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 Introducci ón general 

A través del tiempo, aprender el idioma inglés como lengua extranjera se ha 

convertido en un factor primordial para la humanidad, puesto que los avances de la 

tecnología, la innovación científica y la necesidad de comunicarse con otras culturas 

hacen que el ser humano requiera de este aprendizaje. Para Colombia, ser bilingüe 

significa que el individuo alcance las exigencias del S. XXI, ya que el inglés es un 

lenguaje universal que lleva al estudiante a comprender el mundo globalizado, donde las 

oportunidades de acceder a diversos campos laborales y educativos son el camino para 

una mejor calidad de vida. 

Así que, el Ministerio de Educación Nacional (MEN, en lo sucesivo) estableció el 

Programa Nacional de Biling¿ismo (PNB, en lo sucesivo), que se denomina ñhoy 

Colombia Bilingüe, este se convirtió en una política de Estado con impacto mayor en la 

comunidad académica. Un auge en los programas y estrategias educativas en pro de 

mejorar las metodologías pedagógicas que facilitan y promueven el aprendizaje del 

ingl®sò (p.6). 

En este sentido, la meta principal de las instituciones educativas de Zipaquirá es 

lograr ubicarse en los niveles superiores del Marco Común Europeo en el examen de 

Estado Saber 11°; algunos colegios lo están alcanzando, otros les ha sido difícil por lo 

que nuestra propuesta investigadora pretende contribuir a la búsqueda de la excelencia 

educativa mediante un estudio detallado y minucioso de las buenas prácticas que el 

profesor lleva a cabo en el aula, los procesos de enseñanza y evaluación favorables para 

situar a los estudiantes en el nivel B1 de la prueba. Para alcanzar este fin tenemos cuatro 

objetivos específicos, caracterizar el contexto de estudio en su parte demográfica y 

socioeconómica, identificar los métodos y actividades de las prácticas de enseñanza y 

evaluación que el docente de inglés aplica en el aula, señalar dichos métodos de enseñanza 

y prácticas evaluativas exitosas e identificar los factores personales, sociales y escolares 

influyentes en el éxito en la prueba de estado. Por lo cual, los resultados de esta 

investigación pretenden proporcionar información de gran importancia a las diversas 

instancias y personas encargadas de gestionar las políticas educativas del municipio;  

Para que llegue a feliz término este proceso, comenzamos el primer capítulo con 

una búsqueda exhaustiva de la literatura relacionada con la importancia de aprender el 

inglés en Colombia, la caracterización de la prueba de Estado saber 11° inglés, sus 

especificaciones y los niveles de desempeño.  

El segundo capítulo se centra en identificar la evolución de los métodos para 

aprender un idioma extranjero, sus características y las actividades que proponen. 

El tercer capítulo se enfatiza en la búsqueda de investigaciones aplicadas y 

descriptivas relacionadas con la puesta en marcha de los métodos expuestos. 

El cuarto capítulo es sobre los aspectos que se refieren a la innovación de aula, 

temas como el impacto de la tecnología, la comprensión de textos y la música como eje 
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articulado, también la autorregulación del aprendizaje y el beneficio de aprender inglés 

en edades tempranas. 

El quinto capítulo habla sobre las características que definen un buen maestro de 

inglés tomando en cuenta su actitud para lograr una buena práctica de enseñanza y su 

formación docente.  

El sexto capítulo menciona los factores escolares que influyen en el desempeño 

académico analizando el entorno familiar y el nivel educativo de los padres. 

El séptimo capítulo expone aspectos del proceso de evaluación desde lo científico, 

su vital importancia como es el acompañamiento en la enseñanza y el aprendizaje, 

también trata de su funcionalidad y como se clasifica de acuerdo con sus agentes. 

El octavo capítulo está enfocado a la metodología, exponiendo los objetivos, 

general y específicos, el paradigma en el que se sitúa la investigación, el planteamiento 

del problema, las características de insumo, producto y resultado que se toman en cuenta, 

y la descripción de la población y muestra. 

El noveno capítulo presenta la metodología utilizada técnicas cualitativas (análisis 

de contenido, análisis de frecuencias) y cuantitativas (análisis de conglomerados, prueba 

de H de Kruskal-Wallis, Ji cuadrado o árbol de Decisión), explicando detalladamente 

cada una de ellas para los procesos analíticos de la recolección de información en las siete 

instituciones educativas municipales urbanas de Zipaquirá, sobre las que realizamos 

nuestro estudio. 

Desde el capítulo décimo hasta el dieciseisavo se encargan del análisis de 

resultados, el cual es un apartado extenso y veraz de la aplicación de los métodos 

estadísticos con el propósito de llegar a desarrollar detalladamente los objetivos de la 

investigación, utilizando el programa SPSS v. 19 (bajo licencia de la UVEG). 

El diecisieteavo capítulo incluye la síntesis y discusión de todo el material recogido 

y analizado, presentando las conclusiones, líneas de investigación y limitaciones que se 

percibieron durante el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buenas Prácticas de Enseñanza y Evaluación del Inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sandra Patricia Roncancio Sastoque  Tesis Doctoral 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MARCO TEčRICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buenas Prácticas de Enseñanza y Evaluación del Inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sandra Patricia Roncancio Sastoque  Tesis Doctoral 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cap²tulo 1 

Importancia de aprender ingles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buenas Prácticas de Enseñanza y Evaluación del Inglés 

 

Importancia de Aprender Inglés 

Nuestros adolescentes al ser competentes en una segunda lengua, en este caso el 

inglés, se involucran en el mundo globalizado, se hace partícipes de una comunicación de 

apertura, del acercamiento a diferentes fronteras, de comprender otros contextos, de 

apropiar saberes y hacerlos circular. Por lo que los maestros son los actores principales 

en las instituciones educativas, puesto que estos profesionales son capaces de generar 

espacios versátiles de aprendizaje al promover la creatividad en sus metodologías, lo cual 

es una opción primordial en el proceso educativo que beneficia las prácticas que se han 

venido usando. 

Incentivar el aprendizaje del inglés como lengua extranjera es de vital importancia, 

ya que se consolida el crecimiento económico de un país. Se genera un efecto positivo 

cuando la lengua que se maneja favorece los encuentros comerciales, la relación entre 

culturas es la clave para llegar al éxito. Chiswick (2008), Tainer (1988) y McManus et al. 

(1983) investigaron que los migrantes de muchas naciones, quienes tienen el propósito de 

aprender el dominio de la lengua de la ciudad que reposaran sus proyectos son capaces 

de conseguir mejores salarios, en los Estados Unidos se vive mucho esta experiencia. En 

el caso particular de la investigación en curso, Crystal (1997) analizó que la tercera parte 

de la población del mundo es muy cercana al inglés por muchas circunstancias, culturales, 

labores o académicas.  

No es una sorpresa, el inglés es un idioma global, el cual facilita la comunicación 

entre países que manejan diversos lenguajes. Justamente, Ku & Zussman (2010) afirman 

que adquirir una lengua como el inglés, facilita asuntos comerciales, ya que beneficia la 

comunicación en lenguas maternas divergentes. De ahí que, el número de personas que 

dominan la lengua inglesa aumento ostentosamente en las últimas décadas. Graddol 

(2006) dice que se ha incrementado el número de aprendices de este idioma, en la década 

de los sesenta, alrededor de 300 millones aumento a 1.200 millones y se proyecta que 

lleguen a más de 2.000 millones. 

Como se puede ver la hegemonía del inglés es relevante, Graddol (2006) resalta su 

importancia en el contexto educativo, visualizando que estudiantes de intercambio están 

capacitados para recibir clases en este idioma, además las mejores universidades del 

mundo se encuentran en países en donde este es el idioma oficial. Sin embargo, su 

importancia va más allá de lo anterior, es uno de los idiomas oficiales de las Naciones 

Unidas, la Aviación Civil Internacional y el Fondo Monetario Internacional. De hecho, el 

85% de las instituciones internacionales lo reconocen como uno de sus idiomas oficiales 

de trabajo (Crystal, 1997). 

 

Apoyo del Gobierno Colombiano al Bilingüismo 

Colombia, para favorecer el fortalecimiento del inglés en cabeza del MEN, 

estableció el PNB en 2006. Su principal objetivo ñconsiste en fomentar el aprendizaje de 

dicho idioma y velar por el mejoramiento de la calidad de la enseñanza del mismoò (p.5). 
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Según los autores del PNB el dominio de una lengua extranjera brinda oportunidades con 

beneficios económicos, además que favorece el ser humano en su parte cultural y 

académica, lo enriquece a nivel tecnológico para que la globalización no lo bombardee 

negativamente y más bien le proporcione actividades laborales.  

En este sentido, el PNB se fijó metas específicas asociadas con el nivel de inglés 

que sus estudiantes deben adquirir a través de sus años dedicados a la academia. De 

acuerdo con el MEN (2006), ñlos bachilleres próximos a culminar sus estudios deben 

alcanzar la categoría B1 hacia 2019; los estudiantes de la educación superior el nivel B2, 

así como los estudiantes próximos a graduarse de licenciaturas en idiomas B2+ò (p.10). 

Por lo que, Colombia ha transformado su marco de políticas para el aprendizaje del inglés 

en los últimos trece años, el PNB 2006 ï 2010 luego, el Proyecto de Fortalecimiento de 

Competencias en Lenguas Extranjeras 2010 ï 2014 y ahora Colombia Bilingüe para 

lograr dichas metas. En consonancia, tiene también programas nacionales para que los 

profesores que estén ubicados en nivel B1 y B2 reciban capacitación en el extranjero, en 

2015 envió 70 profesores a Estados Unidos y 24 a India e inmersiones dentro de sus 

fronteras para los niveles de A2 en Villeta y otras zonas del país, 130 docentes fueron 

capacitados de esta manera. Tambi®n se desarrolla el proyecto ñTeaching Englishò con la 

Universidad Colombo Americana, 275 docentes fortalecieron las habilidades de 

enseñanza y conocimiento profesional. Aunque el esfuerzo nacional ha sido grande, la 

población de docentes de inglés en Colombia es de 15.300 por lo que se hace necesario 

lograr una mayor inversión en este campo. 

Otra estrategia que pone de manifiesto los esfuerzos del MEN es la acogida de 

voluntarios extranjeros para dar clases de inglés. Un apoyo en los salones de clase para 

colegios de jornada única, es una ayuda para mejorar el nivel del profesor en conversación 

y una motivación para los estudiantes en las aulas al ver un extranjero. Esto demuestra el 

esfuerzo que Colombia ha realizado para llegar a una competitividad internacional, 

aunque su inversión debería extenderse a todos los colegios oficiales y comenzar a ubicar 

maestros licenciados en idiomas para la básica primaria en todas las instituciones 

educativas. 

Hoy en día, Colombia Bilingüe se sumerge en todas las zonas del país como marco 

institucional, cuenta con cuatro componentes que dan fuerza al aprendizaje del inglés 

dentro del sistema escolar: factor legal, estándares de aprendizaje, medición del 

desempeño de los estudiantes y medición de cualificación a docentes. Sin embargo, 

estudios que evalúan el desempeño en inglés de los estudiantes en Latinoamérica 

posicionan a Colombia como a muchos países más, en nivel bajo, pero por el lado 

positivo, Colombia muestra mejoras de 1.87 puntos, aunque son resultados no 

representativos (Cronquist, 2017) en cuanto a la prueba Saber 11, ñlos resultados de 2005 

a 2014 mostraron una tendencia ascendente, puntuación promedio de 43.5 en 2005 a 54.4 

puntos en 2014ò (p.16). Aunque este ascenso fue en nivel básico, el 90% son capaces de 

comunicarse y entender ideas simples, muy pocos están en nivel B1 y los resultados de 

los maestros el 50% muestran bajos niveles de dominio en relación con las expectativas 
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que tiene el MEN y el 43% alcanzaron el B2 lo que significa que se requiere más 

capacitación y estímulos para alcanzar los objetivos de Colombia Bilingüe en 2013. 

Todo este despliegue de políticas de inversión en el aprendizaje del inglés busca 

que los estudiantes tengan oportunidades laborales y movilidad social. Así que las 

inversiones en Colombia se han incrementado; muchas compañías extranjeras han llegado 

al país aproximadamente 200, según Pro Colombia, (2015). El crecimiento industrial 

involucra turismo y servicios financieros y dos empresas que requieren personal idóneo 

con el dominio del inglés. Así que la investigación en curso pretende coadyuvar a 

promover las buenas prácticas de los docentes para lograr que sus estudiantes de 

secundaria alcancen el nivel B1.  

 

Lineamientos Generales del Examen de Estado para el Ingreso a la Educación 

Superior, Saber 11° 

Ley 1324 de 2009 delega al Instituto Colombiano para Evaluación de la Educación 

(ICFES, en lo sucesivo) ñla misión de evaluar, mediante exámenes externos 

estandarizados. Igualmente, la formación que se ofrece en el servicio educativo en los 

distintos niveles, así como, establece que el MEN define lo que debe evaluarse en estos 

ex§menesò (p.3). 

Los objetivos de la prueba SABER 11º, según el Decreto 869 de 2010. ñSon 

seleccionar estudiantes para la educación superior, monitorear la calidad de la formación 

que ofrecen los establecimientos de educación media y producir información para la 

estimación del valor agregado de la educación superior. Dicha prueba es para que se 

encuentran finalizando el último curso de la educación media, grado undécimo entre 

edades de 16 a 18 años de edad con el fin de obtener resultados oficiales para efectos de 

ingreso a la educación terciaria. También pueden presentarlo quienes ya hayan obtenido 

el título de bachiller o hayan superado el examen de validación del bachilleratoò (p.2). En 

la prueba de estado se presentaron en 2018 alrededor de 463.035 estudiantes, en 2019 

459.812, aproximadamente 20% instituciones de carácter privado y 80% público (ICFES, 

2019). 

El examen se realiza en dos (2) sesiones de 4 horas y 30 minutos cada una, en día 

domingo, explicado en tabla 1. 
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Tabla 1 

Estructura de Aplicación de la Prueba SABER 11° para la Población General 

 

Prueba 

Preguntas 

por 

pruebas 

Total 

preguntas 

por sesión 

Tiempo 

por 

sesión 

Primera 

sesión  

Matemáticas 1 25 

131 
4h y 30 

minutos 

Lectura crítica 41 

Sociales y ciudadanas 1 25 

Ciencias naturales 1 29 

Cuestionario socioeconómico 1 11 

Segunda 

Sesión 

Sociales y ciudadanas 1 25 

137 
4h y 30 

minutos 

Matemáticas 2 25 

Ciencias naturales 2 29 

Inglés 45 

Cuestionario socioeconómico 2 13 

 

Tomado del documento guía de orientación saber 11° para instituciones educativas 

(2018 ï 1) 

 

Especificaciones de la Prueba Saber 11° inglés  

El objetivo que propone el Programa Nacional de Bilingüismo del MEN (2006) es 

ñlograr ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en ingl®s, de tal forma que 

puedan insertar al país en los procesos de comunicación universal, en la economía global 

y en la apertura cultural, con est§ndares internacionalmente comparablesò (p. 6). As² que, 

el MEN adoptó el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL, en 

lo sucesivo) para favorecer la operatividad de dicho Programa. Desde el 2007 se evalúa 

en la prueba de inglés Saber 11, el desempeño a nivel cualitativo de los estudiantes, según 

los estándares del MCERL. Sin embargo, en Colombia se redireccionó los niveles del 

MCERL, la cual tiene relación con la terminología que se ha venido empleando por los 

profesores para evaluar las habilidades lingüísticas de los estudiantes; es decir, se realizó 

una adaptación cultural al contexto del país. (véase tabla 2). 

 

Tabla 2 

Estándares y Terminologías Empleadas en Colombia para Medir el Nivel de Inglés 

 

Marco Común Europeo de 

Referencia 

Terminología Empleada en 

Colombia 

A1 Principiante 

A2 Básico 
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B1 Pre-Intermedio 

B2 Intermedio 

C1 Pre- Avanzado 

C2 Avanzado 

 

Adaptación Estándares Básicos de competencia en lenguas extranjeras (2015) 

 

De manera que, los estándares del área de inglés en Colombia desean posesionarse 

en los criterios y niveles de desempeño propuestos por el MCERL (aprendizaje, 

enseñanza y evaluación). Este marco consta de seis (6) niveles: A1, A2, B1, B2, C1, C2, 

el propósito del MEN es alcanzar como meta para el año 2019 el nivel B1 en la educación 

media. 

La prueba de inglés hasta el 2018 - 1 está conformada por 45 preguntas de selección 

múltiple con única respuesta, distribuidas de la siguiente manera en tabla 3; en los años 

sucesivos se incrementaron a 55 preguntas. Ver ejemplo de preguntas Anexo A. 

 

Tabla 3 

Distribución Preguntas de la Prueba SABER 11° 

 

Parte No. Preguntas Porcentaje 

1 5 11 

2 5 11 

3 5 11 

4 8 18 

5 7 16 

6 5 11 

7 10 22 

Total 45 100 

 

Adaptación del documento guía de orientación saber 11° para instituciones 

educativas (2018 ï 1) 

 

López, Ropero y Peralta (2011) realizan la siguiente descripción de cada parte de la 

prueba: 

Primera parte 

Pregunta por el conocimiento pragmático con el fin de evaluar la capacidad de 

entendimiento que posee el estudiante ante un aviso o señal y el lugar donde puede ser 

visto, mediante cinco preguntas de selección múltiple; se debe elegir entre tres opciones 

A, B o C.    
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Segunda Parte 

Esta parte propone el conocimiento lexical a través de cinco preguntas que se deben 

relacionar con ocho opciones; el estudiante debe comprender una serie de descripciones 

o definiciones que deben coincidir con las palabras de una segunda columna. Hay tres 

palabras más de las que el estudiante necesita. 

Tercera Parte 

Se evalúa el conocimiento comunicativo con cinco ítems de opción múltiple con 

tres alternativas cada uno. Se solicita al estudiante que termine una conversación lo cual 

implica el uso de un lenguaje en situaciones particulares recreadas. 

Cuarta Parte 

Esta parte está orientada hacia la gramática, el estudiante debe elegir palabras 

adecuadas como son: formas verbales, artículos, preposiciones, conjunciones, 

pronombres entre otros con el fin de completar los espacios de un texto informativo corto 

con la mejor opción. Son ocho ítems con tres alternativas de respuesta.  

Quinta Parte 

Se centra en la comprensión de lectura literal, incluye ocho ítems relacionados con 

información relevante de un texto auténtico que el estudiante deberá leer. Cada pregunta 

tiene tres opciones A, B o C. 

Sexta Parte 

Se evalúa al estudiante respecto al proceso inferencial de un texto que incluye: el 

propósito del autor, la opinión, significado global y aspectos particulares que haya que 

destacar de la lectura mediante cinco preguntas con cuatro opciones cada una.  

Séptima Parte 

Con la ayuda de un texto se evalúa al estudiante su conocimiento gramatical y 

lexical. Son diez preguntas de selección múltiple cada una, de cuatro opciones. Se solicita 

al educando que lea un texto informativo corto el cual tiene palabras faltantes, él debe 

llenar los espacios en blanco con la mejor alternativa. Las preguntas de gramática son 

palabras de función y las preguntas de léxico son palabras de contenido. 

En este orden de ideas, el examen solo evalúa las habilidades de lectura, vocabulario 

y gramática. Competencias como escuchar, hablar o escribir no son evaluadas por razones 

de practicidad, puesto que resulta muy difícil y complejo proporcionar una tecnología 

adecuada para evaluar la habilidad de escucha, así como la formación de evaluadores de 

habla y escritura; estos inconvenientes se centran especialmente en la logística, tecnología 

y personal evaluador, que se necesitarían por la cantidad de estudiantes que presentan 

anualmente la prueba. 

De igual manera, las habilidades de lectura, vocabulario y gramática son evaluadas 

dentro de la competencia comunicativa escrita. Incluye algunos aspectos de la 
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competencia lingüística y la competencia pragmática; la primera en cuanto a los recursos 

formales de la lengua para utilizarlos en mensajes bien formados y significativos como 

son destrezas lexicales, sintácticas y ortográficas lo que conlleva no sólo un manejo 

teórico del componente gramatical en sí, sino su aplicación en diversas situaciones como 

lo evidencia el examen en su parte 1 y parte 3; la segunda en relación a la funcionalidad 

del lenguaje, el conocimiento de las formas lingüísticas y sus funciones y como se 

encadenan unas con otras en situaciones comunicativas escritas reales. Se evidencia en 

todas las partes del examen en especial en las partes 4 y 7.  

Por último, cabe destacar que el examen en su totalidad ofrece textos de la 

cotidianidad que llevan a comprender e interpretar la realidad del estudiante. Al visualizar 

la competencia comunicativa escrita en el desarrollo de habilidades y saberes que se 

relacionan con las dimensiones ética, estética, social y cultural en contextos significativos 

muestra la capacidad del educando en el uso del lenguaje en diversas situaciones de la 

lengua que se está aprendiendo y evidenciados en una prueba.  

 

Niveles de Desempeño de la Prueba Saber 11° inglés 

Se toman en cuenta los descriptores del MCERL incluidos en la prueba. En 

Colombia tenemos población que posee conocimientos por debajo de lo básico del primer 

nivel del MCERL (A1), lo cual llevo a ubicar un nivel inferior, nombrado ïA1, son 

aquellos saberes mínimos sobre manejo de vocabulario y estructuras básicas. A su vez, 

se añadió un nivel superior a B1 para quienes sobresalen en dicho nivel, el cual es 

denominado B+. 

 

Tabla 4 

Niveles de Desempeño de la Prueba SABER 11 

 

Niveles Descripción 

B+ 
¶ El estudiante promedio que es clasificado en este nivel supera las preguntas de 

mayor complejidad de la prueba. 
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Niveles Descripción 

B1 

¶ El estudiante es capaz de comprender los puntos principales de textos 

claros y en lengua estándar, se tratan sobre cuestiones conocidas, ya sea en 

situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 

 

¶ Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir 

durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. 

 

¶ Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son 

familiares o en los que tiene un interés personal. 

 

¶ Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así 

como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

A2 

¶ El estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 

relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes 

(información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de 

interés, ocupaciones, etc.) 

 

¶ Sabe identificar términos sencillos sobre aspectos del pasado y de su 

entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

  

¶ Es capaz de comprender textos sencillos y coherentes sobre temas 

familiares. 

A1 

ω El estudiante es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de 

uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer 

necesidades inmediatas. 

 

ω Puede reconocer el lenguaje adecuado para pedir y dar información 

personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que 

conoce. 

 

ω Puede relacionarse de forma elemental con su interlocutor. 

A- 
ω El estudiante promedio clasificado en este nivel no supera las preguntas de 

menor complejidad de la prueba. 

 

Adaptación del documento guía de orientación saber 11° para instituciones educativas 

(2018 ï 1) 

 

La tabla 4 nos permite observar que en los niveles A1 y A2 se ubican estudiantes 

de nivel básico, quienes esencialmente se comunican en situaciones cotidianas y sencillas. 

Adicionalmente, en las categorías B1 y B+ se incluyen a usuarios independientes, capaces 

de interactuar y comunicarse en situaciones más abstractas y complejas. Como se puede 

apreciar, en la tabla no se visualizan las categorías B2, C1 o C2. Ello es debido a que solo 

una población mínima del estudiantado colombiano obtiene estos niveles de inglés, por 
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lo tanto, es más practico incluir la categoría B+, que contempla a la poca población 

estudiantil que alcanza un alto dominio del inglés. En la categoría ï A se encuentra la 

mayoría de los estudiantes, cuyo nivel de inglés no cumple con los requerimientos del 

primer nivel del MERCL. 
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Concepto de Método 

Antes de describir los métodos de enseñanza de diversas lenguas, es importante 

conocer que esta acepción posee diversos significados. Sánchez (2001) indica que es la 

ñManera sistem§tica y ordenada de hacer o llevar a cabo algoò (p. 513). Combina con la 

etimolog²a del t®rmino ñm®todoò tomado del griego (meta-hodos) que significa seguir 

una v²a o caminoò. Son las estrategias (actividades, ejercicios, técnicas y reglas que se 

llevan a cabo para la enseñanza de algo) que el docente utiliza para llegar a un resultado 

determinado.  

Elegir un método es la base para que un aprendizaje sea exitoso, a veces no basta 

con uno solo. Es necesario tomar diversas actividades con las que se vinculen los 

diferentes matices del estudiante a nivel emocional, social y circunstancial, ya que los 

adolescentes no son agentes pasivos, poseen infinidad de intereses, el docente debe estar 

a la vanguardia de éstos. De igual manera adoptar varios métodos hace que el aprendizaje 

sea más efectivo y menos difícil para el estudiante, en este caso particular, el inglés. 

En este sentido, los criterios y decisiones que debe asumir el docente en su práctica 

de aula, su rol y el de los estudiantes, así como, la elección de los recursos, actividades, 

tiempos y espacios conlleva una definición de la metodología indicada en el quehacer 

pedagógico (Núñez 2002). Por lo tanto, el método es la puesta en marcha de las creencias 

y teorías de las decisiones que se toman sobre lo que se enseña, el contenido, las destrezas 

y el orden (Richards 2001). Así que, estudiar la evolución de los métodos es interesante 

para enriquecer el quehacer del aula de los profesores de inglés. 

La evolución de los métodos a lo largo de la historia ha surgido en variadas 

alternativas. La búsqueda de diversas posibilidades ha sido incesante, lo cual indica la 

infinidad de matices y circunstancias que implica el lenguaje y por supuesto la 

complejidad al encontrar el método exitoso que responda a las necesidades de la época. 

Además, cada método va surgiendo con características tomadas del método que lo 

antecede, ideas, propuestas y procedimientos que simplemente evolucionan.  

Así, el diseño de un currículum ha sido la prioridad para la enseñanza de las lenguas, 

intervienen dos ejes esenciales: qué contenido y cómo se va o debería se enseñado éste. 

Luego aparece la lingüística funcional como rival la cual propone un itinerario de 

funciones comunicativas introducidas en campos reales y auténticos de las vivencias 

cotidianas. Por lo que Spolsky (1988) manifiesta que los profesores no pueden pensar en 

una única metodología o didáctica, ya que es válido un eclecticismo en la enseñanza de 

un idioma, el identificar las características, cualidades y falencias del grupo de estudiantes 

le permitirá al docente saber que método es el idóneo o que métodos. 

Vamos a realizar una clasificación de métodos para la enseñanza ï aprendizaje de 

una lengua extranjera tomando en cuenta criterios como el componente estructural, 

orientados hacia la comunicación, enfoque holístico y globalizadores y centrados en el 

léxico, explicado en tabla 5. 
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Tabla 5 

Tipología de los Métodos para la Enseñanza ï Aprendizaje de una lengua extranjera 

 

Tipo de Método Nombre Acrónimo 
Autor/es 

Que lo proponen 

Estudios de 

Investigación de 

Apoyo 

Componente 

estructural 

Gramática y 

Traducción 
MGT 

Johann Christian 

Fick (1756 ï 1822) 

Valentín Meidinger 

81756 ï 1822) 

Heinrich Gottfried 

Ollendorff (1803 ï 

1865) 

Franz Ahn (1763 ï 

1821) 

Approaches and 

Methods in 

language teaching. 

(2001) 

 

Historia de la 

Metodología de 

Lenguas 

Extranjeras. 

(1997) 

 

La enseñanza de 

idiomas en los 

últimos cien años 

métodos y 

enfoques. (2009) 

 

The natural 

approach. 

Language 

acquisition in the 

classroom. (1988) 

 

The lexical 

approach. (1993) 

Second language 

pedagogy.  (1987)  

 

El aprendizaje de 

lenguas mediante 

tareas: de la 

programación al 

aula. (2009) 

 

Reseña histórica 

de la enseñanza de 

lenguas: modelos 

de integración y 

aprendizaje 

(AICLE) 

(2018) 

 

Suggestology and 

outlines of 

suggestopedy. 

(1979) 

Audio - Oral MA-O 
Charles Fries (1941) 

Robert Lado (1957) 

Situacional MSt 

Variante del audio-

oral en Inglaterra 

L.G. Alexander 

(1967) 

Audiovisual MAV  

Variante del Audio-

oral en Francia 

Centre de Recherche 

et dôEtude pour la 

Diffusion du 

Francais (CREDIF) 

(1961) Centro de 

Investigaciones y 

Estudios para la 

Difusión del Francés. 

 

 

 

 

 

Base 

Comunicativa 

Comunicativo MCo D.A. Wilkins (1972) 

Directo MD 

Lambert Sauveur 

(1826 -1907) 

Maximilian Berlitz 

(1852 ï 1921) 

Natural MN 

Tracy Terrell y 

Stephen Krashen 

(1988) 

Léxico ML 
Michael Lewis 

(1993) 
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Tipo de Método Nombre Acrónimo 
Autor/es 

Que lo proponen 

Estudios de 

Investigación de 

Apoyo 

Por Tareas MT 
Michael Long (1985) 

N.S Prabhu (1987) 

 

Learning another 

language through 

actions: the 

complete teacherôs 

guidebook. (1982) 

 

Teaching foreign 

languages in 

schools: the silent 

way. (1972) 

 

Counseling ï 

learning: A whole 

Person Model for 

education. (1976) 

 

Multiples 

Intelligences: The 

theory in practice 

(1993) 

 

Multiples 

Intelligences and 

language learning. 

A guidebook of 

theory, activities, 

inventories and 

resources (2002) 

Aprendizaje 

Integrado de 

Contenidos y 

Lengua 

Extranjera 

AICLE Stryker (1997) 

Enfoque 

Holístico y 

Globalizadores 

Método basado 

en el 

tratamiento de 

la sugestión en 

el lenguaje 

MBEBE 
Georgi Lozanov 

(1978) 

Respuesta 

Física o 

Movimiento 

MRF/M 
James Asher (1965) 

 

Silencio MSi 
Caleb Gattegno 

(1972) 

Comunitario MCm 
Charles Curran 

(1976) 

Método basado 

en las 

inteligencias 

múltiples 

IM  
Gardner (1993) 

Christison (2002) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Métodos de Componente Estructural 

A finales del S. XIX se caracterizan por proponer diversas técnicas para promover 

la enseñanza de las lenguas. Sobresale la presencia de dos metodologías: Método 

tradicional gramática y traducción, el cual propone la formalidad de la lengua y el método 

directo enfocado en matices naturales, se estudia la lengua como se aprende la materna 

en la infancia (Sánchez, 2009). Así que al final del S. XX ya había surgido muchos libros 

y artículos profundizando en diversos matices, características que se involucraban en los 

métodos que iban apareciendo en las diferentes naciones como son método audio-oral, 

método situacional y método audiovisual. Vale aclarar que el método directo lo 

clasificaremos en los métodos de corte comunicativo. 
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Método Gramática y Traducción (MGT) 

Este método es conocido como el primero en la enseñanza de las lenguas, el cual 

fue utilizado para el aprendizaje del latín y el griego que eran trasmitidos de forma teórica 

y escrita (Aguaded-Ramírez, 2017). El objetivo era leer textos religiosos y conocer la 

cultura, puesto que en esa época era primordial aprender a comprender discursos escritos, 

la comunicación con nativos de la lengua objeto no era un fin en sí.  Este modelo se 

desarrolló hasta mediados del siglo XIX.  

El primer curso para la enseñanza del inglés fue escrito en 1793 por Johann 

Christian Fick (1763 ï 1821) dando como prioridad la gramática, visor de la competencia 

lingüística; defiende la metodología repetitiva y la instrucción directa dentro del enfoque 

deductivo, se explican las reglas y se colocan ejercicios para su práctica. El principal autor 

que describe el método tradicional es Heinrich Gottfriend Ollendorff (1803 ï 1865). Su 

primer libro fue publicado en 1835 con impresiones similares para enseñar otros idiomas 

en años siguientes. El MGT expone los siguientes principios. 

 

Características Generales del Método Gramática y Traducción. 

Este método es el más usado hoy en día tal vez por el gran número de estudiantes 

en las aulas, facilita el control disciplinario. 

¶ La lengua se define vinculada a las reglas gramaticales para ser observadas, 

estudiadas y analizadas. Se hace una explicación detallada de las mismas y una 

memorización de vocabulario. 

¶ Aprende la morfología de las oraciones con sus reglas y excepciones relacionando 

adecuadamente las palabras aprendidas dentro de las estructuras gramaticales y 

tomando en cuenta la sintaxis.  

¶ Los objetivos se enfocan en la lectura, la escritura, el estudio de la literatura y la 

traducción de textos literarios. 

¶ Es un método deductivo que parte de las reglas gramaticales para llegar al 

ejemplo. 

¶ El profesor es quien tiene el conocimiento en la clase, es el protagonista y el 

estudiante agente pasivo que escucha y está dispuesto a aprender lo que el profesor 

le trasmite. 

¶ La escritura y la lectura se llevan a cabo de manera comprensiva.  

¶ Los errores del estudiante son corregidos inmediatamente por el profesor. 

 

Actividades Propuestas por el Método Gramática y Traducción. 

Las actividades y ejercicios de clase giran atendiendo el criterio de explicación ï 

comprensión ï práctica, en la clase no solo se ejercita la repetición, el estudiante debe 

comprender las reglas gramaticales para su aplicación en las frases.  

Las actividades son: 
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¶ Listas de vocabulario para memorizar. 

¶ Explicación de correctos criterios gramaticales para luego realizar ejercicios 

de frases, cambio de formas afirmativa, negativa e interrogativa, cambio de 

tiempos verbales, colocación del verbo de acuerdo con lo dicho por el 

profesor. 

¶ Traducción de palabras, frases, párrafos y textos de forma directa o inversa. 

¶ Los ejercicios de interacción oral se basan en pregunta ï respuesta entre 

profesor y alumno; no es una comunicación autentica, es solo para construir 

frases de las reglas aprendidas. 

 

Método Audio-Oral (MA -O) 

A mediados del siglo XX se incrementaron los intercambios culturales, facilidades 

en la movilidad entre ciudades y ya a fínales de este siglo muchos libros y artículos 

hablaban por doquier de la enseñanza de los idiomas, centeneras de profesionales y 

universidades tenían acceso a muchos recursos que actualmente se encuentran. De este 

panorama surge el estructuralismo en Europa destacan las escuelas de Ginebra con 

Saussure, la de Praga con Jakobson, la de Copenhague con Hjelmslev y la escuela 

sistémica del inglés de Michael Halliday donde se combina la descripción de las 

estructuras lingüísticas con la investigación de las funciones del uso del lenguaje.  

En los Estados Unidos con Leonardo Bloomfield y luego Charles Fries quienes 

fueron renovadores e influyentes con los estructuralistas americanos centrados en la 

exploración de la lengua pensada desde su estructura, asintieron que cualquier idioma se 

describía a partir de sus aspectos estructurales (Sánchez, 2009), por lo que surgió en esta 

época en plena segunda guerra mundial en Estados Unidos el método Audio ï Oral, se 

requería un método rápido y eficaz para que el ejército americano se pudiera comunicar 

en diferentes idiomas con el acento más pertinente que le fuera posible. Estos hallazgos 

que son influenciados por el estructuralismo, también son de teoría conductista, puesto 

que las actividades del método se hacen mediante la imitación y el refuerzo.  

En esta misma época, el ejército disponía de cuartos para escuchar las grabaciones 

en lenguas extranjeras, en 1930 Ralph Waltz hace una publicación de las instalaciones de 

los laboratorios de lenguas, los cuales fueron útiles para la corrección fonética y el buen 

acento que requería la armada. Sánchez (2009) investiga que este método fue presentado 

al público por el lingüista Robert Lado de modo estructurado, preciso y directo, 

colaborador de Charles Fries en la Universidad de Michigan. 

 

Características Generales del Método. 

Los aspectos más relevantes enfocan la práctica oral mediante aparatos 

tecnológicos que permiten un ambiente dinámico en el aula. 
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¶ El aprendizaje del idioma por medio de la repetición de frases que llevan inmersas 

una estructura particular, esta es una actividad clave y esencial, ya que logra el 

desarrollo y afianzamiento de rutinas lingüísticas en la oralidad y la buena 

pronunciación.  Se da prioridad a las habilidades de escucha y habla. 

¶ Se destacan el uso de elementos técnicos como un laboratorio de idiomas, 

proyector de imágenes, el magnetófono y el retroproyector. 

¶ La forma de la oración es lo esencial más que el contenido, de allí la relevancia 

de la pronunciación y la gramática 

¶ Se recalcan los fundamentos de la oralidad no la escritura, el resultado final del 

aprendizaje es aprender hábitos usando la lengua, se hace necesario exponer al 

estudiante a un periodo extenso de clases orales antes de empezar con el libro de 

texto.  

¶ Las estructuras se transmiten en la clase de manera equilibrada, desde la más 

sencilla hasta la más compleja, al igual que el léxico. 

¶ En la clase solo se habla en la lengua meta, solo comprensión y expresión oral.  

¶ No hay traducción en la clase. 

¶ Las estructuras básicas de una lengua se aprenden de memoria. 

¶ No existen explicaciones de reglas gramaticales, el estudiante las adquiere de 

manera inductiva. 

¶ La repetición en este método es fundamental, no es consciente, el cerebro actúa 

de manera mecánica. No hay una comunicación autentica, adquirir léxico es lo 

esencial en el método. 

¶ El profesor y el estudiante son agentes activos de manera física y mental bajo 

patrones ya suministrados por los especialistas que diseñaron los manuales, el 

profesor no puede salirse de estos parámetros.  

¶ La manera de ver los errores en este método es de forma inmediata se pueden 

consolidar en la mente del estudiante.  

 

Actividades Propuestas por el Método Audio-Oral. 

Se priorizan las actividades de repetición de patrones y frases, lo cual se percibe en 

un aprendizaje activo y participativo donde el estudiante debe concentrarse y esforzarse 

en las diferentes propuestas que el docente propicie, ya que los ejercicios no pueden ser 

monótonos. El estudiante debe seguir al profesor mediante la repetición y la imitación.  

Las actividades son: 

¶ Ejercicios de reemplazo de partes de la oración tales como: cambio de tiempos 

verbales, el número en el sustantivo, transformación de formas afirmativa a 

negativa o interrogativa. 

¶ Repetición tal cual las frases oídas. 

¶ Aprender frases comunicativamente relevantes mediante la memorización de 

diálogos expresamente elaborados. 

¶ Reformulación de oraciones de acuerdo con ejemplos dados. 
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¶ Se realizan ejercicios de reducción o conversión en las oraciones dadas; dos frases 

en una o viceversa. 

¶ Preguntas y respuestas sobre modelos equivalentes. 

¶ La transferencia de estructuras estudiadas a contextos similares. 

 

Método Situacional (MSt) 

Hubo un poco de rechazo al aceptar el método audio ï oral iniciado en 

Norteamérica. Así que, otra modalidad de base estructural surgió en Inglaterra. Sánchez 

(2009) afirma que ñla escuela londinense de ling¿²stica contrapon²a el concepto de 

situaci·n al de formaci·n de h§bitosò (p.79). En los años 30 y sesentas, exactamente 1930 

y 1960 aparece el método situacional con algunas características propias en el libro first 

things first por L.G Alexander, dicho método es flexible frente a la técnica de repetición, 

amplia algunos ejercicios, puesto que el objetivo es involucrar a los estudiantes en 

determinados escenarios existentes en el mundo circundante para lograr su participación 

no importando las expresiones como tal en su gramática, sino que sean adecuadas al 

contexto.  

 

Características Generales del Método Situacional. 

Se enfoca en valorar el contexto cotidiano del estudiante, todas sus actividades 

pretenden velar, porque las situaciones sean reales y auténticas sin dejar de lado la 

repetición, aspecto del método anterior. 

¶ Contextualización detallada de las estructuras y el léxico utilizado, es decir 

se emplean contextos reales mediante dibujos o ideas claras sobre la 

situación lo cual favorece la comprensión. Estos dibujos son secuenciados, 

no solo ilustran las frases, sino que sumergen al lector en la historia 

enlazando una y otra imagen permitiendo un significado globalizado de lo 

que ocurre de tal manera que se integran las palabras del texto. 

¶ La repetición de estructuras o frases, que es su técnica más usada, se 

despliega de una situación concreta. Todo es extraído de vivencias 

ajustadas a situaciones habituales. 

¶ La gramática se enseña de forma gradual, de lo más sencillo a lo más 

complejo y una vez su afianzamiento, se entra en la escritura. 

¶ El profesor es protagonista en el aula, puesto que puede ser flexible en el 

uso del manual. No es necesario regir sus actividades estrictamente por el 

texto. 

¶ El énfasis está en el elemento oral de la lengua, se ignoran sus dimensiones 

comunicativa, afectiva y expresiva. 

¶ Las demás características son iguales al método audio ï oral. 
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Actividades Propuestas del Método Situacional. 

La metodología que propone este método es similar al método audio ï oral, la 

diferencia se da en el uso constante de dibujos aislados o en secuencia. Cabe indicar que 

el método situacional busca llevar a cabo la manifestación de situaciones de la vida 

humana, lo cual resulta ininteligible, pues la infinidad de este panorama es muy complejo.  

Describiremos algunas actividades:  

¶ Escucha de diálogos o descripciones de situaciones leídas por el profesor o 

grabadas en ritmos y velocidades diversas hasta el punto que el profesor se asegure 

que se ha comprendido. 

¶ La comprensión del vocabulario se da con la ayuda de dibujos, con gestos y apoyo 

del contexto para deducir el significado. 

¶ Ejercicios de repetición relacionados con los diálogos o situaciones escuchadas 

en clase, en grupo o individual  

¶ Repetición interactiva, pregunta ï respuesta; entre profesor alumno o en parejas 

de estudiantes. 

¶ Repetición de temas específicos de mayor dificultad para consolidar su 

comprensión. 

¶ Es más perceptible la interacción entre estudiantes y la transferencia de los 

diversos patrones y estructuras a situaciones similares que en el método audio ï 

oral, se usa con dibujos instantáneos o secuencias de dibujos. 

¶ Las actividades siguen unos parámetros que se sintetizan en exposición ï 

práctica- consolidación ï transferencia, es decir de ejercicios controlados por el 

profesor hacia prácticas más libres. 

 

Método Audiovisual (MAV)  

Así como en Inglaterra se dio una variante del método audio ï oral, en Francia 

surgió también el MAV el cual inicio con un vocabulario básico seleccionado por 

hablantes diferentes; con este léxico se elaboró libros de textos. 

 

Características Generales del Método. 

Los aspectos principales del método en cuestión es el uso de la imagen en diversos 

matices, videos y audio involucrando una comprensión general del contenido. 

¶ Los elementos visuales y auditivos son esenciales en la clase y permiten introducir 

en el aula el lenguaje empleado en la vida real.  

¶ Es prioridad la lengua oral, aspectos similares al método directo, pero las 

actividades alrededor de éstos son diferenciadas por la repetición. 

¶ De preferencia escucha con ayuda de elementos visuales, se insiste en la 

comprensión global, luego lo específico: palabras y oraciones. 
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¶ El acto de comunicación se comprende de manera integral antes que el análisis de 

las estructuras de la lengua. 

¶ Comprensión de frases orales sin acceder al texto escrito con ayuda de imágenes. 

¶ Los errores se observan luego se corrigen especialmente de tipo fonético, los 

errores de tipo morfológico, sintáctico pasan a segundo plano. 

¶ Rol del profesor es dirigir y del alumno actuar de acuerdo con. 

¶ Las restantes características son similares a los métodos audio-oral y situacional.  

 

Actividades Propuestas del Método. 

Las clases son estrictamente estructuradas: introducción en forma global, luego en 

diálogo para después iniciar con la presentación de aspectos individuales y termina con 

la repetición de frases y la aplicación práctica (Alcalde, 2011).  

Veamos diversas actividades: 

¶ Escuchar y repetir en grupo hasta lograr el objetivo perfecto. 

¶ Actividades de comprensión oral, referidas a un dibujo de acuerdo con el texto 

dado. 

¶ Reproducción oral de frases mediante la proyección de dibujos sin sonido. 

¶ Ejercicios de repetición con el apoyo de laboratorios de lenguas. 

¶ Demás actividades similares al método audio ï oral o situacional. 

 

Métodos de Corte Comunicativo 

Estos métodos tienen como premisa la enseñanza de las lenguas desde el campo 

interactivo. Branda (2017) manifiesta que se pone en tela de juicio el rol central de la 

gramática para transformar la habilidad lingüística a un espacio más complejo dejando de 

lado el manejo de estructuras correctas; se convierten en propósitos comunicativos 

versátiles que involucren los roles y funciones que se desenvuelven en la sociedad, tales 

como dar consejos, hacer sugerencias, hablar acerca de deseos y necesidades, entre otras. 

En este punto aparecen el método comunicativo, el método directo, con su nueva versión 

el método natural, método léxico, luego con la misma tendencia el método por tareas y el 

método aprendizaje integrado de contenido y lengua extranjera. 

 

Método Comunicativo (MCo) 

El contexto base primordial en la metodología comunicativa para lograr una 

comprensión, puesto que los métodos que la anteceden aun no cumplían con el propósito 

de observar al alumno comunicarse con toda profundidad. Significa que la comunicación 

envuelve algo más que las reglas gramaticales y su uso excesivo, este hecho es palpable 

en la cotidianidad del uso de la lengua (Sánchez, 2009). De ahí que el paradigma de la 

pragmática este plenamente integrado en la metodología con funciones comunicativas. 
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Richards (2001) muestra que el aprendizaje comunicativo está inmerso en la interacción 

que realiza el alumno con una situación de la realidad; de igual manera los estudiantes 

acrecientan su fluidez lingüística en las actividades de clase, la lengua modelo juega un 

papel importante en el intercambio de los interlocutores. Así, la comunicación permite el 

desarrollo de distintas habilidades lingüísticas, lo cual es apoyado desde el contenido 

propuesto por el docente que debe ser claro y motivador. Es un ambiente de colaboración 

y de compartir entre los participantes. Veamos las principales características. 

 

Características Generales del Método Comunicativo.  

Método que surge como iniciativa por modificar los aspectos tradicionales de las 

visiones anteriores: 

¶ No interesa la forma sino el contenido del mensaje, puesto que lo importante 

es la comunicación en el diario vivir. 

¶ La competencia comunicativa surge de la unión de varias competencias 

sociolingüística, discursiva, estratégica y sociocultural, no solamente de la 

competencia lingüística o gramatical. 

¶ El aprendizaje no es ya una repetición, el pensamiento del individuo tiene un 

fin importante en la verdadera interacción, un autoaprendizaje activo y 

responsable. 

¶ El aprendizaje toma en cuenta lo que sabe el estudiante para iniciar el proceso 

comunicativo. Está en función de lo vivido por el educando en su experiencia 

con la lengua. 

¶ El educador es el orientador, organizador y consejero en la clase, puesto que 

propicia ambientes idóneos para que el estudiante aprenda a partir de lo que ya 

sabe. Así la clase se torna en un espacio de interacción y participación 

constante.    

¶ El rol del estudiante es activo, no solo interviene en su enseñanza y aprendizaje, 

es el líder, los contenidos se eligen con el grupo de discentes. La comunicación 

y el estudiante son los pilares en este método. 

¶ El discurso oral es primero y resulta en lo más habitual de la vida. Por lo que 

los materiales son variados y complejos. 

¶ El error es consustancial al proceso de aprendizaje, prueba y error es la 

invitación (Branda 2017). En la práctica se vive esta experiencia de probar - 

equivocarnos - corregirnos y lograr el aprendizaje. 

¶ Se aprende lo útil de la gramática acompañado del vocabulario necesario según 

las situaciones y contextos que se tomen en cuenta contemplando las cuatro 

destrezas: escucha, habla, lectura y escritura, para alcanzar una plenitud en el 

aprendizaje. 

¶ El aprendizaje se da tanto por procesos deductivos como inductivos (práctica 

y comprensión), por descubrimiento como por medio de análisis y reflexión 

(Branda, 2017). 
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¶ El clima del quehacer del aula es un mar de oportunidades, es una reflexión del 

cómo se usa la lengua y su proceso de adquisición, se incita al desarrollo de la 

meta-cognición. 

 

Actividades Propuestas del Método Comunicativo. 

Sánchez (2009) refiere que las actividades son netamente interactivas, es un 

intercambio de mensajes, emociones e información entre dos o más interlocutores. No 

hay actividades precisas que lo identifiquen; es rico por su bagaje amplio. Se basa en 

episodios concretos o tareas de la cotidianidad, lo cual necesita el uso de la lengua para 

su fin. Asimismo, su variedad enriquece las situaciones comunicativas. Están son las 

actividades más relevantes en el MCo: 

¶ Actividades grupales entre dos o más discentes para reforzar la comprensión 

por descubrimiento o ampliación, lo cual se refiere a aspectos lexicales o 

exactamente del contenido o simplemente datos del tema central.  

¶ Actividades introductorias mediante dibujos, películas e información visual 

para despertar el interés por el tema.  

¶ Se toman en cuenta la lectura de artículos con temas determinados y puntuales 

con el propósito de realizar una comprensión oral o escrita, como es extraer 

ideas principales y secundarias, hacer resumen de manera creativa solo con una 

palabra o frase o ilustrar el contenido del texto. 

¶ Ejercicios pr§cticos de manera oral o escrita. S§nchez (2009) propone ñDi§logo 

en parejas, pregunta mutua o entre varios, respuesta a preguntas, completar 

diálogos, completar lagunas de informaci·nò (p.123). 

¶ Explicaciones de gramática de acuerdo con el contexto comunicativo en curso 

con ejemplos cotidianos.  

¶ Ejercicios orales o escritos con función de interacción tales como informar, 

preguntar, expresar acuerdos, desacuerdos, mostrar disgusto, gustos, interés, 

desinterés, presentar excusas, intentar persuadir, hacer invitaciones, saludar, 

entre otras las situaciones que el diario vivir nos presente. Lo que permite la 

corrección y transferencia a situaciones de diversa índole cuando el estudiante 

ha alcanzado el dominio de determinada estructura gramatical ahora se le 

promueve para producir el mismo lenguaje comunicativo.   

  

Método Directo (MD) 

El hombre que propuso y diseñó este método, fue un emigrante, llamado 

Maximilian Berlitz (1852 ï 1921). Fundó la primera escuela en Rhode Island, Providence, 

en 1878. El número de centros educativos se incrementó en 200 en Europa y América, en 

Alemania 633 y en Inglaterra 27. 

Este método surge a finales del siglo XIX de la necesidad de la comunicación oral, 

de ver las lenguas de forma viva, de aprender los idiomas de manera natural. No solo se 
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trata de utilizar la lengua para comprender obras literarias sino, también, para alcanzar 

fluidez y rapidez en aprender un idioma para sobrevivir, ya que los emigrantes de Estados 

Unidos dieron pie para el inicio de este método. Estas personas llegaban de tierras lejanas 

en busca de trabajo y oportunidades, gente de escasa cultura que requerían de un 

aprendizaje directo nada escolar ni gramatical. Se trataba de poder orientar la enseñanza 

de forma semejante a como un niño aprende su lengua materna con la exposición de ésta 

a su alrededor, sin reglas gramaticales. Así pretende el método directo que el adulto 

aprenda a hablar un segundo idioma sin tomar en cuenta las reglas. 

 

Características Generales del Método Directo. 

Este método se caracteriza por su cambio sustancial frente al método Gramática ï 

Traducción.   

¶ La enseñanza de la gramática se desarrolla en segundo plano, es más relevante la 

expresión oral. El desarrollo de las destrezas sigue una secuencia oír, después 

hablar, más tarde leer y por último escribir. 

¶ El aprendizaje es inductivo, ya que se parte de palabras y frases en contextos 

diversos donde el estudiante intenta comprender sin pensar en reglas gramaticales. 

La enseñanza de éstas se realiza inductivamente, la práctica es la clave, jamás 

explicaciones metódicas o abstractas. 

¶ El profesor habla en la lengua objeto todo el tiempo de la clase, se requiere que el 

educador sea competente en la lengua meta, así que debe valerse de gestos, 

imágenes y mímica, que permitan que el estudiante entienda. Es importante 

habituar al estudiante a la habilidad de la escucha, 

¶ La comunicación oral entre profesor y estudiante se realiza primordialmente 

alrededor de temas relacionados con situaciones cotidianas y familiares, en el 

banco, haciendo compras entre otras. 

¶ La enseñanza comienza con la comunicación oral, el estudiante responde 

participando en clase en las variadas situaciones que el profesor le propone. 

¶ El profesor es agente activo, dirige la clase; la interacción y el uso de materiales 

es propuesto por él todo el tiempo. 

¶ Loa estudiantes son receptores, activos y participativos en función de lo que 

presenta el profesor. 

¶ Los errores se corrigen de forma inmediata sin dureza en la misma interacción. El 

error se considera como una oportunidad de mejora en el proceso comunicativo, 

no como un castigo. 

 

Actividades Propuestas por el Método Directo. 

Este método requiere unos aspectos importantes del aprendiz, el afianzamiento de 

vocabulario básico, una buena pronunciación de la lengua a estudiar, aprender frases 
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frecuentes y habituales más que la construcción de frases. Con el fin de que se lleve a 

cabo la comunicación oral.  

Las actividades pueden ser: 

¶ En la clase se usan objetos, se valen dibujos, mímica, gestos y actuación para 

hacerse entender y lograr el entendimiento de las palabras o frases que se quieren 

expresar. 

¶ Presentar un momento diario de clase para lanzar preguntas de la cotidianidad del 

estudiante y lograr una respuesta. 

¶ Uso de diálogos, uso de drills (simulacros para profundización) para completarlos 

oralmente. 

¶ Recurso esporádico de dictado y la lectura para conversar sobre la misma. 

¶ La traducción está prohibida a nivel oral o escrito. 

 

Método Natural (MN)  

Este método nace de la experiencia de dos profesores en Estados Unidos Terrel y 

Krashen en 1983, quienes alinean dicho modelo con el Método Directo. No obstante, se 

observan novedades en esta nueva versión, que comparten aspectos del Modelo 

Comunicativo.   

 

Características Generales del Método Natural. 

Este método parte de la convicción de que la adquisición de la lengua logra su fin 

cuando se escucha o se lee, no se da al hablar o escribir (Krashen y Terrel 1988). Se 

entiende que el cerebro absorbe vocabulario con mensaje comprensivo cuando recibe 

información, la lengua objeto en excesiva exposición es esencial.  

¶ La comunicación es vital entre los hablantes, no la formalidad del contenido. 

¶ El aprendizaje comunicativo es inconsciente, es decir la adquisición es un proceso 

que se activa con momentos de exposición de la lengua aprendida por largo 

tiempo.  

¶ La repetición no es una opción, lo cual significa que el aprendizaje lingüístico se 

da en un marco comunicativo relevante, mensajes que interesen a los 

interlocutores.  

¶ El papel del profesor es proporcionar material lingüístico comprensible para que 

el aprendiz pueda inferir el significado. 

¶ El estudiante se prepara para la producción de acuerdo con su ritmo, no centrado 

en frases completas y correctas, poco a poco mediante los momentos de 

exposición de la lengua modelo, el estudiante observa sus avances. 

¶ La interacción y la participación es el auge de la clase. Aunque la exposición a la 

lectura y escucha son procesos iniciales y bastante largos.  
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¶ Se observa el error como el padrino de la clase, ya que se debe corregir de manera 

inteligente y redireccionando al educando a la expresión adecuada. 

¶ Las cuatro destrezas se deben utilizar en situaciones de la realidad, escucha, habla, 

lectura y escritura. No se trata de enseñar la gramática aislada del contexto a 

socializar. 

 

Actividades Propuestas del Método Natural. 

Observando las actividades de dicho método de Krashen y Terrel se replican las del 

Método Comunicativo. En realidad, las actividades están centradas en comunicar el 

mensaje, no en lo gramatical. Por lo tanto, las actividades giran en los siguientes 

principios: 

¶ Actividades interactivas, sin repetición directa, menos importancia a las preguntas 

y respuestas formales y a los monólogos como ese realiza en el Método Directo. 

¶ Contenidos centrados en el interés de quienes intervienen en la comunicación. 

¶ Uso de todo tipo de materiales incluyendo dibujos y películas para lograr la 

comprensión. 

¶ Actividades que conduzcan hacia la realización del acto comunicativo. 

 

Método Léxico (ML) 

El principal promotor de este método es Lewis (1993) quien manifiesta que el léxico 

no son solo vocablos aislados sino palabras con contexto, involucradas en una situación 

o discurso. Son elementos complejos colmados de significado con infinitas 

interrelaciones, que el estudiante va descubriendo. 

Este método surge del método natural, sostiene que exponerse a la lengua meta es 

lo esencial en grandes porciones de tiempo, la inducción como eje central, pero tiene una 

característica peculiar, sin el aprendizaje de palabras no fluye el método, es lo prioritario.  

 

Características Generales del Método Léxico. 

Lewis (1993) comenta que el ser humano memoriza combinaciones de palabras, 

estas luego son usadas en la comunicación, él sigue un esquema de observación ï 

formulación de hipótesis ï experimentación significa que el estudiante observa la lengua 

modelo, escucha, lee, más tarde capta e integra lo recibido y lo ajusta a lo que ya posee; 

de allí surgirá la formulación de hipótesis para luego experimentar y reutilizar los 

elementos recibidos, captados y retenidos. Las características que acompañan al método 

son: 

¶ La comunicación se vale de conjuntos de palabras manejadas por asociaciones 

preferentes lo que lleva a un aprendizaje por memorización de frases completas 

sin que medie un análisis consciente previo para su construcción. 



Buenas Prácticas de Enseñanza y Evaluación del Inglés 

 

¶ Se da por sentado que el aprendizaje de la lengua con estos matices es adecuado 

y eficaz por el uso comunicativo real. 

¶ El léxico debe ser siempre usado en contexto. 

¶ El profesor es el guía quien propicia la exposición a la lengua en conjuntos de 

palabras y el estudiante es el agente activo del aprendizaje, se espera su 

autoconciencia y responsabilidad individual como aprendiz. 

¶ Los materiales utilizados requieren una buena adaptación con el fin de identificar 

los léxicos más relevantes o necesarios.  

¶ El aprendizaje se da manera inductiva. 

 

Actividades del Método Léxico. 

La propuesta de actividades no es especifica solo se predice el uso del componente léxico. 

¶ Actividades interactivas. 

¶ Repetición de frases completas y relevantes relacionadas con situaciones 

contextuales. 

¶ Momentos frecuentes y vivenciales dentro de la lengua estudiada, es decir 

bastante escucha, lectura y escritura. 

¶ Uso de ayudas didácticas: ilustraciones, videos, simulaciones, tareas, entre otros. 

¶ Completar cuadros con tipos de palabras indicadas: adjetivos, verbos y 

sustantivos, de allí se parte para hacer preguntas y responderlas. 

 

Método por Tareas (MT) 

Prabhu diseño por primera vez un curso detallado para desarrollar un aprendizaje por 

tareas en 1987. Define la tarea como una actividad que el aprendiz hace hasta cumplir 

con el objetivo propuesto. Varios aportes han surgido para esta acepción de tarea como 

es ñConjunto de actividades debidamente organizadas y enlazadas entre s² para conseguir 

un fin o una meta determinada usando para ello la lengua objeto de aprendizajeò (S§nchez, 

2009, p.149).  El docente entrega una información que son los procesos de pensamiento 

que el discente debe seguir. Por eso el método como tal es el que propicia actividades o 

tareas para que los elementos gramaticales sean utilizados con un propósito llegando a 

una práctica interesante y a la vez se asimila la adquisición de la lengua meta. 

 

Características Generales del Método por Tareas. 

Este método conduce al estudiante a seguir unos pasos para llegar a feliz término el 

trabajo o tarea determinada, todo lleva inmerso la comunicación; hay tareas que no 

comparten dicho fin como es vestirse, hacer dibujos, diagramas, lavar el carro, a menos 

que se requiera un proceso de investigación para realizar una imagen o conocimientos 

pictóricos. Así la elección de la tarea como tal debe requerir y favorecer el uso lingüístico. 

Por ejemplo, gestionar la compra de un billete de avión, organizar un evento, planear un 
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viaje, entre otros; éstas exigen del estudiante comunicarse, por lo que su naturaleza al 

elegirlas debe propiciar un propósito comunicativo e interactivo, que debe tener los 

siguientes criterios: 

¶ Carácter comunicativo. 

¶ Relación con la vida real o del entorno. 

¶ Situaciones de acuerdo con la edad e interés de los estudiantes. 

¶ Uso de la lingüística indicada para la tarea  

(Sánchez, 2009, p.155). 

Otros aspectos del Método por Tareas son: 

¶ El MT obedece netamente a procesos de comunicación donde se evidencie el uso 

lingüístico.  

¶ El punto crucial son las tareas, lo que conlleva que el aprendizaje se realice 

mediante una negociación continua, creando un ambiente pedagógico promotor. 

Además, la elección de la tarea es constitutivo de propiciar la motivación como 

elemento clave. 

¶ Se realizan ajustes a medida que va avanzado la tarea como son los conflictos 

entre los estudiantes y las diferentes maneras de aprender, lo cual implica 

redireccionar la tarea en sub-pasos de menor o mayor complejidad. 

¶ El profesor es una guía, consejero y organizador de ambientes de acuerdo con los 

conocimientos base que posee el estudiante. 

¶ Es activo el estudiante, es el actor principal del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

¶ El error como en los métodos de corte comunicativo es consustancial, se trata sin 

presión, de manera tranquila sin maltratar al estudiante. 

¶ Asimila la lingüística, la gramática y el léxico requerido para desarrollar la tarea 

determinada, contemplando las cuatro habilidades escucha, habla, escritura y 

lectura y surge una quinta la habilidad interactiva.  

¶ El estudiante debe aprender a pensar en la lengua meta, no es una traducción del 

cerebro de la lengua materna a la lengua estudiada, se debe tener conciencia de 

esto. 

¶ A través del contexto comunicativo se aprenden tanto las formas lingüísticas 

como las competencias sociolingüísticas, discursivas y estratégicas. 

 

Actividades del Método por Tareas. 

Siempre se contemplan actividades interactivas entre dos o más interlocutores. La 

tarea pedagógica debe precisar el fin lingüístico como son los siguientes aspectos. De 

acuerdo con Sánchez (2009):  

¶ Elementos de la lengua 

¶ Visualización de la dificultad de los elementos de la lengua, ya que el estudiante 

tiende a relacionar la lengua materna.  
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¶ Uso de modismos y aspectos regulares que se observan en la lengua de estudio. 

¶ Dificultad en la ordenación de los elementos en el discurso. 

¶ Esfuerzo cognitivo o exigencias de los elementos en el momento del acto 

comunicativo. 

¶ Precisión requerida en la comunicación.  

Algunos ejemplos de unidades basadas en tareas o proyectos (Estaire, 1990) 

¶ Nuestras familias (Incluyendo fotos). 

¶ Organización de mis sueños en un cartel o diapositiva 

¶ Nuestro pueblo/ciudad: álbum de fotos o guía turística. 

¶ La organización de una excursión o fiesta 

¶ Exposición de un escritor o personaje importante para el estudiante. 

¶ Hechos de la comunidad o el país (propio o extranjero) alrededor de su cultura o 

eventos accidentales. 

¶ Una entrevista. 

 

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE) 

Stryker (1997) exponen esta alternativa metodológica pensando en dar relieve a los 

conocimientos no a la estructura de la lengua, porque el significado es lo importante, el 

profesor y el estudiante por sí mismos aplican los mecanismos, estrategias, actividades y 

procedimientos que supongan más pertinentes para aprender el contenido. Este método 

busca que se aprenda un idioma a través del contenido de una materia (sociales, 

tecnología, ingeniería). Por lo que las formas lingüísticas se ilustran de acuerdo con el 

contenido que se quiere impartir, es similar al Método por Tareas, sino que en esta ocasión 

no son tareas sino información.  

 

Características del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua 

Extranjera . 

Es una variable del Método por Tareas, se evidencia el contenido de áreas 

determinadas en la clase de inglés.  

¶ Se asimila mejor una lengua cuando la información a manejar es interesante para 

el estudiante, el estudio de un contenido (ambiente, clima, animales) que involucre 

el querer aprender de él. 

¶ La comunicación entre dos o más es donde se da el aprendizaje, puesto que se 

comparte información relevante de un tema a nivel oral o escrito.  

¶ Analizar e interpretar el contenido favorece que se considere una elección de 

estructuras gramaticales más relevantes que otras para dicho fin. 

¶ Los materiales para enseñar con AICLE deben ser auténticos, ambientes temáticos 

por ejemplo guías turísticas, revistas de temas técnicos y tecnológicos, segmentos 

de libros de toda clase, de temas ciencias, sociedad, noticias de prensa, 
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programación de la radio o televisión. Estos materiales de aprendizaje se enfatizan 

en el contenido, en conversar sobre temas diversos. 

¶ Así como los anteriores métodos comunicativos, es vital para este método largos 

tiempos de estar escuchando, escribiendo, leyendo la lengua estudiada. 

¶ Los conocimientos se proporcionan en la lengua modelo y, asimismo, se adquiere 

el dominio de dicha lengua en las cuatro destrezas: escucha, habla, escritura y 

lectura. 

¶ El aprendizaje de AICLE se da en procesos deductivos e inductivos, así como 

práctica y comprensión.  

¶ Es indispensable que el profesor esté atento para que oriente al estudiante en el 

suministro de material, datos, conocimientos, puesto que éste puede ser 

abundante. 

¶ Una dificultad del método por decirlo de alguna manera, es la inseguridad que 

puede enfrentar el estudiante por el volumen de material. 

 

Actividades del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera. 

Los ejercicios y actividades propuestas por el método son comunicativas. Sus 

promotores no especifican que tipo de actividades, solo se sabe que deben poseer los 

siguientes principios: 

¶ Actividades interactivas. 

¶ Lo esencial en sus fundamentos es comprender el contenido. 

¶ Propone al estudiante el uso de internet, televisión, películas, historietas, entre 

muchas otras en el aula para que enriquezca su diccionario mental. 

¶ Como se expuso en el método por tareas, AICLE se basa en hacer algo concreto. 

Como es posible observar, estos dos últimos, MT método por tareas y AICLE 

aprendizaje contenidos, son complementos del paradigma comunicativo, nuevas ideas, 

nuevas teorías con nuevos autores que visualizan planes contemporáneos promoviendo 

pedagogías visionarias que avanzan en el acercamiento al inglés, en este caso particular. 

 

Métodos Holísticos 

Ahora se expondrá los métodos con características humanistas y globalizantes, que 

defienden el aprendizaje desde el interior del ser humano y los procedimientos que pueden 

favorecer al estudiante en su entorno, motivándolo a nivel externo e interno. 

 

Método Basado en la Eliminación de Barreras Emocionales (MBEBE) 

El autor lo denominó Sugestología, aunque este término en español no existe. Fue 

creado en la segunda mitad de los años 70 por el psicoterapeuta y psiquiatra búlgaro 

Georgi Lozanov, este método se centra en los elementos que influyen en la persona de 
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manera irracional o inconsciente para llegar a un aprendizaje exitoso, habla de contrastes 

emotivos, éticos como es la ansiedad o el fracaso, matices emocionales que sufre el ser 

humano. Martín (2009) asiente que para disminuir tales factores se debe hacer un proceso 

de eliminar la sugestión mediante técnicas de relajación y concentración. 

 

Características Generales Método MBEBE. 

Los planteamientos proclaman que un entorno atractivo, relajado e inspirador es 

importante; un ambiente que promueva emociones y sentimientos positivos en el 

estudiante. Lozanov (1979) considera que la mente humana procesa menos información 

de la que recibe, este método pretende activar esa mente inconsciente. Propone las 

siguientes características: 

¶ La música clásica es la mejor opción o un ritmo instrumental relajante son 

esenciales para el ambiente de aprendizaje, Lozanov (1979) manifiesta que la 

música contribuye a la alineación del cerebro y elimina las barreras, cumple una 

función terapéutica. 

¶ Lo característico del aula ha de ser atractivo, cómodo y relajante. Un ambiente 

que produzca sensaciones de comodidad en su totalidad, (decoración, cuadros, 

cortinas). 

¶ La iluminación debe ser tenue y no irritante, preferentemente indirecta. 

¶ La decoración con carteles sobre la gramática del país cuya lengua se aprende; 

aunque no se toque en la clase, este aspecto se reduce a la mínima expresión 

(Martín, 2009). 

¶ Lograr un estado armonioso entre la parte cognitiva, física, analítica, emocional, 

artística del aprendiz, así como los niveles creativos, intuitivos y su todo en 

general. 

¶ El diálogo, la interacción y largos periodos de audición son los elementos que 

prevalecen en el aula de clase, esto indica un aprendizaje inductivo. 

¶ No son las actividades las que priman en esta propuesta metodológica sino el 

ambiente para beneficiar la adquisición de la lengua.  

¶ No se aprenden los elementos lingüísticos aisladamente, sino que se trabajan 

dentro del contexto que le es propio. 

¶ El preparar al estudiante mentalmente favorece un estado receptivo y pseudo-

pasivo que el aprendizaje se da de manera directa e indirecta, derivado del entorno 

que preparo el docente. 

¶ Los estudiantes confían en su profesor, ya que es quien guía y prepara el ambiente, 

pensado en ellos.  

¶ La actuación y el dramatizado es la acción receptiva del estudiante, puesto que el 

ambiente lo motiva a renovar su personalidad e identidad y es incalculable lo que 

se puede lograr en poco tiempo, la comunicación rápida y eficaz es el objetivo 

final, la vergüenza y el temor se eliminan. 
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Actividades del Método MBEBE. 

La variable del método es el ambiente relajado en su enseñanza, las actividades 

giran alrededor de activar el subconsciente en pro de facilitar el aprendizaje. 

¶ De manera relajada y receptiva el profesor lee textos y diálogos o utiliza 

grabaciones con el propósito de aprender el vocabulario de lo escuchado. 

¶ Respuesta ï pregunta, es una técnica frecuente entre el profesor y el estudiante o 

entre los estudiantes. 

¶ La traducción de textos es usada como ayuda para la comprensión.  

¶ El estudiante debe mantenerse en relajamiento fuera del centro, leer el texto o 

diálogo visto antes de acostarse y después de levantarse, no tener malos hábitos 

como fumar o beber para no trastornarse mentalmente. 

¶ Se canta, dramatiza, dialoga, pregunta, responde y se juega, entre muchas otras 

actividades que permitan revivir lo aprendido en diversos contextos. 

 

Método de la Respuesta Física o del Movimiento (MRF/M) 

James Asher profesor de psicología en la Universidad Estatal de San José, 

California, padre del m®todo, se bas· en la teor²a psicol·gica denominada ñteor²a de la 

huellaò, la cual afirma que el aprendizaje tiene mayor retenci·n cuando la huella que se 

deje en la mente sea más intensa, tal rastro puede ser oral o incluso motor (Sánchez, 2009), 

de acuerdo con la estructura cerebral, los dos hemisferios laterales tienen funciones 

diferentes, el hemisferio izquierdo se encarga de la función del habla y el derecho de la 

actividad motriz. 

Este método se enfoca en exponer al estudiante a la lengua meta por largos periodos 

de tiempo, para este caso particular las órdenes dadas por el educador. El aprendizaje es 

inductivo, puesto que el educando estará dispuesto a usar la lengua cuando haya recibido 

largos periodos de audición del idioma en cuestión. 

 

Características del Método de la Respuesta Física. 

Se incorporan aspectos humanistas como es eliminar los filtros afectivos que 

impiden o dificultan el aprendizaje, la ansiedad o el estrés. Esto ocurre cuando se le pide 

al estudiante que hable en la lengua modelo antes de que el mismo se sienta capaz de 

hacerlo.  

¶ Asher no cuestiona la teoría estructuralista ni gramatical, trabaja paralelo con 

éstas.  

¶ Biológicamente se prepara el cerebro del estudiante para aprender la lengua meta 

en un orden y una forma determinada. 
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¶ El profesor se encarga de activar lo adquirido inconscientemente durante la 

audición y exposición a la lengua, como guía y director del quehacer del aula, el 

resuelve qué movimiento enseñar, cómo y cuánto y su propósito. 

¶ Los comandos que el profesor usa deben ser variados, su repertorio debe contener 

distintos niveles de aprendizaje.  

¶ Los alumnos son los actores. Ellos hablan cuando se sientan preparados para 

hacerlo. Aprenden las estructuras gramaticales en forma de comandos al igual que 

el vocabulario y la pronunciación se hace en relación a estas mismas frases.   

¶ Los errores cometidos se ven como algo natural. 

 

Actividades del Método de la Respuesta Física. 

La propuesta metodológica de Asher gira alrededor de involucrar el movimiento y 

la atención del estudiante.  

¶ Dar órdenes de actividades físicas (siéntense, tóquense la nariz, tomen un esfero, 

cierren el libro, entre otras). 

¶ Diálogos de interacción. 

¶ Dramatizaciones, preguntaïrespuesta. 

¶ Proyección de fotografías, diapositivas o vídeos donde se observe los mandatos, 

narraciones o interacciones.  

¶ Los mandatos u órdenes deben ser de carácter humorístico para despertar el 

interés, generar motivación y promover actitud positiva y agradable. 

 

Método del silencio (MSi) 

Gattegno (1972), creador del método, consciente que el estudiante debe expresarse 

o ser motivado a hacerlo de una manera insistente mientras el profesor permanece en total 

silencio durante la clase, al menos la mayor parte del tiempo. 

 

Características Generales del Método del Silencio. 

Este método se caracteriza por la utilización de regletas o carteles de colores para 

mostrar el mensaje determinado, palabras, frases y sonidos de la lengua modelo. Estos 

materiales permiten que el estudiante adquiera los sonidos y aprenda las palabras primero. 

Gattegno (1972) comparte que la función del profesor es mover, combinar, separar, 

reagrupar las regletas y colores con el propósito de motivar al estudiante a musitar 

palabras y frases. Se definen estas características: 

¶ El silencio permite analizar la función del lenguaje a nivel mental, lo que 

implica una mejor asimilación y comprensión de la nueva lengua. 
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¶ Se hace necesario la conciencia del estudiante durante todo su proceso de 

aprendizaje, especialmente en la asociación de sonidos, palabras y frases con 

regletas de diferentes tamaños y colores. 

¶ El silencio del profesor es importante, el tiempo que le sea posible, es el guía y 

protagonista. 

¶ El estudiante es agente activo para escuchar sonidos, entender significados y a 

la vez ser autónomo y creativo para reproducirlos, de allí su compromiso en el 

aprendizaje de la lengua.    

¶ Se aprenden estructuras básicas de uso común, vistas en asociación con los 

símbolos y colores del proceso de clase.  

¶ La tarea del profesor es guiar y determinar lo que produce lingüísticamente el 

estudiante, crear vivencias contextuales para que lleven al estudiante a practicar 

la lengua. 

 

Actividades del Método del Silencio 

Se centra en el silencio del docente, es una estrategia para que el estudiante se 

esfuerce por comunicarse en la lengua meta. Incluye la siguiente tipología de actividades: 

¶ El silencio del educador es el medio o técnica para motivar al estudiante a 

producir, a dar la iniciativa y ser autónomo con su aprendizaje. 

¶ La técnica de asociación es vital en este método, no la repetición de estructuras. 

¶ Los contextos se describen con dibujos; la comunicación se da través de la 

escritura y las regletas de colores que son los símbolos y objetos creativos y 

lúdicos. 

¶ Los elementos no verbales como los gestos, mímicas, insinuaciones y 

manipulaciones de carteles y regletas son los mecanismos del método. 

¶ El profesor controla las prácticas, pero también coexisten ejercicios más libres. 

 

Método Comunitario (MCm)  

En 1972 Charles Curran exponente del método, presta atención especialmente en 

los conflictos psicológicos que obstaculizan el aprendizaje del adulto mediante el consejo, 

una especie de terapia donde el paciente es el alumno. En 1983 La Forge su seguidor y 

continuador considera que para alcanzar una máxima eficacia en el aprendizaje se debe 

propiciar estas condiciones: 

¶ Un ambiente relajado y de compañerismo, evitando la rivalidad, el miedo o la 

inseguridad. 

¶ La seguridad del estudiante es vital importancia. 

¶ La atención del discente y su necesidad de expresarse, factor primordial. 

¶ Se incentiva la cooperación y no la competición, así como propiciar la iniciativa 

personal y la responsabilidad. 

¶ La memorización y ser consciente de ello por parte del estudiante. 



Buenas Prácticas de Enseñanza y Evaluación del Inglés 

 

¶ Debe diferenciar el educando lo que aprendió y lo que ya se había aprendido. 

 

La forge (como se citó en Sánchez, 2009), así como lo anterior menciona los 

aspectos que concretan el método comunitario: 

¶ Es un contrato de aprendizaje. 

¶ Es un aprendizaje de apoyo. 

¶ Es una experiencia de grupo. 

¶ Es una reflexión de grupo. 

¶ Es aprendizaje de lenguas. 

 

Características Generales del Método Comunitario. 

Este método tiene un componente holístico y global en donde la parte cognitiva y 

afectiva están presentes en el enfoque comunicativo con las siguientes características: 

¶ El docente tiene el compromiso de reflexionar como piensa y siente el estudiante, 

debe comprender cómo percibe, cómo siente su cosmos con el fin de aconsejarlo 

y guiarlo de manera afectiva. 

¶ El profesor solo administra el tema que se va a dar en clase y se compromete a 

descubrir las necesidades comunicativas, los estudiantes son los que deciden qué, 

desean hablar y cómo lo van expresar a sus compañeros. 

¶ El aprendizaje se da en comunidad entre el profesor y los estudiantes, aprenden a 

través de la interacción, no es el aprender solos, cada uno está pendiente de las 

tristezas o entusiasmo, conflictos emocionales que aquejan en el entorno de aula 

para lograr que esto se lleve a cabo el docente debe propiciar estas situaciones de 

interacción plena entre el alumnado. 

¶ La clase se da en una mesa redonda o semicírculo de tal manera que todos los 

estudiantes puedan comunicarse directamente. 

¶ El hablar es prioritario en este método más que el escribir.  

¶ La libertad y la naturalidad factores clave en el aula. 

 

Actividades del Método Comunitario. 

Este método gira en función del trabajo grupal, se aprende con el otro, las 

actividades son la conversación y la interacción constante con el compañero.  

¶ Momentos de silencio y toma de conciencia para reflexionar en lo que se está 

aprendiendo. 

¶ El profesor de manera tenue traduce la información, las preguntas o comentarios 

al oído del estudiante, pero él debe dirigirse en la lengua estudiada. 

¶ La dinámica de clase inicia con una conversación natural, una frase propuesta por 

un estudiante. 
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¶ Los problemas de comprensión de vocabulario los resuelve el profesor en la 

lengua meta. 

¶ La repetición de palabras o frases es una manera para que el estudiante consolide 

la pronunciación y este proceso se realiza hasta que el estudiante quede satisfecho. 

¶ Conversación de tema libre en grupo, se realizan grabaciones, se escuchan audios 

de transcripciones para llegar a una reflexión y observación.  

¶ La corrección de los errores los solicitará el estudiante, quien debe detectarlo al 

contrastar su producción con el profesor-consejero.  

 

Método Basado en las Inteligencias Múltiples. (IM) 

Este método surge de la experiencia de aula, es una observación constante, nos dice 

que unos tienen cualidades y personalidades y maneras diferentes de aprender que otros. 

Por lo tanto, se habla de diferentes estilos de aprendizaje. De igual manera, el niño no es 

una tabula rasa y la inteligencia no es única, cada uno tienen diversos tipos de formas de 

aprender con fortalezas y debilidades (Gardner, 1993). El desarrollo del ser humano en la 

parte del aprendizaje se maneja a diferentes ritmos, pero siempre sobresale uno del otro. 

 

Las Inteligencias Múltiples del Ser Humano. 

El cerebro humano compagina la información de diversas formas, lo cognitivo a 

lado de lo neurobiológico sin olvidar el resto de procesos que maneja el cerebro, la parte 

artística, el lenguaje, lo emocional, entre otras que dirigen y operan de forma simultánea 

el mensaje recibido para darle coherencia (Gardner, 1993). Gardner identifico varias 

inteligencias en el ser humano, surge más adelante la inteligencia naturalista. Hasta el 

momento son ocho. 

 

Propuesta de Actividades. 

No existe un bagaje de actividades ya definidas, cualquier acción podría funcionar, 

siempre teniendo en cuenta el activar una o varias de las ocho inteligencias. A veces una 

sola actividad puede propiciar multiplicidad por lo que sería muy útil en un grupo 

heterogéneo. La labor del profesor puede ser enriquecedora para el estudiante, ya que 

puede ofrecer variadas tareas que se adapten al ritmo de aprendizaje como es la 

interacción con las artes (música, pintura, danza, literatura, entre otras) lo cual beneficia 

al discente en el desenvolvimiento de sus emociones y controla la ansiedad en la clase.      

Algunas actividades que se enfocan con cada tipo de inteligencia:  

- Para la inteligencia intrapersonal 

o Trabajos que garanticen la independencia, la autonomía del alumno como 

son actividades de autoaprendizaje, labores en casa, actividades que 
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promuevan el aprendizaje reflexivo, materiales centrados en los intereses 

y preferencias del interesado. 

- Para la inteligencia interpersonal 

o Actividades como diálogos para entender a los otros, preguntas dirigidas 

hacia el compañero acerca de temas sentimentales, deseos y proyectos de 

vida. 

- Para la inteligencia lógica ï matemática  

o Actividades de desarrollo lógico, rompecabezas, juegos, solución de 

problemas, cálculos, clasificación y presentación ordenada de elementos. 

- Para la inteligencia Visual 

o Actividades que incluyan cuadros, esquemas, demostraciones, dibujos y 

vídeos, acciones de pintar, hacer collages, actividades para despertar la 

imaginación visual y gráfica, historias o relatos. 

- Para la inteligencia cinético ï corporal 

o Actividades que envuelvan el uso de las distintas partes del cuerpo, 

mímica y actuación, simulación, movimiento en general. Ramajo (2008) 

complementa que tanto las actividades de esta inteligencia como la visual 

fortalecen el uso del hemisferio derecho del cerebro, lo que ayuda a los 

alumnos a recordar el componente sintáctico y el léxico aprendido 

puntualizándolo en la memoria a largo plazo.  

- Para la inteligencia lingüística 

o Actividades de tomar nota, debates, trabajos en grupo que impliquen 

información y discusión, juegos de palabras, memorización de materiales 

diversos, elaboración de informes y diarios de clase (Sánchez, 2009). 

- Para la inteligencia musical 

o Actividades de escucha de música y completar espacios, aprender letras 

de canciones, juegos con melodías. 

- Para la inteligencia naturalista 

o Trabajos relacionados con animales, plantas y cosas del medio ambiente 

además de máquinas y artefactos del mundo.  

Como nos aporta Vygotsky la habilidad creativa en el niño se presenta en la 

promoción de lo artístico como lo científico y técnico y esto es vital para el 

desenvolvimiento globalizante del ser humano.  Lo cual se promueve en actividades que 

involucren en conjunto la parte integral del ser. 

De igual manera, Gardner (1993) atribuye a la artística un factor especial que debe 

provocarse en el aula e incentivarse en otros campos del aprendizaje. Promover la 

capacidad creativa hace que las experiencias del ser humano logren un acercamiento al 

conocimiento de manera más profunda y divertida.  
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Experiencias de los métodos a nivel 
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Experiencias de los Métodos a Nivel Nacional e Internacional 

Recogeremos investigaciones aplicadas y descriptivas realizadas sobre los 

métodos: Audiovisual, natural, por tareas, aprendizaje integrado en contenidos y lengua 

extranjera, basado en eliminación de barreras emocionales (sugestología) y respuesta 

física o movimiento, puesto que en los demás métodos se encontraron estudios orientados 

a teorizar y reflexionar, pero sin llevarlos a la práctica en el aula. 

 

Experiencia Metodológica del Método Audiovisual 

Respecto a este método, disponemos de una interesante investigación desarrollada 

por Osejo (2009) titulada ñImplementación del closed caption y/o subtítulos para 

desarrollar la habilidad de comprensión auditiva en inglés como lengua extranjeraò. Se 

efectuó la propuesta en dos grupos de 18 estudiantes cada uno, un grado séptimo y un 

noveno del colegio San Bartolomé La Merced de la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Las actividades se basaron en la exposición de 17 videos con closed caption durante 

tres días en un lapso de cinco semanas y media. El interrogante que el investigador 

considera responder es si el closed caption es la solución a los problemas de comprensión 

auditiva que poseen los estudiantes, puesto que las clases con material audiovisual son 

más amenas y atractivas para los estudiantes. Osejo (2009) considera que los subtítulos 

de los videos propician un ambiente de aprendizaje óptimo, ya que estos generan 

momentos de aprendizaje a través de la escucha de las palabras en un determinado 

contexto y a la observación de imágenes.  

Los objetivos de este estudio se embarcan alrededor de la implementación y 

evaluación de la propuesta metodológica de uso de videos con closed caption con el 

propósito de lograr una mejoría en la comprensión auditiva El método de análisis usado 

fue la investigaciónïacción, donde el maestro está en constante reflexión para determinar 

qué estrategias y actividades son más o menos eficaces en el proceso de enseñanza, por 

lo que el maestro, como investigador, tiene el poder de decisión e interpretación. 

El material audiovisual expuesto fue la sexta temporada de la serie ñFriendsò, 

compuesta por 18 capítulos. Como es conocido, en ella un grupo de jóvenes se encuentran 

en diferentes situaciones cotidianas y graciosas y se desarrollan temas como la 

convivencia y la amistad. Se inició con pretest de 10 preguntas de selección múltiple con 

única respuesta correcta, acerca de los primeros 10 minutos del primer capítulo para 

conocer el nivel de listening que poseen los estudiantes. Luego, durante el primer periodo 

académico se hicieron sesiones de los videos con diversas actividades: contextualización 

de las situaciones, pautas para desarrollar los cuestionarios y familiarización del 

vocabulario de los videos.  

La investigación concluyó diciendo que la comprensión auditiva de los estudiantes 

mejoró en un 50%, las clases se tornaron dinámicas y se aprovechó el impacto que tiene 

la televisión en el estudiante en su diario vivir utilizándolo como medio para el 

aprendizaje. Se recomendó implementar este tipo de actividades con mayor frecuencia, 
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puesto que se debe atender a los diferentes ritmos de aprendizaje y así se incrementará el 

porcentaje de mejora en la comprensión auditiva en todo el grupo. Es primordial la 

elección del material audiovisual, acorde con la edad relacionado con temas de interés.    

 

Investigación sobre la Aplicación del Método Comunicativo 

El estudio de Zambrano y Insuasty (2001) titulada ñaplicaci·n del enfoque 

comunicativo a la enseñanza-aprendizaje del inglés en los establecimientos de secundaria 

en Neiva-Colombiaò tiene como objetivo determinar hasta qué punto se está cumpliendo 

el enfoque comunicativo desde un proceso funcional y significativo. Se desarrolló un 

estudio descriptivo con 20 instituciones de las cuales 44 docentes fueron consultados 

mediante encuestas, entrevistas y observación de clase. 

Los resultados encontrados en las observaciones de clase apuntan a un bajo auge 

comunicativo. La habilidad lingüística de escucha se observa que no refleja un propósito 

comunicativo, solo se limita a ejercicios de una grabación y leer la versión escrita. En 

cuanto al habla, la practica oral se centra en la oración y no en hacerlo dentro del discurso. 

En la habilidad de lectura, se hace con el objetivo de reforzar el componente gramatical, 

recurre a las oraciones de diálogos y traducción literal dejando de lado la creación de 

expectativas de comprender un nuevo texto. Y por último la escritura, las actividades 

están centradas en la oración, no se aprecia enfoque hacia la construcción de textos 

cohesivos, coherentes, informativos y pertinentes dotados de una intencionalidad. En sí 

la enseñanza utiliza estrategias convencionales de memorización, traducción y repetición 

de palabras aisladas. 

También, Zambrano y Insuasty realizan una discusión alrededor del contexto social 

de las instituciones educativas participantes, el cual es de régimen socioeconómico bajo, 

la intensidad horaria relativamente baja, el promedio de estudiantes en el aula cuarenta, 

la falta de infraestructura adecuada y la mayoría de los docentes son egresados de 

licenciaturas diferentes a la de lengua extranjera son las causas de carecer de un modelo 

comunicativo en su enseñanza de la lengua inglesa.  

Se concluye que, a pesar de los esfuerzos de los docentes y su buena voluntad por 

llevar un proceso auténticamente comunicativo, no se logra, son muchos los factores que 

intervienen en las instituciones educativas que no se cumplen, tratamiento convencional 

de las cuatro habilidades, desaprovechamiento del error como fuente de aprendizaje y 

mejoramiento, la indecisión de usar el inglés como medio de interacción dentro y fuera 

de clase, selección y utilización de materiales poco adecuados para las lecciones 

comunicativas y finalmente los roles de profesor y estudiante que no favorecen este 

camino.    

 

Investigaciones Relacionadas con el Método Natural 

El estudio realizado por Carrillo y Ramírez (2008) titulado ñEsquema de formación 

docente basado en el enfoque natural, un estudio de casoò. Esta investigación se desarrolló 
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en el Colegio Jorge Andrés Vernot, en la ciudad de Bogotá-Colombia, entidad privada, 

en el grado cuarto. Los objetivos de la propuesta investigativa se basan en brindarle a la 

docente, quien no es licenciada en inglés, un esquema de formación basado en el enfoque 

natural y luego observar cómo evoluciona el grupo con esta nueva metodología.  

El método de análisis usado es de carácter cualitativo con la aplicación de un estudio 

de caso donde se evidencia la descripción de situaciones, eventos, personas, interacciones 

y comportamientos observables. Así que, la docente de inglés quien se capacitó, los 

investigadores y a la vez formadores y los estudiantes son los participantes directamente 

en el estudio de caso.  

La investigación ï acción se desarrolló en 17 clases donde se inclinó por tres 

actividades de enseñanza y aprendizaje: la presentación del tema, actividades de 

adquisición y aprendizaje. Esto evidenció cambios en la programación de la clase del 

educador en cuestión, reformas en su metodología, en sí demostraciones del enfoque 

natural. Es importante añadir que las observaciones giraron en torno al antes y después 

del esquema de formación que recibió la docente.   

Finalmente, la investigación llegó a la conclusión de que las ideas ofrecidas a la 

docente sobre el enfoque natural ayudaron a mejorar su nivel de lengua y le permitieron 

aplicar algunas técnicas de enseñanza, se evidenció en la organización de la clase en 

cuanto a diseño de actividades, evaluación y selección de materiales, las cuales se 

tornaron pertinentes y apropiadas.  

 

Investigación Alrededor del Método por Tareas 

Respecto a este método, es muy interesante la investigación realizada por Rey 

(2014) titulada ñLa enseñanza del inglés a través del enfoque por tareasò, y que fue 

realizada en España. Los objetivos del estudio giraron alrededor de la evolución de la 

enseñanza de la competencia comunicativa con el fin de incrementar la motivación y 

actitud del alumno hacia el aprendizaje del inglés con el desarrollo de una propuesta 

didáctica para los alumnos de tercer curso de educación primaria. 

El proyecto se diseñó para el colegio de la capital Palentina. Incluyó un grupo de 

veinticuatro estudiantes de una institución con programa de bilingüismo. Y se estructuró 

en siete sesiones de hora y media. El tema propuesto se enfocó en la celebración del 

English Day y el país elegido fue Estados Unidos. Es una institución que acostumbra a 

desarrollar la competencia comunicativa del inglés a través de diferentes celebraciones o 

tradiciones propias de la cultura de países de habla inglesa. Ese día se conmemora 

realizando actividades, juegos, dinámicas o actuando como si el alumnado fuese de ese 

país, durante varias semanas se trabaja conjuntamente para preparar el desarrollo de ese 

día.     

En este sentido, la propuesta didáctica se caracterizó, porque al final de cada sesión 

se realizó una evaluación de cada tarea y del trabajo de los alumnos para ver su evolución, 

igualmente, se dio una hoja de registro a cada grupo donde se evidenció que ha hecho, si 
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han trabajado, si han traído los materiales, si han quedado dudas sin resolver, si ha faltado 

alguien del grupo. Rey (2014) llega a la conclusión de que este tipo de propuesta es 

motivadora para el aprendizaje del inglés, dado que relacionarse con los compañeros 

aumenta la confianza en sí mismo y la adquisición de destrezas.   

Se encuentra otra investigación denominada el ñEnfoque por tareas como propuesta 

metodológica para la enseñanza del inglés como lengua extranjera en niños de tercer 

grado en la IED Francisco de Paula Santanderò, realizada por Méndez (2007) quien la 

desarrolló en la ciudad de Bogotá-Colombia. El problema a tratar se despliega en la 

influencia que tiene el trabajo por tareas en la competencia comunicativa del inglés, 

puesto que este grupo de estudiantes tiene problemáticas como indisciplina, atención 

dispersa, irrespeto físico y verbal entre otros. Así que, el objetivo general es implementar 

en el aula tareas para la enseñanza del inglés.  

La propuesta se implementó para un grupo de 36 estudiantes, de estratos 2 y 3, edad 

entre 8 y 11 años, que no habían tenido acceso formal al estudio del inglés. Se 

desarrollaron 3 tareas con la elaboración de unidades didácticas para cada tarea con una 

duración de un mes para cada una de ellas. La metodología llevada a cabo fue la 

investigaciónïacción, ya que no solo importa el resultado sino el proceso seguido.  La 

herramienta de recolección de datos fue un diario de campo el cual se realizó de manera 

continua y procesal, cada sesión incluía sus reflexiones.   

En este orden de ideas, las tareas giraron en torno a la identificación de objetos de 

la clase, miembros de la familia y diferentes profesiones, cada tema con cuatro sesiones 

de hora y media. Hubo recursos como colores, tijeras, fotos y títeres. Méndez (2007) 

encontró resultados satisfactorios con el uso de materiales didácticos para el desarrollo 

de las tareas, puesto que la manipulación de distintos implementos generó buena 

disposición y entusiasmo adecuada para el aprendizaje. Se concluye que el enfoque por 

tareas mejora el área disciplinar, se incrementa la motivación, surge un aprendizaje mutuo 

docente alumno y viceversa.      

 

Casos de la Apli cación del Método MBEBE 

En la ciudad de México, Norma Cortés en su trabajo de investigación titulado ñLa 

sugestopedia como método para la enseñanzaïaprendizaje del idioma inglés en el primer 

grado de secundariaò propuso como objetivo general analizar a la luz de la investigación 

documental, la concepción teórica de la sugestología como método de enseñanza del 

inglés. 

Analizó a nivel teórico el método mediante una sistematización de acciones de 

inferencia y profundidad. Luego planteó una propuesta donde se visualiza la aplicación 

del MBEBE. Este estudio se realizó en el centro cultural bilingüe Morelos, entidad 

privada, en el municipio de Cuautla con sesiones de 50 minutos dentro el horario de clases 

de inglés, el material de apoyo para desarrollar la propuesta fue reproductor de audio, 

DVD, televisión, diálogos canciones, tarjetas, objetos reales, libros de lectura, de 

ejercicios y libretas entre otros. 
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Esta propuesta metodológica buscó el apoyo de los padres de familia para que ellos 

colaboraran en su hogar con las actividades y percibieran el beneficio para sus hijos. Se 

desarrollaron 10 sesiones en primer grado de secundaria con el propósito de promover el 

desarrollo de las 4 habilidades de la comunicación: comprensión lectora, comprensión 

auditiva, escrita y oral en la lengua inglesa. Se propusieron actividades como prácticas 

conversacionales, preguntando direcciones simulando que fuesen turistas, escucha de una 

canción para completar palabras, descripciones orales del vestuario de sus compañeros, 

lectura de un texto donde el estudiante identifique los adjetivos posesivos y pronombres 

personales. 

El estudio concluyó aportando que las actividades buscan cambiar la concepción 

del estudiante ante la materia, que el aprendizaje no es difícil y es de gran utilidad para el 

futuro de una persona, también manifestó que la contribución del profesor es la más 

importante en cada una de las clases en el momento de aplicar el método, ya que él debe 

escoger los recursos didácticos adecuados y usarlos de forma secuencial y de manera 

integral (Cortés, 2012). Además, se hace necesario tomar en cuenta los intereses del 

alumno.  

Otro estudio acerca del MBEBE se denomina ñAlternativa metodológica para el 

perfeccionamiento de la expresión oral de la lengua inglesaò, elaborado por Gonzalo 

Almanza y Arely Ascuy en 2010 en Cuba.  Este estudio se desarrolló con los estudiantes 

de lengua inglesa de la universidad de Ciego de Ávila, el objetivo es trasformar el proceso 

de enseñanzaïaprendizaje del inglés con el MBEBE, un enfoque humanista que permite 

que el alumno tenga un rol protagónico y por consiguiente un elevado nivel motivacional.  

En este orden de ideas, Almanza y Ascuy (2010) mencionan tres aspectos para que 

se desarrolle adecuadamente el aprendizaje: a) promoción de la personalidad del 

educando, sus destrezas intelectuales como la formación de sus sentimientos,  b) avance 

de la dependencia a la independencia y a la autorregulación y, c) lograr el desarrollo para 

realizar aprendizajes a lo largo de la vida del educando a partir del dominio de sus 

habilidades y estrategias para aprender a aprender, lo que es la autoeducación constante.   

En este sentido, la investigación de Almanza se centra en proponer varias 

actividades del MBEBE donde el principal objetivo es motivar y relajar al estudiante con 

un ambiente organizado, por ejemplo, decorando con mapas de Inglaterra, lugares de 

interés de este país, las sillas del aula en U o V, una música agradable en inglés. Todo 

esto, con el propósito de romper tensiones logrando la concentración y la expectativa del 

estudiante. Luego de la aplicación de estas estrategias metodológicas, los investigadores 

hicieron una encuesta para conocer los criterios de los estudiantes acerca del proceso de 

enseñanza, aprendizaje y sus intereses frente a la asignatura donde encontraron mucha 

satisfacción al respecto. La investigación concluyó que se hace necesario rechazar las 

posiciones de la enseñanza tradicional e iniciar un modelo de aprendizaje flexible que 

muestre el papel protagónico del estudiante en su proceso académico, el cual visualiza 

logros positivos en el desarrollo de las habilidades lingüísticas.  
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Un tercer estudio es el elaborado por Silva (2006) denominado ñLa enseñanza del 

inglés como lengua extranjera en la titulación de filología inglesa: el uso de canciones de 

música popular no sexista como recurso didácticoò. Se desarrolló en la Universidad de 

Málaga en España con estudiantes de primer ciclo de la licenciatura antes mencionada, 

su principal objetivo es demostrar lo beneficioso que es el uso de canciones en el proceso 

de aprendizaje de una lengua extranjera, mostrar cómo estas melodías juegan un papel 

importante desde el enfoque comunicativo reduciendo la ansiedad.  

La autora conceptualizó la evolución de los métodos para la enseñanza del inglés 

como segunda lengua poniendo énfasis en el MBEBE donde el eje principal es la música, 

pues con ella se propicia un aprendizaje exento de tensiones, relajado y armonioso; el uso 

de la música reduce la actividad del hemisferio derecho y facilita que se adquiera nueva 

información. El ritmo correcto conduce a nivel psicológico a una desinhibición de la 

mente (Silva, 2006). La investigación se enfocó en el análisis de la música no sexista más 

adecuada para lo cual se hizo un corpus de las canciones más relevantes aplicando 

cuestionarios para ver la opinión que tienen los estudiantes con respecto a la música 

popular.  

Concluyó diciendo que la música posee factores como el afecto y la motivación, la 

escucha de ritmos permite expresar las emociones, un aspecto primordial en el 

aprendizaje, la música popular en este caso entretiene a los jóvenes y es de gran 

aceptación entre los universitarios y propicia un avance satisfactorio en el desarrollo de 

las destrezas lingüísticas reduciendo la angustia que produce el proceso de aprender una 

lengua. 

 

Estudios Aplicados del Método Respuesta Física 

Buitrago y Herrera (2013) llevaron a cabo un estudio en la ciudad de Manizales, 

Colombia, en el colegio Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora en el grado primero. Se 

denominó ñLa metodología respuesta física total como herramienta para el aprendizaje 

de inglés a un grupo femenino de 34 estudiantes con edad de 4 añosò. El problema de 

investigación se centra en buscar las estrategias adecuadas bajo la MRF/M total que 

favorezcan el aprendizaje del inglés de niños con atención dispersa a quienes no les 

favorecen actividades pasivas; su fortaleza es el constante movimiento.  

Los objetivos de la investigación se orientaron a determinar el impacto de las 

actividades del MRF/M total con el propósito de optimizar las mismas para beneficio del 

aprendizaje del inglés. La metodología empleada fue la investigación acciónï

participación en promoción de un estudio científico auto reflexivo mediante el proceso 

de planificación, análisis, ejecución y evaluación. Buitrago y Herrera (2013) afirmaron 

que este método sirve para enseñar al sujeto el inglés desde lo más característico del ser 

humano, sus movimientos infantiles; este debe ser concebido a partir de cómo se mueve 

el individuo para establecer relaciones y encontrar significado.  

Los resultados arrojados mostraron que la metodología fue un éxito total; el 

movimiento, los gestos, las canciones y el trabajo en equipo permitió que los estudiantes 
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tuvieran un progreso significativo en su atención y comportamiento, atendían con gusto 

a las intervenciones. Además, se vio que usan el inglés constantemente en actividades 

cotidianas con comandos y oraciones sencillas. 

La investigación concluyó manifestando que la MRF/M facilita la adquisición de 

una segunda lengua, pues se basa en herramientas efectivas que agradan e interesan al 

alumno, como son el juego, el movimiento, el desplazamiento por diferentes lugares, la 

exploración con el cuerpo, la gestualidad y la imitación. Asimismo, este método es un 

camino que beneficia a niños con dificultades de atención, concentración y memoria e 

implementarlo en edades tempranas de escolaridad facilita más la adquisición, este 

implica curiosidad, interés y buena participación similar al de la lengua materna, se 

requiere que el estudiante se comunique por la necesidad de dar respuesta activa a lo que 

los demás dicen.  

Otra aplicación de este método es la realizada por Canga, (2012) denominada ñEl 

método de la respuesta física TPR como recurso didáctico para el aprendizaje del inglés 

en educación infantil en el colegio Dulce Nombre de Jesús, Oviedo, Españaò. El acrónimo 

TPR elaborado por la autora es el nombre del método. El estudio propuso como objetivo 

corroborar al terminar cuatro meses de intervención si los alumnos pueden identificar y 

responder físicamente a las órdenes dadas en clase y si ellos las usan espontáneamente 

sin necesidad de que el profesor los fuerce. 

Se desarrolló con diez estudiantes de segundo ciclo entre los cuatro y cinco años de 

edad en dos sesiones a la semana de 45 minutos, estas eran complementarias a las clases 

de la maestra de aula quien dictaba dos sesiones sin usar el MRF/M. La metodología de 

la investigación consistió en implementar actividades que se centraran en la acción física 

para el uso del lenguaje, que el estudiante se sintiera seguro y evitara el fracaso en el 

momento de expresarse en la lengua meta. 

Las sesiones se decidieron siguiendo las propuestas del padre del método James 

Asher, se expuso al estudiante durante 30 horas a la lengua sin forzarlo hablar mediante 

canciones, rimas, mandatos por parte del profesor y pidiendo al aprendiz actuar de forma 

adecuada. Para recoger los datos se empleó el diario del docente, se distribuyeron cuatro 

unidades, una por mes durante cuatro meses. Los temas propuestos fueron personajes, 

números, colores, partes del cuerpo, y miembros de la familia.    

La investigación concluye señalando que se cumplió totalmente el objetivo, el 

estudiante respondió físicamente a un gran número de expresiones con comandos 

referidos a esconder elementos, coger libros, reconocer la cabeza y los pies, enunciados 

que son usados únicamente en las sesiones complementarias. Se recomendó usar 

actividades de lectura para comprobar si los niños reconocen las expresiones vistas en 

clase en la narración de la historia.       
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Experiencias Metodológicas Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua 

Extranjera AICLE e  Inteligencias múltiples IM  

En este apartado se tratarán investigaciones que apuntan a combinar AICLE y IM, 

así como por separado. 

En una investigación desarrollada en la ciudad de Gijón, España por Silvia Gómez 

denominada ñLa teoría de las inteligencias múltiples aplicada a la enseñanza con 

metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras)ò, se 

implementó en el colegio C.P. Jovellanos, en sexto curso tanto en clase de inglés como 

en el área del conocimiento del medio (ciencias).  

En este sentido, AICLE es un enfoque educativo dual (Gómez, 2013). Implica 

estudiar las sociales o las ciencias naturales en una lengua distinta de la propia, el énfasis 

es la resolución de problemas y motivar al estudiante a hacer cosas en otras lenguas. 

El objetivo de dicha investigación fue plantear la posibilidad de aplicar la teoría de 

las múltiples inteligencias a una clase de ciencias dada en lengua extranjera (inglés), se 

pretendió lograr con este enfoque metodológico acercar a todo tipo de estudiantes al 

aprendizaje de un idioma, dejando de tratarlos como iguales y comenzando a tratar a cada 

uno de ellos como un individuo único.  

La propuesta metodológica se ejecutó en dos clases de 55 minutos, donde se llevó 

a cabo un test para identificar qué tipo de inteligencia predominaba en cada estudiante. 

Luego se proponen diversas actividades con el propósito de motivar a los estudiantes y 

ubicarlos de acuerdo con el test, (kinestésicoïcorporal, interpersonal e intrapersonal, 

entre otras). A pesar del poco tiempo de implementación, los resultados fueron exitosos 

(Gómez, 2013). Los estudiantes trabajaron motivados y demostraron originalidad, se 

ayudaron entre unos y otros.  

La investigación concluyó indicando que los individuos son vistos como seres 

únicos y genuinos, permitió observar beneficios dentro del sistema educativo a corto, 

medio y largo plazo, puesto que los alumnos inician su proceso de inmersión en la 

sociedad a un mundo multicultural y globalizado, que requiere que sean capaces de 

enfrentarse a diversas situaciones y la ejercitación de la inteligencia es primordial en todo 

sentido no sólo para el aprendizaje de un idioma.  

La autora recomienda que para constatar resultados veraces se hace necesario 

efectuar la metodología de la teoría de las inteligencias múltiples durante una unidad o 

un año lectivo completo, lo cual va a beneficiar tanto al docente como al estudiante, ya 

que la motivación es un factor que predomina en este enfoque. 

Una segunda experiencia, García-Laborda y Alcalde-Peñalver (2020) nos proponen 

un estudio titulado ñTendencias actitudinales en evaluaci·n AICLE: estudio pilotoò, el 

cual tiene como objetivo presentar un estudio piloto basado en un cuestionario a futuros 

profesores de asignaturas de contexto AICLE y no AICLE, dichos participantes están 

familiarizados con este tipo de metodología. Se llevó a cabo con 35 estudiantes, 

graduados de pregrado en cursos de enseñanza de idiomas en la Universidad de Alcalá y 
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Universidad de Jaén, se diseñó una encuesta con siete preguntas de respuesta cerrada, 

excepto una que indagaba por los problemas que encontraron en la evaluación AICLE. 

De acuerdo con la revisión de la literatura que se realizó en el estudio piloto. García-

Laborda y Alcalde-Peñalver (2020) asienten que el tema sobre el desarrollo 

específicamente de las actitudes en la evaluación AICLE de los profesores no se ha 

investigado, los resultados preliminares de dicho estudio han ayudado a esta cuestión. Se 

concluye que el 20% se le dificulto el diseño de la prueba AICLE, los principales 

problemas que se encuentra es cómo evaluar el nivel de inglés de los estudiantes sin 

descuidar el contenido, los profesores no suelen diseñar sus propias herramientas de 

evaluación y recurre a material existente para evaluar el aprendizaje de sus alumnos. Los 

autores recomiendan hacer esfuerzos para asegurar la combinación correcta entre el 

lenguaje y contenido en la evaluación para formación de futuros profesores.  

Ahora, una investigación realizada en el programa Universitario Adultos mayores 

de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Morchio (2004) expuso su trabajo 

con el título ñEnseñanza de una lengua extranjera desde las inteligencias múltiples IMò. 

Los objetivos del proyecto de formación se enfocaron en lograr que los educadores 

conocieran la teoría de las IM, en reconocer que cada estudiante es diferente y, por tanto, 

existen diversas formas de aprender, en observar críticamente las prácticas de enseñanza 

y vincularlas a la teoría de las IM. 

La metodología que se llevó a cabo en el proyecto se basó en la exposición oral de 

la teoría y sus resultados con todo lo que conlleva el proceso de disertación, preguntas, 

puntos en común y métodos de trabajo. Las deducciones se observaron en la experiencia 

que tiene el adulto mayor tanto a nivel sociocultural como lingüístico, y el modo en que 

debe ser aprovechado por el docente a cargo; igualmente, se prestó atención a las 

preferencias que ellos poseen por ciertos estilos de aprendizaje para lo cual el educador 

debió hacer una encuesta donde se identificaron las creencias y las actitudes frente al 

aprendizaje del idioma extranjero para evitar la resistencia a nuevas metodologías. 

Morchio (2004) recomienda que falta fundamentar y sistematizar las actividades para 

incorporarlas al quehacer diario para tomarlas en cuenta en la evaluación.         
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Innovación en el Aula 

Siguiendo los planteamientos de la Dra. Silvia Maturana, Académica Asociada del 

Departamento de Educación de la Universidad Serena ï Chile, realizados en el seminario 

ñLa Potenciaci·n hacia la Innovaci·n Metodol·gica en el Aula" dictado en 2016, nadie 

puede ser docente si no cree que se puede transformar el contexto, se aprende en el 

contacto con los estudiantes. El aprendizaje no se produce en sola dirección; el maestro 

debe estar dispuesto a involucrarse con sus discentes en su comunidad, viviendo sus 

tristezas y sus alegrías, es un aprendizaje en círculo; se trata de escuchar con atención las 

opiniones del otro. Cuando todo eso se produce, llega el momento donde se aprende a 

pensar, reflexionar y enseñar valores en los mismos contenidos, los cuales toman sentido 

para el educando. 

En consecuencia, el maestro es transformador de realidades, su rol es empezar a 

pensar que el estar al lado del alumnado es importante; sus expectativas, logros, avances 

y desaciertos están rodeados de una mirada hacia un querer formarse de manera siempre 

exitosa. Así que el maestro debe dejar de lado el conformismo de una enseñanza colmada 

de fracaso, se debe luchar, porque el estudiante avance, no se debe fijar en los resultados 

sino en el incremento que se obtuvo, observando las diferencias entre los logros que se 

dan en el inicio del programa y su finalización. Estar atentos a esa mejora es fundamental, 

porque el ser humano está en constante proceso de evolución.  

En este sentido, el aula es un espacio de motivación para el aprendizaje y el maestro 

tiene la intencionalidad de lograr un encuentro entre el conocimiento y el estudiante para 

lo cual se parte de una reciprocidad, lo que sabe el maestro y lo que conoce el educando 

y viceversa, que es lo interesante para el discente y en qué puede el docente orientarlo 

tomando en cuenta el contexto con el fin de darle significado a los intereses y 

motivaciones del alumno en coherencia significadoïútilï funcional. Todo esto se logra 

con profesores autónomos, colmados de autoconfianza, trabajo en equipo y en formación 

continua. 

El profesor es el facilitador y activador del aprendizaje, puesto que es agente de 

cambio, colaborador del proceso de enseñanza de acuerdo con su experticia y formación 

permanente, demostrando su profesionalismo cooperativo y la autonomía en pro del co-

aprendizaje, ya que se aprende con el estudiante, los dos son un equipo visionario para 

encontrarle sentido a la vida y sobre todo lograr la emancipación del educando.  

En el III Congreso Internacional de Escuela Nueva, en su conferencia el nuevo rol 

del maestro, los panelistas insistían en formar profesores mediante la observación de 

prácticas de docentes sobresalientes con el fin de permitir un acercamiento a su manera 

de motivar a los educandos, a la vez de formarlos con espíritu investigador para servir 

mejor a sus estudiantes, lo que conlleva a convertir la Pedagogía en un análisis crítico y 

dinámico donde los docentes exploren en su práctica cotidiana y la enriquezcan con la 

investigación, ya que el saber pedagógico no es una mera acción instrumental, sino que 

también está asociada a una práctica social, global, interactiva, compleja y simbólica 

(Tardif, 2011). La concepción de enseñanza no es algo simple para lo que basta solo con 
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conocer la materia y algo de práctica, es convivencia ciudadana, es el marco de 

desenvolvimiento del individuo, compartir con el otro, el interactuar con los demás, sino 

existe este encuentro social ¿Para qué la pedagogía? Entender el verdadero significado de 

esta categoría es lo que permite pensar y aplicar la alternativa de edificar un país mejor, 

crear el espíritu colectivo y creativo que estimule un ambiente de colaboración, individuos 

dispuestos a soñar por ver un mundo diferente y capaz de lograr lo que se proponen por 

el bien de la humanidad.   

Entonces para llegar a la innovación en el aula es necesario comprometer al docente 

con su formación, mejora permanente y con la investigación para transformar sus clases, 

metodología, materiales y ambientes de aula, de tal manera que se observe como la 

reflexión y la toma de decisiones en un momento dado llega a contextualizar la 

comprensión disciplinar en pro de ser aplicable a diferentes contextos donde los 

estudiantes buscan la construcción del conocimiento. Así que el docente innovador genera 

equipos de investigación para la autorreflexión y la comprensión conceptual enfocada a 

las numerosas maneras de enseñar el contenido sin dejar de lado el encuentro emocional 

y social, puesto que interactuar con el estudiante es esencial para transformar el contenido 

de manera efectiva, entendible y aplicable.  

Revisamos diversos estudios que presentan prácticas diferentes que buscan que el 

estudiante supere sus dificultades. La primera de ellas es una investigación desarrollada 

por Ladino (2011), la cual tiene como finalidad enseñar a escribir en contexto a través de 

dos géneros discursivos, la narración y la receta a estudiantes de grado séptimo de la 

institución educativa Manuela Beltrán en Guaviare, Colombia. La metodología fue 

experimental, la aplicación de textos discursivos (lecturas y canciones) y textos 

instruccionales (recetas) en el quehacer del aula. La investigación concluyó en la creación 

de material didáctico tomando en cuenta el contexto del estudiante para lograr un vínculo 

con los conocimientos previos. Además, que investigar y cuestionarse ayuda a saber cómo 

aprende el estudiante y qué se puede hacer por ello, transformando el aula en un proceso 

de retroalimentación y reflexión constante como profesional. 

Con este mismo enfoque, nos referimos a una investigación con niños 

hispanohablantes que viven en Canadá y los Estados Unidos, cuya finalidad es mencionar 

las principales teorías explicativas que influyen en el aprendizaje de la lectura y escritura 

en una segunda lengua y analizar las habilidades que son críticas en este proceso. Jiménez 

y OôShanahan (2010) enfatizan dos teorías o hipótesis explicativas: interdependencia 

lingüística y dependencia ortográfica. La primera predice que si los infantes tuvieron 

dificultades en la adquisición de su lengua materna también las tendrán en la segunda 

lengua y lo contrario. Aun así, esta teoría afirma que el aprendizaje de dos lenguas no 

impide el progreso de ambas, es más, estimula su desarrollo. La segunda establece la 

influencia que existe entre el aprendizaje de una lengua y la estructura ortográfica por lo 

que los problemas surgirán de las características específicas del sistema ortográfico de la 

lengua determinada. 

De igual manera, este estudio incide en las habilidades de mayor dificultad que tiene 

un niño en el momento de aprender una segunda lengua, el inglés. En primer lugar, el 
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conocimiento del vocabulario como eje sintáctico en la construcción de frases. En 

segundo lugar, el procesamiento fonológico el cual afecta a la conciencia fonológica, 

recodificación fonológica y memoria fonológica, los cuales tienen influencia directa y 

decisiva en el aprendizaje de la escritura y la lectura de una segunda lengua. Esta 

investigación concluyó que tanto los niños hispanos como los nativos en el momento de 

aprender una lengua tienen las mismas dificultades, pero que la conciencia fonológica de 

los niños hispanos requiere mayor intercambio contextual frente al idioma antes de 

adquirir una habilidad de escritura y de lectura.  

Para finalizar, nos referiremos a una investigación que no involucra las lenguas 

extranjeras, pero su contenido es vital para la investigación en curso, ya que involucra 

prácticas exitosas que contribuyeron al mejoramiento de la prueba ICFES y es posible 

aplicarlo al aprendizaje del inglés. Diferentes colegios de la ciudad de Bogotá-Colombia 

calendario B han obtenido puntajes sobresalientes en prueba saber 11° en el área de 

matemáticas entre los años 2011 ï 2014 por lo que Torres Wilson y otros educadores 

quisieron investigar las prácticas que incidieron en estos resultados y contribuyeron al 

mejoramiento de la calidad educativa. El objetivo principal que da luz a este estudio es 

caracterizar dichas prácticas, como punto de corte mínimo se situó en los colegios que 

obtuvieron 70 puntos o más en la prueba. Todo ello con el propósito de analizar su 

pertinencia y ajustarlas e implementarlas en otras instituciones. 

En cuanto a la metodología se elaboró un cuestionario para la entrevista personal y 

se registró en audio, las personas entrevistadas en su mayoría fueron los coordinadores 

del departamento de matemáticas en una población de 16 colegios y la muestra fue de 8 

colegios.  

Los aspectos que rodean las prácticas sobresalientes son la promoción de planes de 

refuerzo o profundización, como tutorías que asisten los estudiantes voluntariamente de 

acuerdo con sus intereses y necesidades; el proceso de enseñanza se basa en la solución 

de problemas tomando en cuenta la construcción de conceptos y estructuras matemáticas; 

la aplicación de pruebas institucionales de manera continua con el objetivo de conocer la 

prueba saber en su tipología de respuestas; la presentación de pruebas estandarizadas 

internacionales que exigen un mayor nivel de complejidad que las desarrolladas por el 

ICFES con una retroalimentación detallada acerca de las debilidades individuales; la 

preparación interna o externa para la prueba ICFES dos o tres meses en grado once, se 

promueve pre-icfes y simulacros. Podemos ver, que el plan de estudios que proponen los 

colegios no solo abarca los contenidos de la prueba, sino que los excede.  

 

Impacto de la Tecnología, en la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 

Las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del inglés es una metodología que 

hoy en día se ve en las aulas con mayor auge mediante blogs, páginas web, diccionarios 

online o descargas con corpus lingüístico, cursos virtuales gratuitos, bases de datos 

terminológicas y traducción automática. Estos son ejercicios y actividades que apoyan el 

trabajo del docente motivando a los estudiantes, ya que se hace necesario entender que 
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ellos están inmersos en una sociedad moderna, globalizada y multicultural. Gimeno-Sanz 

(2015) apoya que la atracción de los estudiantes hacia la tecnología es intuitiva y 

consideran que es el medio para ayudarlos a mejorar su dominio del idioma de manera 

eficiente y autónoma. 

Otros medios tecnológicos como las películas, los laboratorios de idiomas, la misma 

televisión, correo electrónico y el video-beam, entre otros han sido usados en los diversos 

métodos que se expusieron en apartados anteriores; medios de diferente tecnología en 

grado y calidad, importantes cada uno en su tiempo y en su medida. Por lo que en este 

momento de la historia es pertinente reconocer los recursos disponibles en la red internet 

como herramientas más relevantes y manejadas actualmente por el estudiante y el 

docente. 

El bagaje de actividades que está disponible en internet es inmenso. Al llevar a cabo 

el docente sus clases con éste permite que la motivación del estudiante se despierte por el 

aprendizaje de las lenguas. El uso de recursos tecnológicos incrementa la atención, se ven 

textos de todo tipo, imágenes estáticas y en movimiento, autocorrección donde el 

estudiante puede saber cómo quedaron sus ejercicios en segundos, obviamente siempre 

con la guía del profesor (Chapelle, 2001). Claro que la aceptación de estas herramientas 

por parte del educador a veces no tiene mucha acogida, la preparación a este mundo 

requiere interés y capacidades específicas en él. En el estudio realizado por García-

Laborda (2018) se menciona en sus conclusiones que es de gran importancia introducir 

el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC, en lo sucesivo) en la 

universidad para la formación de nuestros futuros profesores de lengua inglesa para lograr 

clases más prácticas. Aunque, algunas instituciones educativas no cuentan con 

ordenadores suficientes para el grupo de estudiantes o el internet con las megas adecuadas 

para que el discente pueda trabajar. Se requiere hacer el esfuerzo para dirigir clases más 

significativas para nuestros estudiantes. 

Aun así, el docente puede esforzarse por sumergirse en este mundo de las TIC, ya 

que cuenta con cursos virtuales gratuitos o software, audición de textos, pronunciación 

de frases y/o palabras, reconstrucción de palabras, selección de palabras entre varias y 

sobre todo juegos virtuales que puede diseñar en sitios gratuitos como Hot Potatoes, 

Educaplay, Glo maker, Rayuela, Squeak, Quiz Faber, Join quiz, entre otros, aplicaciones 

para la creación de actividades divertidas, mapas, adivinanzas, crucigramas, sopas de 

letras, emparejamiento, rompecabezas y muchas cosas más. Sin lugar a dudas, las TIC 

conforman una constelación de miradas para el apoyo del proceso de enseñanza, 

generando motivación y proporcionando un auge de compromiso por el aprendizaje fuera 

y dentro del aula.  

Otras prerrogativas del uso de los recursos de las TIC en la enseñanza de las lenguas 

como apoyo al docente de aula giran alrededor de prácticas con lengua escrita en 

actividades como: grupos de discusión, blogs, intercambiar elementos lingüísticos con 

otras personas, interactuar con personas de la lengua modelo, acceder a diccionarios y 

traductores automáticos online. Así que el docente interesado en emplear estos medios 

tecnológicos tiene la posibilidad de diseñar sus propias actividades de enseñanza y 
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evaluación y ponerlas en línea para que el estudiante continúe su aprendizaje desde su 

hogar. Herramienta poderosa es el uso de la tecnología en beneficio del aprendizaje de un 

idioma, se superan dificultades y obstáculos que otros recursos tradicionales no podrían 

lograr (Gimeno- Sanz, 2016). Se hace necesario encontrar la autocapacitación en este 

mundo más allá del marcador y el tablero y ver en el ordenador a un amigo de nuestra 

enseñanza.         

A manera de conclusión, la integración de las TIC complementa el quehacer del 

aula y motiva al estudiante a continuar ejercitándose fuera de la escuela. García-Laborda 

(2011) nos aporta que encontrar materiales verdaderamente útiles por los docentes de 

lenguas es muy difícil, no se sabe si es por tener poco del espíritu internauta o porque 

simplemente no les interesa o se sospecha que puede existir miedo al uso de la informática 

y a la cantidad de recursos educativos que el profesor tendría que adaptar. Entonces se 

hace necesario llevar las TIC a los profesores a manera de capacitación y seguimiento 

constante, puesto que generar responsabilidad y toma de conciencia en el estudiante es 

primordial para el aprendizaje de una lengua, en este caso el inglés. Fomentar este proceso 

de autorregulación del aprendizaje en el discente es un papel esencial y prioritario que 

debe realizar el docente. Schunk y Zimmerman (2008) afirman que el educando 

autorregulado es un sujeto activo con control motivacional, meta-cognitivo, contextual y 

conceptual de su propio proceso de aprendizaje. Así que las TIC ayudan y motivan al 

aprendiz a desarrollar la meta-cognición, la cual es la capacidad de reflexionar sobre los 

procesos de pensamiento y la forma en que aprende, lo incitan a planificar sus actividades 

de mejoramiento, a controlar su tiempo para lograr la meta de aprendizaje.  

 

Experiencias de Impacto con el uso de las TIC 

En Colombia se está generando un proyecto denominado ñEducación digital para 

todosò en la ciudad de Cali-Colombia, el cual tiene como objetivo fortalecer a la 

comunidad educativa tanto a los estudiantes como a los docentes y directivos docentes en 

competencias del S. XXI: investigación, emprendimiento, comunicación, pensamiento 

crítico, nuevas tecnologías y bilingüismo mediante la integración de las TIC a los 

procesos educativos y pedagógicos que aporten a la mejora de la calidad de la educación. 

Lozano (2016) conferencista del séptimo seminario internacional de investigación sobre 

la calidad de la educación, factores asociados, en su presentación sobre pedagogías 

mediadas con TIC - Programa TIT@ Educación Digital Para Todos Cali, comenta que 

este proyecto surgió por los bajos resultados en las pruebas saber, ausencia de estrategias 

pedagógicas continuas y sostenibles, infraestructura tecnológica deficiente y falta de 

conocimiento pedagógico de la tecnología.  

De esta manera es posible visualizar que el proyecto en cuestión actualizó a los 

docentes en estrategias pertinentes en el aula de clase mediante el vínculo de las TIC, 

donde se observa el aprendizaje centrado en el estudiante, colaborativo y activo, se 

crearon comunidades de investigación y práctica, el docente que se le facilitaba, 

colaboraba con el otro y cada uno desde su experiencia se vinculaba con las TIC, dejando 

de lado el miedo, la zozobra de no saber cómo usar estos instrumentos y el pesimismo de 
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decir esto no es útil para mi materia. En cuanto a los estudiantes se logró disminuir la 

deserción en el aula, mayor interés y curiosidad por las propuestas de conocimiento y 

sentir que los alumnos encontraban un acierto en aprender y no una obligación de estar 

inmerso en algo aburrido. 

El alcance del proyecto ñeducación digital para todosò benefició a 93.000 

estudiantes y a 3500 docentes de la ciudad de Cali, quienes ahora están logrando hacer 

clases aplicando estrategias innovadoras en el aula, lo cual se visualiza en las pruebas 

saber del año 2016, igual es una respuesta positiva al futuro de los jóvenes en su 

desempeño laboral y en el subutilizar la tecnología solo para las redes sociales, ya ven un 

mundo más allá, creación de empresarios, pensamiento crítico y aprendizaje de una 

lengua extranjera. 

En este orden de ideas, según Lugo (2016) en su conferencia ñEducar e Innovar con 

TIC en Colombia, resultados e impactosò, llevada a cabo en el s®ptimo seminario 

internacional de investigación sobre la calidad de la educación, nos comenta que el portal 

educativo Colombia Aprende es otro recurso tecnológico que está generando 

conocimiento pertinente en las áreas del conocimiento, videos, ejercicios, libros digitales, 

simulaciones y materiales didácticos que ayudan al docente en el aula de clase, mostrando 

contenidos actualizados que permiten que el estudiante participe en su propia formación 

de manera creativa, dinámica e interesante; vinculándose a una red académica ya sea para 

docentes, estudiantes o padres de familia, le da el acceso a crear su propio espacio y 

comunicarse con otros pares en pro de enriquecer su enlace con el conocimiento. 

La plataforma enriquece las prácticas educativas mediante 9.240 videos, 33.000 

ejercicios interactivos, secuencias didácticas y guías docentes para todas las áreas del 

conocimiento, un paso al encuentro de vincular al docente con las TIC y sobre todo de 

hacerlo sentir que no está solo en el proceso de enseñanza. Desde el 2012 se han registrado 

un millón quinientas visitas al portal llegando a dos millones quinientas en el 2015, se 

visualiza su registro y su tiempo de permanencia en el mismo.  

En cuanto al propósito de Colombia bilingüe, el portal contiene material en versión 

interactiva, versión PDF libro de estudiantes, guía del docente y libro taller, de igual 

manera están disponibles los audios, los planeadores de clase y un DVD de material extra. 

Asimismo, presenta un currículo sugerido que incluye fundamentos, metodologías, planes 

de acción, rubricas y recursos, todo esto para los grados de básica secundaria. Colombia 

se ha interesado en suministrar material actualizado e innovador para acompañar el 

quehacer pedagógico del docente e invitar a los jóvenes a vincularse con el aprendizaje 

del inglés como lengua extranjera. 

Analizando el papel tan innovador y beneficioso de las TIC en el aprendizaje. 

Marsh, McFadden y Price (2003) en Ecuador hizo una investigación donde se resalta el 

blended learning como estrategia de enseñanza, el objetivo principal de dicha 

investigación fue diseñar una estrategia metodológica para mejorar el blended learning 

en la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés en una población de 13 docentes y 46 

estudiantes de grado séptimo de la unidad educativa Ingeniero Vicente Hurtado Polit. Esta 
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modalidad es la combinación de actividades tradicionalistas con el mundo de la 

virtualidad, cursos gratuitos, plataformas y programas interactivos ilimitados apoyando 

el quehacer del aula con el aprendizaje en la casa; se denomina aprendizaje mezclado. 

Por lo que, las actividades que propuso el blended learning, tales como foros, chats, 

videos y cuestionarios, motivaron al estudiante llevándolo al aprendizaje significativo. 

Blended learning es una combinación exitosa traducida en español como aprendizaje 

mixto, las actividades de aula que de algún modo son tradicionales con el uso de las 

tecnologías. Marsh et al. (2003) lo enfocó como modelo híbrido, el cual hace referencia 

a la mezcla de dos elementos de la naturaleza opuesta como son las TIC y la metodología. 

Es cuestión que el docente se vincule y tome en cuenta la web, la cual le proporciona 

infinidad de recursos, posee plataformas virtuales gratuitas tales como Moodle, edmodo, 

schoology, google classroom, entre otras, donde el docente puedo subir talleres, 

evaluaciones, crear su clase en entorno privado y ambiente controlado y el estudiante es 

capaz de visualizar su propio aprendizaje. Existen otros vínculos de ayuda y refuerzo del 

idioma inglés como duolingo, memrise, vocabla, buzuu, que son aplicaciones que generan 

ejercicios de manera atractiva y dinámica para el estudiante, quien controla su aprendizaje 

y se divierte a la vez.  

Todas estas propuestas que tiene la web se aplicaron a los estudiantes de la unidad 

educativa con la ayuda de sus docentes. Se concluyó que el educador se preparó y se 

entusiasmó al encontrar apoyo en la tecnología, y su labor académica era más satisfactoria 

y motivante, se veía el avance del estudiante al encontrarse con el idioma de manera 

autónoma, ya que en su casa continuaba practicando al explorar y analizar información 

adicional en las diversas plataformas. 

Asimismo, en la investigación ñLos factores que influyen en el aprendizaje de una 

segunda lenguaò realizada por López (2011) se analizaron los diversos aspectos que 

motivan al estudiante para aprender ésta. Se llevó a cabo en dos universidades de Taiwan 

y Paraguay; fue un estudio exploratorioïdescriptivo, método mixto cualitativo-

cuantitativo, a través de encuestas a estudiantes seleccionados al azar y entrevistas a 

profesores. Las conclusiones encontradas fueron que la tecnología puede ayudar mucho 

en el aprendizaje de una lengua y la metodología utilizada por el docente es primordial, 

puesto que los grupos no son homogéneos, unos no saben nada, algunos están en la etapa 

inicial de sus conocimientos y otros están en un nivel más avanzado, lo que ayuda a que 

el profesor se desarrolle mejor como un experto en el aula. 

En este orden de ideas, una metodología denominada Flipped Classroom hace que 

el alumnado sea el auténtico protagonista en el proceso de enseñanza ï aprendizaje al 

tiempo que el profesor desempeñe el rol de orientador y acompañante del estudiante 

(Montaner-Villalba y García-Laborda, 2019). Flipped classroom está enfocada a dirigir 

la enseñanza mediada por la tecnología a través de materiales audiovisuales como videos, 

infografías, podcast, entre otros con una duración no superior a cinco minutos con las 

principales ideas y fundamentos. Se requiere la necesidad de estudiar herramientas que 

faciliten la creación de dichos contenidos de presentaciones multimedia y espacios 

virtuales para la difusión como sitios web, wikis, blogs y plataformas específicas. 
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Berenguer, C. (2016) expone que estos recursos pueden ser producidos por el docente o 

bien encontrados en la red. Estos procesos se dan en la casa mientras las tareas se 

desarrollan en el aula; los docentes tienen más tiempo para dedicarle a cada estudiante, 

compartir con ellos e identificar mejor sus necesidades y percatarse de sus avances. 

En el mismo sentido, Núñez y Gutiérrez (2016) realizaron una investigación 

aplicada denominada ñFlipped learning para el aprendizaje del ingl®s en educaci·n 

primariaò. El objetivo fue explorar y aplicar dicha metodología en una unidad didáctica 

del área de inglés en el aula de cuarto primaria de una región de Murcia (España). El 

método a usar fue el estudio de caso, los participantes fueron 21 niños, los recursos de 

clase preparados giraron alrededor de diseñar un blog donde se implanto material 

audiovisual, grabaciones y edición de videos, cuestionarios como complementos a los 

videos para enriquecer la interactividad y sesión informativa a las familias. Se concluyó 

que el uso de la tecnología son un medio que motiva al alumno y aumenta su interés, 

además el aprendizaje de nuevas herramientas web en casa promueve un beneficio en el 

proceso informal de aprender inglés. Los estudiantes comienzan su clase animados, lo 

que se infiere que los contenidos trabajados mediados por las TIC influyen positivamente 

en la motivación del alumnado. 

Como podemos ver, la propuesta del uso de las TIC en el aprendizaje es una 

poderosa herramienta tanto para el afianzamiento de los idiomas como para otras 

disciplinas y el profesor es el eje articulador en el aula, la tecnología está a la mano de 

todos, pero se requiere un guía que oriente, diseñe y proponga las estrategias pedagógicas 

y didácticas.  

 

La comprensión de textos como eje articulador de la enseñanza del inglés 

Tomando en cuenta los componentes que evalúa la prueba saber 11° en inglés se 

destaca la comprensión lectora, si el estudiante entiende, asimila e interioriza lo que dice 

un texto a nivel global y especifico puede avanzar en el conocimiento de la lengua meta. 

Además, los estudiantes se forman como individuos más independientes, autónomos y 

conscientes de su propio proceso de aprendizaje (Lobato, 2006). La interpretación está 

influenciada por sus conocimientos previos, su conocimiento de la lengua y la cultura; el 

docente es el hilo conductor que guía al educando a entender las ideas principales de la 

lectura, les da claves para que lleguen a una completa interacción y de allí surja un nuevo 

texto, ya que la lectura se presta para infinidad de interpretaciones; la denominada 

concepción transaccional donde el lector actualiza el significado del texto. 

Es así que, la teoría de Piaget complementa esta idea diciendo que no solo se 

transforma el texto sino la mente del lector, enriqueciéndose de la lectura, su manera de 

pensar se adapta y adopta bagajes culturales y conocimientos del texto al construir su 

nuevo significado con su experiencia previa, con la ayuda del docente y sus compañeros, 

es una interacción de retroalimentación intelectual. Así, la función del educador es muy 

grande, ya que para lograr que el estudiante comprenda una lectura se debe tener en cuenta 

el propósito de dicha lectura, la fluidez, los procesos cognitivos y la habilidad en la 
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segunda lengua para entender e interpretar (Grabe y Stoller 2002). El docente se hace 

partícipe comprometido ideando estrategias de apoyo para identificar información global 

y específica e integrar componentes previos y nuevos.  

Igualmente, Nunan (1999) comenta que a partir de las pistas que da la lectura y las 

expectativas previas que el estudiante tienen sobre el texto llega a construir la idea 

original del mismo, todo con la luz del docente que es el vínculo más cercano al 

proporcionarle actividades innovadoras y tips (consejos u orientaciones) que lo ayuden a 

evolucionar en la comprensión de textos de toda índole. Es así que la reflexión sobre las 

comparaciones que ocurren entre la lengua materna y la meta, son estrategias de 

motivación para que el estudiante pregunte sobre ciertas estructuras y temas culturales y 

el hecho de abarcar temas de interés alrededor del mundo que vive el estudiante permiten 

que el avance en la lengua inglesa se optimice. Existe un gran valor pedagógico en la 

lectura, en especial cuando es extensiva. (Nuttall, 1982). Es decir, ubicar lecturas acordes 

al interés de los estudiantes, donde se enriquezca y poco a poco se nutra de temas 

interesantes para él y luego se aumenta el nivel de lo que desea el profesor con el fin de 

obtener mayor beneficio, el virtuoso círculo del buen lector.  

 

La Música como eje Articulador en la Enseñanza del Inglés 

En el quehacer pedagógico para la enseñanza del inglés se pretenden desarrollar las 

cuatro habilidades escuchar, leer, hablar y escribir, pero por la cantidad de estudiantes se 

torna difícil que se lleve a cabo una participación de todo el alumnado, muchos 

distractores perturban la atención del estudiante, se pierde el interés y la motivación por 

aprender inglés; por lo que se propone aplicar la lúdica en las actividades como juegos y 

canciones.  

La clase se vuelve más dinámica, mejorará el ambiente escolar. El vocabulario de 

las canciones ayudará a la memorización, pronunciación y estas se adaptarán en cualquier 

momento de la clase, pues no hay regla para cantar, solo hay que hacerlo, no hay persona 

en el mundo que se resista a realizar una actividad tan enriquecedora como es interpretar 

una canción (Romero, Cueva, Castro y Falconi, 2017). Esto le permitirá al discente fijar 

el conocimiento de manera más adecuada y amena.  

Se puede decir que la música es un puente que guía al estudiante a aprender más 

fácil los idiomas por su vínculo afectivo, intelectual, sensorial y motriz. Es así que el 

desarrollo de las capacidades sensorial y motora precedían a la capacidad verbal (Piaget, 

1981). La compañía norteamericana The Baby Einstein, expone a los niños a una variedad 

de sonidos, imágenes, canciones, poesía para estimular y enseñar diferentes lenguas. En 

el campo de la lingüística Jespersen (1922) establece que las canciones son el punto de 

partida del lenguaje. Hoy en día la música es el canal de entrada para llegarle al 

adolescente, observemos en la calle al joven y meditemos ¿qué lleva en los oídos?  

La idea es elegir canciones en compañía de los estudiantes; sus gustos y 

preferencias de ritmos deben ser tomados en cuenta con el fin de ser practicados en casa, 

su acceso inconsciente le ayudará a aprender a tatarear la letra, la pronunciación mejorará, 
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la retención de vocabulario progresará, la interpretación de la letra se interiorizará, pues 

el significado le da vida a la melodía y sobre todo ello se realiza en un contexto que le 

divierte, que es lo más importante, porque le refuerza su aprendizaje. 

Para finalizar, se rastrearon dos investigaciones que promovieron la metodología 

de la música como vehículo para el aprendizaje del idioma inglés, la primera en Ecuador. 

Romero et al. (2017) propusieron una guía didáctica interactiva para la enseñanza y 

aprendizaje del idioma inglés a través de la música en el colegio Adventista Particular 

Ciudad de Quito en el segundo ciclo de la educación básica, niños entre 8 y 10 años. Las 

técnicas de investigación aplicadas fueron entrevista y encuesta para conocer los criterios 

que pueden tener un cambio positivo dentro y fuera del aula. La investigación consolidó 

componentes, características y funciones que debe tener la estructura de la guía didáctica: 

índice, presentación, objetivos, esquema, desarrollo de contenido, temáticas de estudio y 

actividades de aprendizaje entre las que se seleccionaron 18 canciones de diferentes 

tópicos con un vocabulario de 300 palabras. Se concluyó que los docentes no utilizan 

herramientas didácticas divertidas y acogedoras para el aprendizaje y están de acuerdo 

con la necesidad de una guía didáctica para lograr la motivación en el aula; las canciones 

y los juegos fueron una herramienta beneficiosa para el acercamiento al idioma inglés.  

El segundo estudio, realizado por Silva (2006) enmarca el uso de las canciones 

como recurso didáctico para el estudiante en su aprendizaje del inglés, este estudio tomó 

como base a los estudiantes de la titulación de Filología Inglesa de la Universidad de 

Málaga, España, quienes han aprendido con materiales tales como el libro de texto, las 

obras literarias, los recortes de prensa, el material audiovisual y el uso de programas de 

internet. Así que esta investigación consideró pertinente explorar y desarrollar otros 

recursos de enseñanza; las canciones, esta metodología es abordada a lo largo de la 

investigación contemplando diversos géneros musicales y ritmos con características no 

sexistas ni discriminantes; el trabajo propone diversas actividades que se pueden aplicar 

a las melodías, las cuales ayudan a desarrollar la competencia lingüística y 

sociolingüística, además de aspectos relacionados con la reducción de la ansiedad. 

 

Autoïregulación del aprendizaje 

Los estudiantes desarrollan sus competencias por el principio educativo de aprender 

a aprender. Roncancio, Penagos y González-Such (2020) nos comentan que el 

conocimiento es interiorizado y adoptado por el mismo al comprometerse con su propio 

aprendizaje para lograr el éxito en su formación. De igual manera, Zimmerman (2011) 

manifiesta que los discentes son proactivos gracias a que realizan los procesos de 

metacognición y autorregulación, los cuales son acciones que se complementan en donde 

el primero reflexiona sobre sus propios conocimientos para mejorarlos y el segundo de 

forma autónoma y consciente traza un plan estratégico para superar las falencias 

encontradas al planear, supervisar y evaluar, dicha estrategia de manera constante. En 

otras palabras, la unión de estos procesos promueve la búsqueda de información cuando 

la necesitan sin que el profesor se los pida, cuando los recursos son escasos en sus familias 

encuentran la manera de solucionar e indagan a su maestro o pares por conocimientos que 
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no comprenden, los estudiantes planean, agrupan metas, organizan, se auto monitorean y 

se autoevalúan en el momento que están aprendiendo algo1. 

Por lo que estos aprendices poseen un alto grado de motivación, autoeficacia, 

autoestima y confían en sus habilidades para lograr sus objetivos estudiantiles (Roncancio 

et al., 2020). Ellos son hábiles en la búsqueda de información, reconocen cuáles son sus 

fallas y aciertos para solicitar instrucción. De igual manera, son individuos versados de 

iniciativa para encontrar o crear ambientes con el fin de reforzar lo que ya saben 

(Zimmerman, 2011). Son capaces de monitorear sus alcances siempre buscando 

mecanismos estratégicos para cumplir sus objetivos de mejorar sus conocimientos y 

habilidades. 

Para el aprendizaje de las lenguas la autorregulación es vital, puesto que las horas 

de clase en las instituciones educativas oficiales en Colombia son solo tres a la semana 

con un máximo de cuatro. Además, la cantidad de estudiantes en el aula impide que el 

afianzamiento del aprendizaje sea favorable. Esto significa que el avance de los 

estudiantes es mínimo por lo que los aprendices autorregulados son conscientes de estos 

devenires que se enfrentan en la escuela y buscan estrategias de apoyo, vigilan sus 

capacidades y sus logros para realizar los ajustes necesarios en cuanto a tiempo, 

dedicación y esfuerzo.  

En este orden de ideas, Pintrich, Smith, García y McKeachie (1993) aporta que el 

aprendizaje autorregulado implica tres aspectos generales en el aprendizaje académico. 

En primera instancia el control activo que el estudiante tiene de su tiempo, ambiente de 

estudio y la ayuda de sus compañeros y sus profesores. Segundo aspecto, la motivación 

y el afecto que el discente posee al controlar o cambiar las estrategias motivacionales para 

alcanzar las metas y adaptarlas de acuerdo con las demandas de la situación y, tercera, la 

cognición del control de estrategias de procesamiento para lograr altos niveles de 

aprendizaje.  

En este sentido, Roncancio et al. (2020) nos comparten que la autorregulación 

ayuda al estudiante a hacerse más activo y constructivo, lo incitan a monitorear y regular 

su pensamiento, motivación y comportamiento; vinculando estrategias cognitivas, 

metacognitivas y motivacionales. De manera más puntual, las estrategias de cognición 

incluyen habilidades para codificar, relacionar, jerarquizar, memorizar y recuperar 

información lo que conlleva a procesos más complejos de repetición, elaboración, 

organización y resolución de problemas en el aprendizaje de una materia mientras que las 

de meta-cognición son secundarias, se refieren a la planificación, regulación, observación 

y modificación de los propios procesos cognitivos. Por tanto, las estrategias cognitivas 

actúan sobre un problema o tarea específico con el objeto de facilitar su adquisición y las 

meta-cognitivas reflexionan sobre lo aplicado, el pensamiento y lo aprendido, si quedó 

reforzado y las estrategias motivacionales juegan un papel incluyente de creencias y 

actitudes del discente para el desarrollo de las dos primeras estrategias. Todo este proceso 

                                                 
1Apartado del artículo publicado como producto de esta investigación.  
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se ejerce con la ayuda del maestro y sus habilidades para encontrarse con el estudiante en 

la parte de sus intereses y atracción hacia el conocimiento2.  

Entonces, se hace necesario encontrar los caminos para conocer las personalidades 

que nosotros como maestros observamos en las aulas. Todo con el propósito de ser 

partícipes de esas estrategias que utilizan nuestros estudiantes autorregulados siendo el 

tutor y guía para ayudarlos a avanzar. Roncancio et al. (2020) nos proponen momentos 

de reflexión para realizarlos en el aula con cuestionamientos alrededor de las habilidades 

y actitudes que tenga el discente ante el aprendizaje continuo y como nuestro quehacer 

pedagógico puede ser el promotor de estas prácticas, también orientar preguntas sobre las 

rúbricas de autoevaluación de los procesos motivacionales, intelectuales, metacognitivos 

y conductuales. Así que, se promueve y se apoya en los estudiantes este valor añadido 

que les permite sobresalir y sobre todo ser conscientes de sus fortalezas y debilidades.  

Para finalizar, por la misma línea se encontró un artículo denominado propuesta de 

estrategias para mejorar el aprendizaje del inglés en adolescentes por González y Mejía 

(2010) el cual fue tomado de las memorias del VI foro de Estudios en Lenguas 

Internacionales de la ciudad de México. Este apartado analizó los procesos mentales y 

cognitivos de los adolescentes y dio por sentado que son diferentes a las otras etapas de 

la vida; niñez y adultez y, por consiguiente, propone diversas estrategias que facilitan el 

aprendizaje significativo y la resolución de problemas. En primera medida están las 

estrategias cognitivas tales como clarificación, inferencia inductiva, el razonamiento 

deductivo, la práctica y la memorización, en segunda están las estrategias meta-cognitivas 

tales como la planificación y el planteamiento de metas; se requiere de un tutor para 

orientar al adolescente en sus propósitos a corto, mediano y largo plazo con el fin de que 

el joven planee su tiempo, espacio y pueda cumplir sus metas. En tercera medida están 

las estrategias comunicativas y las estrategias socio-afectivas las cuales se centran en 

crear oportunidades para practicar la oralidad, disminuir los niveles de ansiedad y estrés 

mediante la relajación, iniciar conversaciones, ver películas y escuchar música en la 

lengua a modelo. La investigación culminó dando unas actividades específicas 

enmarcadas en cada una de las estrategias propuestas3. 

     

Aprender una Lengua Extranjera en Edades Tempranas 

Las instituciones contemplan la asignatura de inglés entre sus espacios curriculares, 

pero se requiere que dicha disciplina se imparta desde edades tempranas por un 

especialista en ella. Las entidades gubernamentales asignan esta importante labor al 

docente que es licenciado en primaria pero no con un énfasis en inglés, el aprendizaje del 

estudiante no se ve enriquecido por estrategias idóneas para poder integrarlo en su 

cognición, ya que el educador es especialista en otras disciplinas totalmente diferentes, 

asume el reto de dictarlo, pero se requiere valorar la enseñanza del inglés pensando que 

los niños de preescolar y primaria tienen una mayor capacidad cognitiva en general y a 

                                                 
2 Párrafo del artículo publicado como producto de está investigación. 
3 Párrafo del artículo publicado como producto de esta investigación. 
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través de este aprendizaje puede mejorar dichas habilidades cognitivas. El aprendizaje de 

una lengua extranjera a edades tempranas favorecerá en los niños el desarrollo cognitivo 

y el rendimiento de las habilidades básicas, algo que repercutirá positivamente tanto en 

la etapa escolar del niño como en la personal (Álvarez, 2010). La calidad de la educación 

que se ofrezca a los niños en su infancia ayudará a lograr éxito tanto en su parte académica 

como en la laboral. 

Estudios a lo largo de los últimos cincuenta años, han confirmado que el cerebro se 

desarrolla tangencialmente durante los primeros tres años de vida y el entorno juega un 

papel primordial en este desenvolvimiento, ese espacio donde crece, se alimenta, su buena 

salud, la protección que recibe y la comunidad con la que comparte se correlaciona con 

este hecho (Salgado y Beltrán 2010). Así que una enseñanza especializada en inglés 

beneficiará la escolaridad desde su infancia llegando a la adolescencia con una 

motivación y avanzará en su aprendizaje óptimo en el trascurso de la educación básica. 

También, Caballero-García y Millan (2018) expone que al realizar una revisión 

bibliográfica la existencia de un período crítico en el que la adquisición de una lengua se 

plasma de forma natural estaría comprendido entre los 2 y 12 años, en la pubertad, es 

factible aprender una lengua extranjera, pero el proceso será más arduo no alcanzando el 

nivel nativo. 

Asimismo, Barrios, (2016) comenta que el entorno sociocultural del diario vivir que 

afronta los niños y adolescentes debe favorecer la integralidad que defiende la educación, 

no solo se debería tener conciencia del engranaje entre educación y aprendizaje con las 

bases neuronales y biológicas de estos procesos. Araya-Pizarro y Espinoza (2020) 

manifiesta que reconocer y contemplar mecanismo que fortalezcan aspectos 

socioculturales influyen en el desarrollo cerebral de los educandos, los cuales podrían ser 

causantes de desequilibrios y/o brechas educacionales. 

Como ponen de manifiesto los diversos estudios señalados, aparte de la edad 

temprana como beneficio del aprendizaje de una lengua, también el ambiente 

sociocultural es clave, pero el gobierno nacional al nombrar docentes especializados 

ayuda en gran medida al desarrollo cognitivo del infante y cumple con el objetivo del 

Programa Nacional de Bilingüismo PNB (2004) ñlograr ciudadanos y ciudadanas capaces 

de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan insertar al país en los procesos de 

comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural con estándares 

internacionalmente comparablesò (p.6). 

Tal como señalamos al inicio de este trabajo, en el 2006, el gobierno nacional 

colombiano creó un plan estructurado para desarrollar las competencias comunicativas 

en el sistema educativo, en el cual contempló un lenguaje común para las diferentes etapas 

del proceso formativo de los estudiantes basándose en el MCERL: aprendizaje, enseñanza 

y evaluación. Veamos la tabla 6, en la cual se exponen los propósitos de la enseñanza y 

aprendizaje de la asignatura de inglés en las instituciones educativas públicas de 

Colombia en concordancia con los niveles del marco común europeo. 
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Tabla 6 

Niveles del Marco Común Europeo en Relación con el Desempeño en los Grados de 

Escolaridad 

 

 

Adaptación Estándares Básicos de competencia en lenguas extranjeras (2015) 

 

De igual manera, el gobierno nacional propone los estándares para la educación 

básica y media organizando cinco grupos de grados que corresponden al desarrollo 

progresivo de los niveles de desempeño en inglés, veamos tabla 7. 

 

Tabla 7 

Grados de Escolaridad y su Relación con el Nivel de Inglés 

Adaptación Estándares Básicos de competencia en lenguas extranjeras (2015) 

 

El documento se denomina estándares básicos de competencias en lenguas 

extranjeras: inglés, en el cual se encuentra diseñados esquemas para los ciclos expuestos 

en tabla 6, cada compendio tiene un estándar general a manera de historieta, asimismo 

posee cinco columnas donde se agrupan los estándares específicos, habilidades de 

comprensión (escucha y lectura) y habilidades de producción (Escritura, Monólogo, 

Conversación).  

Como vemos, los esfuerzos del gobierno nacional colombiano son amplios, pero se 

requiere comprender que un docente especializado en los grados de primaria es 

importante y podemos darnos cuenta que no se contempla la enseñanza del inglés con 

estándares en preescolar, sabiendo que estos niños tienen un desarrollo físico que les 

permite iniciar un proceso educativo más formal, pues sus habilidades motoras, gruesas 

y finas los habilitan para realizar tareas que son típicas en los salones de clase, además de 

encontrase en un momento de desarrollo que requiere de estimulación, tanto física, como 

cognitiva y afectiva, pues están preparados para afrontar retos significativos, como el 

aprendizaje de una segunda lengua, en este caso el inglés. 

En este orden de ideas, es importante aportar en este estudio los beneficios que 

implican brindar una educación especializada en inglés en edades tempranas partiendo 

Niveles según el Marco Común 

Europeo 

Nivel educativo en que se espera 

desarrollar cada nivel de lengua 

A1 Grados 1 a 3 

A2 Grados 4 a 7 

B1 Grados 8 a 11 

B2 Educación Superior 

Ciclos Nombre del nivel en Colombia 

Primero a Tercero (1° a 3°) Principiante A1 

Cuarto a Quinto (4° a 5°) Básico 1 A2.1 

Sexto a Séptimo (6° a 7°) Básico 2 A2.2 

Octavo a Noveno (8 a 9°) Pre intermedio 1 B1.1 

Décimo a Undécimo (10° a 11°) Pre intermedio 2 B1.2 
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del hecho que un niño puede manejar dos idiomas, su desenvolvimiento en ellas lo hace 

más creativo y sus facultades que tienen que ver con el intelecto se desarrollan de mejor 

manera. Apoya, Baker (2000) esta premisa que el infante es capaz de aprender dos 

lenguas por su capacidad natural que lo involucra en el tema sin esfuerzo. Complementa, 

Salgado (2010) que el conjunto de palabras y reglas gramaticales necesita una exposición 

constante del futuro hablante, más cuando son dos lenguas a la vez. 

En estudios como las de Vale y Feunteun (1995) se probó que los niños bilingües 

poseen una mayor habilidad cognitiva en general:  Los niños tienen flexibilidad en el 

cerebro, pensamiento abstracto, pensamiento divergente al manejar dos lenguas, 

sensibilidad social, son conscientes que la palabra y el significado manejan una 

arbitrariedad entre sí, son capaces de lograr una mayor extracción del significado y las 

estructuras del contexto, y en el futuro se les facilita aprender más idiomas. 

Ahora bien, vamos a describir detalladamente tres factores indispensables que un 

buen programa de inglés debe tener para niños de preescolar y primaria, puesto que sólo 

la calidad de la enseñanza podría garantizar que se cumpla la premisa que cuanto antes 

empiecen los niños será mejor. Como se expuso anteriormente, el cerebro del niño tiene 

habilidades cognitivas en desarrollo y se debe aprovechar este factor, pero reiteramos que 

se realice con una enseñanza de calidad. En primera instancia, el perfil del profesional, 

debe poseer una formaci·n s·lida en tres §reas: ñ(1) Formaci·n pedag·gica, conocer las 

características de desarrollo y psicológicas (cognoscitivas, afectivas), sociales, etc., 

propias de los niños de diferentes edades; (2) Formación en lingüística (lengua, 

psicoling¿²stica, sintaxis, pragm§tica, socioling¿²stica, etc.); (3) Dominio del ingl®sò 

(Mercau, 2011, p.44). Lo que quiere decir que una licenciatura en el idioma inglés 

satisface los puntos 2 y 3, pero omite normalmente el 1; se requiere una formación en 

pedagogía infantil a la vez. 

En segunda instancia, los materiales de enseñanza deben estar enfocados a si es 

atractivo visualmente para los niños de primaria, si contiene un temario adecuado, si los 

criterios fueron diseñados para la enseñanza de las cuatro habilidades, enfoque 

comunicativo, enfoque gramático, presentación inductiva o deductiva de los contenidos 

lingüísticos, si es adecuado para el contexto de mi escuela, si se retoman los diferentes 

temas que se van desarrollando (Mercau, 2011). Son cuestionamientos que los 

profesionales en la enseñanza del inglés pueden hacerse y que un licenciado en primaria 

es complicado que se los plantee, porque el inglés no es su disciplina.  

En tercera instancia, actividades que impliquen motivación e interés para el niño, 

atractivas y adecuadas, ya que son la respuesta intrínseca de porqué es importante e 

interesante aprender una segunda lengua, el inglés. Depende de este primer acercamiento 

que los efectos de aprendizaje puedan ser duraderos, es primordial que la asignatura tenga 

un impacto positivo generando el gusto por la lengua extranjera en su aprendizaje, su 

desarrollo y autoestima, si es lo contrario, los pensamientos y sensaciones pueden llegar 

a ser negativas y frustrantes.  
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Para culminar, es importante añadir que lo atractivo de las actividades enriquecen 

la calidad del tiempo, si son pocas horas de clase a la semana, esto repercute en dejar en 

la mente del niño una buena predisposición al aprendizaje del inglés. Por eso resulta muy 

beneficioso para los alumnos comenzar a edades tempranas, ya que su cerebro actúa como 

una esponja que absorbe toda la información que le llega (Álvarez, 2010). Además, el 

cerebro está preparado para adaptarse a nuevos aprendizajes debido a la plasticidad que 

le caracteriza en estas etapas de crecimiento. La neuro-plasticidad se comprende cuando 

el sistema nervioso se potencializa al modificarse orgánica como fisiológicamente al 

recibir información estimulante y generar conexiones nerviosas para su desarrollo 

(Garcés-Viera y Suarez-Escudero, 2014). Gran rol cumple el docente de primaria 

licenciado en lenguas en estos momentos de desarrollo neuronal. 
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¿Qué caracteriza al buen profesor de 

inglés? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sandra Patricia Roncancio Sastoque  Tesis Doctoral 

113 

 

¿Qué Caracteriza al Buen Profesor de Inglés? 

Identificar las competencias del docente del idioma inglés es una tarea exigente, 

puesto que involucra el contexto del estudiante como eje esencial en sus prácticas con el 

propósito de lograr un desempeño exitoso en su quehacer pedagógico y así alcanzar el 

verdadero aprendizaje tomando en cuenta el gusto por aprender un nuevo idioma que 

conlleve al goce y disfrute en el proceso. 

Perrenoud (2007) nos comparte que una buena práctica del docente debe ser 

reflexiva, contener trabajo en equipo, colmada de experticia, poseer valores de autonomía 

y responsabilidad, respeto a la diversidad, enfocada en los materiales y situaciones de 

quehacer pedagógico aprendiente, sensible al conocimiento pertinente, es tanto el 

compromiso del docente que él es capaz de decidir en la incertidumbre y actuar en la 

urgencia, Freud denominaba estos eventos fortuitos ñimposiblesò, el estudiante se opone 

a la responsabilidad y al saber. 

Estas palabras muy sabias que proclama Perrenoud es el desafío diario de los 

docentes en Colombia y tal vez en muchos países, el amor por el conocimiento, la 

responsabilidad y compromiso por parte del estudiante es poco destacado; por eso el 

docente de hoy debe enfrentarse con nuevas técnicas de motivación en su proceso 

formativo, superar la visión de una educación centrada únicamente en la transmisión de 

conocimientos para acercarse a la construcción de un saber que tenga sentido para el 

individuo y para la sociedad. Cuando se anuncia el desarrollo de competencias en los 

estudiantes se habla de inculcar en ellos la capacidad de ser, saber y saber hacer en 

contexto, de usar dicho conocimiento en la realización de acciones, desempeños o 

productos de manera flexible en situaciones distintas de aquellas en las que se 

aprendieron. Es decir, modificar los procesos de enseñanza y aprendizaje para centrarlos 

en procesos de aprendizaje permanentes en los que entran en diálogo los saberes 

científicos y cotidianos. 

Por consiguiente, Perrenoud propone diez competencias, no importa que asignatura 

se imparta, éstas complementan la heterogeneidad de las diversas personalidades de los 

profesores y deben ser consideradas esenciales en la formación continua:  

1. ñOrganizar y animar situaciones de aprendizaje. 

2. Gestionar la progresión de los aprendizajes. 

3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. 

4. Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo. 

5. Trabajar en equipo. 

6. Participar en la gestión de la escuela. 

7. Informar e implicar a los padres. 

8. Utilizar las nuevas tecnologías. 

9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. 

10. Organizar la propia formación continuaò. 

(Perrenoud, 2007, p. 12 -13) 
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Ahora bien, lo que nos aqueja en esta investigación en curso es el tema de los 

conocimientos indispensables que todo profesor de inglés debe saber de la disciplina y 

sobre la enseñanza del mismo. 

El Ministerio de Educación en Chile (2017) propone en su libro Estándares 

orientadores para carreras de pedagogía en inglés ñlas competencias genéricas, 

disposiciones y actitudes profesionales necesarias para desempeñarse adecuadamente en 

el aula escolarò (p.13). 

El primer conocimiento que el profesor debe tener es el manejo de los componentes 

fundamentales de la lengua inglesa léxicoïgramatical, fonético, fonológico y pragmático 

con el propósito de integrarlo de manera contextualizada en los procesos de enseñanza ï 

aprendizaje a través del diseño de estrategias con vocabulario pertinente en las unidades 

temáticas en textos orales, escritos y auditivos utilizando instancias para lograr la 

interacción de los discentes en situaciones contextualizadas. 

El segundo saber del profesor es el comprender la importancia de la comprensión 

de textos orales y escritos como eje articulador del proceso de enseñanza, puesto que el 

docente debe tener la capacidad de dar significado, técnicas e implementar actividades 

para que haya una relación textoïlector desarrollando habilidades receptivas en los 

estudiantes para la interpretación y construcción de opiniones personales, pensamiento 

crítico y creativo.  

El tercer componente que describe a un buen profesor de inglés es el desarrollo de 

las habilidades de expresión oral y escrita en sus estudiantes, lo que se evidencia cuando 

construye mensajes coherentes y significativos con el fin de tomarlos en cuenta para 

facilitar las habilidades productivas de los educandos identificando los componentes 

lingüísticos y cognitivos indicados para su planeación de clase; sin dejar de lado que las 

actividades, estrategias de dicha planeación sean aplicadas a un contexto comunicativo 

real.  

El cuarto eje esencial del profesor de inglés es el tomar en cuenta la interrelación 

de las habilidades de escucha, expresión oral, escritura y lectura como objetivo 

comunicacional, ya que en cada clase debe lograr integrar las cuatro posiciones de manera 

motivadora en las diversas estrategias de su planeación.  

El quinto componente que debe tener el profesor en su quehacer es entender la 

evaluación como vinculo constructor de aprendizaje tanto para medir los logros de los 

estudiantes en relación con los objetivos curriculares nacionales como el tener conciencia 

que estos resultados brindan una visión a la práctica pedagógica y, por consiguiente, los 

cambios que se deben hacer en la misma. Este conocimiento se manifiesta en el diseño 

de instrumentos que realiza el docente para evaluar y retroalimentar los procesos de los 

estudiantes de forma clara, oportuna, sistemática, constructiva, variada y apropiada, 

tomando en cuenta las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de evaluación para 

así aplicar la más indicada de acuerdo con las necesidades y características de los 

estudiantes, lo cual le permite identificar problemas reales en la práctica de aula y dar un 

giro en su metodología para implementar un plan de acción en busca de solución.   
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El sexto dominio está relacionado con la apropiación de las teorías del aprendizaje 

del inglés, el docente evalúa el enfoque más conveniente pensando en el contexto de sus 

estudiantes a la par con las estrategias que favorezcan la precisión y fluidez en el manejo 

de la lengua demostrando una visión amplia de los diferentes estilos que tienen los 

alumnos en el momento de adquirir el conocimiento con el propósito de planear 

actividades pertinentes que promuevan la participación, la motivación y el aprendizaje 

efectivo tanto en el aula como fuera de ella; la autonomía y la curiosidad del estudiante 

permiten el avance en el progreso del inglés.  

El séptimo aprendizaje importante que el docente de inglés posee es el manejo de 

la tecnología en pro de diseñar y proponer recursos físicos y virtuales propicios para la 

enseñanza del inglés; plataformas, cursos online gratis, blogs motivando al estudiante a 

involucrarse de manera divertida con el inglés en horas contrarias a la escuela integrando 

las cuatro habilidades.  

El octavo saber es la importancia de integrar la propia cultura con la comunidad 

angloparlante, pues ayuda a que el contexto de la clase sea auténtico; el docente, al 

involucrar en sus guías talleres el mundo exterior, hace interesante su enseñanza y abre 

una ventana hacia diversas culturas que los estudiantes experimentan fuera de la escuela, 

lo cual es un lazo dinámico, hablar de los temas que le apasionan al alumno usando como 

vinculo comunicativo el idioma inglés.  

El último saber es la actualización permanente del docente, la creación de redes y 

comunidades de aprendizaje para reflexionar sobre el quehacer pedagógico. El interés del 

profesor por asistir a seminarios, conferencias, talleres y eventos nacionales e 

internacionales que incentiven su espíritu de investigación e innovación en el aula cada 

día.  

De igual manera, otras investigaciones resaltan las cualidades que debe poseer un 

profesor de idiomas. Páez (2001) tomando como referencia a diversos autores, afirma:  

Competencia comunicativa del profesor de idiomas: es la serie de conocimientos 

lingüísticos, psicológicos, culturales, pedagógicos y sociales que le permiten al 

profesor desarrollar la habilidad para comunicarse en la lengua extranjera de 

forma funcional e interactiva de acuerdo con la situación, el propósito y los roles 

de los participantes, en un proceso en el que se negocia un significado. (p.5) 

Concepto que ensambla todo el bagaje de estándares y competencias que el 

Ministerio de Educación de Chile propone, y a la vez Páez (2001) dice: 

Propuesta del concepto de competencia metodológica del profesor de idiomas: es 

el conjunto de cualidades, capacidades y habilidades personales que, junto a una 

probada competencia comunicativa, tiene el profesor para dirigir el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera basado en los principios y 

tendencias de determinados enfoques y métodos y de adaptarlos a las necesidades 

de su aula de acuerdo con los estilos y estrategias de aprendizaje de sus 

estudiantes, y de monitorear su propio desempeño docente de forma tal que sea 
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capaz de seleccionar, de entre un grupo grande de posibilidades la opción más 

apropiada y efectiva para cada una de las situaciones que se le presenten en el 

aula. (p.5) 

Como es posible observar esta competencia metodológica puede describir las 

cualidades que debe tener todo profesor, pero se enriquece con la competencia 

comunicativa que es esencial para el profesor de idiomas, puesto que logar un desempeño 

óptimo en su quehacer pedagógico es indispensable para contagiar a sus estudiantes a 

aprender un nuevo idioma y que disfruten del proceso. 

La excelencia del profesor de inglés es requerida en las aulas además de su 

profesionalismo en el dominio del inglés, debe ser capaz de utilizar textos adecuados y a 

la vez producir materiales válidos y actualizados que motiven al estudiante y lleguen a 

los intereses de éstos.  

En este orden de ideas, los pedagogos Fayes, El-Hibir y Babiker (1990) dicen que 

existen un número de cualidades muy importantes que caracterizan a los profesores de 

idioma inglés; se relacionan a continuación.  

¶ Entrenamiento profesional: un docente no solo debe saber el idioma inglés, sino 

debe manejarla perfectamente con el fin de utilizarla cuando sea necesario.  

¶ Justicia: ofrecer oportunidades a todos los miembros de la clase sin asumir 

actitudes de superioridad antes sus alumnos. 

¶ Amistad: es el camino para llegar a una comunicación mutua, abierta, libre y 

colaborativa entre estudiante y profesor. 

¶ Actitud ante los errores: corregir los errores con tolerancia, paciencia y 

colaboración, que el estudiante se sienta acogido y no con miedo a participar. 

¶ Firmeza: disciplina con amor y no como un reclutamiento militar, todo acorde con 

el tipo de actividad y el tamaño del grupo. 

¶ Fe en la docencia: profundo conocimiento del saber a impartir, consciente de su 

vocación y entrega al estudiante. 

¶ Conciencia de las diferencias individuales: ser capaz de observar en los discentes 

sus cualidades, defectos y diferencias intelectuales tomándolas en cuenta en el 

momento de diseñar sus clases.   

Todas estas cualidades que describen los pedagogos es el campus intelectual que 

debe tener todo profesor de una asignatura X, sino que se hace indispensable que el 

docente de inglés se apropie rigurosamente, ya que el aprendizaje de una lengua requiere 

de un esfuerzo cognitivo mayor en el discente, pues su lengua materna esta por doquier y 

se necesita que el docente sea un elemento recursivo, planificador, consejero, motivador, 

promotor y evaluador del aprendiz para generar la significación y la práctica dentro y 

fuera del aula. 
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La Buena Actitud del Docente en el Aula4 

Una cualidad importante en la relación docente y alumno es la tolerancia, virtud 

que ayuda a conformar mundos y actitudes democráticas al dar oportunidad a través de la 

comunicación asertiva de verter, contrastar y construir diversas formas de pensamiento. 

Es así que lleva consigo la persuasión y no la coerción. El educador persuade y dialoga 

con el otro con amor dejando de lado la pasividad, el desinterés y la indiferencia; en 

cambio, convence y acuerda mediante argumentos. Los procesos de enseñanza deben 

conllevar el error o equivocación, los cuales promueven aprendizajes más profundos. Por 

lo que es preciso concebir el acto de enseñar como un acto de humildad, tolerancia y 

respeto, aceptando los errores y corrigiéndolos con amor y respeto.  

En este sentido, la manera de explicar, la comprensión de los errores, la valoración 

de los progresos más allá de los resultados, la confianza depositada en el estudiante y sus 

capacidades, el propiciar la participación y la cooperación en el aula parten de una buena 

actitud del docente (Núñez del Rio, 2009). Un entusiasmo por enseñar, una vocación por 

sentir y ver el avance de su estudiante, una disposición a dar lo mejor de sí mismos, una 

vivencia de esfuerzo, dedicación y amor a su labor con el propósito que su discípulo 

comprenda y llegue más allá del contenido a un proceso cognitivo que lo empodere en 

una sociedad del conocimiento (Roncancio et al., 2020), todas estas características se 

reflejan cuando el docente busca interactuar con los discentes no solo dentro del aula y se 

crean lazos de confianza y amistad, conversando para conocer sus inquietudes, 

expectativas, aspiraciones, problemas de tal modo que el estudiante se identifique con su 

profesor y despierte el interés por el aprendizaje. 

Así, los educandos son individuos únicos que el docente debe tomarse el tiempo de 

conocer. E. García-Rangel, A. García-Rangel y Reyes-Angulo (2014) refiere que el 

alumnado este colmado de iniciativas, intereses de todo tipo, sentimientos, emociones, 

aptitudes y actitudes para crecer cognitiva y socialmente, ya que sus afectos, inquietudes 

y valores son particulares y deben ser entendidos por su educador. De ahí que, Roncancio 

et al. (2020) nos manifiestan que el docente debe tomar en cuenta al estudiante con 

sentimientos de consideración, puesto que es un ser que requiere de mucha atención, 

compromiso, agrado, cordialidad, muchas veces su familia es ausente y su ejemplo de 

adulto a seguir son los docentes que permanecen con ellos 6 a 8 horas en el día.  

En este orden de ideas, los procesos de educación, enseñar y aprender son propios 

de una acción social, donde la interacción con los demás son esenciales, de vital 

importancia para el cumplimiento de este fin (Roncancio et al., 2020). Por tal motivo estas 

relaciones sociales han de ser de total agrado para cada uno de los integrantes de una 

sociedad educativa, ya que esto afecta la motivación por aprender y el  asistir a un lugar 

donde se siente incómodo o en el cual no se le tenga en cuenta para algo más que para 

una necesidad académica, desconociendo otros aspectos de vital importancia como el 

desarrollo social y afectivo, es donde se infiere que en la escuela se deben promover la 

vivencia de situaciones de cada uno de los integrantes de ésta y en especial que los 

                                                 
4Algunas ideas de este apartado fueron publicadas como producto de esta investigación.  
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estudiantes perciban relaciones más profundas con los demás mediante la capacidad de 

perdonar y corregir los errores cometidos, los cuales son importantes dentro de los 

procesos de aprendizaje, las capacidades de ser compasivos ante situaciones dolorosas, 

compartir sentimientos incluso sin llegar a manifestarlo de manera verbal, entender los 

diferentes puntos de vista aunque no estén de acuerdo con ellos y todas estas experiencias 

son fundamentales entre individuos que comparten a diario y más aún en procesos 

educativos en los cuales se busca formar personas integras que forjaran una mejor 

sociedad.  

A su vez, las relaciones sociales en la escuela se deben caracterizar por una gran 

carga de experiencias positivas, vivencias emotivas a través del ejemplo entre docentes 

para que los estudiantes se apropien de dichas conductas de gran valor emocional, 

proporcionando actitudes y valores necesarios en los procesos de aprendizaje para una 

sociedad. Por lo cual los educadores han de capacitarse y desarrollar una alta inteligencia 

emocional que les permita el manejo adecuado de diferentes situaciones y necesidades de 

sus educandos. Esto solo puede forjarse cuando el docente se entusiasma con su labor y 

la observa como un reto. ñNo se da un uso extensivo, positivo, de medios y recursos 

tecnológicos, económicos y sociales para promover la transformación social y lograr 

cotas deseables de bienestar, justicia y equidad. Nos sigue faltando cohesión social, 

reconocimiento del otro como alguienò (Jornet, 2012, p.2).  Por lo tanto, compartir 

emociones con quienes lo rodean y ser capaz de percibir la vida desde una perspectiva 

diferente a la propia para dar lugar a su labor como educador es un panorama alentador. 

De ahí que, estas mismas características de emisión, pasión y amor por los demás 

han de sentirse y transmitirse con aquello que enseña desde lo social, afectivo y 

académico, lo que hará que se interese por buscar la manera de ajustar los contenidos a 

las necesidades de sus estudiantes, dando sentido e importancia a lo que enseña 

promoviendo la curiosidad por continuar aprendiendo.  

Tomando en cuenta la investigación de Ibarra, (1998) denominada la tolerancia y 

el buen maestro, la cual evidenció mediante observaciones y análisis en facultades de la 

Universidad Autónoma de Queretano en México, que los docentes aplican técnicas de 

tolerancia, amor y compasión ante las dificultades que posee un estudiante cuando 

pregunta o pide explicaciones, estos profesores siendo galardonados por ser Buenos 

Maestros actúan como agentes de consenso y persuasión ante situaciones adversas que 

suceden en el aula, definitivamente no son clases de régimen militar ni tampoco 

monasterios, se infringen las reglas, pero aun así hay respeto. Así que, los docentes crean 

ambientes donde los estudiantes se sienten capaces de opinar y expresar sus dificultades 

cognitivas, familiares o de cualquier nivel. 

Para terminar, la actitud del docente tiene que estar inmersa en un ambiente de 

tolerancia y amor por entender al discente. Jornet, (2012) apunta que los seres humanos 

necesitamos un cambio sustancial, se requiere un compromiso en las formas de estar en 

el mundo, aspectos como equidad, derechos para todos, eliminación de la pobreza y de la 

inclusión personal y social. Cuando el educador permite a sus estudiantes dar opiniones 

frente a sus gustos y desafecciones ante las temáticas, suscitar espacios de discusión, así 
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como de relajación y reflexión se está creando un ambiente armónico y homogéneo que 

la sociedad agradecerá por la formación de individuos con pensamiento crítico y 

humanista. 

 

Formación Continua del Docente5 

Las creencias, concepciones y orientaciones que posee un docente acerca de su 

quehacer influyen en el aula de clase y en su propia formación como profesor, puesto que 

este conocimiento está asentado, arraigado e interiorizado en las mentes de estos 

profesionales, igualmente está afectado por el cómo ellos fueron enseñados en el pasado. 

(Roncancio et al., 2020). Este aspecto es posible compensarlo con la constante 

actualización y capacitación que un docente debe promover de sí mismo, entre más el 

docente profundice no solo en su disciplina si no en la complejidad de saberes que 

involucra la enseñanza. Este cambio de paradigma pretende beneficiar a los aprendices 

en procesos cognitivos que les permita aprender a aprender sobre cualquier tema sin que 

tengan que volver a la escuela. Dichos cambios son complejos y difícilmente 

modificables a menos que se realicen desde lo profundo de las estructuras conceptuales 

de los docentes, lo cual solo se logra en la reflexión entre pares en una formación continua, 

dando como resultado procesos de enseñanza y aprendizaje más eficientes. 

En este orden de ideas, el proceso de reflexión en el cual el profesor, junto a otros, 

analiza críticamente, revisa, construye y reconstruye su propia actuación en clase, es 

fundamental en todo maestro en relación a su quehacer diario, los propósitos de la 

disciplina a enseñar, la interacción con otros saberes, las actividades metodológicas a 

implementar como el uso de metáforas, analogías, representaciones y descripciones 

adaptadas al contexto, los materiales más convenientes a ser usados, las dificultades, 

concepciones, preconcepciones e ideas alternativas que poseen sus estudiantes, sexo y 

motivación, las estrategias y métodos de evaluación que beneficien su labor pedagógica 

y didáctica (Marcelo, 1992). Todo un bagaje de elementos que involucran los procesos 

de enseñanza y aprendizaje que demandan una reflexión constante para generar un 

cambio significativo de dichos procesos.  

Lo anteriormente mencionado es indispensable si consideramos la diversidad en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que los docentes a lo largo de su carrera siempre 

se van a encontrar con estudiantes con nuevas necesidades de aprendizaje, con nuevas 

formas de aprender, con condiciones y necesidades sociales diferentes cada vez más 

complejas y diversas como por ejemplo el pasar de una sociedad industrializada a una del 

conocimiento, de una operativa y jerarquizada a una de cooperación competente y 

descentralizada, de la pasividad y obediencia a una proactiva con iniciativa. Este cambio 

formativo se debe propiciar en la escuela, pero ¿Cómo promover estos cambios sin que 

exista una formación continua de quienes tienen esta responsabilidad de enseñar? 

                                                 
5 Algunos párrafos de este apartado fueron publicados como producto de esta investigación. 
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La implementación exitosa de novedades educativas. Un ejemplo es lo que García-

Laborda (2017) manifiesta, los test onïline asistidos por ordenador en la evaluación de 

una segunda lengua son una opción que podrá optimizar la selección, organización y 

articulación de contenidos disciplinares, identificando problemas de aprendizaje en sus 

estudiantes y estrategias de superación, planteando innovación dentro y fuera del aula 

mediante una comunicación asertiva con sus discentes y compañeros e incrementando la 

motivación llegando a una satisfacción profesional superior. Esto requiere que los 

docentes aprendan cosas nuevas que favorezcan su trabajo, los espacios de formación 

mediados por la reflexión de la práctica educativa lleva a implementar procesos de 

investigación sobre diferentes aspectos relacionados con los fines, las necesidades 

educativas, los procesos de enseñanza y aprendizaje y de evaluación promoviendo 

acciones pedagógicas y didácticas innovadoras, eficaces, personalizadas y más eficientes 

mejorando continuamente la formación de los educandos, lo cual debe ser fomentado, en 

condiciones adecuadas y con el apoyo de entes externos que permitan a los docentes 

cumplir con una parte de su profesión, la de investigar generando conocimientos acordes 

a sus necesidades sin tener que estar permanentemente dependiendo de otros que les digan 

que hacer y por el contrario sean ellos mismos quienes lideren sus propias investigaciones 

en educación, lo cual les permitiría actuar con propiedad y de manera legítima, ya que la 

educación ha de ser comprendida, interiorizada por quienes la llevan a la práctica para 

que tenga sentido y deje de ser algo impuesto a la fuerza, mecanizado sin llegar a 

comprender o dar sentido a lo que se hace, llegando a dificultar y/o entorpecer los 

procesos y fines propuestos por aquellos con el ánimo de mejorar u ofrecer una educación 

de calidad, pero ajenos a la escuela. 

De modo que, la escuela tiene el compromiso de girar en función de llevar el 

conocimiento a lugares misteriosos de aventura y regocijo, donde la sapiencia de los 

estudiantes se observe por doquier. El profesor debe ser el orientador o facilitador para la 

búsqueda de ese conocimiento práctico y con sentido, es decir que la memorización de 

clases, las discusiones de personajes de historia, la lectura de libros en pro de identificar 

temas y caracteres no son bagajes suficientes de conocimiento, se debe pretender discutir 

múltiples interpretaciones de dichos textos con evidencia documental, enseñar a pensar 

con actitud investigativa. Así que, el docente requiere comprender el papel de la 

investigación como eje primordial para el aprendizaje de aquello que se estudia, 

transcendiendo a algo más que un saber sin sentido. Es decir, usar el conocimiento en la 

realización de acciones, desempeños o productos de manera flexible para ser aplicados a 

situaciones distintas de aquellas en las que se aprendieron, modificar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para centrarlos en procesos de aprendizaje permanente mediante 

el trabajo articulado con docentes de otras disciplinas con el propósito de no incrementar 

la cantidad de contenidos a los estudiantes si no por el contrario promoviendo habilidades 

de pensamiento en cada una de las áreas del conocimiento facilitando el trabajo en equipo 

entre docentes y estudiantes, entre los mismos docentes y entre los mismos estudiantes. 
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Factores Escolares que Influyen en el Aprendizaje 

Son muchos los factores que influyen en el desempeño del estudiante. 

Mencionamos algunos factores que tienen influencia significativa en este aspecto, ya que 

consideramos que las buenas prácticas pueden verse indemnes o lesionadas por causas de 

ambientes escolares diversos. Además, la relación entre el nivel socioeconómico y el 

logro académico es relevante para autores que han estudiado este tema a través de la 

historia. Si el efecto de esta variable no se controla, los aspectos del aprendizaje 

analizados estarán sesgados particularmente por los factores escolares (Willms y 

Sommer, 2001). Por lo que se hace necesario identificar los principales indicadores que 

describen y miden el estado socioeconómico; es una combinación de bienes valiosos, 

como riqueza, poder y estrato social (Bornstein y Bradley 2003). Involucrando el ingreso 

de los padres, la educación y la ocupación de los mismos. El entorno económico y cultural 

en el que se desenvuelven los estudiantes puede condicionar su desarrollo (Sirin, 2005). 

La falta de recursos para una alimentación apropiada (Glewwe, Jacoby, y King, 2001). 

Así que abordaremos en el siguiente apartado, aspectos que visualicen el entorno familiar 

como un campo de comodidad, apoyo en deberes académicos y buena alimentación, así 

como el nivel educativo de los progenitores en relación con la influencia cultural y el 

factor económico, lo cual se presume podría incidir en el éxito académico.  

 

Entorno Familiar en Relación con los Intereses y Propósitos Educativosï

Formativos 

La familia es el primer ambiente educativo que el ser humano experimenta en el 

transcurso de su vida. La comunicación asertiva, la cooperación en diversos momentos 

de la etapa educacional, el apoyo y la entrega incondicional del adulto hacia su niño o 

adolescente es crucial, ya que ellos están aprendiendo conocimientos de toda índole y 

necesitan permearse de amor, emociones afectivas y ayuda en sus tareas y trabajos. 

Además, el papel emocional, motivador y de apoyo que viven los padres con los hijos 

trasciende hacia su cerebro, tan definitivo para su desempeño escolar (Valle, González y 

Frías, 2006). Por lo que la familia o el pariente más cercano es el facilitador y promotor 

de las condiciones adecuadas que el discente requiere en su función como educando.  

En ocasiones los progenitores de primer grado, por motivos diversos, no están al 

cuidado de los niños y adolescentes, no brindan la seguridad, el bienestar, el cariño, la 

comprensión que permite a estos aferrarse a buenas prácticas de convivencia y sobre todo 

a sentirse alegres y conscientes de que pueden y vale la pena estudiar, que tienen las 

habilidades, facultades y capacidades para enfrentarse al reto de acercarse al 

conocimiento de manera eficiente y responsable. Aunque esta función maternal y 

parental, hoy en día la ejercen otros individuos, lo importante es brindar este espacio y 

estos sentimientos a nuestros infantes de cualquier edad, porque inicia desde que abre sus 

ojos al mundo hasta convertirse en personas productivas para la sociedad.   

De acuerdo con lo expuesto es relevante mencionar un estudio llevado a cabo por 

Chica, Galvis y Ramírez (2009) quienes tomaron en cuenta los resultados arrojados por 
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el ICFES saber 11° del segundo semestre de 2009 identificando los determinantes del 

rendimiento académico en Colombia. Ellos utilizaron el modelo Logit Ordenado 

Generalizado, el cual es un modelo matemático de regresión de variables dependientes 

ordinales. Los resultados encontrados muestran la importancia que tienen las variables 

socioeconómicas en el desempeño, en especial nivel de ingreso y escolaridad de los 

padres, se considera que el estudiante con un entorno socioeconómico favorable le 

permite contar con las condiciones esenciales para dedicarse sin inconvenientes a sus 

estudios, un discente con escenarios propicios puede acceder a mejor alimentación, 

transporte, infraestructura y herramientas informáticas que permitirán el logro académico. 

Así que un entorno familiar que promueva prácticas de esfuerzo y esmero por el 

estudio como es ayuda con las tareas, preocupación por empacar merienda a sus niños o 

adolescentes, generar en casa un ambiente de respeto o silencio cuando se estudia o se 

hacen labores académicas, brindar un espacio armonioso y agradable, entre otras son 

maneras de decir si quiero, como padre o acudiente o tutor, que te vaya bien en el colegio 

y puedas soñar con una carrera universitaria o técnica, pues de acuerdo con las 

posibilidades económicas.  

Por lo que es importante resaltar algunos estudios relacionados con el tema tareas 

para la casa, se predice que este fenómeno tiene un efecto significativo en el rendimiento 

académico Suárez, Núñez, Vallejo, Cerezo, Regueiro, y Rosario (2014) realizaron un 

estudio con 454 estudiantes en tres centros educativos del norte de España, edades entre 

10 y 16 años, desde 5° de Educación primaria hasta 4° de educación secundaria 

obligatoria de diez centros educativos del Principado de Asturias. Dicho campo de estudio 

permitió concluir que más que el tiempo dedicado a las tareas lo benéfico es el 

acompañamiento parental en forma de apoyo y no en forma de control especialmente en 

la educación secundaria.  

En este orden de ideas, el trabajo escolar hecho en casa fortalece el vínculo familiar. 

Martínez y Murillo (2013) asienten que las tareas para el hogar afianzan el trabajo de 

aula, ya que no es suficiente lo dado por el profesor, se requiere el apoyo fuera del aula 

además constituye crear una cultura educativa entre familia y estudiante. Esta práctica de 

apoyo hace a los estudiantes seres exitosos (Epstein y Van Voorhis, 2001). Los deberes 

escolares mejoran la comprensión del conocimiento, propician actividades para ejercitar 

la mente hacia el trabajo académico, el alumnado se convierte en un ser más hábil 

intelectualmente y es consciente que el colegio no es el único lugar donde se puede 

aprender (Trautwein, Lüdtke, Schnyder y Niggli, 2006). Entonces cuando la familia 

propicia un ambiente de respeto por estas costumbres educativas es más fácil para el 

discente comprender que la tarea le ayudará a superar o mejorar sus conocimientos. 

Destacando un trabajo realizado por Rojas (2005) sobre el entorno familiar y su 

relación con el rendimiento escolar, el cual afirma que un mejor acompañamiento de parte 

del ambiente más cercano al estudiante influye positivamente en el desempeño 

académico. La investigación giró alrededor de niños diagnosticados con indicios de 

maltrato en la Escuela Calarcá de la ciudad de Ibagué, Colombia; los objetivos eran hacer 

intervenciones de acompañamiento con actividades escolares mediante talleres grupales 
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con la participación del entorno familiar y así mejorar las actitudes del estudiante hacia 

el estudio, lo que concluyó en un acercamiento comprometido de los padres a la academia 

mejorando tanto el trato familiar y sus resultados en el colegio.     

Asimismo, los pensamientos y perspectivas de la familia inquietan o animan al 

estudiante, ya que sus actitudes, prejuicios o conductas permiten que él se revista de 

optimismo, valor para apropiarse de su tarea escolar y su rol como estudiante de manera 

exitosa. En ocasiones, palabras de ánimo, como ñsi se puedeò ñven te ayudoò, ñlos dos 

podemosò incitan a decir que continuemos y nos acercan hacia el logro. En cambio, un 

acompañamiento escolar negativo, entiéndase el trato agresivo, humillante, 

despreocupante, desagradable y problemático de sus parientes cercanos padres, 

hermanos, tíos y primos quienes no participen, no apoyen con las diversas formas de 

interacción con el menor y sus labores académicas, afectará negativamente su 

rendimiento académico de manera sobresaliente. Se establecen las normas para la 

protección y garantía de los derechos y libertades de la niñez en Colombia, el maltrato 

infantil se define como  

Toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, 

descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos 

los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o 

agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, 

representantes legales o cualquier otra persona (Código de la Infancia y la 

Adolescencia, 2006, p.14). 

Este fenómeno de trato inadecuado hacia el infante influye en su éxito escolar, 

puesto que la capacidad de asumir psicológicamente un determinado afecto es esencial 

para propiciar un enlace positivo en la escuela.  

Finalmente, un entorno familiar adecuado ayuda a crear y generar hábitos de 

estudio, ya que brindar un espacio de silencio al estudiante, momentos de tranquilidad sin 

agresiones dentro del hogar, apoyo y motivación en sus deberes escolares permiten que 

el infante o adolescente presente una actitud propicia en la escuela reflejando el interés y 

la participación positiva que sus padres o familiares cercanos generaron en casa. Bisquert 

(2017) nos aporta que la ayuda recibida en su núcleo familiar especializada o no, puesto 

que se debe contar que algunos padres tienen estudios secundarios o superiores otros no 

los poseen, pero la comodidad, el esmero que estos ofrecen es igual o mayor, ambientes 

agradables y benéficos para sus hijos. 

 

Nivel de Educación de los Padres en Relación con el Rendimiento Académico 

Todos los estudios evaluativos a gran escala, como el Proyecto PISA, TIMSS o 

PIRLS, desde el informe de Coleman et al. de los años 60 en USA demuestra que el nivel 

sociocultural y económico familiar es el mejor predictor del rendimiento. Hace cincuenta 

a¶os, se public· en los EEUU el informe ñEquality of Educational Opportunityò 

(Coleman et al., 1966). Se puede señalar que ningún informe educativo ha tenido, hasta 



Buenas Prácticas de Enseñanza y Evaluación del Inglés 

 

la fecha, un impacto similar en el debate sobre la justicia social de un país (Marqués-

Perales, 2016). La influencia del factor familiar, como individuos formados en la 

academia, permite que la parte cultural de éstos en relación con la estimulación que el 

infante recibe desde el momento de su nacimiento hasta el término de su escolaridad 

tomando en cuenta vacaciones, conversaciones y ambientes de aprendizaje en el hogar 

hace que la educación de los niños y adolescentes se facilite de algún modo, porque se 

brinda apoyo académico verdadero con conocimientos óptimos que permitan ejercitar y 

fortalecer lo visto en clase, personalizar la relación pedagógica para crear un vínculo de 

refuerzo en temáticas especializadas. Este fenómeno ha coadyuvado a mejorar el 

rendimiento académico. Martínez-Otero (2002) consciente que, el nivel educativo de los 

padres es primordial en el desempeño escolar de los estudiantes y en su capacidad para 

alcanzar niveles superiores de escolaridad. De igual manera, la mentalidad y expectativas 

de la madre al referirse en la carrera educacional de su hijo lo hace soñar y esmerarse en 

sus hábitos estudiantiles. 

También, las investigaciones concernientes al aspecto económico, como es el 

ingreso familiar y el lugar de residencia generan factores dominantes en el rendimiento 

escolar. Mella y Ortiz (1999) observan que las actividades extraescolares que realizan los 

estudiantes, los incentivos y el testimonio de familia juegan un papel favorable o 

desfavorable en el desempeño académico del educando en la escuela. Existen 

investigaciones enfatizando la relevancia del nivel socioeconómico como variable central 

de las desigualdades que se observan en el rendimiento académico en evaluaciones 

analizadas en el contexto latinoamericano (Unesco, 2015b) y en exámenes ICFES (Celis, 

Jiménez y Jaramillo, 2012; ICFES, 2011). Se ha encontrado que la despreocupación, el 

bajo interés y las dificultades ante el aprendizaje no es solo del capital económico de la 

familia sino del capital cultural que perfila las condiciones para que se dé este logro 

escolar. (Cervini, 2002). El bagaje cultural ofrecido por los progenitores o los parientes 

más cercanos es un mecanismo de apoyo para el aprendizaje en la escuela y por supuesto 

para apuntar a las pruebas nacionales e internacionales. 

De acuerdo con lo anterior, el estudiante con experiencias culturales notorias, 

museos, viajes, teatro y conversaciones con padres estudiados genera y da un mayor 

entendimiento en el trascurso de su escolaridad, ya que es un proceso dinámico y de 

retroalimentación lo vivido en la escuela en complemento con lo vivido en casa, 

repercuten actitudes, expectativas, motivación e interés ante el conocimiento continuo, es 

un proceso de viceversa, se aprende en cada ambiente de vida. La acción escolar se 

complementa con el origen social familiar, es una conversión del capital cultural con el 

capital escolar (Bourdieu y Passeron, 1996). Lo que conlleva a poseer óptimos resultados 

en la academia partiendo del esfuerzo intelectual del estudiante, aptitud y perseverancia 

que la cultura familiar le ha inculcado. 

Asimismo, el ambiente familiar enriquecido con un toque cultural permite que la 

motivación del estudiante se refleje en el esfuerzo y dedicación al encontrase con el 

conocimiento y que el docente adopte en el proceso de enseñanza diversas estrategias que 

vinculen mundos diversos conocidos de antemano por el discente evitando espacios 
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abstractos que el estudiante no pueda comprender. Slavin, (1996) afirma ñproducto de 

estrategias espec²ficas destinadas a aumentar la motivaci·nò (p.8). El capital cultural 

heredado familiarmente conlleva a que en el aula se den situaciones auténticas de 

conocimiento y no estudien cosas abstractas que muchas veces, aunque el docente las 

explique de mil maneras no es posible que el estudiante las comprenda si antes no ha 

vivido y percibido éstas.  

Para finalizar esta variable de componente cultural de los padres logra que el 

estudiante se vincule con el aprendizaje de una manera más efectiva y autónoma, porque 

querrá conocer y aprender por su propia voluntad y de paso tendrá la colaboración y apoyo 

especializado y si no fuese así los progenitores pensarán en como colaborar en su 

aprendizaje de forma diversa, contrato de profesor, visita a un museo, cursos 

extracurriculares, entre otros. Lo importante es el compromiso familiar ante la escolaridad 

de su hijo, porque su bagaje cultural les permite esforzarse por alcanzar el logro 

académico de su núcleo familiar. 
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La Evaluación del Proceso de Aprendizaje en la Lengua Extranjera 

Los docentes de inglés de hoy tienen diversas concepciones de evaluación en el 

momento de valorar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, ya que el quehacer en 

el aula es un ámbito colmado de variados matices donde los instrumentos son dispositivos 

cambiantes que miden no solo el proceso de aprendizaje del estudiante sino el propio 

proceso de enseñanza. Así que, generar alternativas de creatividad en la valoración del 

aprendizaje es una opción indispensable en el proceso educativo, ayuda a que en la 

evaluación se tomen decisiones esenciales y efectivas encaminadas a formar niños y 

adolescentes con el compromiso de estar a la vanguardia en el aprendizaje del inglés. 

En este sentido, la investigación de Díaz-Alarcón y Ortiz (2012) titulada, el profesor 

de inglés: sus creencias sobre la evaluación de la lengua inglesa en los niveles primario, 

secundario y terciario. El objetivo gira alrededor de identificar las creencias que poseen 

los profesores de inglés sobre la evaluación, fueron estudiados 30 docentes de Chile, 10 

de educación primaria, 10 de secundaria y 10 de educación superior, la metodología usada 

fue estudio de casos múltiples que utiliza como instrumentos una entrevista 

semiestructurada, diarios autobiográficos y un cuestionario tipo Likert, cuyo análisis 

semántico fue con el software Atlas TI.  

Esta investigación pone de manifiesto que la evaluación está más allá de la 

medición o la calificación, Es un proceso amplio, sistemático y profundo que involucra 

la recolección, interpretación y retroalimentación de información proveniente de los 

estudiantes (Ahumada, 2001). Esto quiere decir que el educando integra sus habilidades 

lingüísticas con tareas interactivas del mundo real mediante portafolios, entrevistas, 

proyectos y diarios autobiográficos.  

Así que, la investigación concluye manifestando que los profesores respecto de sus 

creencias tienden a alejarse de su actuación en el aula, es decir, en muchas ocasiones hay 

tensiones entre el discurso y la actuación de los sujetos, puesto que el modelo 

comunicativo del profesado en las encuestas y diarios autobiográficos difiere de lo que 

predomina en la aplicación del cuestionario caracterizado por los sistemas y habilidades 

lingüísticas, pues utilizan predominantemente la prueba escrita como procedimiento y la 

comprensión lectora como la habilidad comunicativa más evaluada.  

Entonces, la concepción de evaluación que aplica el docente de inglés se rige por 

los enfoques metodológicos que considera pertinentes de acuerdo con el contexto de aula, 

si se predomina el método tradicional, la evaluación se limitara a una evaluación final de 

vocabulario y normas de ortografía, pues la gramática es el fin en sí mismo de dicho 

método. Si es más relevante un método audioïoral que prima las destrezas orales, se 

amparará en una prueba objetiva que funciona con un gran número de preguntas con una 

valoración determinada de respuestas aceptables. Si por el contrario se destaca el método 

comunicativo, la evaluación se toma como un proceso para mejorar la evaluación de 

aprendizaje, puesto que se toman decisiones frente a los materiales, metodologías, 

actitudes, espacios, es decir se evalúa el todo para un fin (Pastor, 2003). Los docentes 



Sandra Patricia Roncancio Sastoque  Tesis Doctoral 

131 

 

deciden qué manera de evaluar es la más eficaz tomando en cuenta los gustos, necesidades 

e intereses de sus estudiantes. 

Desde el punto de vista de los problemas en la realización de los exámenes de 

idiomas presenciales y online, García-Laborda y Alcalde-Peñalver, (2018) analizan los 

resultados de un estudio observacional realizado con una muestra de 67 estudiantes, en 

tres institutos de Madrid y dos en Guadalajara (España), el criterio de selección de las 

escuelas fueron los promedios en los puntajes obligatorios del examen de ingreso a la 

universidad en inglés. La recolección de datos se realizó con diario de investigación y 

algunas grabaciones de la presentación del examen de la prueba de idioma por ordenador. 

El estudio en cuestión, tiene como propósito informar a los docentes sobre aspectos a 

tener en cuenta en el momento de capacitar a los estudiantes en la realización de pruebas 

de idiomas al frente de un ordenador en función de las dificultades que tienen y cómo 

solucionar algunos de dichos problemas, puesto que pocos estudios se han abordado sobre 

el tema. 

A manera de conclusión, se llegó a la necesidad de entrenar a los estudiantes en este 

tipo de pruebas por ordenador, ya que se requiere que se evite el tiempo usado en la 

herramienta o leyendo instrucciones y puedan comenzar en el desarrollo del contenido 

tan pronto como lo tengan delante de ellos. Se cumplirá dicha petición si el docente asume 

el reto de formar a sus estudiantes no solo en conocimientos lingüísticos sino en el manejo 

de la prueba en línea y las competencias digitales necesarias para ésta. Otra cuestión 

importante es la ansiedad que manejan los discentes, lo cual se vincula a factores como 

la presión del tiempo, la falta de interacción, los problemas con lenguaje corporal, sentirse 

no escuchado y falta de presencia humana para interactuar, pero otros estudiantes llevaron 

a cabo su prueba con mayor naturalidad y confianza, dependió de la personalidad y su 

acercamiento a la tecnología, es un avance en este tipo de pruebas y la propuesta para 

mejorar es crear mayor número de materiales en línea para apoyar la formación en este 

sentido. Finalmente, García-Laborda y Alcalde-Peñalver consienten que el tema requiere 

mayor investigación y la idea es desencadenar estudios futuros y servir de camino a la 

profundización para el pensamiento de los profesores, investigadores y administradores. 

 

Carácter Científico de la Evaluación 

Es una idea compleja pensar en la educación dentro de un factor sistémico. Se toma 

conciencia de no convertir los resultados de la medición de las políticas, desempeños, 

costos y aprendizajes en un componente de discriminación y juzgamiento, sino en la 

oportunidad de brindar cambios efectivos y benéficos para la sociedad en general. De 

algún modo, se ve la educación con carácter científico, así que se requiere reflexionar 

sobre si la evaluación es simplemente un significado cuantificable donde el docente en su 

formación intelectual, cognitiva, ética y actitudinal reduce su práctica de enseñanza a un 

número, a una homogeneidad de resultados positivos o negativos, de cifras estadísticas.  

A continuación, se examinan las propuestas de diversos autores que asignan 

carácter Científico a la Evaluación: 
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Tyler (1969) considera la evaluación como: aquel proceso que tiene por objeto 

determinar en qué medida han sido alcanzados los objetivos previamente  establecidos, 

es decir, que, la concibe como constante comparación de los resultados del aprendizaje 

de los alumnos con los objetivos previamente determinados en la programación de la 

enseñanza, estableciendo como condiciones de una buena evaluación: a) propuesta clara 

de objetivos; b) determinación de las situaciones en que se estima que el alumno 

manifiesta la conducta esperada; c) elección de instrumentos apropiados de evaluación, 

normalmente test; d) interpretación de los resultados de las pruebas; e) determinación de 

la fiabilidad y objetividad de las medidas. 

Al recapitular, Tyler hace  aportaciones significativas al concepto  de evaluación en 

el aula, cuando indica que a través de ella se determinan las situaciones que muestran que 

el estudiante aprendió; este hecho según el autor, se evidencia a través de la utilización 

del conocimiento, haciéndolo práctico para resolver  problemas de la  cotidianidad, por  

tanto,  el docente debe tener la capacidad de buscar diversas estrategias para saber si el 

estudiante alcanzó el objetivo, no solo a nivel escrito, se requiere conocer los ritmos de 

aprendizaje y la manera de hacer práctico sus conocimientos.      

Asimismo, Cronbach (1963) dice que la evaluación es la recopilación y uso de 

información a fin de adoptar decisiones en cuanto a los programas educativos. Significa 

que los educadores tomen decisiones sobre la mejora de la metodología, estrategias, 

materiales de instrucción y calidad del sistema escolar: profesores, organización, todo lo 

que compete al alumno: necesidades, selección promoción, agrupación, procesos y 

deficiencias.  De acuerdo con este autor se puede pensar en una evaluación dirigida a 

orientar los procesos de cambio en el aula a partir del principio que la identifica: la toma 

de decisiones, bajo la intención de mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 

en este sentido procura el beneficio de los docentes y los estudiantes. 

Desde otro punto de vista, Suchman (2005) señala que la evaluación debe basarse 

en datos objetivos que sean analizados con metodología científica, es descubrir la 

efectividad, éxito o fracaso de un programa al comprarlo con los objetivos propuestos 

para así trazar las líneas de su posible definición. 

De acuerdo con la caracterización anterior de la evaluación Stufflebeam y 

Shinkfield (2005) aporta aspectos similares alrededor de ésta, considera el proceso de 

valoración pensando en aspectos enfocados a identificar, reconocer información real y 

práctica acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el 

impacto de un programa determinado, con el fin de servir de guía para decidir y solucionar 

problemas funcionales y así promover una clara comprensión de los fenómenos 

estudiados.  

En otras  palabras, Stufflebeam centra su  modelo de evaluación formativa enfocado 

en la  toma  de decisiones, debido a que el profesor debe buscar causas, orígenes, 

soluciones y respuestas a las diferentes  dificultades e inquietudes  de los estudiantes, es 

por ello, que la evaluación mide y valora el contexto en donde se desarrolla el aprendizaje, 

los procesos que están inmersos en los ámbitos pedagógicos; el diseño para llevar en 
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marcha los objetivos que se buscan; los  procesos y los productos o resultados que  se 

miden de acuerdo con los parámetros establecidos; criterios, análisis de resultados y 

comparación  de resultados.  

Desde un concepto relacionando evaluación con una modalidad de investigación 

aplicada en educación. Se puede observar que la toma de decisiones que hablan los 

investigadores del pasado sobre el concepto de evaluación se correlaciona con la calidad 

o validez de la evaluación de la docencia, que mencionan autores del S. XXI. Jornet, 

Perales y González-Such (2020) donde dicho proceso evaluativo aporta información 

sobre el fenómeno educativo en contextos naturales, permite observar y analizar prácticas 

adecuadas o deficientes y diferenciarlas para poder dinamizar la mejora de dichos 

contextos. Por lo que la evaluación es un proceso de comprensión de la realidad educativa 

que coadyuva a la generación de preguntas de investigación, planteamiento de objetivos 

e hipótesis y proposiciones de posibles teorías, que promoverá la toma decisiones.   

Profundizando, Jornet et al. (2020) condicionan el concepto de validez en la 

evaluación a seis aspectos importantes para llegar a un grado representativo y de utilidad 

que permite la interpretación de los resultados de dicha evaluación, que son (1) concepto 

de evaluación, como proceso sistemático de recogida de información para comprender la 

realidad y tomar decisiones de mejorar; (2) función docente, acción sistémica, 

comprensión de los procesos enseñanza ï aprendizaje que responda a las características 

de la cultura y realidad institucional; (3) realidad dinámica y cambiante, donde la 

planificación de la evaluación debe incluir elementos de flexibilización para adaptarlos a 

los cambios que surjan a lo largo de todo el proceso; (4) orientación epistemológica, 

donde el rol del evaluador acoge las características de la situación a evaluar desde una 

complementariedad metodológica o modelos mixtos cuantitativos o cualitativos; (5) la 

utilidad de la evaluación, guía y mejora de la gestión educativa y (6) procesos de 

rigurosidad como en la investigación básica, evaluar sobre la realidad concreta sin 

modificarla y no se puede generalizar los resultados. En definitiva, lograr la validez de la 

evaluación educativa será de gran beneficio para profesores, instituciones y sistemas 

educativos. 

 

La Evaluación como Proceso de Acompañamiento en la Educación  

Los autores que se mencionaran a continuación se refieren la evaluación como un 

campo que valora el proceso educativo en su conjunto desde diversas perspectivas. 

En primera instancia, Tyler (1969) fundamenta la evaluación desde una totalidad 

de los aspectos que están inmersos en la valoración del aprendizaje como el contexto de 

la escuela, sus actores y la explicación de sus problemáticas. Este enfoque presenta un 

sistema de instrucción que proporciona las bases para construir el currículo institucional 

que cubra las necesidades educativas, el cual debe ser construido por docentes, 

estudiantes y demás comunidad educativa.  
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Además, Macdonald (1976) revela que la evaluación debe ser holística, es decir, 

tomar en consideración todos los posibles componentes de la enseñanza: proceso, 

resultados, contexto, así mismo, considera que la enseñanza adquiere unas determinadas 

características distintas para cada situación, por lo que es necesario  que el  profesor 

interactúe con los actores académicos para observar, identificar las fortalezas en el 

aprendizaje  y visualiza las dificultades de  ellos  para generar estrategias de apoyo y 

mejoramiento, estas se conciben mediante negociaciones, consensos, vale la pena  

mencionar, que se puede  hacer  uso de instrumentos  como  encuestas, entrevistas  con  

el  fin de recolectar información fiable y buscar alternativas de apoyo. 

El grupo de Evaluación y Medición de la Universitat de Valencia, adopto en 2004 

el concepto de evaluación ñProceso sistem§tico de indagaci·n y comprensi·n de la 

realidad educativa que pretende la emisión de un juicio de valor sobre la misma, orientado 

a la toma de decisiones y la mejoraò. (Jornet, González-Such, Perales y Sánchez-Delgado 

2017). Ellos puntualizan en la acepción sistemático que es la planificación que garantice 

la fiabilidad y la validez de la información de la evaluación con el fin de asegurar una 

interpretaci·n adecuada de los resultados, cuando se refieren a ñindagaci·nò se pretende 

dar respuesta a una necesidad socio-educativa. Igualmente, los participantes en la 

evaluación son vitales tanto para realizar el diseño más estimable que facilite el proceso 

evaluativo como en todas las etapas de éste, desde la recogida de datos hasta su 

interpretación con el objetivo de asegurar la utilidad de la evaluación.   

En este sentido, Jornet et al. (2017) destacan que medir no es sinónimo de evaluar, 

se requiere contrastar cualquier medida o información en relación a un criterio de valor. 

En el aula se contrasta el avance del estudiante con logros establecidos con anterioridad 

contemplando la situación inicial y evitando comparaciones con el desempeño de los 

compañeros, así se establecen unos criterios que pertenecen a cada individuo en forma 

particular y no colectiva, ya que la evaluación busca la mejora, es un proceso continuo se 

realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de los alumnos y procura describir e 

interpretar lo que sucede al interior del estudiante cuando se enfrenta al conocimiento y 

como se relaciona externamente con éste para ser proyectado a la transformación de su 

entorno social, y no quedarse solamente en la medición, calificación y categorización del 

conocimiento adquirido por parte del estudiante. Por ello, es importante contemplar las 

prácticas evaluativas considerando a la evaluación como un proceso integral que debe 

valorar tanto las prácticas de enseñanza, como el desempeño del estudiante e igualmente 

afectar el sistema educativo en general. 

Por lo tanto, es necesario reflexionar sobre los criterios de evaluación de los 

maestros intervenidos en esta investigación y los aspectos subyacentes, modelos teóricos  

en sus prácticas evaluativas, los que han estado implementado en sus ambientes de 

aprendizaje, así como confrontar si asumen una evaluación formativa o sumativa o toman 

aportes de ambos visualizando no solo los resultados finales, sino la recogida de 

información sobre todas las variables cognitivas y afectivas que intervienen en el proceso 

de aprendizaje. Como dicen Jornet et al. (2017) la capacidad de observación es un 

concepto fundamental para quienes evalúan, es detectar posibles influencias de fuentes 
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potenciales de invalidez. La singularidad del acto evaluativo requiere que el evaluador 

sea capaz de observar y anticipar los posibles factores que pueden estar presentes en una 

realidad concreta con el fin de optimizar la evaluación educativa y tomar decisiones de 

valor incluyendo logros, estrategias de aprendizaje, factores personales y ambientales 

dentro y fuera del aula. 

 

La Evaluación Según su Funcionalidad 

Scriven (1967) al clasificar modelos de evaluación educativa distinguió entre 

evaluaciones de carácter formativo y evaluaciones de carácter sumativo. Comparte que la 

evaluación formativa es una estimación o valoración de la enseñanza, pensada no solo 

para los resultados, sino en el desenvolvimiento del proceso educativo y la evaluación 

sumativa se enfoca en el estudio del producto final. 

 

Evaluación Formativa 

Presenta al sujeto en lo colectivo y en lo social. Recalca el carácter educativo y 

orientador propio de la evaluación. Scrive (1967) manifiesta que el educador con función 

de evaluador formativo realiza un proceso consciente que proporciona información, que 

promueve la mejora o la transformación del caso. Este tipo de evaluación nos describe 

todo el proceso que el estudiante vive en su aprendizaje, desde la fase de detección de las 

necesidades hasta el momento de la evaluación final o sumativa. Se trata de un proceso 

evaluativo que involucra varios momentos: (1) diagnóstico, (2) formulación o 

planificación en el que se analizan los propósitos de la clase, sus actividades, rutinas, 

estrategias y recursos, (3) implementación y (4) ejecución o resultados. (De Miguel, 

2001). Lo que supone un asunto riguroso, minucioso para identificar puntos fuertes y 

contribuir a su mejora. 

En cuanto a los momentos de diagnóstico y formulación de objetivos y demás se 

realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene la finalidad de 

proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos, brinda 

herramientas para restructurar  los  currículos, planes  de estudio, metodologías,  didáctica  

en la  clase y organización institucional, lo cual oxigena y motiva a la comunidad  

educativa, en la medida en que permite al estudiante reconocer lo que tiene y a partir de 

allí realizar reflexiones y construcciones nuevas de su entorno social, político, ambiental, 

espiritual y científico, en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen 

los nuevos aprendizajes. En los momentos de implementación y ejecución o resultados se 

enfocan hacia el análisis del cumpliendo de formulación de todo lo que implica la 

enseñanza y el análisis de los objetivos previstos alcanzados o no, entendidos hacia su 

reorientación o modificación.  

La evaluación formativa es un mecanismo para tomar decisiones durante toda la 

actividad de enseñanza. Ramos, (2004) asiente que la evaluación formativa pretende 

responder a preguntas que indaguen acerca de qué y cómo se está efectuando el proceso 
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de enseñanza y su alcance en el aprendizaje, qué resultados parciales se están alcanzando, 

sin dejar de lado que la retroalimentación se lleva a cabo durante todo el curso, en qué 

medida se está cumpliendo un plan previsto para realizar su perfeccionamiento, qué 

avances se han producido en sus habilidades y acciones para sostener sus fortalezas, qué 

dificultades se han presentado, qué utilización se hace de los recursos. Es una acción 

reguladora del objeto a evaluar en varios momentos del proceso educativo.   

 

Evaluación Sumativa  

Recibe también el nombre de evaluación final, acumulativa, terminal, de punto, de 

resultado (Chiva-Sanchis, Perales-Montoio y Pérez-Carbonell, 2009). Su objeto es 

conocer y valorar los resultados conseguidos por el alumno al finalizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; Chiva et al. (2009) añaden que este tipo de evaluación no busca 

conocer cómo modificar lo examinado, sino indagar por la calidad, costos, matices y la 

productividad, se miden los efectos de lo que se evalúa. Así, es una evaluación de 

rendici·n de cuentas y puede tener un uso estrictamente ñcalificadorò.  

La evaluación sumativa contempla tres aspectos que Correa y Fernández (2002) 

manifiestan importante a considerar: (1) los productos, bienes y servicios producidos, es 

decir talleres, trabajos finales, monografías en un programa, proyecto o actividad, (2) los 

efectos, los resultados de la utilización de los productos como es la graduación de un 

curso o posteriores investigaciones y (3) el impacto, los cambios que permanecen luego 

de terminado el programa, proyecto o actividad. En cualquier caso, está destinada a 

apoyar decisiones no de manera inmediata, porque el proceso evaluado ha terminado, es 

útil para mejoras a medio o largo plazo.  

En síntesis, la practica evaluativa cumple dos funciones. Casanova (1999) 

manifiesta que la formativa actuando a lo largo del proceso, su mejora y retroalimentación 

llegando a tomar medidas de carácter inmediato y la sumativa poniendo su mirada en 

información necesaria, producto final, para valorarlo positiva o negativamente y llegar a 

la toma de decisiones a medio o largo plazo. Son dos facetas simultáneas de la evaluación 

en sí, que se complementan para alcanzar un fin, siendo exhaustiva e integral la primera 

y la segunda, al final del proceso al contar con información detallada para tomar medidas 

acerca de la certificación y/o promoción en el aprendizaje o decisiones de admisión, por 

ejemplo, programas de formación especializada o la identificación de niveles en la 

certificación del aprendizaje de las lenguas, entre otros procesos de todo nivel, no solo 

educativo. 

Finalmente, estas formas evaluativas son relevantes para la investigación en 

proceso, puesto que el objetivo principal es analizar la metodología que aplica el docente 

de secundaria en la asignatura de inglés, es decir, sí los docentes continúan con procesos 

tradicionales donde la enseñanza se traduce en prácticas cuantitativas finales únicamente 

o por el contrario se enfocan en prácticas que caracterizan los intereses, concepciones y 

ritmos de aprendizaje del estudiante.  
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La Evaluación de Acuerdo con sus Agentes 

Las personas quienes realizan la evaluación se enfocan en procesos de 

autoevaluación, evaluación interna o evaluación externa. 

 

Autoevaluación 

El sujeto evalúa su propio trabajo, su desempeño frente a los objetivos planteados 

al inicio de un proceso. Chiva et al. (2009) comenta que valorar su propia labor tiene un 

grado de complejidad que muchas personas y organizaciones son capaces de hacerlo de 

diferentes maneras. La autoevaluación se convierte en un elemento indispensable y 

primordial para mejorar gradualmente los procesos educativos (Casanova, 1999). Es 

llegar a la reflexión de un proceso que implica experiencia y aprendizaje, aunque la 

autoevaluación emite juicios de valor sobre aspectos específicos de un logro a alcanzar.   

 

Evaluación Interna 

Se lleva a cabo por los propios integrantes de la institución educativa. Chiva et al. 

(2009) manifiesta que los sujetos conocen más que nadie su objeto a evaluar, su estructura 

y funcionamiento, pero existe una oposición que el estar involucrado impide ser objetivo. 

Tomando en cuenta el proceso en el aula de clase existen diversas alternativas de 

realización: hetero-evaluación y coevaluación.  

Hetero-evaluación: Es evaluado el estudiante por el docente ante un trabajo, proyecto 

escolar o el ciclo de un periodo determinado.  

Coe-valuación: Es aquella en la que el mismo grupo de estudiantes se evalúan 

mutuamente.  

 

Evaluación Externa 

Se ejecuta cuando personas ajenas a la institución o centro escolar evalúan su 

funcionamiento. Puede ser el caso de la "evaluación de expertos". Estos agentes con esta 

función pueden ser ñinspectores de evaluación, miembros de la administración, 

investigadores, equipos de apoyo a la escuelaò (Chiva et al., 2009 p.50) aporta que los 

evaluadores externos invierten mucho tiempo en llegar a comprender el objeto a evaluar, 

lo cual aumenta los costos, no promueve la cultura de la evaluación y propicia 

enfrentamientos con los conocedores del objeto por la falta de comprensión de puntos de 

vista que el sujeto vive a diario.  
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Diseño Metodológico de la Investigación 

Tema Objeto de Estudio: Importancia y Actualidad 

La enseñanza del inglés es predominante en el mundo actual. Aprender inglés desde 

la educación básica permite que nuestros jóvenes estén a la vanguardia, ya que los países 

con mayor influencia en la globalización se comunican en este idioma. Alcanzar un buen 

nivel de inglés en edades de adolescencia favorece la acogida de becas profesionales, 

oportunidades de generar empresas con alto nivel de éxito y avanzar en temas científicos 

y tecnológicos. Los docentes con esta especialidad son los promotores directos para que 

nuestros estudiantes amplíen sus horizontes no solo a nivel laboral sino también a nivel 

cultural. 

Como se menciona en los inicios de este trabajo, el Ministerio de Educación Nacional 

Colombiano ha puesto su meta y esfuerzos en establecer la calidad y la equidad en el 

contexto educativo a trav®s del programa ñColombia Biling¿eò. Por lo tanto, este estudio 

de investigación pretende identificar buenas prácticas de la enseñanza del inglés que 

benefician el acceso al nivel B1 en la prueba Saber 11°, puesto que el objetivo del 

gobierno nacional es enmarcar a Colombia dentro de la mejor educada de la región para 

el año 2025 y dichas prácticas de aula de las instituciones públicas son un avance para 

que el aprendizaje del inglés sea optimizado y su dominio sea logrado en los niveles altos 

de la mano con las entidades gubernamentales.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Analizar las buenas prácticas de enseñanza y evaluación que aplica el docente 

de secundaria en la asignatura de inglés en los colegios urbanos de Zipaquirá 

Colombia. 

 

Objetivos Específicos 

a) Caracterizar el contexto de estudio en su parte demográfica y socioeconómica. 

b) Identificar los métodos y actividades de las prácticas de enseñanza y evaluación 

que el docente de inglés aplica en el aula. 

c) Señalar los métodos de enseñanza y las prácticas evaluativas más exitosas de los 

docentes de inglés de Zipaquirá.   

d) Identificar los factores personales, sociales y escolares asociados que contribuyen 

a que las prácticas de enseñanza y evaluación sean beneficiosas para ubicar a los 

estudiantes en el nivel B1 en la prueba de Estado. 
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Paradigma en el que se Sitúa la Investigación 

Las características que definen nuestra investigación ponen de manifiesto que 

estamos instalados en un proceso de mejora de la acción educativa que está regido por el 

mejoramiento de las prácticas pedagógicas y exige la implicación de todos los miembros 

de la comunidad educativa y sus alrededores. Nos interesa de manera particular conocer 

el quehacer de aula que permite que nuestros estudiantes aprendan inglés tomando en 

cuenta sus actitudes y disposición hacia el aprendizaje de dicha lengua, concepciones que 

los profesores consideran importantes que favorecen su práctica. 

En consecuencia, nos situamos en un posicionamiento epistemol·gico de ñModelos 

Mixtosò, que propugna la superación de la comprensión y la interpretación de los 

fenómenos sociales para tomarlos como base y soporte en la introducción de cambios 

encaminados a la mejora de los contextos y situaciones concretas, incluyendo enfoques 

metodológicos que provienen tanto desde las perspectivas cuantitativa, como cualitativa.  

Sánchez-Gómez (2015) complementa que el rigor formal de lo cuantitativo y la 

creatividad y plasticidad de lo cualitativo, debidamente articulado hacen del proceso 

investigativo un desarrollo más profundo de los fenómenos humanos. Nos lleva a 

encontrar la firmeza de la calidad de la investigación. 

Este paradigma asume la posibilidad de llegar a una síntesis entre métodos 

cualitativos y cuantitativos considerándolos como complementarios, de manera que la 

utilización de técnicas e instrumentos se ponga al servicio del interés de la investigación. 

Los hallazgos se enriquecen dado que no existe limitación en cuanto a los datos de 

procedencia y la información resultante se complementa (Bergman, 2010). Al situarnos 

en este enfoque mixto la naturaleza del problema a estudiar y el objetivo básico de nuestro 

trabajo ha de regirse por decisiones metodológicas. 

Nuestra investigación es de carácter educativo, tiene la finalidad de llegar a una 

comprensión holística del fenómeno que se pretende conocer; tiene un carácter activo, 

dinámico, abierto a la situación y subraya la importancia de las interacciones que se 

producen en el contexto y escenario concreto, definido, temporal y geográficamente en el 

que se centra nuestro estudio.  

 

Planteamiento del Problema de Investigación 

Partiendo del modelo CIPP, Modelo Contexto, Insumos, Procesos y Productos 

(Stufflebeam, 2000). Conocido como una guía para el manejo de decisiones orientado 

hacia la evaluación de la educación y ayudar a las instituciones a mejorar su servicio, 

sintetiza aspectos centrales para determinar el éxito o por el contrario encontrar un 

obstáculo para que se pueda llegar a un mayor nivel de logro, en este caso, la prueba saber 

11°, inglés.  



Buenas Prácticas de Enseñanza y Evaluación del Inglés 

 

Así, las variables de contexto, insumos, procesos y productos son factores asociados 

que son pertinentes evaluar, tomando en cuenta que cada contexto posee necesidades y 

condiciones socioeconómicas, culturales y políticas particulares. 

 

Figura 1 

Esquema de Supuestos del Estudio de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 1 explica que tanto las características de insumo inmersas en la dimensión 

contexto socioeconómico del estudiante D.S.E y en la dimensión contexto institucional 

D.C.I así como las características de proceso descritas en la dimensión procesos de 

enseñanza ï aprendizaje D.P.E.A, en la dimensión procesos de evaluación D.P.E, en la 

dimensión personal del estudiante D.P.E y en la dimensión personal del profesor D.P.P, 

estas dos últimas enfatizadas en la asignatura de inglés, están directamente relacionadas 

con las características del producto (resultado), beneficiando positiva o negativamente los 

niveles de logro, es decir el buen desempeño del inglés en la prueba saber 11°. Todo 

envuelto en un contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. C. I 

Contextto 

institucional 

D. P.E.A 

D.P.P / D.P.E 

Metodologías 

utilizadas 

D.S.E 

Factores 

socioeconómicos 

de los estudiantes 

Nivel B1 

prueba Saber 

11 

INSUMOS 

PROCESOS 
D.P.P 

Formación 

docente 

 

PRODUCTO 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































