender y explicar cómo 
se generan nuevas palabras en un idioma. Al mismo tiempo que estas nuevas 
palabras pueden surgir y ser comprendidas, procesadas y recreadas de manera 
innovadora por cualquier hablante nativo e incluso por aquellos que no lo son. 

En resumen, el “lexicón” es un componente esencial que facilita la evolución 
y la adaptación del lenguaje a medida que surgen nuevas necesidades y contex-
tos comunicativos. Para fines de este trabajo, hemos optado por convenir con 
la definición del lexicón, también llamado lexicón mental: representa ese lugar 
o almacén mental donde las personas guardan palabras y expresiones para su 
posterior uso.
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¿Qué se entiende por vocabulario y léxico? 
Un vez que el concepto de lexicón fue abordado y discutido en el apartado 
anterior, ahora corresponde explicar a detalle el concepto de vocabulario y 
léxico. Para ello, se ha decido retomar y apoyarse de diversas acepciones para 
ejemplificar el concepto. Una de las primeras definiciones propuestas se ha 
tomado del Diccionario de términos clave de ele, del Centro Virtual Cervantes (aa. 
vv., 2008), donde encontramos que: “El vocabulario o léxico puede definirse 
como el conjunto de unidades léxicas de una lengua. Las unidades léxicas com-
prenden lo que normalmente entendemos por palabras”. 

Como vemos en esta primera definición, la palabra vocabulario y léxico son 
empleados de manera intercambiable, es decir como sinónimos, pues de acuer-
do con la definición nos hace referencia al vasto número o grupo de palabras 
contenidas en una lengua. En ese mismo sentido, tenemos la definición que nos 
brinda el Collins Cobuild English Language Dictionary, que de igual forma designa 
al léxico o vocabulario como la totalidad de las palabras que conforman una 
lengua o bien al número total de palabras que una persona conoce de la lengua 
(López Campillo, 1993).

A lo largo de este apartado se han venido discutiendo las definiciones sobre 
el vocabulario y léxico que, desde la opinión de varios autores, son considera-
dos términos intercambiables; es decir, el uso que se le pueda dar a uno u otro 
es indistinto. Hasta ahora se puede decir que el término es usado para referirse 
a todas las palabras que componen una lengua. 

Sin embargo, consideramos que es importante mencionar otras acepcio-
nes que aportan otros autores, tal es el caso de Guarín (2018), quien define el 
léxico como el conjunto de palabras, es decir se refiere a las unidades léxicas 
que forman parte de cualquier lengua. 

A continuación, se trae a la discusión otra definición que se retoma del Dic-
cionario de términos clave de ele, del Centro Virtual Cervantes (cvc, 2015), dentro 
del cual expresa que: “El vocabulario o léxico puede definirse como el conjunto de 
unidades léxicas de una lengua. Las unidades léxicas comprenden lo que nor-
malmente entendemos por palabras.” Como se puede apreciar, esta definición 
del léxico es la misma que designan para el vocabulario. 

Por lo que, ampliando el aporte de Guarín (2018), el aprendizaje de léxico 
es un proceso constante y continuo; por lo tanto, se considera un aprendizaje 
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infinito. Si bien, la acepción anterior nos confirma que para algunos autores el 
vocabulario y el léxico corresponden al mismo concepto, a continuación presen-
tamos lo que el Marco Común Europeo de Referencia de Europa (Consejo de 
Europa, 2020) refiere como léxico. Lo define como el conocimiento que las y los 
estudiantes de una lengua albergan sobre el vocabulario, así como la habilidad 
que estos sujetos tienen para llevar a cabo el uso correcto y propio de la lengua 
a nivel oral. 

Para fines de este trabajo, hemos decidido inclinarnos por la definición con 
la que Lessard-Clouston (2021), contribuye desde una perspectiva más amplia 
de vocabulario: "vocabulario: puede ser definido como las palabras de una len-
gua, incluyendo estas unidades léxicas y frases, además de frases hechas a par-
tir de varias palabras para comunicar un significado en específico". (p. 2)

Cabe recordar que en función de los objetivos que persigue el capitulado, 
consideramos necesario establecer el uso de este término (vocabulario) como 
referente a lo largo del presente trabajo por las características de lo que se 
pretende a partir de los objetivos. Por lo que más adelante en el capítulo 2, nos 
enfocaremos en las estrategias de enseñanza de vocabulario que se emplean 
en las aulas de inglés como lengua extranjera.

Distinción entre vocabulario receptivo y productivo
Al discutir sobre el vocabulario en la clase de inglés como lengua extranjera, 
es preciso recordar que, tradicionalmente diversos lingüistas han señalado la 
distinción que existe entre los términos conocimiento pasivo y activo cuando 
se pretende clasificar las habilidades lingüísticas del aprendiente de lenguas. 
En este sentido, Meara y Nation (citados en Sanhueza et al., 2018), son quienes 
asocian el conocimiento pasivo con la habilidad o destreza auditiva y lectora del 
aprendiente, mientras que el conocimiento activo se asocia con la habilidad o 
destreza a nivel de escritura y expresión oral del aprendiente. 

Para ampliar un poco más ambos conceptos, intentaremos describir lo que 
implica cada uno de ellos. Primeramente, el conocimiento pasivo (receptivo) de 
vocabulario tiene que ver con la capacidad de comprensión de la lengua meta a 
través del input; esto significa que las y los estudiantes son capaces de recono-
cer palabras (percibir la forma) y así recuperar el significado cuando se encuen-
tran en contacto con ellas, esto a través de textos escritos o auditivos.
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Lo anterior coincide con Laufer y Nation (1995), quienes expresan que el 
vocabulario pasivo se refiere a las palabras que los aprendientes reconocen 
inmediatamente cuando se encuentran con ellas. Asimismo, Webb (2008), se 
refiere al vocabulario receptivo como aquellas palabras que las y los estudiantes 
de lenguas reconocen y entienden siempre y cuando sean utilizadas dentro de 
un contexto; y sin embargo, no son capaces de producir tales palabras. 

Lo que el texto anterior nos quiere expresar es que los aprendientes, al 
escuchar estas palabras a través de un audio, un vídeo o al escuchar a personas 
hablando y al leer las palabras en diversos textos o medios a su alrededor, ellos 
podrán ser capaces de entender las palabras; pero a pesar de formar parte de 
su repertorio de vocabulario, no recurren a ellas al hablar o al escribir.

En el aprendizaje de la lengua materna, la elección del vocabulario varía en 
función del contexto o de los estímulos ante los que se encuentra expuesto el 
hablante; es decir, no tiene que elegir con anticipación lo que va a aprender. En 
cambio, durante el aprendizaje de una lengua extranjera las y los docentes so-
mos quienes decidimos y seleccionamos el vocabulario que las y los estudiantes 
deben aprender en función de los contenidos de la lección o unidad temática.

Por lo anterior, es de suma importancia el rol del docente, ya que, dentro 
del aula, los aprendientes estarán expuestos a una variedad de palabras y frases 
con las que se familiarizarán y posteriormente podrán utilizar en las actividades 
de prácticas como parte de las clases. Sin embargo, como se había mencionado 
con anterioridad, se presentarán situaciones en que las y los estudiantes serán 
capaces de retener más vocabulario en la mente (lexicón) de lo que pueden ser 
capaces de expresar o decir. 

En cuanto al conocimiento activo (productivo) de vocabulario, este tiene 
que ver con la capacidad del desarrollo a nivel escrito y oral de la lengua meta; 
esto significa que las y los estudiantes son capaces de elaborar textos escritos y 
orales para dar significado a lo que desean expresar. Sin embargo, para Laufer 
y Nation (1995), este segundo concepto involucra el rol que desempeñan los do-
centes de lenguas, pues se refieren al conocimiento productivo como a aquellas 
palabras que se les enseñan a las y los estudiantes, esperando que hagan uso 
de ellas a través de la práctica.

Asimismo, Webb (2008), se refiere al vocabulario activo o productivo como 
aquellas palabras que las y los estudiantes de lenguas comprenden y de las que 
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pueden hacer uso correcto, ya sea para elaborar un texto escrito o expresarse 
de manera oral. Para el autor, esto significa un proceso activo per se, toda vez 
que las y los aprendientes son capaces de expresar sus sentimientos, gustos o 
intereses a través de las palabras.

No obstante, el solo hecho de almacenar e incrementar un bagaje de pa-
labras (almacén-lexicón mental) no permitirá a las y los aprendices el poder co-
municarse, por lo que será necesario someter todas esas palabras en la mente 
de los aprendientes a la producción de ideas que puedan escribirse o expre-
sarse; en otras palabras, es necesario para las y los aprendientes de lenguas un 
vocabulario activo para poder comunicarse. 

Sin embargo, Laufer (1998), concibe dos tipos de componentes dentro del 
concepto de conocimiento productivo: el controlado y el productivo libre. El au-
tor distingue entre estos dos tipos de conocimiento toda vez que, para él, el 
conocimiento  controlado se relaciona con la habilidad de las y los aprendientes 
de producir palabras mientras se llevan a cabo actividades dentro del aula de 
lenguas; por el contrario, lo que él distingue como conocimiento productivo li-
bre resulta de la selección y el uso de palabras en la lengua meta a través de la 
escritura libre, pudiendo ser estos, ensayos con un tema donde el aprendiente 
decide sobre qué escribir. 

Es necesario precisar que este último no necesariamente representará una 
situación pedagógica de aprendizaje en el aula, sino que correspondería a rea-
lizarlo por el simple hecho que la actividad le resulta interesante y divertida, 
es decir, por placer, pues representa una actividad que los motiva a movilizar 
sus conocimientos de la lengua meta. A continuación, mencionaremos algunos 
ejemplos que podrían representar este tipo de actividades: un diario o journal, 
un blog personal, vlogs o vídeos cortos, narraciones, etc., mediante el uso de las 
redes sociales para aprovechar las ventajas de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones (tic). Tales actividades se desarrollan en los siguientes capí-
tulos del presente libro.

Por lo anterior, es de suma importancia el rol del docente, ya que, a través 
de su práctica en el aula, será capaz de guiar y potenciar los aprendizajes de 
sus estudiantes, mediante la exposición de la lengua meta, así como convertir 
el vocabulario pasivo en vocabulario activo, dotando a las y los aprendientes de 
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herramientas útiles, propiciando el aprendizaje a través de la motivación y el 
propio esfuerzo de las y los estudiantes.

¿Qué significa conocer una palabra?
En los apartados anteriores se discutieron los conceptos de léxico, vocabulario 
y tipos de vocabulario, por lo que consideramos pertinente abordar el térmi-
no de una palabra. De acuerdo con Lessard-Clouston (2018), el concepto de 
una palabra puede ser definida de varias formas; pero el autor enfatiza que es 
importante para los docentes de lenguas tener presente y enfocarse en tres 
aspectos importantes de la palabra como lo son: la forma, el significado y el uso. 

Los conceptos de conocimiento receptivo y productivo se utilizan con una 
variedad de tipos de conocimiento y usos lingüísticos. Pero cuando se refieren 
al vocabulario, estos términos cubren todos los aspectos que están involucra-
dos en el conocimiento de una palabra. 

Lo anterior se puede apreciar en la tabla (Ver Tabla 1), lo que Nation (1990) 
plantea es que conocer una palabra significa estar familiarizado con la forma, 
es decir, la pronunciación (forma oral), la ortografía (forma escrita) y cualquier 
otra parte de una palabra como prefijos y sufijos. Por otra parte, el significado 
involucra la manera en que la forma y el significado trabajan juntos. Finalmente, 
tiene que ver con las funciones gramaticales, las colocaciones, la frecuencia, 
la adecuación, el significado, el concepto y las asociaciones de esa palabra en 
particular (Nation, 2020).
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Tabla 1. Aspectos implicados en el conocimiento de una palabra

Forma

Hablada P ¿Cómo se pronuncia? 

Escrita
R ¿Reconozco esta palabra?

P ¿Cómo se escribe o deletrea la palabra? 

Formas morfológicas

R ¿Qué formas morfológicas son 
reconocibles en esta palabra? 

P ¿Qué formas morfológicas son 
necesarias para expresar el significado? 

Significado
Forma y significado

R ¿Qué significado indica esta forma 
morfológica? 

P ¿Qué forma morfológica de la palabra 
se puede usar para expresar este 
significado? 

Concepto y referentes R ¿Qué se incluye en el concepto? 

Forma

Hablada
R ¿Cómo suena la palabra? 

P ¿A qué ítems puede estar refiriéndose?

Asociaciones
R ¿En qué otras palabras nos hacen 
pensar? 

P ¿Qué otras palabras podemos utilizar?

Uso

Funciones gramaticales
R ¿Bajo qué patrones aparece la palabra? 

P ¿Bajo qué patrones debemos usar esta 
palabra? 

Colocaciones

R ¿Qué palabras o tipos de palabras 
aparecen junto a esta? 

P ¿Qué palabras o tipos de palabras 
debemos usar junto a esta? 

Limitaciones de uso
(registro, frecuencia, 
etcétera)

R ¿Dónde, cuándo y cuán a menudo nos 
encontramos esta palabra? 

P ¿Dónde, cuándo y cuán a menudo 
podemos usar esta palabra? 

Nota. Conocer una palabra. Tomado de Learning Vocabulary in Another Language (Cambrid-

ge Applied Linguistics), de I. Nation, 2001, Cambridge University Press.  
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Competencia léxica 
Después de haber discutido sobre los conceptos de lexicón, léxico y vocabulario 
en los apartados anteriores, consideramos necesario abordar lo referente a la 
competencia léxica, su definición y alcance para las y los estudiantes de lenguas.

Dentro de la enseñanza de lenguas suele producirse una percepción por 
parte de las y los docentes en cuanto al conocimiento del vocabulario y del do-
minio de una lengua, por lo que suele escucharse entre los profesores comen-
tarios que expresan las deficiencias del dominio de la lengua extranjera y hasta 
de la propia lengua materna; frases como: “tienen poco vocabulario” o “les falta 
vocabulario para comprender o para expresarse”. Con los ejemplos anteriores, 
las personas docentes de lenguas reflejan sus creencias en cuanto a que, a 
mayor manejo de vocabulario, mayor es la garantía de poseer las habilidades 
comunicativas suficientes en la lengua.

Todo lo anterior nos acerca a la competencia léxica, que de acuerdo con 
Núñez Delgado (2010), la define como, “el grado de madurez y dominio léxico 
general de un hablante, que se pone de manifiesto en su producción lingüís-
tica”. (p. 93). A lo que se refieren las autoras con producción lingüística es a la 
habilidad de poder expresarse de manera escrita y oral.

De acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 
(Consejo de Europa, 2020), existen ciertos componentes en la competencia co-
municativa al estar en el proceso de aprender una nueva lengua, los cuales son: 
el lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático. Por su parte, Cassany (2002 
citado en Brandol, 2017) entiende la competencia léxica como la habilidad de 
conocer el vocabulario y la capacidad del individuo para utilizarlo. De modo que 
los niveles de competencia léxica atienden, por una parte, la riqueza de voca-
bulario (desde un repertorio básico de palabras que correspondería al nivel A1, 
hasta un léxico muy amplio, con expresiones idiomáticas coloquiales propio del 
nivel C2), y, por otra, a su grado de dominio.

Para complementar nuestro concepto, a continuación (Ver Tabla 2), mencio-
naremos algunas de las características que Jiménez (2002), contempla dentro de 
la competencia léxica:
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Tabla 2. Características de la competencia léxica 

La competencia léxica

Es un conocimiento acumulativo (almacén de palabras).

Se centra en las palabras de la lengua meta, dejando de lado las demás competencias 
del aprendiente de lenguas.

Se basa en un cuerpo asumido de conocimiento, no en cómo se adquirió ese 
conocimiento.

Se basa en dimensiones de índole gramatical y semántico.

El total de palabras que conforman la competencia léxica varía a lo largo de la vida del 
aprendiente de lenguas.

Nota: Listado de características de la competencia léxica. Adaptado de Fuente Jiménez, R. 

M. (2002). El concepto de competencia léxica en los estudios de aprendizaje y enseñanza de 

segundas lenguas. Atlantis: Revista de la Asociación Española de Estudios Anglo-norteamericanos, 

24(1), 149-162. 

El papel del vocabulario en el aula de inglés
Es preciso decir que el vocabulario es uno de los aspectos más esenciales cuando 
de competencia lingüística se habla. Aprender vocabulario es importante para 
comprender y comunicarse en una lengua extranjera; a la vez, puede ayudar a 
mejorar la comprensión lectora, las habilidades de escritura y la fluidez al hablar. 

Como consecuencia, el albergar un léxico más amplio puede facilitar el 
aprendizaje de nuevas palabras a medida que surgen en una conversación o al 
leer textos, lo que puede llevar a una mejor comprensión de la lengua en gene-
ral y brindar más oportunidades para interacciones significativas con hablantes 
nativos y no nativos. No es de extrañarse entonces, que se le dedique bastante 
tiempo al aprendizaje de nuevas palabras. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo de 
aprender vocabulario? 

Antes de abordar el tema de este apartado, se podría dar una primera res-
puesta al cuestionamiento emitido previamente, por lo que se recurre a uno 
de los destacados lingüistas británicos, David Wilkins (1972), quien ofrece un 
atinado resumen acerca del valor y la importancia que yace en el vocabulario: 
“Without grammar very little can be conveyed, without vocabulary nothing can be 
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conveyed.” (p. 111). De acuerdo con Nation (2001), el aprendizaje de vocabulario 
es sólo un subobjetivo o una subhabilidad de una serie de objetivos de impor-
tancia dentro del aula de lenguas.  

De manera general, los objetivos del componente de vocabulario de un 
curso de lenguas serán aumentar el volumen del vocabulario utilizable por par-
te del alumnado y ayudarlos a obtener control eficaz de una variedad de es-
trategias de aprendizaje y de cómo hacer frente al vocabulario (Nation, 2001). 
El volumen de vocabulario “utilizable” implica no solo aumentar en número el 
vocabulario que conocen los estudiantes, sino también poder desarrollar la 
fluidez y la habilidad con la que puedan echar mano de ese vocabulario duran-
te las habilidades de escucha, habla, lectura y escritura. En cuanto a un eficaz 
control de las estrategias, estas se refieren a que las y los alumnos necesitan 
no solo aprender estrategias, sino además de eso deben tener confianza y 
fluidez en su uso.  

Como se puede observar en la Tabla 1, el autor enlista una serie de objeti-
vos del aprendizaje de lenguas de manera tal que las categoriza con base en ob-
jetivos específicos, convirtiendo esta lista en lo que él llama mnemonic list (lista 
mnemotécnica). La lista resulta útil, ya que permite recordar estos objetivos que 
se describen en la Tabla 3 (Ver Tabla 3), donde l representa la lengua, la cual 
incluye el vocabulario; i representa las ideas, que abarcan el contenido y el conoci-
miento de la materia, así como conocimiento cultural; s representa las habilidades, 
y t representa el texto o discurso, que involucra la forma en que las oraciones se 
articulan entre sí para formar unidades más grandes de lenguaje.
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Tabla 3 . Objetivos del aprendizaje de una lengua

Objetivos generales Objetivos específicos

Componentes de la lengua
L, list

Pronunciación

Vocabulario

Construcciones gramaticales

Ideas (contenido)
I, ideas

Conocimiento de la materia

Conocimiento cultural

Habilidades
S, skills

Precisión

Fluidez

Estrategias

Habilidades o subhabilidades del proceso

Texto (discursivo)
T, text

Reglas del discurso conversacional

Esquemas mentales

Nota. Objetivos del aprendizaje de una lengua. Tomado de Learning Vocabulary in Another 

Language (Cambridge Applied Linguistics), de I. Nation, 2001, Cambridge University Press.  

El rol del vocabulario en el proceso de enseñanza y aprendizaje ha sido 
tradicionalmente vital en el ámbito educativo, con una estrecha relación entre 
el dominio del vocabulario y el dominio del idioma en general. Las personas 
docentes suelen identificar las carencias en el dominio del idioma, tanto nativo 
como extranjero, con la frase común, “tienen muy poco vocabulario”, lo que 
refleja la creencia de que un amplio y preciso conocimiento del léxico garantiza 
habilidades comunicativas adecuadas. 

En este apartado, se examina el papel del vocabulario en el aula de inglés 
como lengua extranjera, así como la distinción entre vocabulario pasivo y activo, 
y los aspectos clave de conocer una palabra en términos de forma, significado 
y uso, según lo planteado por Nation (2008). También se aborda el papel del 
profesorado en la enseñanza del vocabulario en el aula de inglés.

Richards y Renandya (2002) señalan que en el pasado se solía subestimar la 
enseñanza y el aprendizaje del vocabulario en programas o cursos de segundas 
lenguas, ya que se abordaba de manera incidental en los materiales y progra-
mas de enseñanza de lenguas. Sin embargo, posteriormente se reconoció su 
importancia y por ello fue cuando se le otorgó mayor atención.
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Es fundamental destacar que el aprendizaje de vocabulario es esencial en 
el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que constituye un bagaje léxico que 
permite a los estudiantes enriquecer su léxico y, por ende, desarrollar sus habi-
lidades comunicativas en la lengua meta. Como lo resume Wilkins (1972, citado 
en Medellín, 2008, p. 11), “Without grammar, very little can be conveyed, without 
vocabulary nothing can be conveyed”. 

Wilkins también enfatiza que, aunque el estudio de la gramática es impor-
tante, no mejorará significativamente el dominio del idioma del estudiante. Por 
el contrario, el aprendizaje de más palabras y expresiones es fundamental para 
lograr un avance en el dominio del idioma. En este sentido, Ahour y Berenji 
(2015) y Siyanova-Chanturia y Webb (2016) coinciden en que en las clases de 
inglés siempre hay una continua exposición a información, ya sea a través de 
textos o audios, lo que es esencial para dominar el idioma.

Siyanova-Chanturia y Webb (2016) destacan que las y los investigadores 
y profesores de lengua materna y segunda lengua coinciden en que dominar 
el vocabulario es fundamental para convertirse en un usuario competente del 
idioma. Además, señalan que, aunque el aprendizaje del vocabulario en la len-
gua materna y en la segunda lengua no difiere fundamentalmente, una de las 
diferencias importantes radica en la tasa de crecimiento del vocabulario. 

Dentro del contexto del aprendizaje de la lengua materna, por ejemplo,  
la cantidad de entrada regular es inmensa, lo que permite que gran parte del 
vocabulario se aprenda incidentalmente. En contraste, la menor cantidad de 
entrada regular en el contexto de la segunda lengua significa que las oportuni-
dades para aprender nuevas palabras son limitadas.

En cuanto al concepto de vocabulario, Medellín (2008) advierte sobre la im-
portancia de ser específico en su uso, ya que puede referirse a diferentes aspec-
tos del lenguaje. Ur (1998, citado en Mofareh Alqahtani, 2015) ofrece una defi-
nición que se centra en las palabras enseñadas en la lengua extranjera, aunque 
Mofareh Alqahtani (2015) amplía esta definición al señalar que el vocabulario 
no se limita a palabras individuales, sino que también puede incluir expresiones 
y frases que se utilizan para comunicar ideas y expresar el significado de los 
hablantes. En resumen, se destaca la importancia del vocabulario como base 
fundamental para el desarrollo de habilidades comunicativas en un idioma.
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Con relación al proceso de la enseñanza-aprendizaje del vocabulario, Rodrí-
guez y Bernardo (2011), sostienen que “uno de los objetivos de la enseñanza del 
vocabulario es que estas unidades léxicas pasen a la competencia comunicativa 
del individuo. Por ello es importante su aprendizaje continuo y constante duran-
te todo el proceso de aprendizaje de aprendientes de una L2” (p. 126).

Como podemos apreciar, para desarrollar el vocabulario en un individuo, 
se tienen que desarrollar ciertos procesos continuos que van desde la presen-
tación de la palabra, la asociación de su significado hasta el saber cómo y dónde 
utilizarlo correcta y apropiadamente. Este proceso enriquece la lengua y al mis-
mo tiempo connota la precisión lingüística que tiene un hablante. 

Al respecto Baralo (2005), afirma que el conocimiento de un elemento lé-
xico es un proceso complejo y gradual en el que se aprende no solo su for-
ma y significado, sino también las relaciones formales y semánticas con otras 
palabras o morfemas que forman subsistemas en diferentes niveles de redes 
complejas. Por consiguiente, si nos referimos al proceso que un individuo tiene 
para almacenar y poder utilizar el vocabulario o léxico dentro de diferentes con-
textos, esta persona está desarrollando una competencia léxica.

Para Lessard-Clouston (2021), la importancia del vocabulario es fundamen-
tal para la enseñanza de lenguas, toda vez que, sin vocabulario suficiente, las y 
los estudiantes no pueden comprender a otros o expresar sus propias ideas. 
Recordando a Lewis (1993, citado en Lessard-Clouston, 2021), “el léxico es el 
alma o corazón de la lengua” (p. 89).

Mientras las y los estudiantes se dan a la tarea de desarrollar una gran 
fluidez y expresiones en inglés, es de suma importancia que los docentes los 
guiemos en la adquisición de conocimientos de vocabulario productivo, para 
que de esa manera puedan desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje. 

Hemos mencionado lo que le corresponde a las personas estudiantes 
aportar para el cúmulo de vocabulario y sobre todo el uso de tal bagaje. Por el 
otro lado de la arista, el quehacer de nosotros –el profesorado– en la enseñanza 
de vocabulario es favorecer la comprensión y la comunicación con otras perso-
nas a través de la lengua en meta en común (inglés). En ese sentido, vale la pena 
hacer mención de lo que Voltaire (citado en Lessard-Clouston, 2021) expresa 
acerca de la lengua: “El lenguaje es muy difícil ponerlo en palabras”. (p. 3)
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Por lo anterior, coincidimos con el autor, cuando expresa que las y los apren-
dientes de inglés coincidirían en que el aprendizaje de vocabulario ayuda en gran 
medida a las y los estudiantes a dominar el inglés con base en los objetivos que se 
han trazado. A continuación, ofrecemos un claro ejemplo sobre la importancia del 
vocabulario en la clase de inglés, y esto es algo que sin duda la mayoría, si no es 
que todas y todos los docentes, hemos vivenciado en las aulas. Se trata del simple 
hecho de que el primer día de clases o en las lecciones subsecuentes, sin siquiera 
solicitarlo, las y los estudiantes traen consigo o cargan entre sus pertenencias 
un pequeño diccionario bilingüe cuando se encuentran en los niveles básicos, y 
posteriormente escalan a un diccionario monolingüe que les permitirá ampliar su 
vocabulario. Por el contrario, rara vez se les verá a las y los estudiantes de lenguas 
extranjeras cargar un libro específicamente para la gramática. Lo anterior coinci-
de con Schmitt (2010, citado en Lessard-Clouston, 2021) cuando habla acerca de 
que los aprendientes, de manera instintiva reconocen la importancia del vocabu-
lario en el aprendizaje de la lengua meta y por ello es común verlos llevar a todos 
lados un diccionario y no un libro de gramática.

El ejemplo anterior nos remonta a nuestras experiencias como aprendices 
de una lengua, al mismo tiempo que nos formábamos como profesores de len-
guas extranjeras. Si bien es cierto que, toda vez que dependíamos de un currículo 
para la formación de profesores, en nuestro caso, como parte de los contenidos 
temáticos del mismo currículo, sí era requerido expandir y mejorar los conoci-
mientos que ya poseíamos en las cuatro habilidades discutidas con anterioridad. 

Por tanto, para las y los profesores en formación como para aquellos que 
apenas se inician en la docencia es común tener no solo un libro de gramática, 
sino varios, dependiendo del nivel de dominio de la lengua meta que se tenga 
al momento de tomar clases como parte de la formación para desempeñarse 
como personas docentes de lenguas extranjeras, como también del propio in-
terés y motivación de las personas estudiantes.

En este primer capítulo, se discutieron diferentes aportes teóricos con los 
que se pretende explicar los conceptos de lexicón, vocabulario y léxico, la dis-
tinción entre vocabulario receptivo (pasivo) y productivo (activo), el significado 
de conocer una palabra, la competencia léxica, además de reflexionar, indagar y 
demostrar sobre el papel del vocabulario en la enseñanza de lenguas.
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A raíz de los nuevos retos y desafíos de enseñanza que trajo consigo la era 
post sars-cov-2 a partir de 2021, las y los docentes tuvieron que echar 
mano de las pocas o muchas herramientas que tenían a su alcance para 

impartir las clases y evitar dejar sin apoyo pedagógico a la población estudiantil. 
Sin embargo, la tecnología no estuvo al alcance de todos, y nos referimos tanto 
a las personas docentes como a las y los estudiantes, pues cierta población 
estudiantil estuvo en desventaja ante la falta de recursos electrónicos debido 
a la economía familiar, falta de infraestructura de Internet, etc.; a diferencia de 
otro sector de la población de estudiantes que contaban con las condiciones 
óptimas para estudiar desde casa. Y ante este tipo de realidad, al igual que no-
sotras, muchas más personas docentes de inglés se vieron limitados en cuanto 
al alcance de las metodologías de enseñanza y estrategias utilizadas para el 
proceso de enseñanza aprendizaje.

Por esa razón, a lo largo de este capítulo nos enfocaremos en presentar la 
situación actual de la enseñanza del inglés, las estrategias de enseñanza –es-
pecíficamente aquellas que consideramos que aportan de manera efectiva al 
aprendizaje de la lengua meta (inglés) dentro del aula y de manera presencial–, 
bajo el supuesto de que aquellas personas estudiantes que se encontraron en 
desventaja, es de esperar que tengan un rezago educativo y, por ende, en su 
aprendizaje en general. 

Es importante precisar que, a diferencia de otras asignaturas, el inglés re-
quiere y exige mucho por parte del profesorado para el logro de los aprendizajes 
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planteados. Finalmente, haremos un recorrido por las experiencias didácticas 
efectivas en la enseñanza de vocabulario, donde daremos cuenta del proceso 
de indagación y reflexión desarrollado dentro de la investigación-acción.

La enseñanza del inglés en el contexto de la educación pública en México 
Para comenzar, se considera conveniente ofrecer un panorama sobre la situa-
ción del inglés como lengua extranjera en las escuelas públicas de nuestro país. 
A lo largo de los últimos diez años, se ha estado en una continua búsqueda de 
nuevos enfoques y metodologías de enseñanza con la finalidad de incrementar 
los estándares de competencia lingüística entre las y los estudiantes de educa-
ción básica ante el escenario que la globalización exige día con día, de actuali-
zarse y adaptarse a tal entorno para poder competir con el resto del mundo a 
nivel laboral y económico. Por consiguiente, esta situación ha provocado que 
desde las escuelas de todos los niveles educativos de México se le otorgue prio-
ridad al fomento de las habilidades digitales y lingüísticas dentro del marco del 
sistema educativo a nivel nacional.

El sistema educativo mexicano enfrenta numerosos desafíos para brin-
dar una educación de calidad y alinearse con los estándares establecidos por 
organizaciones internacionales, tales como el Banco Mundial (bm), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (bid), el Fondo Monetario Internacional (fmi), la 
Organización de Estados Americanos (oea), la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (ocde) y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco). 

De acuerdo con Nieto de Pascual Pola (2009), estos desafíos reflejan re-
sultados deficientes de las y los estudiantes en evaluaciones nacionales e in-
ternacionales; la exclusión, el abandono y el rezago escolar; así como también 
desigualdades sociales que limitan las oportunidades de aprendizaje. Estos 
problemas exigen atención urgente para garantizar que el sistema educativo 
satisfaga las necesidades de la sociedad y prepare a las y los estudiantes para 
el éxito en el siglo xxi.

Sin embargo, a pesar de los numerosos esfuerzos llevados a cabo para la 
mejora de los aprendizajes de las y los estudiantes de inglés, en la última década 
la actualización del currículo en la educación básica no ha dado frutos como la 
Secretaría de Educación Pública ha planteado.
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Esta suma de intentos a través de reformas a la Ley General de Educa-
ción, así como la introducción de nuevos planes y programas de estudio en el 
nivel básico en 2011, 2017 y recientemente en 2022 (sep, 2011; sep, 2022), han 
incluido ajustes a planes y programas de estudio destinados a la promoción 
de la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Sin embargo, la puesta en 
marcha de dichos programas ha sido en vano, pues no han logrado afianzarse 
del todo dentro de las aulas; por tanto, las expectativas del sistema educativo a 
nivel nacional no han sido logradas. 

Un ejemplo de la situación descrita previamente se vive en el nivel medio 
superior, toda vez que la competencia lingüística del inglés entre los y las estu-
diantes que egresan del trayecto formativo de tres años del nivel de secundaria 
presenta carencias. Desde nuestra experiencia y la de nuestros colegas en las 
aulas, suponemos que lo anterior se debe en gran medida a la falta de articu-
lación entre los planes y programas de estudio de inglés entre los niveles de 
preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, toda vez que, al ingreso a nivel 
medio superior, el profesorado junto con las personas estudiantes se encuen-
tra de nuevo ante los temas de inglés contemplados para principiantes.

Sin embargo, a pesar de que este escenario significaría una gran oportuni-
dad para las y los aprendientes de lenguas, de consolidar sus conocimientos y 
poner en práctica la lengua inglesa, por el contrario, las personas docentes dan 
cuenta que, en el mejor de los casos, sus aprendientes conocen y dominan los 
conocimientos mínimos elementales del inglés para ofrecer información per-
sonal y expresar gustos y preferencias, siendo el poco o limitado conocimiento 
de vocabulario una de las principales razones de esta falta de dominio de la 
lengua extranjera. 

Al analizar la situación actual de México en cuanto al conocimiento del in-
glés, se demuestra que la población no posee un nivel de dominio adecuado, 
pese al lugar que se le otorga a la enseñanza del inglés en la agenda educativa 
nacional. Las evaluaciones de dominio de la lengua ponen de evidencia la exis-
tencia del rezago de las y los mexicanos en cuanto al desarrollo de competen-
cias comunicativas del inglés como lengua extranjera. 

Respecto a lo planteado en el párrafo anterior, para el año 2019 los índices 
del nivel de dominio del inglés entre la población mexicana colocaban a México 
en el lugar 67 de un total de 100 países evaluados, alcanzando un puntaje de 
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48.99 sobre una escala de 100 (ef, 2019). Al siguiente año, el panorama no sería 
el mismo, el resultado sería menos alentador, ya que de haber ocupado el lugar 
67 el año previo, por desgracia México descendió al lugar 82 de un total de 100 
países evaluados, con base en la banda de dominio del inglés a nivel secundaria 
y bachillerato (ef, 2020). 

Más tarde, ante los resultados del año 2022, México llegaría a ocupar el 
lugar 19 de un total de 20 países de Latinoamérica (ef, 2022). Como consecuencia 
de la posición obtenida dentro de la encuesta, nuestro país sería catalogado 
como un nivel de aptitud “muy bajo”.  

Por lo que, tales cifras que calificaron el dominio del inglés de las y los mexi-
canos por debajo de la media dieron como resultado que el gobierno de Mé-
xico se fijara como objetivo llevar a cabo acciones encaminadas a la mejora del 
dominio de esta lengua extranjera. Dentro de las acciones propuestas por el 
gobierno federal se encontraron las siguientes:

1. Impulsar programas de capacitación y desarrollo profesional de los do-
centes de inglés. 

2. Implementar un modelo de enseñanza mixta a través de clases pre-
senciales y apoyo en modalidad remota. 

3. Optimizar los enfoques teóricos y su aplicación en la enseñanza e in-
vestigar sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. (Jaime Romero 
et al., 2021)

Una vez que se ha establecido el panorama del inglés dentro del ámbito edu-
cativo a nivel nacional, consideramos necesario abordar lo que acontece a nivel 
regional, por lo que en los siguientes párrafos nos proponemos describir la situa-
ción de la enseñanza del inglés como lengua extranjera dentro de las aulas chia-
panecas a partir de las aportaciones de algunas investigadoras e investigadores. 

En la misma línea que lo hiciera Education First (ef, 2019; ef 2020; ef epi, 
2022), en el caso particular del estado de Chiapas a continuación daremos 
cuenta del nivel de dominio de lengua meta, al mismo tiempo que se relacionan 
tales resultados con la pertinencia de la enseñanza del inglés en ciertos escena-
rios, así como las razones de tales resultados. Entre 2012 y 2014, varias perso-
nas investigadoras pertenecientes a la Facultad de Lenguas Tuxtla y Facultad de 
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Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas (unach) llevaron a cabo 
diversas investigaciones con el objetivo de indagar y analizar sobre las experien-
cias y los retos que supone la implementación del Programa Nacional de inglés 
(proni) como lengua extranjera en la educación básica en Chiapas.

Dentro de las investigaciones llevadas a cabo por la unach, destaca la aportación 
del estudio llevado a cabo por Chanona Pérez (2014), a partir del cual nos pre-
senta su visión acerca del contexto que se vive cuando señala lo siguiente:

El programa de inglés no ha sido adaptado a los diversos contextos 
de Chiapas: urbano, rural e indígena; y considerando que la comu-
nidad a donde pretende llegar no es un receptáculo inherente, han 
surgido ciertas tensiones en cuanto a su realización. (p. 56)

Lo anterior, como podemos observar, revela la necesidad de tomar en 
cuenta las propias características y necesidades de la audiencia, en este caso 
el estudiantado al que se pretende llegar a través del programa pnieb (ahora 
llamado proni, Programa Nacional de inglés). 

Por eso, desde nuestra experiencia docente como profesoras de inglés y 
desde nuestra tarea investigativa, coincidimos con el autor y, por consiguiente, 
consideramos que es de suma importancia adaptar los proyectos y programas 
a los diferentes contextos y comunidades a fin de llevar a cabo de manera efec-
tiva y significativa el proceso de enseñanza aprendizaje, tomando en cuenta las 
necesidades y las características particulares del contexto, lo que significaría 
para las y los profesores de lenguas mejores oportunidades de desarrollo peda-
gógico, anticipándose así a las dificultades y los desafíos a los que de por sí los 
docentes nos enfrentamos día con día. 

En el mismo sentido de ideas, otro de los desafíos que suponen los bajos 
índices de dominio del inglés entre nuestro estudiantado, es mencionado en 
un estudio acerca de las problemáticas que se viven en las aulas del nivel bá-
sico. Ante estos escenarios, González Hernández (2014) expone una serie de 
dificultades que inciden en la efectividad de la enseñanza del inglés: el tamaño 
de los grupos que se atienden –van desde los treinta hasta los cuarenta y cinco 
estudiantes–, sumando las limitadas dimensiones de las aulas ante tal número 
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de alumnado, la escasez de materiales, además de la diversidad de culturas 
dentro de los grupos. 

Todo lo descrito anteriormente, representa un reto a vencer dado que, al 
ser un programa nacional, este se implementa en todas las escuelas, ya sea que 
se encuentren ubicadas en zonas indígenas o rurales, sigue siendo el mismo 
programa para todos. Sin embargo, en algunos casos el inglés representaría 
una tercera lengua adicional, puesto que las y los estudiantes cuentan con su 
lengua materna, además del español como segunda lengua que forma parte del 
currículo a nivel nacional.

En cuanto a los contenidos del Plan de Estudios de este Programa Nacional, 
estos se distribuyen a lo largo de cuatro ciclos, los cuales contemplan desde 
preescolar hasta secundaria. En este sentido, algunos contenidos didácticos 
propuestos por el programa distan mucho de la realidad de las y los estudian-
tes mexicanos y, sobre todo, de aquellos que viven en zonas rurales e indígenas 
de Chiapas, aunque la zona urbana tampoco cuenta con nociones o referencias 
requeridas para apropiarse de la nueva información. 

Tal como Chanona Pérez (2014) expresa, algunos de los contenidos di-
dácticos resultan difíciles de introducir en la clase de inglés, toda vez que los 
estudiantes:  

No cuentan con referencias nocionales y socioculturales requeri-
das para poder interpretar la nueva información. Estas referencias 
forman parte de lo que se conoce como el conocimiento de lo vi-
vido que todo ser humano adquiere en su relación con el entorno 
en el que se encuentra inmerso (p. 56). 

Otro aspecto que consideramos necesario tomar en cuenta es el pedagó-
gico, puesto que es parte medular dentro de las aulas e incide directamente en 
los aprendizajes esperados de las y los estudiantes, que a su vez impacta en 
alcanzar los objetivos que persigue el programa de inglés. 

En este sentido, de acuerdo con Chanona Pérez (2014) es preciso intensifi-
car y ofrecer capacitación constante en cuanto a lo referente a la metodología. 
De acuerdo con el análisis del autor, es necesario que los docentes compren-
dan los conceptos fundamentales del enfoque del Programa Nacional de inglés 
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en Educación Básica y, en consecuencia, los lleven a cabo en su práctica docen-
te de manera coherente, toda vez que no todos los docentes poseen las habi-
lidades necesarias para trabajar con niños, presentándose así dificultades que 
resolver y enfrentar en las aulas.   

Consideramos necesario establecer lo que son las estrategias y las técnicas 
de enseñanza aprendizaje y cómo se emplean dentro del aula de lenguas, toda 
vez que serán retomadas a lo largo de la presentación de las experiencias efec-
tivas empleadas a través de la investigación-acción.

Asimismo, en el siguiente apartado se aborda de qué manera estas favore-
cen el aprendizaje de la lengua meta, mediante la planificación y la ejecución de 
actividades enfocadas en el aprendizaje de vocabulario. De igual forma, se abor-
da el concepto de aprendizaje efectivo de la lengua y de qué manera se puede 
fomentar entre los aprendientes esta reflexión sobre su proceso de aprendizaje 
dentro del aula.

Transformando la enseñanza de vocabulario:  
estrategias efectivas en el aula de inglés
Dentro de las aulas, un factor de suma importancia para el desarrollo integral 
de las y los estudiantes recae primordialmente en el quehacer docente, esto se 
debe a que como nosotros tenemos el papel de guías, debemos conocer y uti-
lizar estrategias de enseñanza que promuevan un aprendizaje significativo. Por 
tal motivo, en este apartado del capítulo nos damos a la tarea de presentar los 
conceptos o definiciones de las estrategias de enseñanza. 

Una de las aportaciones que retomaremos y hemos considerado forme 
parte de los fundamentos para el desarrollo del tema de las estrategias, será la 
propuesta de los investigadores Díaz Barriga y Hernández Rojas, porque coinci-
dimos en que sus acepciones y clasificaciones se apegan al objetivo de nuestro 
proyecto en cuanto a la enseñanza de vocabulario en el aula de inglés.

Primeramente, nos acercaremos al concepto de enseñanza, entendido como 
el proceso de ayuda que se va ajustando en medida del cómo se da u ocurre el 
progreso en la actividad constructiva de los estudiantes (Díaz Barriga y Hernández 
Rojas, 2002). Como se aprecia, los autores conciben la enseñanza como todo un 
proceso, y es a través de este que se pretende apoyar el logro de los aprendizajes 
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significativos en las y los estudiantes dentro del aula, lo que en otros términos 
corresponde a la labor del docente, también conocido como andamiaje.  

Coincidimos con estos autores en que este proceso de enseñanza repre-
senta una tarea clave, por lo que las y los docentes deben saber interpretarla 
y reflexionar sobre ella en busca de mejoras valiosas en el proceso complejo 
y completo de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, Díaz Barriga y Hernández 
Rojas (2002) concluyen que es necesario que el docente posea “un bagaje am-
plio de estrategias, conociendo qué función tienen y cómo pueden utilizarse o 
desarrollarse apropiadamente” (p. 141).  

De acuerdo con los autores es importante tomar en cuenta algunos as-
pectos para considerar qué tipo de estrategia es la apropiada para utilizarse en 
función del momento de la enseñanza que se esté desarrollando dentro de una 
sesión o secuencia de clase.

A continuación, se dan a conocer los cincos aspectos esenciales que Díaz 
Barriga y Hernández Rojas (2002) proponen tener presentes: 

1. Consideración de las características generales de los estudiantes, esto 
se refiere al nivel de desarrollo cognitivo, los conocimientos previos, la 
motivación, etcétera. 

2. Tipo de dominio del conocimiento general y del contenido en particular 
a abordarse en la clase. 

3. El objetivo o meta que se pretende lograr y las actividades cognitivas y 
pedagógicas que debe realizar el estudiante para conseguirla. 

4. Monitoreo constante del proceso de enseñanza (de las estrategias em-
pleadas previamente, si este fuera el caso), así como del progreso y el 
aprendizaje de los estudiantes. 

5. Finalmente, la determinación del contexto intersubjetivo; esto se refie-
re, por ejemplo, al conocimiento ya compartido, es decir, creado con 
los alumnos hasta ese momento, de ser el caso. 

Debemos tener en cuenta que, de acuerdo con Díaz Barriga y Hernández 
Rojas (2002), las estrategias de enseñanza son aquellas a las que recurren las 
y los profesores al inicio, durante o al final de la clase o sesión, por lo que se 
han esquematizado para su mejor interpretación (Ver Figura 1). Recurriendo al 
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lenguaje técnico de la didáctica y de acuerdo con la autora, estos correspon-
derían a: estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y postinstrucionales, 
respectivamente.  

Figura 1. Estrategias y efectos esperados en el aprendizaje de los alumnos

Nota. Adaptado de F. Díaz Barriga y G. Hernández Rojas, 2002. Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo: una interpretación constructivista. McGraw-Hill. 

Enseguida, daremos paso a la presentación y a la definición de cada una de 
las estrategias de enseñanza que Díaz Barriga y Hernández Rojas (2002) pro-
ponen y posteriormente abordaremos de manera más amplia la explicación de 
cada una de ellas, al mismo tiempo que ofrecemos ejemplos.  

Cuando nos referimos a las estrategias preinstruccionales, hay que distinguir 
que estas van dirigidas a preparar y poner en alerta al estudiante en relación con 
qué y cómo va a aprender; esencialmente tratan de incidir en la activación o la 
generalización de conocimientos y experiencias previas. Además de lo anterior, 
estas estrategias permiten que el o la estudiante se ubique dentro del contexto 
conceptual apropiado para que genere expectativas adecuadas de lo que se verá 
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en la clase. Como se puede notar, lo anterior representa una parte importante 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que se enfoca en tomar en cuenta 
el bagaje que los estudiantes traen consigo a la clase y continuar a partir de ello.  

En cuanto a las estrategias coinstruccionales, estas apoyan los contenidos 
curriculares a lo largo del proceso mismo de enseñanza aprendizaje, lo que 
significa que cubren funciones para que mejore su atención e igualmente de-
tecte información principal, logre una mejor codificación y conceptualización de 
los contenidos de aprendizaje y organice, estructure e interrelacione las ideas 
importantes. Es decir, se trata de las funciones relacionadas con el logro de los 
aprendizajes esperados. 

Finalmente, las estrategias postinstruccionales son aquellas que se presen-
tan al final de la clase o sesión de enseñanza y permitirán a las y los estudiantes 
formarse una idea sintetizada, integradora e incluso crítica del material que han 
trabajado en clase. Además de lo anterior, lo más importante de estas estrategias 
es la oportunidad que brinda de valorar su propio aprendizaje.  

A lo largo de los párrafos anteriores se presentó una clasificación de ma-
nera general de las estrategias propuestas por Díaz Barriga y Hernández Rojas 
(2002); por tanto, a partir de esta clasificación y apoyándose en la aportación 
de otros investigadores, los autores proponen una clasificación de estrategias de 
enseñanza cognitiva, que los docentes pueden utilizar para promover aprendi-
zajes efectivos (Ver Tabla 4). 
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 Tabla 4. Clasificación de las estrategias de enseñanza según  
el proceso cognitivo provocado

Proceso cognitivo en el que incide la estrategia Tipo de estrategia de enseñanza 

Activación de los conocimientos previos.  Objetivos o propósitos

Generación de expectativas apropiadas.  Actividad generadora de información 
previa

Orientar y mantener la atención. 
Preguntas insertadas
Ilustraciones
Pistas o claves tipográficas o discursivas

Promover una organización más adecuada de la 
información que se ha de aprender (mejorar las 
conexiones internas). 

Mapas conceptuales 
Redes semánticas 
Resúmenes 

Para potenciar el enlace entre conocimientos 
previos y la información que se ha de aprender 
(mejorar las conexiones externas). 

Organizadores previos 
Analogías 

Nota. Tomado de F. Díaz Barriga y G. Hernández Rojas, 2008. Estrategias docentes para 
un aprendizaje significativo: una interpretación constructivista. McGraw-Hill. 

Continuando con las estrategias que nos comparten y proponen Díaz Barri-
ga y Hernández Rojas (2002), se abordarán las estrategias para activar o generar 
conocimientos previos y para establecer expectativas adecuadas en los alum-
nos; siendo estas las estrategias que van dirigidas a activar los conocimientos 
previos de las y los alumnos o, incluso, a generarlos cuando estos no existan. 

En este grupo de estrategias se pueden incluir también aquellas otras que 
se concentran en el esclarecimiento de las intenciones o fines educativos que la 
persona docente pretende lograr al término de la unidad o tema. En este senti-
do, la estrategia de activación del conocimiento previo puede servir a la persona 
docente con un doble propósito: primeramente, para conocer lo que saben sus 
alumnos y segundo, para utilizar tal conocimiento como base para promover los 
nuevos aprendizajes. 

El esclarecimiento a las y los alumnos de los propósitos u objetivos de la 
clase les permite desarrollar expectativas adecuadas sobre el curso y encontrar 
sentido y/o valor práctico de los aprendizajes involucrados en el curso. Por tanto, 
estas estrategias son, principalmente, de tipo preinstruccional, y se recomienda 
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utilizarlas sobre todo al inicio de la clase. Ejemplos de ellas son: las preinterrogan-
tes, la actividad generadora de información previa (por ejemplo, lluvia de ideas, la 
enunciación de objetivos, etcétera). 

A continuación, describimos las estrategias para orientar la atención de los 
alumnos, aquí recaen aquellas estrategias que son recursos que la persona do-
cente o el diseñador de material utiliza para localizar y mantener la atención de 
los aprendices durante una clase, discurso o texto. 

Los procesos de atención selectiva son actividades esenciales para el desa-
rrollo de cualquier acto de aprendizaje (Díaz Barriga y Hernández Rojas, 2002). 
Por lo que, de preferencia, estas estrategias deben proponerse como de tipo 
coinstruccional, toda vez que pueden aplicarse de manera continua para indicar 
a las y los alumnos sobre qué puntos, conceptos o ideas deben centrar sus pro-
cesos de atención, codificación y aprendizaje. Algunas estrategias que pueden 
incluirse en esta clasificación serían las siguientes: las preguntas insertadas, el 
uso de pistas o claves para explotar distintos índices estructurales del discurso 
–ya sea oral o escrito–, y finalmente recurrir al uso de ilustraciones. 

Al representar la información que se ha de aprender de manera gráfica o 
escrita, las estrategias para organizar la nueva información que se pretende 
enseñar permiten proveer un mayor contexto organizativo, toda vez que al fa-
cilitar una adecuada organización de la información que se ha de aprender, se 
mejora su significatividad lógica y, en consecuencia, existe mayor posibilidad 
de darse el aprendizaje significativo en los alumnos (Díaz Barriga y Hernández 
Rojas, 2002). Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de 
la enseñanza. En este rubro, se pueden incluir las siguientes: las de represen-
tación viso-espacial, como mapas o redes semánticas, y las de representación 
lingüística, como resúmenes o cuadros sinópticos. 

Las estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y 
la nueva información que se ha de aprender, se destinan a crear o potenciar los 
vínculos o enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la información 
nueva que ha de aprenderse en la clase, lo que en consecuencia, puede asegu-
rar una mayor significatividad de los aprendizajes logrados. Por la explicación 
dada, luego entonces se recomienda utilizar tales estrategias antes o durante 
la instrucción para lograr mejores resultados en el aprendizaje. De acuerdo con 
Díaz Barriga y Hernández Rojas (2002), las estrategias típicas de enlace entre lo 
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nuevo y lo previo son las de inspiración ausubeliana: los organizadores previos 
(comparativos y expositivos) y las analogías. 

Díaz Barriga y Hernández Rojas (2002) presentan, a manera de síntesis, los 
principales efectos de aprendizaje en el alumno con cada una de las estrategias 
(Ver Tabla 5). De acuerdo con los autores, independientemente de las recomen-
daciones y explicaciones dadas para cada tipo de estrategias, estas pueden em-
plearse de manera simultánea e incluso hasta de manera híbrida. Finalmente, 
apuntan que el uso de las estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, 
de las tareas que deberán realizar los alumnos, así como de las actividades di-
dácticas efectuadas y de ciertas características de los aprendices.

Tabla 5. Estrategias y efectos esperados en el aprendizaje de los alumnos

Estrategias de enseñanza Efectos esperados en el alumno

Objetivos  
 

Conoce la finalidad y el alcance del material y cómo 
manejarlo. 
El alumno sabe qué se espera de él al terminar de 
revisar el material.

Ayuda a contextualizar sus aprendizajes y a darles 
sentido.

Ilustraciones  Facilita la codificación visual de la información.

Preguntas intercaladas
Permite practicar y consolidar lo que ha aprendido.
Resuelve sus dudas.

Se autoevalúa gradualmente. 

Pistas tipográficas
Mantiene su atención e interés.
Detecta información principal.
Realiza codificación selectiva.

Resúmenes
Facilita el recuerdo y la comprensión de la 
información relevante del contenido que se ha de 
aprender.

Organizadores
previos

Hace más accesible y familiar el contenido.

Elabora una visión global y contextual.
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Estrategias de enseñanza Efectos esperados en el alumno

Analogías
Comprende información abstracta.
Traslada lo aprendido a otros ámbitos. 

Mapas conceptuales y
redes semánticas

Realiza una codificación visual y semántica de 
conceptos, proposiciones y explicaciones.
Contextualiza las relaciones entre conceptos y 
proposiciones.

Estructuras textuales Facilita el recuerdo y la comprensión de lo más 
importante de un texto.

Nota. Tomado de F.  Díaz Barriga y G. Hernández Rojas, 2002. Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo: una interpretación constructivista. McGraw-Hill. 

AprendizAje efectivo de vocAbulArio

Ahora bien, cuando nos referimos al aprendizaje efectivo, inmediatamente nos 
viene a la mente el adjetivo significativo como sinónimo de este aprendizaje, y 
por tal razón estaríamos refiriéndonos al proceso en el que la persona estudian-
te se hace responsable de su propio aprendizaje bajo la guía de sus profesores 
y, a su vez, es capaz de asociar información previa con conocimientos nuevos 
que forman parte de las habilidades de las y los estudiantes para enfrentarse a 
la realidad. 

Ahour y Berenji (2015), destacan que el aprendizaje efectivo en contextos de 
la enseñanza de inglés como lengua extranjera, es necesaria la gestión adecuada 
del aprendizaje; apuntan que es de suma importancia que las y los estudiantes 
recuerden la información a la que fueron expuestos en las clases, y para ello, son 
las propias personas estudiantes quienes tendrán la responsabilidad de recurrir 
a estrategias para tener éxito en el aprendizaje efectivo de la lengua meta.  

Por otra parte, habría que señalar a qué nos referimos con las y los es-
tudiantes efectivos. Pues bien, este estudiantado son todos aquellos que han 
adquirido comprensión de los procesos individuales y sociales necesarios para 
convertirse en aprendices efectivos.  

De acuerdo con Watkins et al. (2002), el aprendizaje efectivo incluye un ele-
mento extra que involucra la participación de las y los estudiantes en los procesos 
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metacognitivos de planificación, seguimiento y reflexión. Por tanto, siguiendo la 
propuesta de los autores mencionados, estos proponen las siguientes implica-
ciones para aprendizaje y aprendizaje efectivo: 

"Learning is an activity of construction, handled with (or in the context 
of) others, driven by learner’s agency”, and “Effective learning is all of 
these at their best, plus the monitoring and review of whether approa-
ches and strategies are proving effective for the particular goals and 
context" (p. 3). 

A partir de las definiciones anteriores, podemos darnos cuenta de que lo 
que planteábamos en un inicio no dista mucho de lo que los autores relevantes 
nos han señalado. Se puede promover un aprendizaje efectivo a través de diver-
sas actividades que inciten a la reflexión y la búsqueda de sentido, colaboración 
para el aprendizaje, responsabilidad del alumno por aprender y, finalmente, 
aprender sobre el aprendizaje. 

Somos las personas docentes las que tenemos la tarea de familiarizarnos 
con una variedad de herramientas de instrucción de vocabulario y debemos 
incitar a las personas estudiantes a que hagan uso de ella. La mejor manera de 
lograr dicha capacitación es vincularlas con las actividades normales del salón 
de clases. 

A continuación, presentamos a manera de ilustración una secuencia de ca-
pacitación relevante para el aprendizaje de vocabulario:

1. Determinar las necesidades de las y los alumnos explorando las expec-
tativas y las técnicas actuales de aprendizaje de vocabulario.  

2. Elegir técnicas relevantes para enseñar.
3. Encontrar formas de integrar estas técnicas en la enseñanza cotidiana.  
4. Considerar temas de motivación de las y los estudiantes y ansiedades 

relacionadas con el aprendizaje del vocabulario.  
5. Preparar materiales y actividades.
6. Llevar a cabo una formación completamente informada, en la que el 

alumnado esté explícitamente instruido en cómo usar una técnica en 
particular. 
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Relato de la implementación de estrategias efectivas en el aula de inglés
El propósito de este apartado es describir diferentes momentos del desarrollo 
del proyecto de investigación-acción enmarcado dentro del enfoque cualitativo 
que lleva por título Estrategias de enseñanza para promover el aprendizaje de vo-
cabulario de inglés como lengua extranjera en el nivel de secundaria, llevado a cabo 
como parte de este interés en indagar sobre la propia práctica docente en bús-
queda de mejoras a favor del estudiantado. Asimismo, pretendemos relatar, de 
forma reflexiva, el proceso práctico y su relación con el problema central: el li-
mitado vocabulario de las y  los aprendientes de inglés como lengua extranjera.

La investigación cualitativa busca comprender a profundidad los fenómenos 
educativos y sociales (Sandín Esteban, 2003). Dentro de los objetivos de la inves-
tigación se encuentra el provocar cambios en las prácticas y contextos socioedu-
cativos, orientar la toma de decisiones y contribuir al desarrollo de un cuerpo de 
conocimiento organizado. Por lo anterior, este proyecto adoptó el enfoque de 
investigación-acción, pues tiene como objetivo generar cambios o transforma-
ciones. De acuerdo con Sandín Esteban (2003), la investigación-acción se carac-
teriza por su objetivo de transformación en el contexto educativo. Esto subraya 
la importancia de considerar el objetivo de cambio al seleccionar un método de 
investigación en contextos educativos. Al centrarse en la transformación, este 
enfoque permitió a la investigadora y a los educadores colaborar en el desarrollo 
y la implementación de cambios efectivos basados en la dicha investigación.

A continuación, Kemmis y McTaggart (1988), describen la investigación-ac-
ción que se caracteriza por su proceso metodológico cíclico. El modelo de inves-
tigación-acción implica una secuencia iterativa de cuatro fases: 

1. Diagnóstico de la situación inicial. 
2. Planificación de un plan de acción. 
3. Implementación y observación de la intervención.
4. Reflexión y evaluación de los resultados para ajustes futuros. 

Al término de la cuarta fase, se inicia un nuevo ciclo, lo que permite un pro-
ceso continuo de mejora y adaptación. Por esa razón, la investigadora del pro-
yecto se inclinó por seguir esta propuesta (Ver Figura 1). Para el caso particular 
de este proyecto, se implementaron dos ciclos de acción.
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Figura 2. Modelo de investigación-acción de Kemmis y McTaggart 

Fuente: Adaptado de Latorre (2007). 

El contexto de la investigación se desarrolló en una escuela secundaria téc-
nica en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en la que se contó con la colaboración de 
tres docentes de inglés invitadas y dos grupos de estudiantes de primer grado. 
El primer ciclo se realizó con un grupo de 25 estudiantes (16 mujeres y 9 hom-
bres) con edades entre 11 y 13 años, mientras que para el segundo ciclo, debido 
a cambios en los horarios de la docente, se trabajó con un nuevo grupo de 22 
estudiantes (11 mujeres y 11 hombres). 

La estrategia metodológica usada para el proceso de la recuperación de la 
información se seleccionó en función de las necesidades y las disponibilidades 
para llevarse a cabo (Chanona Pérez, 2020). Para el caso particular de este pro-
yecto, las técnicas que se seleccionaron para la recolección de información fue-
ron: entrevistas a profundidad con docentes, observaciones, el diario de apren-
dizaje y del profesor, así como exámenes diagnósticos y fichas pedagógicas. 

Durante el primer ciclo, la investigadora examinó los conocimientos previos 
de los estudiantes sobre el vocabulario en inglés y su papel en el aula. Se utiliza-
ron varias técnicas de recopilación de datos diseñadas específicamente para este 
contexto. Mientras que en el segundo ciclo se centró en identificar las estrategias 
de enseñanza de vocabulario que promueven el aprendizaje efectivo en el aula. 
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Los hallazgos revelaron que ciertas estrategias en las etapas preinstruccio-
nal, coinstruccional y postinstruccional mejoraron la participación cognitiva y, 
por tanto, aumentaron la competencia léxica de las y los estudiantes, al tiempo 
que fomentaron el uso de la lengua en el aula. De acuerdo con lo anterior, el 
aprendizaje efectivo del vocabulario se logró mediante estrategias pre-instruc-
cionales (ilustraciones, objetos reales, lluvia de ideas, blog sin internet, uso de la 
lengua materna), co-instruccionales (organizadores gráficos, ejercicios de repe-
tición, pistas) y post-instruccionales (resúmenes, diarios de aprendizaje). 

A lo largo de la investigación se analizaron estas estrategias en el aula y se 
encontró que la implementación de actividades nuevas por parte del docente 
fue bien recibida por las y los estudiantes y tuvo un impacto positivo en su 
aprendizaje. La planificación y la organización son claves para el éxito de estas 
estrategias, las cuales, junto con la participación del estudiantado, son funda-
mentales para el aprendizaje de vocabulario.

A partir de esta búsqueda a través de la autocrítica, el análisis y la reflexión del 
propio quehacer docente, surge la propuesta didáctica que sirve de orientación a 
la personas docentes de lenguas acerca de cómo utilizar las estrategias presenta-
das para fomentar y ampliar el vocabulario del estudiantado de secundaria.

Por tanto, nos emociona compartirles las experiencias que estas andanzas 
han dejado en nosotras. Y nos vemos reflejadas en esa continua búsqueda de la 
mejora de la práctica docente en favor de nuestro alumnado, pues en nosotros 
depositan la confianza del proceso de enseñanza aprendizaje.

A continuación, trataremos de describir una serie de estrategias de enseñan-
za de vocabulario en inglés para secundaria que han sido implementadas a partir 
de la formación que hemos tenido a lo largo de las investigaciones y que son 
producto de la búsqueda de mejorar la práctica para cubrir la necesidad de las 
y los docentes de contar con un recurso práctico y adaptable a sus necesidades. 

La primera de las estrategias es el recurso de las ilustraciones (Ver Anexo 
A). La ventaja que esta estrategia ofrece es que las imágenes dicen más que mil 
palabras, con ello se busca que las y los estudiantes, inmediatamente conec-
ten la parte escrita (forma de escritura de la palabra), con la pronunciación y la 
imagen, para hacer más fácil el proceso de asimilación de vocabulario nuevo. 
También se tomaron en cuenta las recomendaciones en cuanto al número de 
palabras nuevas que deben presentarse (Nation, 2008). En cuanto al impacto 
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de la actividad con las y los estudiantes, estos nos comentaron a través de los 
dispositivos de opinión que las ilustraciones les ayudaban a entender y apren-
der el vocabulario nuevo. 

Para la estrategia anterior, también se tuvo a bien unificarla con el juego de 
mesa de carreras (racing), en el cual las y los estudiantes pusieron a prueba el 
reconocimiento de vocabulario sobre profesiones y ocupaciones; a lo largo del 
juego participaron por turnos y cuando les correspondía, describían el empleo 
que realizaba el personaje de la casilla en la que caía su ficha. Como ejemplo, 
presentamos a continuación unos extractos con la opinión de los participantes 
estudiantes sobre el uso de las ilustraciones como apoyo (ver Fragmento 1).

Fragmento 1. Opiniones de las y los estudiantes participantes en relación con el 
uso de las ilustraciones

Participante 01: Lo que más me ayudaba a entender serían las imágenes y el cómo 
explicaba la profesora, con algunas respuestas así.
Participante 02: Que las imágenes nos ayudan a comprender o nos explicaron un 
poco qué era la palabra o qué era la actividad.
Participante 03: Nada más las imágenes me ayudaban más, profe.

La segunda estrategia se refiere al uso de los organizadores gráficos. Para 
el tema de singulares y plurales de sustantivos se recurrió a esta estrategia para 
que las y los estudiantes demostraran su habilidad para categorizar sustanti-
vos, apoyándose de imágenes; en grupos se les asignó un listado de palabras y 
tenían como tarea organizarlo de forma visual para facilitar el repaso y aprendi-
zaje de plurales irregulares, sobre todo (Ver Anexo B).

Otras de las estrategias que también se implementaron en el aula fue la de 
lluvia de ideas o brainstorming, donde no fue el docente el personaje principal la 
clase, sino que se cedió la batuta a un voluntario de entre las y los estudiantes 
y fue quien estuvo a cargo de registrar las ideas de sus compañeros cuando 
daban respuesta sobre qué regalos preferían en la celebración de Valentine’s 
Day. Esta actividad se ligó con otra estrategia (uso de organizadores textuales), 
y la actividad blog sin wi-fi con la finalidad de que los estudiantes hicieran uso del 
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vocabulario visto previamente, y fuera el momento de reciclar, practicar y pro-
ducir de manera escrita un texto respondiendo a un blogger ficticio sobre sus 
gustos en regalos de Valentine’s Day (Ver Anexo C). 

La estrategia y actividad cultural descrita previamente, fue una de las más 
atractivas y que captó la atención de los aprendientes, puesto que sentían cierta 
familiaridad con el tema y la curiosidad de comentar en un blog en papel, es de-
cir, sería sin tecnología. Todo esto con la finalidad de hacer uso de vocabulario 
relacionado con el tema, al mismo tiempo que se ponía en práctica la habilidad 
escrita. Como resultado de la buena participación de las y los estudiantes, a 
continuación mostramos un pequeño extracto sobre la interacción (Ver Frag-
mento 2) entre docente investigador y estudiantado que refleja la motivación y 
el interés de este participante por llevar a cabo su actividad y que cuente con 
todos los elementos reales como sea posible, como en este caso, su fotografía. 

Fragmento 2. Interacción entre estudiante e investigador en relación con la 
actividad blog sin wi-fi

Participante 01: ¿Me da permiso de salir? Es que quiero ir a imprimir mi foto para 
colocarla en mi perfil del comentario. 
Docente investigador: No es necesario, pueden hacer un dibujo o una carita 
simulando ser su fotografía. Por cuestiones de tiempo no es posible salir a imprimir 
sus fotos, pero ya habrá otra oportunidad en que repitamos la actividad y les pediré 
una fotografía con anticipación.

Finalmente, la última estrategia se trata del uso de juegos pedagógicos. Se 
usó el famoso Gato, en inglés llamado tic-tac-toe (Ver Anexo D), con el apoyo de 
flashcards o ilustraciones para presentación de vocabulario; las y los estudian-
tes formaron equipos para tomar turnos y jugar al gato con la finalidad de repa-
sar vocabulario, al mismo tiempo que ponían en práctica su habilidad lectora, 
oral y de estrategia mental para ganar el juego. La idea de este juego permite 
que las y los estudiantes se diviertan a la vez que hacen uso de la lengua meta 
y, por tanto, se comunican.
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Como docentes de lengua inglesa, a través de los diversos contextos edu-
cativos y niveles escolares, se puede percibir que la persona estudiante 
tiene rasgos distintivos durante los momentos de enseñanza-aprendiza-

je. Es decir, ante la presentación de información, el estudiantado la percibe, la 
recibe y la procesa de diversas maneras, lo cual permite una individualidad en la 
persona estudiante, a través de su estilo de aprendizaje. Por ello, es necesario 
que el profesorado identifique estas características y rasgos particulares que el 
estudiantado presenta y desarrolla en los contextos escolares. 

Estas características o diferencias se pueden identificar por la manera de 
comportarse de las y los estudiantes ante el proceso de aprendizaje, y de igual 
manera la motivación que tienen al respecto. Lozano (2016), señala tres ca-
tegorías con las que se pueden describir estas características individuales de 
la persona: psicológicas, sociológicas e intelectuales; siendo la última categoría 
aquella en la que se describen “las preferencias por el análisis, la creatividad, 
combinación acertada de información, la intuición y la perspicacia” (Lozano, 
2016, p. 16); es decir, parte de los estilos de aprendizaje señalan la preferencia 
en que la persona estudiante se desempeña y desarrolla el aprendizaje frente 
a una actividad.

De igual forma, en el profesorado encontramos que tenemos rasgos muy 
particulares con los cuales impartimos las sesiones de enseñanza y se convier-
ten en nuestra firma. Es ahí cuando señalamos que tenemos un estilo de ense-
ñanza, producto de nuestras preferencias por aprender y de las experiencias 
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que hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria estudiantil o laboral. Es decir, 
el estilo de enseñanza de igual manera es aquella preferencia o tendencia dis-
tintiva en la que nos desempeñamos cuando estamos frente a grupo. 

Para identificar estas preferencias, es necesario estudiar el concepto de 
estilos de aprendizaje, así como abordar un panorama de las teorías de los 
estilos de aprendizaje, junto con el papel del profesorado a través de su estilo 
de enseñanza y de aprendizaje. Así pues, al reconocer los estilos de aprendizaje 
en el aula de clase, los podemos identificar como un recurso extra de nuestra 
práctica docente, que nos permite la búsqueda de nuevas estrategias de ense-
ñanza-aprendizaje.

Conozcamos el concepto de estilo de aprendizaje
Para comenzar a abordar el tema de los estilos de aprendizaje, es de relevancia 
comprender a qué se le llama estilo. Una descripción de este concepto puede 
ser aquellos rasgos que hacen único al individuo. El estilo es la forma en que el 
ser humano percibe el mundo de manera individual y la transmite por medio 
de acciones o rasgos que externa a la sociedad (Martínez, 2020). Estos rasgos 
individuales permiten que la persona tenga diferencias particulares. Al respecto, 
Doria (2012) señala que el estilo permite a la persona “mostrarse distinto ante 
los demás y, por ende, identificarse dentro de la masa como un ser único y 
especial” (p. 102); es decir, dentro de un grupo de personas el estilo permite al 
individuo tener una identidad.

Asimismo, en el ámbito educativo reconocer e identificar el estilo de las y 
los estudiantes, se considera un aporte a la práctica docente. Esto se debe a 
que el estilo de la persona estudiante señala o enfatiza sus características, mis-
mas que le dan el sentido de pertenencia dentro del aula de clase (Doria, 2012); 
de esta manera, al reconocer estas particularidades dentro de nuestra práctica 
docente, se puede recurrir a la estrategia más adecuada o certera para comple-
tar el proceso de enseñanza aprendizaje. También es importante señalar que 
el estilo del estudiantado puede estar en constante cambio de acuerdo con 
diversos factores, por mencionar algunos: el tema a abordar en clase, la edad 
en la que se encuentre la persona estudiante, la actividad a realizar, entre otros. 

De ahí que, Lozano (2016), señala la variabilidad de los estilos de acuerdo 
con las diferentes situaciones que se le presentan a la persona. En el aula 
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de clase, estos estilos pueden variar por las tareas que la persona docente le 
otorgue al estudiantado; sin embargo, a pesar de que estos varíen las y los es-
tudiantes tendrán una preferencia por realizar dicha actividad de cierta forma. 
Es ahí donde se reconocen los estilos de aprendizaje, puesto que es la forma 
en que el estudiantado puede procesar y desarrollar la información presentada 
por las y los docentes. 

El concepto de los estilos de aprendizaje hace su aparición en la década de 
los 50 del siglo xx, dentro del campo de la psicología. Uno de los primeros investi-
gadores interesados por los estilos cognitivos fue Herman Witkin (1954), quien 
se enfoca en la forma en que el estudiantado percibe y procesa la información 
que es presentada por el profesorado (Cabrera y Fariñas, 2005). Junto a Witkin, 
García (2013) señala el estudio de Roger Sperry en los años 60, que de igual 
manera se enfoca en los estilos cognitivos. Debido a ello, ambos estudios en-
contraron una buena recepción en el personal pedagogo americano (Cabrera y 
Fariñas, 2005), dado que sus ideas fueron consideradas como propuestas para 
la mejora del desarrollo de la clase y del aula escolar.  

Es importante mencionar que, al abordar el concepto de estilos cogniti-
vos, nos referimos a la tendencia del estudiantado de optar por un estilo para 
procesar la información (Lozano, 2016). Por ello, pedagogos estadounidenses 
recurrían a los estilos cognitivos en busca de una mejora en la educación, la 
innovación docente y curricular; puesto que, al reconocer la manera en que las 
y los estudiantes procesan la información, se puede recurrir a la estrategias o 
técnicas adecuadas para el estudiantado, en pro de su aprendizaje. 

No obstante, debemos distinguir entre los estilos cognitivos y los de apren-
dizaje. Como se mencionó anteriormente, al hablar de los estilos cognitivos nos 
referimos a esas tendencias a las que la persona estudiante recurre para proce-
sar la información por medio de procesos mentales y aspectos psicológicos. Por 
otro lado, cuando abordamos los estilos de aprendizaje, nos estamos refiriendo 
a las preferencias y las disposiciones de las y los estudiantes con las que se 
procesa la información de forma pedagógica. Es decir, son aquellas caracterís-
ticas que tiene la persona que pueden o no ser percibidas o usadas de manera 
consciente; sin embargo, intervienen en la percepción, la comprensión y el de-
sarrollo de aprendizaje del estudiantado (Hernández, 2018).
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Considerando lo anterior, al abordar los estilos de nuestra aula, nos vamos 
a referir a los estilos de aprendizaje, puesto que estos son los que nos apoyan a 
identificar en el estudiantado su sentir, su manera de comportarse y su motiva-
ción al momento de iniciar el proceso de enseñanza aprendizaje. Reconocemos 
que en un aula de clase no tenemos el mismo estudiante, sino que todos son 
únicos en personalidad, comportamiento y, por consiguiente, tienen diferente 
estilo de aprendizaje; no obstante, el estudiantado puede interactuar sin mayor 
problema (Rodríguez et al., 2018). De ahí que en la práctica y en el día a día nos 
encontremos con diversas situaciones durante los momentos de presentación 
y práctica de un nuevo tema o concepto. 

De esta forma, se identifica que las y los estudiantes recurren a los estilos 
de aprendizaje para desarrollar nuevos aprendizajes por medio de sus prefe-
rencias, tendencias y disposiciones que tienen durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje (Lozano, 2016). Considerando lo anterior, como docentes debemos 
reconocer que el estilo de aprendizaje es fundamental para el estudiantado en 
su formación educativa, ya que por medio de los estilos de aprendizaje evolu-
ciona su coeficiente (Esclarín, 2015). Por ello, debemos procurar que el estu-
diantado esté integrado en ambientes de aprendizaje donde pueda identificar 
la mejor forma para aprender. 

Ahora bien, al distinguir y reconocer los estilos de aprendizaje no se pre-
tende dividir al estudiantado o señalar las diferencias entre ellos, las cuales los 
hacen únicos, sino que el propósito es registrar cómo la persona estudiante 
reacciona, interpreta y actúa frente a la nueva información en diversas situacio-
nes del aprendizaje (Zapata, 2010), puesto que los estilos de aprendizaje son 
flexibles y se pueden modificar de acuerdo con la situación que la persona do-
cente enfrente con el estudiantado. De esta manera, se observa que la persona 
estudiante recurre al estilo que le convenga por medio de la actividad que se le 
presente, es decir el estudiantado puede llegar a manifestar más de un estilo de 
aprendizaje en nuestra aula. 

Lo anterior lo podemos observar en el estudiantado en la manera que 
aprenden, se ha señalado que el estudiantado puede aprender mediante di-
versas formas (virtual, presencial) y diverso ritmo: siendo de manera más rápida 
la comprensión en la persona estudiante, mientras que en ocasiones las y los 
estudiantes necesitan más tiempo para comprender la información que se 
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presentó. Es en ese momento es donde podemos reconocer la divergencia del 
aula escolar y cómo esto influye en nuestra práctica. 

Los estilos de aprendizaje pueden presentar diversas dimensiones, las cua-
les tienen el objetivo de potenciar las destrezas, las habilidades y los procesos 
de reflexión de la persona estudiante; en otras palabras, estas dimensiones son 
las que le otorgan la personalidad al estudiantado de manera individual (Cabre-
ra y Fariñas, 2005). Estas dimensiones están relacionadas con las preferencias 
de las y los estudiantes. A continuación, se hace una descripción de las cuatro 
dimensiones de los estilos de aprendizaje.

Como se observa en la figura 3, los estilos de aprendizaje se pueden dividir 
según la preferencia para percibir la información, pasando por cómo se proce-
sa, la manera en que el estudiantado maneja sus tiempos durante una actividad 
y la preferencia entre un trabajo colaborativo o individual. De ahí que, al hacer 
consciente a la persona estudiante de sus preferencias, se produzca un cambio 
dentro del ambiente de aprendizaje. 

Esto se debe a que el rol del estudiantado, cuando reconoce e identifica su 
estilo de aprendizaje, pasa a desempeñar un rol activo, puesto que se promueve 
un aprendizaje autónomo, creativo y significativo (Alonzo et al., 2016), debido a 
que la persona estudiante explora y pone en uso la mejor forma para compren-
der y desarrollar nuevos conocimientos. Dicho de otra manera, se desarrollan 
los estilos de aprendizaje por medio de estrategias de enseñanza aprendizaje 
con las que el docente se enfoca en los canales de percepción del estudiantado, 
ya sea visual, kinestésico o auditivo (Camacho, 2015). 
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Figura 3. Dimensiones de los estilos de aprendizaje

Adaptado de Cabrera y Fariñas (2005).

Considerando lo anterior, como docentes de lengua extranjera podemos 
desarrollar o potencializar los estilos de aprendizaje del estudiantado, ya que 
al realizar nuestra práctica docente, estamos en constante búsqueda para que 
la persona estudiante desarrolle habilidades comunicativas de una lengua ex-
tranjera. Es así que, al reconocer la existencia de los estilos de aprendizaje, se 
comprende la influencia en su desempeño académico, puesto que están confor-
mados por elementos como el estilo cognitivo, las estrategias de aprendizaje, las 
preferencias para realizar una acción, las habilidades que tiene la persona estu-
diante y la motivación del estudiantado (Gallego y Alonso, 2008; (Lozano 2016). 

Ahora bien, después de reflexionar acerca de la importancia del reconoci-
miento de los estilos de aprendizaje en el aula y de abordar el concepto, es de 
igual relevancia mencionar de qué forma podemos identificar estos estilos en el 
estudiantado. Esto se puede realizar poniendo en práctica las ideas de diversos 
autores o teorías; sin embargo, existen ciertos dispositivos que pueden ser de 
utilidad para este proceso, mismos que se presentarán en el siguiente apartado.
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¿Cómo identificar los estilos de aprendizaje?  
Como se menciona en el apartado anterior, existe una diversidad de definicio-
nes con respecto a los estilos de aprendizaje; sin embargo, coincidimos en se-
ñalar que los estilos de aprendizaje son aquellas características, rasgos y parti-
cularidades que la persona estudiante tiene o realiza durante los momentos de 
aprendizaje. Por ello, para poder identificar los estilos de aprendizaje del estu-
diantado debemos indagar por los dispositivos que contribuyan a un adecuado 
reconocimiento de los estilos de aprendizaje concurrentes en el aula.  

Actualmente, se reconocen diversos dispositivos que ayudan a identificar 
los estilos de aprendizaje del estudiantado, cuyo diseño considera una relación 
con el campo educativo, profesional, psicológico y pedagógico (García, Santizo y 
Alonso, 2009). El docente puede hacer uso de estos dispositivos considerando 
las características del estudiantado, puesto que existe una relación directa en-
tre estas y el desarrollo de su aprendizaje.

Ahora bien, durante el proceso de búsqueda de los dispositivos adecuados 
para este reconocimiento, nos encontramos con los inventarios, los cuales son 
diseñados considerando diversas teorías de estilos de aprendizaje. Al imple-
mentar uno de estos inventarios o dispositivos, estos cuentan con “validez y 
fiabilidad probada” (García et al., 2019, p. 4); en otras palabras, podemos en-
contrar material confiable para realizar este proceso de estudio en el aula; no 
obstante, al aplicar estos dispositivos se deben de adaptar a las características 
del estudiantado. 

Algunos autores como Ribes (2009) y Delgado et al. (2016), manifiestan que 
tanto el comportamiento de las y los estudiantes, como sus preferencias, no 
tienen por qué ser contemplados por inventarios, sino que estos se deben de 
observar, percibir e indagar desde la voz de la persona estudiante. De ahí que 
se consideren como dispositivos la observación, la entrevista, el cuestionario y 
el análisis de tareas (Lozano, 2016), para el proceso de identificar los estilos de 
aprendizaje en el aula. 

Por otro lado, Lozano (2016) expone que no todo lo que se observa en el 
aula de clase corresponde al estilo de aprendizaje del estudiante, sino que pue-
de estar influenciado por la perspectiva de la persona docente ante las acciones 
de la persona estudiante. Por ello, es importante que durante el desarrollo de la 
indagación de los estilos de aprendizaje se opte por utilizar diversos dispositivos, 
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puesto que estos nos permitirán obtener información relevante para contrastar 
e identificar el estilo del estudiantado en nuestra aula de clase.

Durante este proceso de indagación es necesario que busquemos el dispo-
sitivo que se apegue a nuestro contexto, es decir, buscar la opción acorde a las 
posibilidades que se tengan en el aula escolar. Si bien es un tiempo extra que 
considerar dentro de nuestra labor docente, podemos señalar que esta indaga-
ción apoya a la innovación docente, puesto que con ello se procura mejorar la 
labor de enseñanza y el aprendizaje de las y los estudiantes. 

Dentro de este orden de ideas, abordaremos una descripción de los dis-
positivos que se pueden implementar, para el objetivo antes mencionado. Así 
pues, los dispositivos a describir se mencionan con base en Lozano (2016), 
quien presenta una descripción de estos modelos propuestos por diversos au-
tores, en donde incluye los inventarios, los tests, la observación, las entrevistas 
y el análisis de tareas. 

Cabe señalar que estos dispositivos fueron aplicados durante nuestra prác-
tica docente, por lo que podemos afirmar que cumplen con el propósito de 
reconocer los estilos de aprendizaje en el aula, en este caso de inglés. De esta 
forma, abordaremos el diseño de un formato de observación, el cuestionario 
y la entrevista. Es relevante señalar que los tres dispositivos a describir a con-
tinuación, fueron implementados en el mismo grupo de estudiantes durante 
un tiempo determinado. No obstante, estos pueden ser aplicados de manera 
particular e individual a la persona estudiante que se considere pertinente, con-
siderando siempre sus características, rasgos de personalidad y desempeño. 

Ahora bien, es importante mencionar que en el diseño de los dispositivos 
para identificar los estilos de aprendizaje de las y los estudiantes, se consideró 
la teoría del modelo vark, puesto que en el aula de inglés se procura que las y 
los estudiantes puedan desarrollar la lengua por medio de las diferentes habili-
dades comunicativas. Asimismo, al identificar el estilo de aprendizaje buscamos 
que el estudiantado logre el desarrollo de destrezas con el fin de alcanzar la 
realización plena de su aprendizaje (Alonzo et al., 2016). Así pues, se considera 
que al señalar el modelo vark, el cual promueve los estilos de aprendizaje audi-
tivo, visual, kinestésico y lecto-escritor, podemos potencializar el aprendizaje de 
la lengua.
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Debido a lo anterior, los apartados para cada dispositivo se adecuaron al 
aprendizaje sensorial y lecto-escritor; no obstante, es pertinente mencionar 
que estos pueden ser usados para cualquier teoría siempre y cuando reconoz-
camos y tengamos claro el objetivo. Para comenzar con la descripción de los 
dispositivos, primeramente nos enfocaremos en la observación, la cual es una 
acción que realizamos en todo momento; sin embargo, al tener un objetivo en 
su realización, como lo es el identificar el estilo de aprendizaje del estudiantado, 
debemos reconocer lo que se quiere y se necesita observar. 

En este margen de ideas, se coincide con Lozano (2016), al describir que en 
la observación se debe realizar un listado de características observables, acerca 
del desempeño y los rasgos del estudiantado. Además, podemos agregar que 
al realizar una observación es necesario delimitar la forma en la que se va a 
realizar, por medio de una hoja de observación, de un diario del docente o una 
bitácora. Ahora bien, al hacer uso del diario del docente y la bitácora, es impor-
tante señalar que estos dispositivos nos apoyan para delimitar los estilos de 
aprendizaje de las y los estudiantes del grupo a cargo. 

Por otro lado, en nuestra experiencia, podemos señalar que la hoja de ob-
servación, como se muestra en la tabla 6, es una herramienta con la que po-
demos recurrir cuando estemos en el proceso de identificar el estilo de apren-
dizaje de una persona estudiante. Es así como, previo a realizar el proceso de 
observación, es necesario reflexionar sobre los apartados a observar y a quién 
se va a observar. Por ello, se presentan algunas características que se pueden 
considerar al momento de realizar la observación; estas se pueden adaptar de 
acuerdo con lo que el docente sabe de los rasgos de las y los estudiantes.
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Tabla 6. Características para la realización de una hoja de observación para 
identificar los estilos de aprendizaje

HOJA DE OBSERVACIÓN PARA IDENTIFICAR LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE

Tema Aspecto a observar 

Toma de apuntes del 
estudiantado

Realiza imágenes, diagramas, resúmenes, 
conceptos aislados.

Preferencia en las actividades 
del estudiantado

Uso del libro, cuaderno de estudio, preferencia en 
las lecturas, preferencia en actividades auditivas.

Participación del estudiantado Colabora con sus compañeros, pregunta al profesor 
por dudas, ejemplifica los temas presentados. 

Preferencia en el trabajo de 
clase del estudiantado

Trabajo individual, trabajo colaborativo, trabajo en 
parejas, con dinámicas, trabajo en silencio.

Elaboración propia.

El dispositivo de observación puede ser usado durante la clase de inglés, 
dado que nos enfocamos en el desempeño de las y los estudiantes en el aula de 
clase; sin embargo, puesto que son observaciones muy particulares se sugiere 
realizar la observación de manera individual. Ahora bien, si se requiere llevar a 
cabo una observación general del grupo, se pueden considerar algunas de las 
características antes mencionadas adaptadas al grupo a observar. 

Por otro lado, otro de los dispositivos que pueden apoyar para identificar 
los estilos de aprendizaje es el cuestionario. Este dispositivo sirve de apoyo al 
profesorado puesto que se puede aplicar al estudiantado en general, lo cual 
nos ayuda a recabar información de todas las personas estudiantes. Una de 
las ventajas al realizar el cuestionario para la persona docente es que se puede 
diseñar de manera virtual y física. 

En el mismo orden de ideas, como se muestra en la tabla 7, el diseño del 
cuestionario se puede adaptar a lo que necesitamos conocer de los estilos de 
aprendizaje. Esto quiere decir, que los cuestionamientos o los enunciados que 
integren el cuestionario se pueden asociar a las actividades del aula de clase 
de inglés, a las preferencias de las y los estudiantes en la realización de estas, y 
además, en el cuestionario podemos agregar cuestionamientos sobre las activi-
dades que las y los alumnos realizan para comprender la información. 
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Al realizar el cuestionario es fundamental reconocer la teoría bajo la cual se 
van a realizar los cuestionamientos. A continuación, se presentan algunos ejem-
plos que nos apoyaron para identificar los estilos de aprendizaje de las y los es-
tudiantes, los cuales pueden ser auditivos, kinestésicos, lecto-escritor, o visual. 

Tabla 7. Características para la realización de un cuestionario con el objetivo de 
identificar los estilos de aprendizaje

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA RECONOCER LOS ESTILOS 
DE APRENDIZAJE DE LA PERSONA ESTUDIANTE

Tema ¿Qué se pretende conocer?

Preferencia en la presentación 
de información

Identificar si las formas en que la persona 
docente presenta la información son adecuadas 
para el estudiantado.

Preferencia en las actividades 
del estudiantado

Identificar qué actividades prefieren realizar las 
y los estudiantes en la clase de inglés, además 
de reconocer si se pueden integrar nuevas 
actividades en el aula.

Preferencia en el trabajo de 
clase del estudiantado

Conocer la opinión respecto al trabajo de equipo, 
dinámicas y trabajo individual. 

Elaboración propia.

Como se puede observar, los cuestionamientos están ligados según lo 
propuesto por el modelo vark; sin embargo, es importante señalar que se pueden 
adaptar a otras teorías. Al realizar este dispositivo se pueden reconocer los esti-
los de aprendizaje; no obstante, se sugiere que se haga uso de otro dispositivo 
con el fin de corroborar la información del estudiantado. 

Aunado a los dispositivos presentados, se puede realizar una entrevista a 
la persona estudiante, con el objetivo de conocer de propia voz su percepción y 
su preferencia de aprendizaje; de esta forma, la información recabada se puede 
cotejar con la perspectiva docente. Al respecto, Lozano (2016), señala que la 
entrevista se puede realizar a partir de la conversación que podemos entablar 
con la persona estudiante, de acuerdo con el nivel, el propósito y la confianza 
que exista en el aula. 
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Consideramos que, como se muestra en la tabla 8, al realizar una entrevista 
debemos procurar crear un ambiente de confianza con las y los estudiantes; de 
esta manera, las respuestas y los comentarios tendrán mayor validez durante el 
momento de integrar las respuestas. No obstante, es importante señalar que el 
dispositivo de entrevista debe aplicarse de manera individual, ya que considera-
mos que realizar una entrevista a dos o más personas al mismo tiempo, podría no 
darnos la información necesaria sobre los estilos de aprendizaje del estudiantado.

A continuación, presentamos un ejemplo de guion para la realización de la 
entrevista para identificar el estilo de aprendizaje de las y los estudiantes; como 
se menciona en los dispositivos anteriores, estos pueden ser adaptados y ade-
cuados al contexto de enseñanza en el que nos encontremos. 

Tabla 8. Características para la realización de una entrevista con el objetivo de 
identificar los estilos de aprendizaje

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ENTREVISTA PARA RECONOCER LOS ESTILOS DE 
APRENDIZAJE DE LA PERSONA ESTUDIANTE

Tema ¿Qué se busca? Ejemplo de pregunta a realizar

Preferencia en la 
presentación de 
información

Conocer de qué manera la persona 
estudiante considera adecuado que el 
profesorado presente un tema nuevo.

¿Qué opinas del uso del pizarrón 
cuando conoces un tema nuevo en 
la clase de inglés?

Preferencia en las 
actividades del 
estudiantado

Identificar qué actividades prefieren 
realizar las y los estudiantes en la clase.

¿Cuál es tu opinión sobre las 
actividades del libro?
¿Cuál es tu opinión sobre las 
actividades extras realizadas por la 
persona docente?

Preferencia en el 
trabajo de clase del 
estudiantado

Identificar si el estudiantado prefiere el 
trabajo en equipo o individual. 

¿De qué manera puedes trabajar 
mejor en la clase de inglés?

Forma de estudio 
durante un ejercicio 
de conocimiento 

Identificar si la persona estudiante 
hace una diferencia en el momento 
de estudiar para un ejercicio de 
conocimiento entre Español e inglés. 

¿Cómo te preparas para un 
ejercicio de conocimiento en 
inglés?
¿Cómo te preparas para un 
ejercicio de conocimiento en 
Español?

Elaboración propia.
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En nuestro guion, las preguntas se enfocaron en las actividades, la forma en 
la que estudia la persona entrevistada y, en ocasiones, se realizaba una cone-
xión con las actividades de la clase de inglés, puesto que se ha notado que las y 
los estudiantes pueden optar por una preferencia de estudio diferente a como 
lo hacen con otras asignaturas en español. Debido a esto, se sugiere realizar un 
guion en el que se aborde desde cómo estudian en casa de manera general, 
hasta lo específico, que es el aula de inglés. 

Como se abordó en el presente apartado, existen diversos dispositivos que 
como docentes podemos usar, con el objetivo de identificar los estilos de apren-
dizaje. Al reflexionar, se puede notar que algunos de ellos, como la observación, 
la realizamos en nuestra aula al implementar una nueva actividad o estrategia 
de enseñanza. Debido a esto podemos reflexionar que reconocer estos dispo-
sitivos coadyuva a nuestra mejora docente, puesto que, al indagar la opinión del 
estudiantado mediante el conocimiento de sus estilos de aprendizaje, da pie a 
la reflexión de si lo realizado en el aula está funcionando o necesita una mejora. 

Es relevante señalar que los dispositivos antes mencionados no son los úni-
cos para implementar, puesto que se pueden encontrar los tests o inventarios 
propuestos por autores de diversas teorías; sin embargo, con base en nuestra 
experiencia, consideramos que se pueden utilizar con mayor facilidad en diver-
sos contextos de aprendizaje. 

Breve panorama de las teorías de los estilos de aprendizaje
Después de reconocer e identificar los dispositivos que se pueden implemen-
tar durante las sesiones de enseñanza aprendizaje, es relevante abordar las 
diversas teorías en torno a los estilos de aprendizaje que existen o a las que se 
puede recurrir en pro de la mejora del aprendizaje del estudiantado, ya que, 
al estudiarlas podemos aclarar nuestras ideas en cuanto al diseño de nuestro 
plan de clase, pues se identifican los estilos de aprendizaje predominantes en 
el aula escolar.

Para comenzar, es preciso señalar que las teorías que están a punto de  
explorarse no son todas las teorías de estilos de aprendizaje existentes actual-
mente. No obstante, son aquellas que consideramos de relevancia conocer 
como parte de nuestra innovación docente, además de que pueden darnos una 
mejor comprensión de lo que sucede en nuestra aula de clase. Las teorías por 
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explorar en este apartado son las conocidas como el Modelo de Dunn y Dunn 
(1993), Modelo de David Kolb (1984) y el modelo vark.

Primeramente, en la tabla 9 se explorará el modelo de Dunn y Dunn (1975), 
el cual señala que los estilos de aprendizaje son aquellos estímulos que el estu-
diantado tiene o a los cuales recurre en el aula de clase o durante una sesión de 
estudio, mismos que influyen en el desarrollo de conocimientos. Este modelo es 
propuesto por Rita y Kenneth Dunn en la enseñanza a nivel básico, es decir, a 
nivel primaria y secundaria. Los autores exponen que existen 18 elementos ex-
ternos al profesorado y al estudiantado que tienen una gran influencia para com-
prender y adquirir la información. De acuerdo con Dunn y Dunn, estos elementos 
provienen de cuatro estímulos básicos que tiene el ser humano (García, 2017).

Aunado a lo anterior, los autores exponen que el estilo de aprendizaje es la 
forma en la que la persona estudiante internaliza, procesa y desarrolla la nueva 
información, no obstante qué tan difícil sea de comprender (Hawk y Shah, 2007). 
Los autores realizan una lista de estímulos externos e internos de la persona 
estudiante, para explicar cómo estos coadyuvan en el desarrollo del aprendiza-
je. Por lo tanto, los estilos de aprendizaje en el presente modelo son aquellos 
estímulos relacionados con el ambiente, las emociones, las necesidades socio-
lógicas, físicas y psicológicas. Se presenta esta teoría con el fin de comprender 
aún más la forma en que el estudiantado logra aprender significativamente.
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Tabla 9. Estilos de aprendizaje de acuerdo con Dunn y Dunn 

Modelo de estilo de aprendizaje de acuerdo con Dunn y Dunn

Estímulo Elementos que influyen en el aprendizaje

Necesidades sociológicas Trabajo individual, con adultos, con uno o dos amigos, 
pequeño grupo.

Emociones Motivación, persistencia, responsabilidad, estructura.

Psicológico Analítico–global, reflexivo. Impulsivo, dominancia 
cerebral (hemisferio derecho – hemisferio izquierdo).

Ambiente inmediato Sonido, luz, temperatura, diseño, forma del medio.

Necesidades físicas Alimento, tiempo, movilidad, percepción.

Adaptado de: Zanuy, (2007).

Como se aborda en la tabla anterior, los estilos de aprendizaje de acuerdo 
con Dunn y Dunn, hacen referencia a aquellos elementos en los que la persona 
docente puede influenciar por medio de las actividades de enseñanza. Por con-
siguiente, se reconoce la importancia de identificar los estilos por medio de este 
modelo, dado que ello facilita el desarrollo de la planeación docente.

Por otro lado, para lograr identificar los estilos de aprendizaje de acuerdo 
con la presente teoría, Dunn y Dunn diseñan un cuestionario con un total de 
100 preguntas, mismas que abordan los cinco estímulos, junto con sus res-
pectivos elementos (Hawk y Shah, 2007). Además, suponemos que al señalar y 
presentar los estímulos que influyen en el aprendizaje, de acuerdo con el mo-
delo, se procura generar espacios donde el estudiantado tenga apoyo de los 
estímulos y los elementos que influyen en su aprendizaje.  

Por otro lado, también se aborda el modelo de David Kolb (1984), cuya pro-
puesta describe el aprendizaje como un proceso en el que se abordan cuatro 
fases: la experiencia concreta, la observación, la reflexión y la formación abstrac-
ta de conocimientos (Sywelem et al., 2012). Es relevante señalar que este autor 
señala la percepción y el procesamiento de la información como ejes centrales 
en el aprendizaje, por consiguiente, expone que el aprendizaje se desarrolla 
debido a la percepción y la manera en que el individuo procesa la información.
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En el mismo orden de ideas, Kolb identifica y describe un modelo de cuatro 
cuadrantes para describir dos tipos opuestos de percepción, siendo estos la 
experiencia concreta (ec) y la Conceptualización Abstracta (ca) (Ver Figura 4), (Loza-
no, 2008); estas experiencias son de apoyo para identificar la manera en que 
el individuo siente y piensa durante las situaciones de aprendizaje. Además, de 
señalar los extremos en el procesamiento de la información, con referencia a 
la experimentación activa (ea) y la observación reflexiva (or) (Lozano, 2016), estas 
representan la forma en que la persona estudiante procesa la situación.

Figura 4. Modelo de cuadrantes de David Kolb (1984)

Adaptado de: (Sywelem et al., 2012).

Ahora bien, a partir  del modelo de cuadrantes de Kolb se logra identificar el 
proceso mediante el que se desarrolla el aprendizaje, donde el estudiante par-
te de la experiencia hasta lograr el conocimiento. A lo largo de este proceso de 
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aprendizaje, el modelo de Kolb, mostrado en la tabla 9, señala cuatro estilos de 
aprendizaje (divergente, acomodador, convergente y asimilador) los cuales sur-
gen a partir de las combinaciones realizadas durante este ciclo e identifican el 
lado dominante del individuo durante el momento de aprendizaje  (Zanuy, 2007).

Los estilos de aprendizaje a abordar se pueden identificar mediante un 
cuestionario titulado Learning Style Inventory (lsi), el cual comprende 12 reactivos 
donde los participantes asignan un rango de valor a diversos enunciados (Sala-
zar, 2017); con el objetivo de identificar el estilo de aprendizaje predominante 
de la persona estudiante. A continuación, se presentan las características de 
cada estilo.

Tabla 10. Estilos de aprendizaje de acuerdo con David Kolb

Estilo de aprendizaje Características

Acomodador
Se adapta a diversas situaciones, tiene preferencia al trato 
cara a cara. Cuando la teoría no concuerda con la realidad, 
abandona la teoría.

Divergente
Observa la situación o problemática desde distintas 
perspectivas para llegar a una solución.
Preferencia por las relaciones sociales.

Asimilador

Fortalezas: Creación de modelos teóricos, razonamiento 
inductivo.
Apegados a la teoría, siempre y cuando sea lógica.
Preferencia en los trabajos individuales.

Convergente
Se enfoca en buscar una solución a un problema a través del 
razonamiento hipotético-deductivo.
Es poco emotivo y prefiere tratar con números.

Adaptado de: Gallego y Alonso (2008).

Después de describir las características del modelo de David Kolb, se infiere 
que el estudiantado puede manifestar de forma predominante alguno de estos 
estilos. Además, consideramos que en el aula de inglés, el identificar y conocer 
la propuesta de Kolb es un apoyo para comprender el actuar de la persona 
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estudiante. Por ejemplo, en nuestra experiencia, durante la presentación de for-
ma inductiva de un nuevo tema en la lengua inglesa, encontramos comentarios 
en los que el estudiantado busca la regla de manera deductiva.

 Es ahí donde Kolb precisa que el estudiantado no procesa la información 
de igual forma, sino que esta debe de ser presentada por medio de distintas es-
trategias con el objetivo de comprender y adquirir conocimientos significativos 
(Rodríguez, 2018). Por consiguiente, el reconocer las características de estos 
estilos beneficia a la indagación para la presentación de información por parte 
del profesorado.

nuestrA experienciA con el modelo vArk  
(visuAl, AurAl, reAding Writing, kinesthetic)
Continuando con la presentación de las teorías de estilos de aprendizaje, abor-
damos el modelo vark, mostrado en la tabla 11, el cual fue propuesto por el peda-
gogo neozelandés Neil Fleming en 1992. La presente teoría hace referencia a 
las preferencias de las y los estudiantes en su aprendizaje por medio de modali-
dades sensoriales: Visual, auditiva, lecto-escritora y kinestésica. De acuerdo con 
Fleming y Baume (2006) los estilos de aprendizaje hacen referencia al proceso 
del aprendizaje o las preferencias que el estudiantado tiene en cuanto a su 
aprendizaje. Por consiguiente, al lograr identificar estos estilos en nuestra aula 
escolar, el estudiantado logra beneficiarse mediante la adecuación de activida-
des y estrategias, de acuerdo con la modalidad en la que la persona estudiante 
aprende (Lozano, 2013).

El modelo vark tiene una base teórica relacionada con los estudios de Brunner 
(1966) y Piaget (1990) en los que se describe la asimilación de conocimientos de 
la persona de acuerdo con su entorno y por medio de las modalidades senso-
riales: Visual, auditiva y kinestésica (De Dienheim et al., 2019); sin embargo, tam-
bién consideran el proceso sensorial perceptivo en la lecto-escritura, de ahí que 
el modelo tome el nombre de vark, por sus siglas en inglés (Visual, Aural, Read-Write, 
Kinesthetic), mismo que se describe a continuación:
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Tabla 11. Estilos de aprendizaje Modelo Vark

Modalidad sensorial Descripción

Visual (Visual) Preferencia por maneras gráficas de representar la 
información.

Auditivo (Aural) Preferencia por escuchar la información o realizar 
presentaciones.

Lectoescritura (Read-Write) Preferencia por información impresa en forma de 
palabras.

Kinestésico (Kinesthetic) Preferencia perceptual relacionada con el uso de la 
experiencia y la práctica, ya sea real o simulada.

Adaptado de: Fleming y Baume, (2006).

Podemos distinguir la preferencia del estudiantado por medio de un cues-
tionario, con el objetivo de identificar el estilo de aprendizaje (González et al., 
2012). Aunado a esto, se pueden identificar estas preferencias por medio de la 
observación, la entrevista y el análisis de tareas. Ahora bien, el modelo vark no busca 
clasificar al estudiantado y dividirlo; su objetivo es promover el diálogo entre la 
persona docente y el estudiante mediante la aplicación de estrategias de ense-
ñanza en pro de la mejora del aprendizaje (Fleming y Baume, 2006). 

En este mismo orden de ideas, Fleming y Baume (2006) plantean estrate-
gias, sugerencias y recursos para cada estilo de aprendizaje: Visual, auditivo, 
lecto-escritor y kinestésico, las que, en nuestra opinión, podemos implementar 
en el aula de inglés.
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Tabla 12. Propuestas de actividades de acuerdo con el modelo vark

Modalidad sensorial Actividad

Visual (Visual) Diagramas, gráficos, textos escritos, diapositivas, 
gráficas, colores, uso de flashcards.

Auditivo (Aural) Debates, discusiones, conversaciones, presentacion 
de audios, música en clase, vídeo y audio, podcasts.

Lectoescritura (Read-Write) Libros y textos, lecturas cortas o largas, toma de 
notas, ensayos, retroalimentación escrita.

Kinestésico (Kinesthetic) 
Ejemplos relacionados con el contexto social, 
conferencias, actividades físicas, juego de roles, 
rompecabezas, memoramas.

Adaptado de Fleming, (2001).

Cabe señalar que, debido a las características del modelo vark y las pro-
puestas de actividades, consideramos este modelo relevante y de apoyo en el 
aula de inglés, por lo que se implementó a un grupo de segundo semestre de 
inglés. El motivo se debe a que, durante un proceso de reflexión realizado, se 
logró identificar que el estudiantado en ocasiones tiende a realizar actividades 
enfocadas solo en la habilidad que el libro de lengua indica, por lo que se im-
plementaron actividades enfocadas en el estilo de aprendizaje del estudiantado 
con el propósito de lograr desarrollar aprendizajes significativos.

 Es así como se diseñaron una serie de actividades con las que el estu-
diantado pudiera desarrollar su estilo de aprendizaje, así como adquirir apren-
dizajes significativos. En cuanto al diseño de estas actividades, se realizó una 
lectura de la teoría y encontramos que al realizar actividades en las que las y los 
estudiantes realicen ejercicios enfocados en lo visual, auditivo, lecto-escritor y 
kinestésico, la comprensión del objetivo de la actividad es mayor.

 Asimismo, al implementar este tipo de actividades, el aula de inglés se con-
vierte en un aula activa, en la que todos los involucrados se motivan por realizar 
la actividad y colaboran con el grupo en general. Es relevante mencionar que 
durante la realización e implementación de estas actividades se logra observar 
que el estudiantado se involucra más en su proceso de aprendizaje de la lengua, 
por lo que se motivan a integrarse en las actividades y dar su opinión de ellas.
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Por consiguiente, al reflexionar sobre las acciones del estudiantado res-
pecto a proporcionarles actividades apegadas a su estilo de aprendizaje, coin-
cidimos en señalar que fue de gran apoyo en la comprensión de los temas que 
les causaban mayor dificultad, puesto que se logró identificar la mejora en ellos 
durante diversos proyectos realizados.

Después de explorar las tres teorías, comprendemos la importancia de re-
conocer los estilos de aprendizaje de las y los estudiantes, dado que es otra for-
ma de comprender nuestra aula escolar y cada aspecto o estímulo que influye 
en el aprendizaje del estudiantado. De ahí que sea un aspecto relevante para 
considerar en la práctica docente, puesto que a partir de los estilos se comienza 
la indagación por mejorar el contexto áulico, las actividades y los estímulos que 
el estudiantado necesita para lograr aprendizajes significativos. 

Los estilos de aprendizaje en el aula de inglés y el profesorado
Después de conocer la importancia y abordar un panorama de las teorías de 
los estilos de aprendizaje, consideramos relevante estudiar la relación que se 
establece entre el profesorado y dichos estilos. Actualmente, como docentes 
nos encontramos ante la necesidad de desarrollar un aprendizaje activo y sig-
nificativo en las aulas (Esquivel et al., 2007), por lo que nos vemos inmersos en 
una búsqueda constante de estrategias efectivas o diversas maneras para de-
sarrollar el aprendizaje en el estudiantado.

Desde el punto de vista de Saldaña (2010), reconocer los estilos de apren-
dizaje concurrentes en el aula de inglés permite crear y diseñar ambientes de 
aprendizaje donde el estudiantado construya y desarrolle su aprendizaje. Ade-
más, da paso a la reflexión de la acción educativa mediante la planificación de 
esta, a través de las actividades. Es así como reconocemos que los estilos de 
aprendizaje se pueden identificar y desarrollar una estrategia de enseñanza 
aprendizaje adecuada.

Por otro lado, consideramos de suma importancia, además de conocer los 
estilos de aprendizaje del estudiantado, identificar el estilo de aprendizaje de la 
persona docente, puesto que, de esta manera se logra observar qué tanta re-
lación se tiene con nuestro estilo de enseñanza, dado que tendemos a enseñar 
en la manera como nos gusta aprender, es decir, de acuerdo con nuestro estilo 
de aprendizaje (Gutiérrez, 2018). 
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Aunado a esto, tenemos la tendencia de imitar nuestra práctica docente, 
de acuerdo con la de las y los docentes que influyeron en nuestro proceso de 
aprendizaje (Escobar y Us, 2016). Por consiguiente, nos encontramos con una 
forma única para presentar o desarrollar toda nuestra acción docente, lo que 
puede ser o no ser adecuado para el estudiantado.

Es ahí donde reflexionamos acerca de la importancia de conocer los estilos 
de aprendizaje, tanto de la persona estudiante como de la persona docente, 
tomando en cuenta estas características en nuestra planificación. Si bien no es 
algo sencillo de realizar debido al tiempo y el trabajo que conlleva realizar activi-
dades apegadas a los estilos, podemos señalar que al realizarlo, la comprensión 
del estudiantado será mayor y, por lo consiguiente, los temas serán abordados 
con mayor facilidad.

Es relevante señalar que si bien, no buscamos adecuar toda la práctica do-
cente a los estilos de aprendizaje, debemos procurar la reflexión ante lo que 
sucede en nuestra aula de clase. Puesto que podemos considerar los estilos 
de aprendizaje como un apoyo para el estudiantado con el objetivo de desa-
rrollar aprendizajes significativos en el aula. Además, en nuestra experiencia, 
el implementar estrategias didácticas según los estilos de aprendizaje permitió 
que el estudiantado logre expresar sus ideas, sus proyectos sin el temor de 
equivocarse. 
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Actualmente, estamos ante nuevos retos docentes en la procura del 
aprendizaje, mediante adaptaciones a los planes de estudio y realizando 
proyectos, con el propósito de que la persona estudiante pueda desa-

rrollar competencias. Es ahí donde, como docentes de lenguas, debemos in-
dagar con la intención de mejorar la manera de realizar nuestro proceso de 
enseñanza aprendizaje, es decir, optando por la innovación. 

En este proceso de búsqueda por la innovación docente, la creatividad es 
parte fundamental, puesto que se explora para encontrar estrategias de ense-
ñanza, técnicas y metodologías novedosas y originales que atraigan la atención 
del estudiantado. Innovar la práctica docente en ocasiones no es fácil, ya que 
se necesita que la persona docente sea flexible y reflexiva ante sus momen-
tos de enseñanza. Además, al buscar la creatividad en el aula con estrategias y 
prácticas innovadoras, se fomenta y se enfoca en ambientes de colaboración y 
participación de acuerdo con los intereses del estudiantado.

Es ahí donde señalamos que la persona docente incide en el diseño y el de-
sarrollo de experiencias didácticas para las y los estudiantes, dado que estas ex-
periencias son pensadas de manera particular acorde a nuestro contexto edu-
cativo. Es decir, las experiencias didácticas diseñadas son para y por nuestros 
estudiantes, esto se debe a gracias a la exploración y la experiencia docentes, 
que nos dictan que cada grupo de estudiantes tiene sus características particu-
lares; por lo tanto, ninguna estrategia que apliquemos en un grupo determina-
do, tendrá los mismos resultados. Por ello, al diseñar las experiencias didácticas 
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se considera el contexto del aula, las necesidades de las y los estudiantes, así 
como sus características individuales, esto con el fin de mejorar su rendimiento 
y obtener el éxito académico. 

Debido a lo anterior, en el presente capítulo se procura que realicemos una 
reflexión sobre el proceso del docente creativo, así como reconocer las estrate-
gias innovadoras en el aula, y señalar cómo a partir de estos conocimientos po-
demos crear experiencias didácticas novedosas en las y los estudiantes de inglés. 
Por ello, se abordará el tema de las experiencias didácticas en el aula de inglés. 

El proceso del docente creativo
Para comenzar a abordar el proceso del docente creativo, consideramos nece-
sario describir y definir el concepto de creatividad. Al respecto, Segalés (2008) 
define la creatividad como “el proceso por el que se provoca un nuevo objeto o 
una nueva idea” (p. 13); es así como se relaciona este concepto con la innova-
ción, ya que al ser creativo se busca cambiar lo conocido o presentar algo nuevo 
a la sociedad. Aunado a esto, podemos señalar la creatividad como un proceso 
donde generamos ideas nuevas o transformadoras a lo ya conocido. 

Así pues, se coincide con Segalés (2008) al señalar que la creatividad o el ser 
creativo es una cualidad o aptitud que toda persona tiene o puede desarrollar, 
referida a la capacidad de crear algo nuevo. Por consiguiente, toda persona 
es potencialmente creativa; sin embargo, en ocasiones esta capacidad se debe 
desarrollar, de ahí que se reconozca que la creatividad propicia el desarrollo 
cognitivo del individuo (Acosta et al., 2022). 

Entonces, al hablar de la creatividad nos referimos a la habilidad que el 
individuo tiene para identificar la solución de problemas o cuestionamientos so-
ciales (Gonzalez, 2001). Debido a esto, cuando señalamos que una persona es 
creativa se debe a que crea o diseña productos “originales, caracterizados por 
una combinación de inteligencia y personalidad en la que influyen las relaciones 
con otros profesionales, las circunstancias de trabajo y el apoyo de los que ro-
dean al individuo creador e influyen significativamente en el proceso creativo” 
(Blanquiz & Villalobos, 2018, p. 361). 

Ahora bien, en el contexto educativo la persona docente está en constante 
búsqueda de esa originalidad en el desarrollo de sus actividades. Además, al 
procurar la creatividad se debe incentivar la iniciativa de todos los involucrados, 
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tal como Galvis (2007) señala: “[…] la educación creativa debe estar dirigida a 
conformar personas dotadas de iniciativa, plenas de recursos y confianza en sí 
mismas” (p. 83); por ende, al optar por la creatividad en el aula, debemos crear 
ambientes de confianza entre el estudiantado y el profesorado.

En nuestra experiencia, en los diversos niveles de educación básica, media 
superior y superior, se reconoce cómo el profesorado está inmerso en una di-
versidad de contextos, en los que, de alguna forma, se es potencialmente creati-
vo. Esto se debe a que la persona docente busca la forma de que el estudianta-
do pueda tener un proceso de enseñanza aprendizaje motivador y significativo. 
Aunado a esto, al ser docentes de inglés se procura encontrar las mejores es-
trategias, técnicas y actividades para que el aprendizaje suceda; sin embargo, en 
ocasiones tendemos a presentar la información de una sola manera, sin tomar 
en consideración el nivel de las y los estudiantes, la edad y el contexto.

 Esto ocurre porque tenemos un apego al currículo o al libro de la clase, por 
lo que tendemos a minimizar las actividades que se salgan de la norma. Por ello, 
se requiere una autorreflexión de la práctica misma, para identificar si lo que 
se presenta a las y los estudiantes es significativo y funcional. Es ahí donde se 
comienza a comprender la importancia de la creatividad por parte del docente y 
se reconoce que para ser un docente creativo hay que pasar por un proceso de 
transformación de la práctica y de innovación a nivel personal y profesional. Du-
rante este proceso, la persona docente debe indagar por estrategias que pueda 
llevar a la acción, observar lo que sucede en el aula y reflexionar si se realizó lo 
propuesto de la forma en que estaba pensada o diseñada (Figueroa, 2018). 

Lo anterior, con el propósito de que el estudiantado logre crear, reflexionar 
y resolver situaciones de forma original en el aula de clase (López, 2009); para 
ello, es necesario considerar las características que definen la creatividad, como 
se muestra en la Figura 5, dado que son las que le dan sentido y organización 
a las actividades didácticas, con el objetivo de solucionar las tareas planteadas 
por el profesorado (Blanquiz & Villalobos, 2018).
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Figura 5. Características de la creatividad

Adaptado de: Blanquiz y Villalobos, 2018.

Después de conocer las características que conforman la creatividad, se 
entiende que en el proceso de ser un docente creativo, estas deben de consi-
derarse para la realización y el diseño de las actividades propuestas en el aula. 
Por esta razón, las actividades deben ser originales, es decir que si bien no sean 
nuevas, sí que en ellas se encuentre un elemento que logre captar la atención 
del estudiantado a través de la curiosidad y la iniciativa.

Entonces, para propiciar un aula creativa, el profesorado debe crear un 
ambiente de clase en donde la persona estudiante se pueda desenvolver ex-
presando sus ideas; asimismo, en ella se debe de manifestar la creatividad de 
la persona docente (Suárez et al., 2017). Es decir que, mediante una nueva pro-
puesta o estrategia, el estudiantado y el profesorado sea capaz de llevar a cabo 
el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Ahora bien, para ser un docente creativo, encontramos que se puede lo-
grar por medio de la reflexión en el aula y la apertura al cambio por parte de los 
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involucrados. No obstante, llegar a ser un docente creativo implica pasar por 
un proceso en el que se comienza con el análisis del contexto, seguido de una 
generación de ideas; por último, se da lugar a una selección de lo que se va a 
implementar (Pineda, 2019). Lo anterior está enfocado en el proceso creativo; 
sin embargo, consideramos que las fases mostradas en la Figura 6 se pueden 
adaptar al proceso de enseñanza aprendizaje.

Figura 6. Proceso del docente creativo

Adaptado de: Pineda, 2019. 

Considerando el proceso del docente creativo, podemos señalar que en el 
aula de inglés, nos hemos encontrado con situaciones en las que es necesario 
procurar un aula creativa, de ahí que se busquen las estrategias necesarias para 
conseguirla. Asimismo, es relevante mencionar que en nuestra experiencia, es 
necesario comprender que en ocasiones el aula creativa no se puede generar 
al primer intento, sino que se tiene que explorar mediante diversas situaciones 
con el objetivo de encontrar la mejor forma de presentar al estudiantado el 
método creativo en el aula. 

De ahí que Cropley (1997, citado en Espíritu, 2018) proponga un listado de 
nueve comportamientos que el profesorado debe desarrollar en el aula de cla-
se para fomentar la creatividad; sin embargo, consideramos siete de estos los 
más relevantes para abordar.
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1. Fomentar el aprendizaje autónomo en el estudiantado.
2. Promover el trabajo colaborativo.
3. Estimular el pensamiento flexible.
4. Fomentar la autoevaluación del estudiantado.
5. Considerar las sugerencias y los cuestionamientos de las y los estu-

diantes como objeto de mejora de la práctica docente.
6. Hacer uso de diversidad de recursos y material didáctico en el aula, con 

el objetivo de trabajar bajo diversas situaciones.
7. Apoyar al estudiantado a superar el fracaso e incentivarlos a intentarlo 

nuevamente.

Podemos inferir que al procurar ser un docente creativo no solamente se 
busca el cambio en la persona docente, sino que alcanza al estudiantado. Esto 
se debe a que al procurar la creatividad, la persona docente debe incentivar y 
desarrollar la reflexión en el estudiantado respecto a la manera en que reciben 
la información y la procesan. Es decir, que pueden tener errores al momento de 
realizar las tareas, pero es parte de su proceso de aprendizaje. 

En el proceso de ser docente creativo, es necesario tener una actitud lúdica 
ante la clase, además el profesorado debe permitir que en el aula se realicen 
más preguntas que respuestas (Suárez et al., 2017); dado que, a mayor número 
de preguntas por parte del estudiantado, podemos inferir que va comprendien-
do e interesándose en su aprendizaje. Además, durante el proceso de tran-
sición del aula a un aula creativa, esta pasa de ser un aula controlada por la 
persona docente a un aula libre, es decir, un aula en la que se logre escuchar las 
opiniones, las preguntas y los pensamientos de las y los estudiantes. 

Continuando con lo anterior, implementar la creatividad en el aula no sola-
mente es la innovación y la adaptación de actividades de forma original y ape-
gadas al contexto, además procura que tanto el profesorado como el estudian-
tado logren un pensamiento crítico, en donde puedan integrar su aprendizaje 
y puedan dar solución a las tareas y actividades propuestas por la persona do-
cente. Asimismo, para alcanzar esto se deben proporcionar actividades en don-
de la generación de ideas y la resolución de problemas sea el objetivo principal 
(Morena y Sánchez, 2002). 
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Además, una parte fundamental en el proceso de enseñanza creativa es la 
organización del espacio; es decir, identificar si durante todo el proceso de en-
señanza los estudiantes están ubicados en el mismo lugar, lo que se considera 
como un aula tradicionalista (Morena y Sánchez, 2002). No obstante, esta puede 
variar dependiendo del tipo de trabajo, si es colaborativo o en parejas, puesto 
que así el estudiantado puede recurrir y apoyarse entre ellos o la persona do-
cente puede apoyarlos en sus dudas. De igual forma, Morena y Sánchez (2002) 
señalan que por medio de esta forma de trabajo, la distribución de las y los es-
tudiantes logra que el aula tenga un ambiente dinámico en el que ellos son los 
protagonistas de su aprendizaje.

Después de abordar y profundizar sobre el proceso del docente creativo, 
nos percatamos que en el aula de inglés y la enseñanza general, no podemos 
ignorar la enseñanza de la creatividad. Esto se debe a que al procurar el aula 
creativa y ser un docente creativo se busca el cambio desde las aulas tradiciona-
les enfocadas en el uso del pizarrón y el libro a lo innovador en donde se desa-
rrollan aprendizajes significativos a través de nuevas propuestas de actividades. 

Es relevante mencionar que desarrollar la creatividad en el aula y ser do-
centes creativos, es un proceso de introspección en el que la prueba y el error 
en algunas situaciones es necesaria. De igual forma, al procurar implementar el 
aula creativa no es necesario realizar gastos onerosos, estos cambios pueden 
tener lugar con los recursos que encontramos en el aula dándoles un nuevo 
uso de acuerdo con el objetivo de clase. 

Reconocimiento de las estrategias creativas en el aula de inglés
Después de presentar el proceso del docente creativo e identificar cómo el al-
canzar la creatividad en nuestra práctica docente conlleva a que nuestra aula 
sea un aula creativa, reflexionaremos en la importancia de reconocer e identi-
ficar estrategias que coadyuven a la enseñanza creativa, además que de acep-
tar que las estrategias creativas fomentan la mejora de la práctica docente y la 
formación de experiencias positivas al estudiantado en el aula de clase (Suárez 
et al., 2017). Es ahí donde señalamos la relevancia de las estrategias creativas 
en el aula de inglés, dado que estas son de apoyo para la mejora de la práctica 
docente. Asimismo, parten de la necesidad de innovar o cambiar lo conocido y 
cotidiano de la actividad docente. 
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Al respecto, Dewey (2010) señala que el esquema tradicional de la enseñan-
za impone al profesorado y al estudiantado modelos, materias y métodos que 
no están enfocados en las necesidades de los estudiantes, sino que están pen-
sados en un desarrollo lento del aprendizaje. Es decir, como docentes nos en-
contramos con situaciones de enseñanza donde el currículo o la presentación 
de los temas a través de los libros de texto no son los adecuados con el contex-
to en donde estamos realizando nuestra labor docente. Por ello, se realiza una 
exploración y evaluación de lo que se necesita presentar y adaptar en el aula. 

De ahí que la persona docente asuma nuevos retos en el aula para de-
sarrollar un aprendizaje en el estudiantado con una visión original y nueva de 
los temas de la clase (Medina, 2018). Por ello, para que el profesorado logre 
implementar e indagar por las estrategias creativas, es necesario que seamos 
constructores, facilitadores y guías en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
puesto que si las y los estudiantes observan e identifican a la persona docente 
motivada, se interesan en su aprendizaje. 

Ahora bien, García y Camacho (2016) definen las estrategias creativas como 
el “conjunto de métodos o herramientas para facilitar la interpretación, el aná-
lisis o el estudio de problemas o temas determinados” (p. 189). Además, Mon-
teza (2022) señala que las estrategias creativas “permiten descubrir problemas, 
formar ideas y comunicar resultados de manera novedosa y original” (p. 125). 
Es decir, las estrategias creativas son aquellas que permiten al estudiantado 
la resolución de problemas, por medio de propuestas innovadoras y acciones 
diferentes a las que se realizan cotidianamente en clase. 

Por ejemplo, en el aula de inglés se propone al estudiantado realizar un plan 
de vacaciones haciendo uso del “Be going to” y, otorgándoles un presupuesto, 
las y los estudiantes describen su plan para realizar su viaje. Ahí se comprende 
la problematización y el estudiante por medio de la realización y resolución de la 
actividad va desarrollando aprendizajes significativos, de acuerdo con el objeti-
vo planteado de la clase, el interés del estudiantado y el currículo escolar. 

Considerando el ejemplo anterior, se coincide con Loor y Alarcón (2021) 
al señalar que cuando las y los docentes implementamos las estrategias crea-
tivas, estas se deben desarrollar tomando en cuenta el ritmo de trabajo del 
estudiantado y los estilos de aprendizaje concurrentes en el aula. Dado que, al 
considerar estas características se posibilita el éxito de la estrategia en la acción 
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docente, y por tanto, se infiere que cuando ponemos en práctica este tipo de 
estrategias favorecemos las destrezas, las habilidades y las potencialidades de 
nuestros estudiantes. 

Es así que durante la práctica de las estrategias creativas, estas despiertan 
la curiosidad y la creatividad de las y los estudiantes, puesto que al otorgarles 
situaciones de interés, la interacción y la actitud cambian, así como la forma de 
trabajo en el aula. Por consiguiente, es necesario reflexionar sobre la forma en 
que las actividades realizadas en nuestra aula funcionan y se llevan a la práctica, 
esto con el fin de cambiar la perspectiva de uso del libro escolar como eje cen-
tral para la construcción de aprendizajes significativos (Pamplona et al., 2019),  
puesto que las estrategias creativas propician en el estudiantado el lograr un rol 
activo, crítico y creativo en el aula de clases. 

Ahora bien, para implementar las estrategias creativas en el aula estas de-
ben ser aplicadas y presentadas de manera dinámica a los estudiantes, adap-
tables a cualquier situación de aprendizaje y flexibles con respecto a la forma 
de trabajo, con el objetivo de lograr una dinámica de clase diversa a las aulas 
convencionales de aprendizaje. Por lo tanto, al poner en práctica este tipo de 
estrategias se comprende que el profesorado crea experiencias en las que el 
estudiantado pueda adquirir y desarrollar conocimientos y resolver diversas si-
tuaciones de aprendizaje. A continuación, se presentan en la Tabla 13 ejemplos 
de estrategias creativas que consideramos pueden ser implementadas en el 
aula de inglés. 
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Tabla 13. Acercamiento a las estrategias creativas 

ESTRATEGIAS CREATIVAS

Estrategia Descripción

Brainstorming o torbellino 
de ideas

Se implementa cuando se necesita conocer las ideas 
y las soluciones sobre un problema presentado a las y 
los estudiantes. 

La sinéctica

El profesorado hace uso de la metáfora para poner 
al estudiantado en un estado creativo, por medio de 
la reflexión de hechos y preguntas guías: ¿A qué te 
recuerda? ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo lo puedo 
cambiar?

La interrogación didáctica

Estrategia para generar ideas y reflexiones de 
manera espontánea o creativa. El profesorado otorga 
cuestionamientos con los que el estudiantado pueda 
construir sus pensamientos a través de preguntas 
detonadoras.

El diálogo analógico 
creativo

Estrategia en la que se busca que el estudiantado 
transmita información determinada por medio 
de la personificación y diálogo. Esto por medio de 
situaciones presentadas otorgadas por el docente.

El método del incidente
Otorgar una situación en la que el estudiantado pueda 
observar y deducir el contexto en el que se encuentra, 
por medio de ideas nuevas.

Rincones de aprendizaje

Desarrolla la observación, la experimentación, la 
manipulación y la investigación por medio de rincones 
de aprendizaje con espacios delimitados para cada 
estadio de la actividad.

Método de casos
A través de la discusión entre las y los estudiantes, se 
motiva a que puedan expresarse de manera original a 
través de la reflexión. 

Adaptado de: Navaridas (2004) y Ramos, Ríos y Garibotto, (2019).

Después de presentar la tabla de las estrategias creativas, podemos ob-
servar que estas son diversas y el mayor enfoque de ellas es la resolución de 
problemas. No obstante, su propósito es motivar a las y los estudiantes en el de-
sarrollo de su propio aprendizaje, dado que tienen una relación con su contexto 
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social (Cisneros, 2015); es por ello que se deben considerar las necesidades del 
estudiantado. 

Ahora bien, para lograr identificar las necesidades o intereses de las y los 
estudiantes, se debe procurar escuchar y observar al estudiantado durante la 
presentación de temas en el aula de inglés. Es común que, durante el desarrollo 
de la clase, nos encontremos ante cuestionamientos sobre el uso de alguna 
expresión o tema gramatical, lo cual nos da una idea sobre lo que la persona es-
tudiante busca comprender. Por ende, la persona docente adapta la estrategia 
que se adecue a las necesidades del estudiantado previamente identificadas. 

Por otro lado, en el aula de inglés se logra identificar que existen diversas 
situaciones en las que las estrategias creativas pueden ser utilizadas y adapta-
das a las temáticas que se quieren transmitir con el fin de conseguir un aula de 
clase dinámica y participativa. Además, se sabe que si bien, no las reconocemos 
por el nombre de estrategias creativas, sí las hemos puesto en práctica durante 
nuestra labor docente. 

Un ejemplo de este tipo de estrategias es el torbellino de ideas, la cual es 
la estrategia con la que introducimos un concepto o se indica una pregunta 
detonadora y el estudiantado comienza a dar su opinión o voz sobre el tema 
presentado. A lo largo de la presentación y la realización de la estrategia, hemos 
encontrado que las y los estudiantes dan su opinión libremente; sin embargo, 
en ocasiones lograr la participación del estudiantado debe de motivarse a tra-
vés de palabras de confianza, mediante las que se les aclare que no existen 
respuestas buenas o malas, sino que todos deben poder expresarse. De esta 
forma, el estudiantado comprende su participación en la actividad y en el aula 
de clase, y la persona docente se convierte en mediador del aprendizaje. 

Del mismo modo, queremos señalar la importancia de estas estrategias en 
el aula de inglés a través de la experiencia en la implementación de la estrategia 
creativa llamada diálogo analógico creativo, la cual fue presentada con el propó-
sito de que las y los estudiantes identificaran y conocieran cómo pedir trabajo 
en diversos contextos (restaurantes, escuela, cafeterías, entre otros). Durante 
el desarrollo de la actividad se percibió que las y los estudiantes compartie-
ron anécdotas sobre lo que han observado, escuchado o vivido con relación al 
tema; posteriormente, con base en sus experiencias fueron realizando y dise-
ñando la situación. A lo largo de la actividad, el estudiantado estuvo involucrado 
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en la situación y como docentes tuvimos la oportunidad de ser mediadores en 
su aprendizaje, a través de la resolución de dudas acerca de vocabulario o acla-
rando comparaciones entre lo que ellos conocían y cómo son esas situaciones 
en el contexto americano. 

En el mismo orden de ideas, a través de la puesta en práctica de la estra-
tegia creativa, se rescata y se reflexiona sobre el cambio en el aula después 
de la actividad, puesto que se logró notar cómo el estudiantado al solicitarles 
que presentaran su diálogo, la respuesta fue positiva al participar y compartir 
el producto de su actividad. Es ahí donde identificamos que el implementar las 
estrategias creativas en el aula mejora el ambiente de aprendizaje; asimismo 
logra un dinamismo entre la persona estudiante y la persona docente, puesto 
que al tener un objetivo a realizar, el estudiantado busca las mejores opciones 
para su tarea, lo que hace que recurra al docente. 

De ahí que se identifique que al recurrir a las estrategias creativas estamos 
desarrollando en las y los estudiantes, un sentido de colaboración, pertenencia, 
de habilidades de acuerdo con la tarea a realizar. De igual manera, en nuestra 
labor docente desarrollamos el sentido de ser mediadores del aprendizaje, así 
como de proporcionar momentos de reflexión ante su aprendizaje. 

¿Qué es una experiencia? 
Al referirnos a una experiencia se nos viene a la mente una diversidad de defini-
ciones en cuanto al concepto. Desde el punto de vista general, podemos descri-
bir la experiencia como la vivencia de alguna situación en la que adquirimos un 
aprendizaje, o la percepción que tenemos ante una situación social. Al respec-
to, Kant define la experiencia como el resultado de una actividad cognoscitiva 
(Amengual, 2007). 

En el mismo orden de ideas, la experiencia hace alusión al conocimiento, ya 
que, a partir de una planeación o adecuación se puede crear una experiencia 
relacionándola con un contenido específico (Amengual, 2007). Es decir, a mayo-
res vivencias de la persona, alcanza mayores percepciones, ya que le permiten 
relacionarse y transformar esas percepciones en una experiencia, mediante la 
cual se obtiene un aprendizaje.

Por otro lado, en los contextos escolares, al referirnos a la experiencia se 
puede relacionar con el acto didáctico que se realiza en el aula. Al respecto, la 
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unesco (2016) señala que las experiencias se construyen en el día a día con las 
acciones realizadas por la persona docente, con el objetivo de desarrollar una 
actividad o área de conocimiento. Es ahí donde se comprende que en el aula 
de clase estamos en un continuo desarrollo de experiencias, puesto que como 
docentes las creamos y las generamos constantemente. 

No obstante, guiar al estudiantado mediante las experiencias no es algo sen-
cillo, puesto que se debe organizar la información y relacionarla con los intere-
ses de la persona estudiante y el currículum escolar (Zambrano, 2005). Debido a 
esto, al promover las experiencias en el aula debemos considerar el proceso de 
enseñanza aprendizaje, el cual nos señala que se debe tener conocimiento del 
contexto social en el aula y del currículo escolar; por consiguiente, el aprendizaje 
se da a través de la orientación de la persona docente a la persona estudiante. 

En el mismo orden de ideas, al generar experiencias en nuestra aula de 
clase debemos tomar en cuenta los elementos que conforman el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Como se muestra en la tabla 13, esto se debe a que 
el objetivo de la experiencia es construir una dinámica entre los saberes del 
estudiantado y la acción (Ávila, 2017); por lo tanto, el identificar los elementos 
del proceso de enseñanza aprendizaje favorece la construcción de la dinámica 
del aula y la creación de la experiencia. Al hacer referencia a los elementos 
del proceso de enseñanza aprendizaje nos enfocamos en los involucrados en 
el contexto escolar, es decir, el profesorado, el estudiantado, los objetivos de 
aprendizaje, los recursos didácticos y las estrategias didácticas.
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Tabla 14. Elementos del proceso de enseñanza aprendizaje

ELEMENTO DESCRIPCIÓN

El profesorado
Pretende el logro de objetivos de aprendizaje a través 
de herramientas o estrategias con el fin de centrar la 
comprensión de la información.

El estudiantado Uno de los protagonistas del proceso, el que desarrolla su 
aprendizaje a partir de lo proporcionado por el profesorado.

Los objetivos 
educativos

Logros que el profesorado pretende conseguir dentro de un 
curso.

Recursos didácticos Elementos llamativos que puedan proporcionar al 
estudiantado ambientes de aprendizaje.

Estrategia didáctica
La forma en que la persona docente facilita el aprendizaje, 
ya sea a través de técnicas o estrategias en las que se 
procure la interacción del estudiantado.

 Adaptado de: Meneses (2007).

Como se observa, durante el proceso de enseñanza aprendizaje se desa-
rrollan interacciones e intercambios entre todos sus elementos, de ahí que sea 
posible el aprendizaje. A este último lo podemos relacionar con el concepto de 
experiencia, dado que se pretende presentar actividades y recursos novedosos 
a las y los estudiantes en donde logren identificar e indagar sobre lo que les 
interese de los contenidos de la clase (Paredes et al., 2019). 

Además, al procurar el aprendizaje mediante experiencias, estas se van 
transformando en aprendizajes significativos, dado que la información que se 
presenta está relacionada con los intereses del estudiantado y el currículo de 
la clase. De esta forma, el rol de la persona estudiante pasa a ser activo y co-
laborativo, mientras que el rol del profesorado es ser guía o mediador en la 
experiencia que se genere. 

Por otra parte, en el ámbito educativo existe una variedad de tipos de expe-
riencias, entre ellas, las experiencias pedagógicas y las de aprendizaje, las cuales 
se presentan a continuación, pues consideramos pertinente abordarlas con el 
fin de dar a conocer las diversas formas de generar experiencias en nuestra 
aula escolar. 
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Para comenzar, se presenta la experiencia pedagógica que podemos consi-
derar como una práctica innovadora y reflexiva, dado que parte desde las viven-
cias de la persona docente, pasando a través de un proceso de introspección 
en búsqueda de la mejora de la actividad didáctica. Al respecto, Ávila (2018) 
señala que el propósito de la experiencia pedagógica es construir objetivos de 
aprendizaje en donde el estudiantado logre aprendizajes para la vida diaria, es 
decir, significativos. 

Además, Cruz y Granada (2008) y Noroña (2018) coinciden al definir la ex-
periencia pedagógica como la descripción de una situación en el aula de clase. 
Por lo tanto, la experiencia pedagógica puede ser definida como la actividad que 
el profesorado realiza a través de un relato sobre alguna actividad propuesta o 
implementada en el aula, con el objetivo de generar un proyecto de acción para 
el estudiantado. 

En el mismo orden de ideas, Amaya (2007) expone que las experiencias 
pedagógicas son las construcciones de actividades o proyectos a través de la 
reflexión de las aulas escolares y la realidad docente de los colectivos educati-
vos. Por lo tanto, si se busca implementar y generar experiencias pedagógicas 
en nuestras aulas de clase, es necesario involucrar al colectivo docente y llevar 
a cabo estas de manera conjunta, dado que las experiencias pedagógicas se 
enfocan en las actividades generadas en un contexto y tiempo determinado, a 
través de una organización en la que están integrados la comunidad educativa y 
el objetivo de lograr un bien común para toda la comunidad escolar. 

Por otro lado, se presenta la experiencia de aprendizaje en la que se enfoca 
a la persona estudiante en el proceso en el que se apropia de su aprendizaje, 
además de la forma en que lo pone en práctica. Por lo tanto, las experiencias de 
aprendizaje se describen como la “forma de organizar el aprendizaje significati-
vo del alumno haciéndolo con acciones concretas, co-responsable de su propio 
aprendizaje” (Cantú y García, 2006, p. 20). Dicho de otra manera, las experiencias 
de aprendizaje son la manera en que el estudiantado organiza la información que 
le es proporcionada por la persona docente y, por lo tanto, a través de la expe-
riencia de aprendizaje ambos son responsables del desarrollo de conocimientos. 

Ahora bien, la organización de información por parte del estudiantado se 
da por medio de acciones concretas, es decir, a través de acciones o actividades 
propuestas por el docente, las cuales se repiten constantemente, con el objetivo 
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de poder ejecutarlas posteriormente (Bagnis, 2002). En consecuencia, el estu-
diantado se apropia de su aprendizaje. Por esta razón, podemos señalar que 
las experiencias de aprendizaje son un proceso que va desde la obtención de 
información por parte del estudiantado hasta lograr un aprendizaje significativo. 

En la siguiente tabla se aborda una descripción de las experiencias de 
aprendizaje, las cuales tienen un cierto nivel de complejidad. Además se explica 
en qué momento la persona docente puede intervenir durante la creación de 
dichas experiencias de aprendizaje. 

Tabla 15. Las experiencias de aprendizaje y sus características

NIVEL CARACTERÍSTICAS

Obtención de la 
información

Enfocado en que se comprenda e internalicen las ideas mediante el 
repaso de caracteres gráficos, palabras habladas o imágenes visuales, 
proporcionados por la persona docente.

Ejercicios de 
internalización

Procedimiento realizado por el estudiantado en el que, por medio de 
la repetición, se integran hábitos, destrezas y habilidades mentales, 
verbales, psicomotrices o sociales.

Simulación La persona docente crea un ambiente de aprendizaje en una situación 
ficticia para practicar actividades propias de su contexto social.

Análisis La persona estudiante internaliza toda la información y separa el todo en 
sus partes o en elementos significativos.

Solución de problemas
Acción ejercida por parte de la persona estudiante para lograr una meta, 
pero en la que no se dispone de una respuesta previamente aprendida 
para la consecución del objetivo. 

Diseño y construcción 
de modelos

La persona docente promueve la creatividad y la libertad de expresión a 
través del diseño y la elaboración de proyectos. 

Prácticas en situaciones 
reales

La preparación activa del estudiante, a través de situaciones conocidas 
por el estudiantado adaptado a su contexto.

Generación de 
innovación

El profesorado promueve este nivel a través de una serie de reflexiones 
sobre un tema o problemática desconocida para la persona estudiante, 
pero que pueda enriquecer lo que ya se conoce. 

Adaptado de: Bagnis (2002).



Capítulo 4. Estrategias creativas para la construcción de experiencias didácticas

107

Después de presentar los diversos niveles que podemos encontrar en las 
experiencias de aprendizaje, se identifica que las y los estudiantes pueden ge-
nerar aprendizajes significativos con ayuda de las actividades propuestas por el 
docente; sin embargo, estas llegan a ser generadas de igual forma por el uso de 
estrategias de aprendizaje por parte del estudiantado. 

Después de abordar y presentar las características de las experiencias 
pedagógicas y de aprendizaje, se reconoce que ambos tipos de experiencias 
coadyuvan al desarrollo de conocimientos, competencias y habilidades en el 
estudiantado. No obstante, el enfoque de ellos es diferente, puesto que mien-
tras en la experiencia pedagógica se busca el aprendizaje significativo sobre una 
problemática general en el colectivo educativo, en la experiencia de aprendizaje 
se busca que la persona estudiante genere e integre la información presentada 
por la persona docente de manera significativa. 

De ahí que, al momento de seleccionar la experiencia a generar en el es-
tudiantado, se reflexione cuál es el objetivo, si es general y se busca que toda 
la comunidad educativa esté involucrada y logre desarrollar un aprendizaje en 
común sin considerar la edad o nivel en el que se encuentre, o que la persona 
estudiante a través de su experiencia de aprendizaje pueda generar aprendiza-
jes significativos por medio de situaciones reales o la reflexión de lo que se le 
presente en el aula. 

Las experiencias didácticas en el aula de inglés 
Después de abordar el proceso del docente creativo, la relevancia de la imple-
mentación de las estrategias creativas en el aula de clase, y la descripción del 
concepto experiencia, es momento de abordar el tema de experiencias didácti-
cas en el aula de inglés. Para comenzar, retomamos el concepto de experiencia, 
siendo esta la percepción de las y los estudiantes, lo que les genera un apren-
dizaje. Asimismo, nos referimos a las propuestas que el profesorado desarrolla 
en el aula de clase con el objetivo de reinventar lo conocido por los estudiantes 
y transformarlo en conocimiento. 

Además, al procurar desarrollar el aprendizaje a través de la experiencia, 
relacionamos la motivación de la persona estudiante a través de la presentación 
de nueva información, lo cual incentiva que el profesorado tenga un cambio 
en la labor docente (Zambrano, 2005); dado que al percibir esta motivación e 
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interés por parte de las y los estudiantes, se debe de procurar iniciar un proce-
so de indagación para seguir construyendo y desarrollando experiencias en el 
estudiantado. 

Para definir el concepto de experiencia didáctica, coincidimos con Paredes 
et al., (2019) quienes exponen que estas son   una “serie de tareas en las que las 
y los estudiantes pueden implicarse y jugar un papel activo, que puede variar en 
función de sus medios e intereses” (p. 129), dicho de otra manera, las experien-
cias didácticas son aquellas tareas o actividades que son diseñadas o adaptadas 
por la persona docente, considerando las características del estudiantado y su 
contexto áulico. Cabe señalar que, al contrario de las experiencias pedagógicas 
en donde se involucra a toda la comunidad educativa, la experiencia didáctica 
se enfoca en las necesidades y las características de las y los estudiantes de un 
grupo en particular. 

Asociado a esto, las experiencias didácticas deben diseñarse y generarse a 
partir de la valoración de los objetivos de la asignatura y de la tarea escolar que 
se pretende realizar en la clase. Dado que este tipo de experiencias busca dise-
ñar o adaptar estrategias de enseñanza en las que el objetivo sea motivar y pro-
curar el interés de las y los estudiantes (Zambrano, 2005), estas se convierten 
en el medio para que el proceso de enseñanza aprendizaje ocurra en el aula. 

Aunado a lo anterior, el concepto de experiencias didácticas se relaciona 
con el de las situaciones de aprendizaje en el aula de clase, esto se debe a que 
ambos procuran un cambio en el rol del profesorado con respecto al aula de 
clase. Además, las situaciones de aprendizaje proporcionan espacios en donde 
la persona docente realiza acciones educativas con el objetivo de desarrollar 
aprendizajes y competencias en el estudiantado (Piraval et al., 2013); por ende, 
las situaciones de aprendizaje son la base para que se genere y construya la 
experiencia didáctica.

En el mismo orden de ideas, las situaciones de aprendizaje son un apo-
yo en la generación de experiencias didácticas, puesto que son las actividades 
que el docente adapta del currículum escolar, las cuales estimulan la construc-
ción de aprendizajes significativos en el estudiantado por medio de resolución 
de problemas simulados o reales de la vida cotidiana (Mora, 2018), de ahí que 
el  presentar y diseñar la situación de aprendizaje mediante la resolución de 
problemas, permite al profesorado generar una percepción, reflexión y opinión 
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acorde a la actividad que le fue otorgada, y por consiguiente se alcanza la expe-
riencia didáctica.

De ahí que se realice la siguiente precisión: la experiencia didáctica involu-
cra toda acción propuesta y realizada por la persona docente con el fin de que 
el estudiantado logre aprendizajes significativos; mientras que la situación de 
aprendizaje es la forma en que se lleva a cabo esta experiencia, es decir, la ac-
tividad propuesta por el profesorado, con la que se busca otorgar y desarrollar 
nuevos conocimientos.

Por esta razón, consideramos la planificación de la experiencia didáctica un 
paso a realizar de suma importancia, ya que a partir de ella, se identifica el ob-
jetivo a alcanzar así como la situación de aprendizaje a implementar o diseñar. 
Así pues, en la figura siguiente, se presentan los elementos a considerar para la 
planificación de la experiencia didáctica con el objetivo de que el profesorado y 
el estudiantado perciban el aula como un espacio dinámico y colaborativo.

Figura 7. Elementos para la planificación de la experiencia didáctica

Adaptado de Sarmiento (2007).

Al observar los elementos para la planificación de la experiencia didáctica, 
nos encontramos que considera a los protagonistas del proceso de enseñanza 
aprendizaje, el estudiantado y el profesorado, además de que toma en cuenta 
la estrategia a implementar. No obstante, el enfoque principal en el diseño de 
la experiencia didáctica debe ser la persona estudiante (Padilla, 2013); esto con 
el objetivo de fomentar la motivación en el estudiantado para descubrir, desa-
rrollar y adquirir nuevos conocimientos, además de que les permita actuar con 
autonomía y colaboración cuando se requiera en el aula de clase. 

Por otro lado, al comprender e integrar los elementos de la planificación de 
la experiencia didáctica, se debe proceder a organizar el currículum de la clase 
para identificar el tema o la situación que se quiera convertir en aprendizaje 
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(Sarmiento, 2007). De ahí que se realice una introspección sobre lo que se de-
sea presentar en la clase; durante esta es relevante identificar qué se enseña, 
cómo se enseña y cómo se evalúa.

Figura 8. Proceso para establecer el desarrollo de la experiencia didáctica

Adaptado de: Sarmiento (2007).

Considerando lo propuesto en la figura anterior, se comprende la impor-
tancia de que el profesorado identifique el proceso de enseñanza aprendizaje 
del estudiantado, ya que al identificar este proceso permite que se logren y 
generen las experiencias didácticas significativas (Moral, 2010), puesto que se 
transmiten conocimientos a través de los intereses y las necesidades de apren-
dizaje del estudiantado. Esto con el objetivo de que lo presentado por las y los 
docentes no sea ajeno al currículum de la clase, sino que se relacione la teoría 
con la realidad de su contexto escolar (Padilla, 2013). De ahí que las actividades 
sean parte fundamental en el desarrollo de las experiencias didácticas. 

Ahora bien, en una aula de clase de lenguas, desarrollar y generar experien-
cias didácticas es de suma importancia, ya que esto llega a ser el motivador en el 
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estudiantado durante su aprendizaje. Esto ocurre porque la persona estudiante 
no se enfoca en conocer la lengua en sus estructuras gramaticales, sino que desa-
rrolla un deseo por aprender y conocer la lengua en todos sus aspectos, a través 
de la manera en que se presenta la información (Zambrano, 2005). Por tal motivo, 
el generar experiencias en las aulas de lengua extranjera coadyuva a desarrollar 
aprendizajes significativos, ya que se procura que el estudiantado reconozca, in-
ternalice e interprete los usos de la lengua, en este caso, la inglesa, en actividades 
o proyectos diseñados acorde a las características de las y los estudiantes. 

Retomando lo anterior, se puede reflexionar sobre el apoyo que las expe-
riencias didácticas otorgan a la práctica docente, dado que al generarlas contex-
tualiza al estudiantado y motiva a que se desarrollen en diversos aspectos como 
el social, el colaborativo, el cognitivo y adquiera seguridad. Asimismo, el poder 
diseñar estas experiencias didácticas en el aula nos permite adecuar nuestro 
plan de clase al estudiantado y no el estudiantado al plan de clase; lo que pro-
voca esto último es que el aprendizaje no se logre en la totalidad. 

Como docentes de lenguas extranjeras estamos constantemente en la 
búsqueda de nuevas formas de presentar la información de forma llamativa y 
original; sin embargo, en ocasiones nos enfocamos en el producto más que en 
el proceso que puede llevar al estudiantado al aprendizaje del inglés. Debido a 
esto, al implementar las experiencias didácticas se pudo apreciar que al integrar 
la lengua a situaciones sociales que sean conocidas por la persona estudiante, 
permite que puedan identificar las similitudes y diferencias entre lo conocido 
por ellos y los elementos de la lengua. 

Además, las y los estudiantes se sienten involucrados en su aprendizaje y 
en la manera en que se desenvuelven en el aula, por lo que adquieren una au-
tonomía. Debido a esto, identificamos que llevar a cabo actividades en las que el 
objetivo sea que las y los estudiantes tengan una experiencia a través del apren-
dizaje de conocimientos, permite que el aula sea dinámica y participativa, ade-
más de integradora puesto que todos los involucrados tienen un rol en el aula. 

Derivado de lo anterior, en nuestra experiencia en el aula de inglés nos 
percatamos que, al desarrollar las experiencias didácticas, unas de las de me-
jor apoyo fueron las estrategias creativas, dado que estas permiten al estu-
diantado alcanzar una solución a una problemática presentada por la persona 
docente. Además, al proporcionar nuevas tareas a las y los estudiantes en las 
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que relacionaron lo conocido con la teoría, se dio paso a un ambiente de la clase 
en donde todos colaboraron y participaron con el objetivo de terminar la tarea. 
Asimismo, se reconoció que el estudiantado motivaba a sus compañeros a par-
ticipar e indagar sobre las situaciones de aprendizaje presentadas. 

Por lo tanto, identificamos que las experiencias didácticas son otra alternati-
va para el cambio en nuestra práctica educativa; durante su realización se puede 
comprender que inclusive el ruido en el aula es un resultado positivo en la realiza-
ción y la generación de experiencias, puesto que demuestra que la actividad pro-
puesta por la persona docente incentiva el desarrollo del aprendizaje significativo.
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Así como el sistema educativo nacional en México enfrenta varios retos 
para brindar una educación de excelencia, la enseñanza del inglés en 
nuestro país y en particular en el estado de Chiapas, es un desafío com-

partido e identificado como la necesidad de mejorar la formación y la práctica 
docente, por mencionar algunos aspectos. Peña Pérez, Randy Vladimir, Pérez 
Priego, María del Carmen, & Peña Pérez, Evelyn (2021) afirman: “El fortalecimien-
to y la profesionalización de la labor docente es asunto de importancia para 
todos los sistemas educativos extranjeros y de México” (p. 3).

Por consiguiente, en este capítulo presentaremos las andanzas y las re-
flexiones finales sobre nuestra experiencia en la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera y la motivación que compartimos para alcanzar una mejora 
de la práctica docente; De Lella (1999, citado en Peña Pérez, Randy Vladimir, 
Pérez Priego, María del Carmen, & Peña Pérez, Evelyn, 2021) define la práctica 
docente “[…] como la acción que se desarrolla en el aula y, dentro de ella, con 
especial referencia al proceso de enseñar” (p. 5).

Más allá de abordar la formación profesional del docente, haremos refe-
rencia a la promoción de la reflexión docente y la mejora de nuestra práctica en 
el aula y cómo esta se encuentra ligada a otros conceptos como la formación 
integral, la competencia profesional y comunicativa, el manejo de estrategias en 
el aula, el uso del enfoque comunicativo como una metodología de enseñanza 
vigente, el diseño de material didáctico, los estilos de aprendizaje y la motiva-
ción como parte del proceso de enseñanza aprendizaje (pea). Peña Pérez, Randy 
Vladimir, Pérez Priego, María del Carmen, & Peña Pérez, Evelyn (2021) afirman:
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Los procesos de reflexión sobre la práctica pedagógica son necesa-
rios en cada momento de la intervención didáctica (antes, durante 
y después). Al final, la innovación o mejora de la práctica de los 
docentes a partir de la reflexión tendría dos elementos esenciales 
a considerar, la interacción con los alumnos y la socialización de 
experiencias de reflexión entre pares (p. 12). 

Las reflexiones a compartir parten de la experiencia docente entre pares 
y de la interacción con el estudiantado, así como de los resultados de las in-
vestigaciones realizadas y compartidas en capítulos previos y, finalmente, son 
debidos a nuestro proceso formativo como profesoras de lengua en los últimos 
años. Perrenoud (2001 citado en citado en Peña Pérez, Randy Vladimir, Pérez 
Priego, María del Carmen, & Peña Pérez, Evelyn 2021), afirma que “no existe 
acción compleja sin reflexión durante el proceso; la práctica reflexiva debe ex-
tenderse; por ejemplo, sobre la situación, los objetivos, los medios, los recursos, 
las operaciones en marcha, los resultados provisionales, la evolución previsible 
del sistema de acción” (p. 16). 

Figura 9. Elementos para el logro de la práctica reflexiva

Elaboración propia con base en Perrenoud, 2001, citado en Peña, Pérez, Randy Vladimir, 

Pérez Priego, María del Carmen y Peña Pérez, Evelyn (2021).
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En esta figura 9 el autor muestra un ciclo que permite entender que la 
reflexión es lograda cuando el proceso de enseñanza aprendizaje se visualiza 
y planea desde antes, se vive en la acción y se cuestiona después de la clase. 

La relevancia de la formación integral en ELE
Como docentes de inglés e investigadoras se han explorado conceptos que 
abordan desde diversas aristas aspectos que engloban la enseñanza de len-
guas desde el contexto de enseñanza de lenguas extranjeras. González (2008) 
menciona que “la clase de lengua extranjera tiene sus propias características, 
dadas por las especificidades que le son inherentes al desarrollarse en un sis-
tema lingüístico diferente al de la lengua materna de los estudiantes y poseer 
su propio sistema de principios generales y particulares” (p. 53). En Chiapas, las 
condiciones son muy particulares, pues la lengua inglesa que se enseña, no solo 
debe considerar como lengua materna al español, lengua hablada por la mayo-
ría de la población, sino además otras lenguas originarias que se hablan en la 
región, por lo que consideramos la lengua inglesa como lengua extranjera com-
prendiendo que podría ser una segunda o tercera lengua en el estudiantado.  

Como es bien sabido, los seres humanos somos entes sociales por natura-
leza y constantemente surge la necesidad de generar formas de organización 
que posibiliten una mejor convivencia con personas que compartan un mismo 
objetivo o preferencia en común. El aula de clases de lengua es un ejemplo 
de ello, y en la dinámica social del salón de clase, como sugiere Widdowson 
(1991), tanto la persona  docente como el estudiantado deben formar parte del 
proceso ejerciendo diferentes roles que posibiliten una interacción clara y una 
formación integral.

El concepto de formación integral, abordado en la enseñanza de lenguas 
es tan amplio, tal como señala Torres (2019), quien para su investigación define 
como formación integral aquel proceso que incluye a la persona en la totalidad 
de su historia y experiencias de vida, las cuales se integran a la educación formal 
como un proceso que es continuo, permanente y participativo con la sociedad. 
Con lo anterior, se pretende hacer énfasis en estos dos conceptos abordados, 
el aula de clases y la formación integral, de manera que el estudiantado y el pro-
fesorado tomen un rol participativo, busquen un objetivo común de aprendizaje 
de lenguas promoviendo que al concluir un curso de lengua, se cuente con los 
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conocimientos y las habilidades requeridas para la enseñanza en general y para 
el aprendizaje de una lengua, además de contar con las habilidades lingüísticas 
necesarias para enfrentarse a los retos diarios de la enseñanza de lengua ex-
tranjera (ele).  

Ahora bien, el primer concepto, el aula, entendida en nuestra experiencia 
docente y posterior a la pandemia como el espacio físico o virtual, debe empe-
zar a convertirse en un espacio de interacción, de construcción de experiencias, 
de participación y transformación constante que permita que las vivencias re-
gistradas por los actores de la educación sirvan como una base sobre la que se 
debe seguir forjando el aprendizaje. Hernández, Martínez y Rodríguez (2017, 
citado por Gómez, 2019): 

[…] las aulas virtuales, deben ser una alternativa de mejora en el 
aprendizaje donde los estudiantes sientan una guía de los profe-
sores y aprovechen todos los recursos, materiales que se plantean 
distribuidos en estos espacios. De esta forma se verán progresos 
significativos en el proceso de enseñanza (p. 51).

Retomando el segundo concepto de formación integral de Torres, y ponien-
do en práctica la formación en investigación como parte de nuestras andanzas, 
se registró e implementó un proyecto de investigación ante la Dirección General 
de Investigación de la universidad, mismo que permitió como docentes inves-
tigadoras contribuir en la identificación y la atención de una problemática de 
posgrado titulada: “Experiencias del docente investigador: retos y desafíos en la 
Maestría en Didáctica de las Lenguas (madilen)”; este proyecto requería de una 
metodología de indagación cualitativa para conocer  a fondo el perfil docente y 
la formación en investigación, así como las fortalezas y áreas de oportunidad de 
las y los docentes del programa de posgrado madilen a diez años de su creación.

Este proceso de investigación dio paso a dos objetivos; el primero, conocer 
parte de la historia de vida, las necesidades de formación y capacitación en la 
investigación de las y los participantes en el proyecto, así como el plan de acción 
y las gestiones administrativas a desarrollarse para atender los resultados del 
proyecto en busca de la mejora continua de las y los docentes y la calidad de 
la enseñanza en el área de investigación para el estudiantado de la madilen. El 
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segundo objetivo fue difundir los resultados a través de conferencias y publica-
ciones en escenarios académicos nacionales e internacionales; esta segunda 
actividad nos permitió presentar los resultados en el 2º Congreso Internacional 
en Investigación Educativa Multidisciplinar, 2023. “La educación como un bien 
público y un derecho a lo largo de su vida” en la Universidad Nacional de Córdo-
ba Argentina, en junio de 2023. 

Es importante destacar que el relato compartido sobre el proyecto de inves-
tigación forma parte de la formación integral que va complementando nuestra 
formación como licenciadas en la enseñanza del inglés y en lengua extranjera, 
los posgrados cursados y actividades como investigadoras, ponentes, autoras 
de publicaciones y conferencistas; lo anterior, además de complementar nues-
tro trabajo docente en las aulas, amplía nuestra visión de la profesión y per-
mite establecer redes académicas de apoyo en las que se comparten eventos 
académicos, cursos y capacitaciones en diversos campos, colaboraciones como 
co-directoras de tesis, evaluadoras, editoras, ponentes, entre otras. 

Desafíos docentes del siglo XXI
Entre los desafíos que como docentes de lenguas hemos experimentado en 
nuestra reciente trayectoria, haremos mención de tres; en primer lugar, la nece-
sidad de promover la reflexión sobre las prácticas docentes actuales para el re-
forzamiento de la enseñanza en cualquiera de sus etapas en el proceso de en-
señanza aprendizaje; reflexionar es un proceso que requiere de entrenamiento, 
autocrítica, atención, y que debe practicarse hasta que se interiorice y se realice 
de manera cotidiana. En Directores que hacen escuela (2015), se menciona que:

El objetivo del asesoramiento es generar las condiciones para que 
los docentes reflexionen sobre sus estrategias de enseñanza. Es 
una invitación al intercambio de ideas y la discusión de experien-
cias para incorporar nuevas herramientas didácticas y expandir las 
posibilidades de acción (p. 1).

Para ejemplificar lo anterior en relación con la reflexión docente, se com-
parte el caso experimentado por una de las autoras en el proceso de enseñan-
za de vocabulario en la lengua meta con el estudiantado que se encuentra en 
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escuelas secundarias públicas de Chiapas, con un nivel principiante o básico; 
este proceso de reflexión originó el diseño de estrategias de clase de manera 
que se posibilitaran formas de potenciar la enseñanza del vocabulario en ese 
momento, y posteriormente generar una propuesta didáctica para compartir y 
adaptar las actividades a diferentes contextos fortaleciendo el aprendizaje del 
inglés en nuestro estado. 

Lo anterior se logró a través de la observación e identificación de una pro-
blemática en la enseñanza de vocabulario identificada por la docente en su ex-
periencia como profesora de inglés en secundarias técnicas, por lo que para la 
obtención del grado, ella planteó y desarrolló una tesis titulada Estrategias de en-
señanza para promover el aprendizaje de vocabulario de inglés como lengua extran-
jera en el nivel de secundaria. El proyecto le permitió, a través de la metodología 
cualitativa, implementar técnicas de recolección de datos como: diarios de cam-
po del profesor, diarios de clase, observaciones de clase y auto observaciones, 
entre otros, mismos que sirvieron de base para la reflexión y la autocrítica; las 
técnicas, además, fueron apoyadas por la observación y la guía de profesoras 
invitadas y la directora de tesis permitiendo concluir la tesis con una propuesta 
didáctica que apoya la enseñanza de vocabulario en secundarias públicas del 
estado y que podría adecuarse a contextos de enseñanza similares.

Los hallazgos del proyecto de tesis fueron presentados en la ciudad de 
Portland, Estados Unidos, en 2023, con una ponencia en el evento anual de-
nominado tesol (Teachers of English to Speakers of Other Languages), que tra-
ducido significa Profesores de inglés para hablantes de otras lenguas, en el que se 
compartieron los resultados con colegas de posgrado de varios países. 
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Figura 10. Ponencia impartida en el evento tesol 2023. Portland, usa

La reflexión sobre nuestra práctica docente universitaria, cualquiera que 
sea el nivel de inglés y el contenido que se imparte, debe formar parte de nues-
tro quehacer cotidiano en el aula, es un ejercicio que nos permite ajustar, re-
plantear, crecer y transformar nuestra enseñanza. Asimismo, permite identifi-
car áreas de oportunidad personales, esto es un hábito que aprendimos como 
parte de nuestra formación de posgrado y que se fomenta en la comunidad 
docente y estudiantil de la maestría en Didáctica de las Lenguas (madilen) y que se ha 
convertido en un ejercicio constante como profesoras. Márquez, E. y Zeballos, 
Z. (2017) afirman:

Los cambios en el entorno, el conocimiento y las necesidades 
sociales hacen que el sector universitario necesite una profunda 
transformación que permita atender las demandas de la socie-
dad, como las del sector productivo, satisfacer las expectativas que 
tienen los estudiantes y sus familias sobre lo que la universidad 
puede aportarles y responder a las exigencias de los agentes fi-
nanciadores, particularmente en el uso eficiente de los recursos 
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económicos y la aplicación de sistemas de control y rendición de 
cuentas (p. 66).

De Lella (1999 citado en Peña Pérez, Randy Vladimir, Pérez Priego, María del 
Carmen, & Peña Pérez, Evelyn, 2021), comenta: “Un elemento muy característico 
de los profesores universitarios es su poca formación pedagógica, pero con un 
dominio de conocimientos propios de su formación superior” (p. 10).

Figura 11. Dimensiones de cada momento de la intervención pedagógica/didáctica

Fuente: Elaboración propia, tomado de Kane, Sandretto y Heat 2004, citado en Peña, Pérez, 

Randy Vladimir, Pérez Priego, María del Carmen y Peña Pérez, Evelyn (2021).

Este dominio de conocimientos mencionado se hace presente con los años 
de experiencia enfrentando creencias del profesor, sumando experiencias de 
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interacción con el estudiantado, y acumulando logros que se van interiorizando 
y reflejando en las decisiones que vamos tomando ante cada nueva oportu-
nidad en el aula. Como puede apreciarse en la figura 10, las dimensiones de 
intervención pedagógica o didáctica A, B y C, deben formar parte del proceso de 
enseñanza aprendizaje en cada experiencia áulica con el estudiantado.

Por su parte Harvey y Green (1993 citado en Márquez, E. y Zeballos, Z. 2017) 
hace la siguiente invitación:

[…] confía en la capacidad del docente de poner en marcha un pro-
ceso acumulativo, en el que el agente de cambio, es decir, el propio 
docente, individual o colectivamente, formula un proceso de actua-
ción que valida progresivamente con los resultados de su trabajo, 
en un proceso de mejora continua sobre el que los evaluadores 
ejercen un papel meramente de asesor (p. 69).

Cuando la observación, la reflexión y el proceso de transformación docen-
te se están gestando de manera esperada, como se muestra en la cita ante-
rior, la propia persona docente es capaz de validar su trabajo, caminar hacia 
la mejora continua considerando como factor la autoevaluación, la evaluación 
entre pares y el asesoramiento de un externo con la experiencia para aportar 
mejoras al proceso.  

Un segundo desafío a comentar es que las y los docentes desarrollen su 
competencia profesional; de acuerdo con Cross en Páez (2001, p. 25), se refiere 
a “la habilidad ideal del profesor de planificar e impartir sus clases, de usar el 
libro de texto de manera selectiva, de producir sus propios materiales docentes 
e instrumentos evaluativos”. Esto asume que el profesorado formado en el área 
de lenguas pueda ser capaz de atender las necesidades de las y los estudiantes 
de utilizar la lengua en beneficio propio, mostrando un dominio del idioma y del 
aula acorde a las necesidades del contexto y la meta comunicativa de los invo-
lucrados, así como a los actuales enfoques de enseñanza. 

Esta competencia profesional se refleja en la madurez docente alcanzada 
al momento de realizar las planeaciones de clase, en el diseño de material di-
dáctico, la adaptación curricular y de dispositivos de evaluación para cada ne-
cesidad que se presenta en el aula obteniendo beneficio de los factores que se 
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tienen al alcance como: el libro de texto, el programa de clase, la tecnología, la 
infraestructura, el estudiantado y nuestras propias competencias profesionales 
desarrolladas en este proceso de formación en pregrado y posgrado. 

Un relato o andanza que podemos compartir en este apartado de compe-
tencias profesionales es la incursión que se ha tenido en el diseño curricular e 
implementación de cuatro seminarios de titulación, del año 2014 a la fecha, por 
parte de una de nosotras en conjunto con colegas que comparten nuestra for-
mación y contexto escolar en la Facultad de Lenguas Tuxtla. En estos seminarios, 
que son una opción semestral o anual para la obtención del grado de Licenciatu-
ra en la Enseñanza del inglés (lei), se han puesto en práctica nuestras competen-
cias profesionales al momento de vincular el plan de estudios de esta licenciatura 
con una temática que fortalezca y reafirme las capacidades profesionales de las 
y los egresados, y que además los oriente y guíe en su práctica docente. Estos 
seminarios de 125 horas cuentan con todo un diseño curricular y planeación de 
los módulos que lo conforman, las lecturas de soporte por abordar en clase, los 
dispositivos de evaluación de cada módulo fomentando el trabajo colectivo, la 
construcción de competencias lingüísticas, sociales y valores, pero sobre todo, 
fortaleciendo la evaluación y la reflexión en cada actividad realizada. 

Figura 12. Actividad de clase en el seminario 2024 "Evaluación de las habilidades 
lingüísticas en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de lenguas a través de 

material lúdico didáctico pedagógico"
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Los seminarios son impartidos por las colegas docentes y diseñadoras del 
seminario a egresadas y egresados de la Facultad de Lenguas Tuxtla y de las dos 
escuelas de lenguas San Cristóbal y Tapachula; cabe mencionar que cada semi-
nario es sometido a revisión y aprobación estricta por la Dirección de Formación 
e Investigación Educativa (dfie) de la universidad. Estas experiencias, sin duda, 
nos han permitido crecer y ampliar las capacidades creativas, de diseño, trabajo 
entre pares, de impartición, pero sobre todo, de sensibilización con nuestros 
egresados y egresadas, puesto que son jóvenes chiapanecos, en su mayoría 
con poca o nula experiencia en la docencia, que se enfrentan a retos docentes y 
laborales que requieren de nuestra atención, motivación y empatía.

Las estrategias didácticas se presentan como un tercer desafío fundamen-
tal en este proceso de desarrollo de la competencia profesional y para com-
prender su función es necesario definir el concepto mismo de estrategia didác-
tica. La estrategia didáctica “es una guía de acción que orienta en la obtención 
de los resultados que se pretenden con el proceso de aprendizaje, y da sentido 
y coordinación a todo lo que se hace para llegar al desarrollo de competencias 
en los estudiantes (Hernández et al., 2015, p. 80)”. “Es un procedimiento or-
ganizado, formalizado y orientado para la obtención de una meta claramente 
establecida" (Zúñiga, 2017, p. 3). 

Dicho lo anterior, el profesorado debe cuestionarse sobre la importancia 
del desarrollo e implementación de estrategias didácticas que permitan realizar 
el trabajo docente dotando al estudiantado con las herramientas y la compe-
tencia lingüística necesarias para la obtención de resultados esperados, siendo 
esto parte de las responsabilidades que debe enfrentar el profesorado en el 
aula a través de sus diferentes roles y retos educativos del siglo xxi. 

Ahora bien, la trayectoria docente posibilita el conocimiento y la implemen-
tación de diversas estrategias, por lo que “el docente debe poseer un bagaje 
amplio de estrategias, además de conocer su función, para qué se utiliza y cómo 
se le puede sacar mayor provecho” (Díaz Barriga y Hernández Rojas, 2010, p. 
118). Es aquí donde consideramos que ciertas técnicas de recolección de datos, 
particularmente de la metodología cualitativa, como la observación de clase, 
los diarios del docente, los diarios de estudiantes, entre otras técnicas, pueden 
aportar en el rescate y el reciclaje de estrategias didácticas efectivas que forta-
lezcan nuestra trayectoria docente. 



126

Experiencias didácticas en el aula de lenguas. Andanzas y reflexiones

Por tal motivo, se sugiere tomar en cuenta los objetivos de enseñanza como 
eje central para conocer y decidir durante la planeación de clase qué tipo de es-
trategias, que ya forman parte de nuestro bagaje, utilizar en el aula de lenguas 
en beneficio de las y los estudiantes y del proceso de enseñanza aprendizaje.

El alcance del enfoque comunicativo
Uno de los cambios más significativos que se ha manifestado en los métodos de 
enseñanza actuales es el cambio de perspectiva centrada en el trabajo docente 
para dar un enfoque centrado en el aprendizaje del estudiantado como objetivo 
principal, teniendo en cuenta sus necesidades contextuales para ayudarlo a de-
sarrollarse de forma plena (Toro, S., Pazos, J., Vargas, M. y Vega, J., 2016). Respec-
to a la relevancia del enfoque comunicativo como uno de los más empleados 
en libros de texto en la enseñanza de lenguas en las últimas décadas, podemos 
decir que este se registra desde inicios de los años 70 del siglo pasado. 

Es un enfoque innovador; la anterior afirmación se basa en que, en térmi-
nos de desarrollo del conocimiento, ya no se abordaba la estructura de la len-
gua como tal sino en la función comunicativa. Hymes (como se citó en Ortiz Pa-
rada, 2014) afirma que es forzoso el desarrollo de la competencia comunicativa, 
entendiendo que “no es solo el conocimiento formal de la lengua, sino también 
su uso efectivo. Esto se traduce en saber cuándo, de qué, con quién, dónde, y 
en qué forma hablar, es decir, formar enunciados, además de lingüísticamente 
correctos, socialmente adecuados” (p. 23). 

Derivado de lo anterior, como comunidad docente es importante resumir 
que para este enfoque comunicativo debe decidirse qué enseñar, definir el ob-
jetivo comunicativo de lo que se enseña considerando y priorizando las nece-
sidades del estudiantado, apegándose a contextos reales de uso efectivo de la 
lengua meta. Por otro lado, se requiere especial atención a la puesta en práctica 
con balance de las habilidades receptivas (lectura y audición) y las productivas 
(oral y escritura) priorizando el uso del lenguaje efectivo sobre el manejo de las 
estructuras gramaticales en el aula.

Parte del trabajo desempeñado por el profesorado en las aulas, como se 
hizo mención anteriormente, hace referencia a los medios y los recursos didácti-
cos que se implementan en la enseñanza de la lengua, ya que de ello depende el 
resultado eficaz observado en el aprendizaje experimentado por el estudiantado. 
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De acuerdo con Madrid (2001), el material didáctico representa un papel este-
lar, dentro del cual encontramos que aproxima al estudiantado a la realidad que 
desea enseñarse, además de motivar el aprendizaje y facilitar el proceso. De ahí 
la importancia que como docentes en activo hemos encontrado al momento 
de investigar sobre el diseño de estos materiales y las actividades de clase a 
emplear con personas estudiantes en proceso de aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera. 

 El material didáctico diseñado por la persona docente complementa el 
libro de texto, debe poder reciclarse para aprovechar al máximo su uso en di-
versos temas y actividades de clase para que el tiempo invertido en el diseño 
brinde resultados. Una muestra de algunos materiales diseñados en nuestras 
experiencias áulicas se comparte en la sección de anexos; cada uno de ellos 
está basado en un objetivo de clase y plasmado en una planeación; aunado a lo 
mencionado, estos materiales aportan ideas al profesorado para que elaboren 
materiales similares que den cobertura a otros temas y necesidades de ense-
ñanza en el aula. 

Los Estilos de aprendizaje como una constante en el aula
Como docentes de inglés como lengua extranjera, estamos conscientes de que 
existen grupos numerosos y grupos reducidos en las aulas, pero lo cierto es 
que ambos están conformados por personas con diversas características como: 
aptitud hacia las lenguas, habilidades de socialización, habilidades lingüísticas y 
personalidad, entre otras, por lo que los consideramos como grupos heterogé-
neos. Según Anijovich, R. (2005 citado en Batista, A., Fruniz, M. G., 2018):

El enfoque de la diversidad en educación, supone un nuevo modo 
de mirar las escuelas a la luz de valores democráticos. El mismo en-
cuentra su correlato didáctico en el diseño de aulas heterogéneas, 
entendiendo que son la dimensión teórica y práctica de una misma 
perspectiva pedagógica (p. 2).

El conocimiento y el manejo de los estilos de aprendizaje como estrategias 
en el aula, pueden ser una ventaja como docentes de lenguas, que nos permita 
desempeñar un rol más activo en el proceso de enseñanza aprendizaje para 
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el estudiantado. Hernández (2018) considera los estilos de aprendizaje como 
“características personales que por lo general no son percibidas o utilizadas de 
manera consciente e influyen en la percepción, comprensión y aprendizaje del 
individuo” (p. 39).

Sin duda, estas características posibilitan un mejor aprovechamiento de lo 
aprendido para el estudiantado y permiten por parte del profesorado que hace 
uso de este conocimiento, el diseño e implementación de actividades de clase 
contextualizadas en una temática, pero con variantes de estilo de aprendizaje 
como las que contempla el modelo vark (Visual, Aural, Reading-Writing, Kines-
thetic) que por su traducción del inglés se conoce como Visual, Auditivo, Lectura 
y Kinestésico.

Gonzáles, Alonso, & Rangel, (2012, citado en Espinoza-Poves, J., Miranda-Víl-
chez, W., & Chafloque Céspedes, R., 2019) sostiene que: “El modelo vark proporciona 
una cuantificación de predilecciones de los estudiantes en cada uno de los cua-
tro modos sensoriales” (p. 387). 

Figura 13. Actividades que pueden emplearse y que apoyarían  
cada estilo de aprendizaje

Fuente: Hawk & Shah, 2007, citado en Espinoza-Poves, J., Miranda-Vílchez, W., & Chafloque 

Céspedes, R., 2019.
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En cuanto a las predilecciones o preferencias mostradas por el estudianta-
do, Varela (2006 citado en Espinoza-Poves, J., Miranda-Vílchez, W., & Chafloque 
Céspedes, R., 2019) menciona que: 

Muchas personas van a tener un sistema de representación do-
minante o en algunos casos llegar a combinar dos sistemas. En-
tonces, estando formada un aula por un grupo de estudiantes con 
características similares y cada uno de ellos con un distinto sistema 
de representación sensorial dominante, el docente deberá incor-
porar estrategias metodológicas que beneficien a todos los estilos 
de aprendizaje, desde el momento de la motivación hasta la parte 
de evaluación de los saberes aprendidos (p. 387).

Un ejemplo de lo aquí mencionado se puede apreciar en el Anexo D, en el 
que la temática en inglés habilidades y destrezas fue desarrollada por la docen-
te con una estrategia creativa que contempla los estilos de aprendizaje visual, 
auditivo, lectura y kinestésico, mostrando resultados en el desempeño de las 
y los estudiantes en la construcción de experiencias didácticas positivas en el 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera. La estrategia presentada en el 
apartado Anexos incluye una imagen de los carteles con monstruos realizados 
en la clase por equipos, distribuidos por su preferencia de estilo de aprendizaje, 
durante la sesión como resultado de la temática mencionada.

Además de tener presente la oportunidad de identificar los estilos de 
aprendizaje del estudiantado, como se mencionó anteriormente en el capítu-
lo tres, también debemos estar ciertos de nuestro estilo de aprendizaje como 
personas docentes para evitar recurrir con exceso a este estilo en nuestra ense-
ñanza, obligándonos a considerar en nuestra planeación y clase otros estilos de 
enseñanza a través de estrategias didácticas diversificadas y evitando las rutinas 
de clase que podrían desmotivar a las y los estudiantes. ”Se requiere poner en 
práctica distintas estrategias y metodologías para motivar a los estudiantes y 
lograr un aprendizaje significativo en el proceso de aprendizaje”. (Gutiérrez y 
Mazariegos, 2011, p. 31)

Espinoza-Poves, J., Miranda-Vílchez, W., & Chafloque Céspedes, R., (2019) 
mencionan que “es necesario estudiar otras variables como motivación, hábitos 
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de estudios, ambientes para el aprendizaje, etc., para saber si las variables men-
cionadas al relacionarse con los estilos de aprendizaje contribuyen a la mejora 
del rendimiento académico” (p. 394). Lo anterior, como personas docentes nos 
compromete a continuar explorando estas temáticas sugeridas, por lo que a 
continuación abordaremos la motivación como parte del pea de lenguas.

La Motivación como parte del pea

Parte del abordaje que se ha discutido sobre la enseñanza de lenguas y lo que 
se ha experimentado como resultado de nuestra formación y de las investi-
gaciones recientes nos hace retomar la necesidad de transformarnos en una 
persona docente creativa. Este otro concepto, que se suma a los discutidos en 
este capítulo, permite reflexionar en que, para mantener la motivación por el 
aprendizaje de lenguas en el estudiantado y en la enseñanza, el profesorado 
debe evitar la rutina, replantearse las necesidades, los objetivos, los conteni-
dos y el contexto de los grupos encontrando nuevas formas de presentar las 
temáticas de interés. De acuerdo con Torres (2021), “el docente es un elemento 
fundamental y funge como agente de cambio dentro de la formación de sus 
educandos” (p. 84). 

En ese sentido y como agente de cambio, en el día a día del salón de clases, 
el profesorado identifica el sentir y la motivación del grupo con base en la ob-
servación del comportamiento, la participación, entre otras características que 
le permiten tomar decisiones sobre ciertos ajustes que promuevan la atención 
y motivación. De acuerdo con Valdés (como se citó en Torres, 2021), motivar a 
alguien, en sentido general:

Se trata de crear un entorno en el que este pueda satisfacer sus 
objetivos aportando su energía y esfuerzo, de ahí la importancia 
de que los directivos dominen esta temática para que valoren y 
actúen, procurando que los objetivos individuales coincidan lo más 
posible con los de la organización. (p. 84).

Es entonces comprensible que se requiere especial atención por parte del 
profesorado en aspectos como la motivación docente, la observación y el mo-
nitoreo de la motivación del grupo por el aprendizaje de lengua, así como de 
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casos particulares en los que se identifique que una persona estudiante está 
enfrentando retos en el pea; estos pueden ser de orden interno, emociones y 
salud, o de orden externo como la organización y la planeación de la clase, el 
ambiente del aula, las actividades y el material didáctico de la clase, entre otros. 

Dörnyei (2001 citado en Ferrando, 2023) plantea las siguientes estrategias 
en clase según el agente:

 En el caso de profesor, actor fundamental para activar la motiva-
ción en el aula, este debe tener en cuenta lo siguiente: 1) su entu-
siasmo, cómo lo proyecta al grupo; 2) su compromiso así como las 
expectativas que tenga sobre el aprendizaje de sus alumnos; 3) la 
relación que mantiene con sus alumnos; 4) la relación que esta-
blezca con los padres de estos (p. 159).

Analizando la cita anterior, coincidimos como profesoras de inglés, que 
debe destacarse el entusiasmo que debe acompañar a la persona docente en 
el aula día con día, además de proyectarlo para cumplir con el compromiso 
de cubrir las expectativas de las y los estudiantes, resaltar la importancia de la 
empatía que se establezca con los aprendientes y el apoyo que se reciba de los 
padres y madres de familia en el proceso.

Algunas ideas para mantener el entusiasmo del que hablamos y la motiva-
ción docente son las siguientes: recordar la importancia de la educación per-
manente, es decir considerar siempre un espacio para la formación continua, la 
integración a redes académicas de especialistas en nuestro campo profesional, 
la participación constante en espacios de discusión como foros, congresos, co-
loquios en los que se compartan las investigaciones realizadas y surjan nuevos 
temas por abordar; someterse a la evaluación en plataformas docentes; de igual 
manera, certificarse como docentes de lenguas y en los ámbitos que se requie-
ran de acuerdo con las necesidades del sistema educativo y de la sociedad.

Entre las andanzas que hemos compartido en la vida académica y que nos 
motivan y entusiasman a seguir en esta labor, está registrada una conferencia 
magistral titulada “Reflexiones sobre la práctica docente bajo el método investi-
gación acción en la madilen”, impartida en la Universidad Autónoma de México en el mes 
de marzo de 2022: esta temática fue abordada por personas estudiantes de 
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licenciatura de esa universidad y los miembros de la red de cuerpos académi-
cos de la Red de Cuerpos Académicos de la Universidad Autónoma del Estado 
de México. La intención era motivar a los futuros egresados y egresadas de 
ese programa de licenciatura para que empiecen a vincular la docencia con la 
investigación y vayan forjando un camino de experiencias sustentadas en in-
vestigaciones y producciones académicas que resulten de su labor docente y 
los lleven a mantenerse motivados y motivadas para dar paso a la formación 
continua a través de cursar posgrados y especializaciones disciplinares que los 
complementen.

En el mismo sentido, como fomento a la motivación nuestra como docen-
tes investigadoras y de otras profesionales en formación, en noviembre 2023 
una de nosotras participó con el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Estado de Chiapas en las Jornadas del Conocimiento 2.3; en esta ocasión se 
impartió la conferencia “La investigación en el ámbito escolar, retos y desafíos” 
en la Escuela Normal de Educadoras Bertha Von Glumer y Leyva. La intención 
era despertar en las educadoras el interés por la ciencia y la tecnología en su 
proceso de formación y darle seguimiento a su egreso.

Figura 14. Conferencia en la Escuela Normal de Educadoras 
Bertha Von Glumer y Leyva
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A manera de concluir estos relatos de nuestra formación docente, nuestra 
experiencia en el aula, los trabajos de investigación y difusión que hemos rea-
lizado de manera conjunta y separada son solamente una muestra de lo que 
engloba la profesión docente en cualquier nivel educativo en el que se participe. 
La labor como personas docentes e investigadoras a lo largo de nuestra trayec-
toria ha sido un esfuerzo motivado por el gusto por la enseñanza de lenguas, 
la profesionalización y las oportunidades que hemos aprovechado, además de 
brindar lo mejor de nosotras al servicio de la comunidad de lenguas.

 





Glosario
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ele:  Enseñanza de Lengua Extranjera
ec:  Experiencia Concreta 
ca:  Conceptualización Abstracta 
ea:  Experimentación Activa 
lei:  Licenciatura en la Enseñanza del inglés
lsi:  Learning Style Inventory 
ocde:  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
or:  Observación Reflexiva 
mcer:  Marco Común Europeo de Referencia 
madilen:  Maestría en Didáctica de las Lenguas
pea:  Proceso de Enseñanza-Aprendizaje
sep:  Secretaría de Educación Pública
rae:  Real Academia de la Lengua
tesol:  Teachers of English to Speakers of Other Languages
vark:  Modelo de estilos de aprendizaje. Visual, Auditivo, Lectura-escritura y Kines-

tésico, que por sus siglas en inglés se define: Visual, Aural, Reading-Writing, 
Kinesthetic
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ANEXO A: Ficha pedagógica 1. Trabajos y ocupaciones
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ANEXO B: Ficha pedagógica 2. Singulares y plurales
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ANEXO C: Ficha pedagógica 3. Redes sociales



160

Experiencias didácticas en el aula de lenguas. Andanzas y reflexiones



161

Anexos

ANEXO D: Ficha pedagógica 4. Juego del gato 
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ANEXO D: Ficha pedagógica 5.  Habilidades y destrezas
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