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 Resumen 
 

 
Resumen 

 

En este trabajo se presenta una propuesta de enseñanza-aprendizaje a través de la 

aplicación de secuencias didácticas que consideran los tres estilos de aprendizaje. Estas 

secuencias didácticas fueron diseñadas y aplicadas a estudiantes de primer grado de secundaria, 

para enseñar la materia de Biología. El estudio se realizó durante 6 meses antes de la pandemia 

generada por el COVID-19. Se compararon las calificaciones obtenidas con las secuencias 

didácticas diseñadas y la calificación de los estudiantes del ciclo anterior. Los resultados obtenidos 

demostraron que la aplicación de las secuencias didácticas ayudó a incrementar el desempeño 

académico de los estudiantes. Asimismo, se demostró que el uso de esta herramienta educativa, 

sobre todo en entornos de marginación y exclusión social, es de gran ayuda para alcanzar los 

objetivos de aprendizaje. 

 

 

Palabras Clave:  secuencia didáctica, estilos de aprendizaje, rendimiento escolar, secundaria 

 

Abstract 

 

This study presents a teaching-learning proposal through the application of didactic 

sequences that consider the three learning styles. These didactic sequences were designed and 

applied to first grade high school students to teach Biology. The study was carried out for 6 months 

before the pandemic generated by COVID-19. The qualifications obtained with the designed 

didactic sequences and the qualification of the students of the previous cycle were compared. The 

results obtained showed that the application of the didactic sequences helped to increase the 

academic performance of the students. Likewise, it was shown that the use of this educational tool, 

especially in environments of marginalization and social exclusion, is of great help to achieve the 

learning objectives. 

 

 

Keywords: didactic sequence, learning styles, school performance, secondary
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  Capítulo 1 Planteamiento del problema de investigación 

 Introducción 

Comúnmente, hablar de aprendizaje escolar refiere un proceso en el que se ven 

involucradas un sinfín de variables que son abordadas desde diversas estrategias y metodologías 

educativas. Es tarea de los educadores favorecer el aprendizaje a pesar de la presencia de 

variables que podrían afectarlo. El medio cultural y social en el que se desarrollan los estudiantes, 

las condiciones psicológicas que poseen y el contexto escolar son algunas de estas variables. El 

rendimiento académico de los estudiantes puede verse beneficiado o afectado por uno o muchos 

de estos aspectos.  

Sabemos que las condiciones psicológicas, culturales, sociales y escolares van a variar 

dependiendo de las características particulares que se encuentren en el entorno en el que se vive. 

Tal y como lo menciona García (2020), pueden existir muchos factores que estén influenciando el 

proceso de enseñanza; sin embargo, es importante reconocer que aporta el conocimiento, la 

psicología y la didáctica. Estos aspectos sin duda generan una mejor práctica de enseñanza.  

Es importante tener claro que enseñar tiene como fin lograr instruir a los alumnos, 

brindándoles la información sobre los temas que son necesarios para involucrarse en la vida. Es 

evidente que para poder lograr que una escuela sea considerada un buen centro educativo, debe 

cumplir con métodos y estrategias educativas que generen el aprendizaje significativo en los 

estudiantes.  

Sin duda, existen escuelas que obtienen buenos resultados estableciendo políticas de 

formación docente que aseguren el cumplimiento de una capacitación pedagógica, la cual esté 

orientada a proporcionar una enseñanza de calidad que genere un mejor rendimiento de los 

estudiantes (León et al., 2021). Autores como Moreno-Pinado y Tejeda, (2017) afirman que es 

importante que los sistemas educativos enfaticen la implementación de enseñanzas que 

contribuyan a alcanzar el aprendizaje en los estudiantes. Cabe mencionar que las estrategias 

deben incluir técnicas que se aplique a los estudiantes con la finalidad de que desarrollen 

competencias que estén relacionadas con la adquisición de conocimientos, actitudes y 

habilidades, no solo académicas, sino también personales. Existen muchas estrategias que 

ayudan a reforzar las habilidades individuales de los alumnos, formando además una conexión 

entre un grupo objetivo, tal es el caso de la estrategia de Aprendizaje por Trabajo colaborativo 

(Revelo et al., 2018). Por otro lado, la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas se enfoca 

en encontrar soluciones a un problema real a corto plazo (Espinoza, 2021).  Similar a esta 

estrategia se encuentra el Estudio de Caso, en donde el juego de roles es el elemento clave. En 

esta estrategia se realiza un análisis de caso el cual conduce a un tema en específico (Prendes et 

al., 2021). Por último, el Aprendizaje Basado en Proyectos logra integrar las estrategias de 

aprendizaje mencionadas previamente. Por tal hecho se considera que a través de aplicar varias 

de estas estrategias se puede logra un aprendizaje más significativo que aplicando cada uno por 

individual (Burgos et al., 2021). 

Las estrategias de aprendizajes antes mencionadas proporcionan resultados significativos 

en los estudiantes. Un aspecto fundamental para poder aplicar correctamente estas estrategias 

requiere por parte del docente conocerlas, probablemente haber cumplido con una formación o 

especialización que los capacite en la aplicación de estas estrategias novedosas de enseñanza. 

Sin embargo, no todas las escuelas son iguales. Es fundamental considerar el contexto escolar en 

el que se encuentren los alumnos para poder elegir una alternativa educativa que contribuya a 

generar el aprendizaje en los estudiantes. Es importante explorar y analizar que estrategias, 

metodologías o alternativas educativas existen, pero sobre todos tener en cuenta cuáles se 

pueden complementar con las características particulares de cada escuela, pues no siempre se 

cuenta con personal profesional o capacitado que sepa desarrollar o implementar adecuadamente 

estas estrategias.  
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No aplicar una estrategia o metodología de enseñanza no es la mejor opción, si bien la 

mayoría de los docentes tienen formas particulares de transmitir sus conocimientos a los 

estudiantes. Esto se debe a la manera en la que cada uno capta la información en su personal 

proceso de aprendizaje. De tal forma que los profesores realizarán la retroalimentación a sus 

estudiantes influidos por sus propios procesos de aprendizaje. 

De acuerdo a Rivero et al., (2017) la mente de cada ser humano trabaja de manera distinta 

en cada persona, ingresando la información al cerebro por diferentes vías.  En cada ser humano 

prevalece un estilo para percibir la realidad y la información; estos estilos pueden ser visual, 

kinestésico y auditivo. Conocer la forma en la que aprenden los estudiaste es importante, permite 

brindar las mejores herramientas para facilitar el aprendizaje, considerando que capten la 

información con mayor efectividad. Cuando se sabe que estilo de aprendizaje es el dominante en 

un estudiante, se puede definir cuál es el mejor método para que un alumno pueda retener la 

información nueva que llega a su cerebro. Considerar los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

en el diseño de las secuencias didácticas, puede ser una alternativa que favorezca una enseñanza 

de calidad, pues también contribuye a desarrollar el proceso de aprender a aprender. Si bien, 

puede ser que un estilo de aprendizaje domine más que otro en una persona, cualquier ser 

humano puede también aprender con los otros estilos de aprendizaje menos dominantes, llegando 

a formar una buena combinación entre varios (Cadena, 2022). 

Este trabajo se desarrolló en el Colegio Naciones, el cual se encuentra dentro de la las 

instalaciones de la casa hogar Esperanza Viva Jóvenes de México. Campus de la Organización 

Living Hope International. Debido a las características particulares de los estudiantes y de la 

organización, el Colegio Naciones no cuenta con un mapa curricular educativo estandarizado, que 

dé continuidad a la educación de los estudiantes y que además se adapte a las características 

específicas del contexto educativo en el que se encuentran. 

Por ello se eligió considerar en la elaboración de secuencias didácticas los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes, para la enseñanza de la materia de biología a alumnos de primer 

grado de secundaria. Para determinar el estilo de aprendizaje de cada estudiante, como paso 

inicial se les aplicó a los alumnos un test de escala de actitudes, las cuales se cotejaron con las 

características propias de cada estilo de aprendizaje (Visual, Auditivo y Kinestésico). Cabe 

mencionar que este test se realizó a los estudiantes sin hacerlo evidente, pues son aspecto que 

prohíbe la organización. Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo fue establecer una 

alternativa educativa en el diseño de secuencias didácticas, que sea efectiva, de continuidad y se 

adapte a las condiciones particulares del contexto educativo en el que se encuentran los alumnos 

del Colegio Naciones. Como objetivo particular se tiene Evaluar la efectividad de las secuencias 

didáctila aplicadas, comparando las calificaciones obtenidas con las calificaciones de los alumnos 

del ciclo escolar anterior.   

Cada una de estas secuencias se aplicaba durante una hora de clases dos veces por 

semana. Se comparó la efectividad de la implementación de las secuencias didácticas en relación 

al periodo y año anterior a la aplicación. La comparación se realizó en el mismo periodo de 

septiembre-diciembre, y se abordaron los mismos temas basados en los libros que proporciona el 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Se concluye que las secuencias 

didácticas favorecieron el aprendizaje de los alumnos de manera significativa en comparación al 

periodo en que no fueron implementadas. 

 

 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Diseñar y aplicar secuencias didácticas que se adapten a las condiciones particulares del 

contexto educativo en el que se encuentran los alumnos del Colegio Naciones. 

. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

• Conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes de primer grado de secundaria de la 

materia de Biología. 

• Diseñar y aplicar secuencias didácticas basadas en los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes de primero de secundaria de la materia de biología.  

• Evaluar la efectividad de las secuencias didáctila aplicadas, comparando las calificaciones 

obtenidas con las calificaciones de los alumnos del ciclo escolar anterior.   

 

 Hipótesis 

La aplicación de secuencias didácticas elaboradas, considerando los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes de 1° de secundaria en la materia de biología, incrementará el nivel de 

Aprendizaje Significativo, así como el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en 

estudiantes cursando la asignatura de biología. 

 

Debido a que este estudio se realizó por medio de una metodología mixta, fue necesario 

para medir los resultados la construcción de una hipótesis que permitiera determinar la efectividad 

de las secuencias didácticas. La prueba de hipótesis compara el promedio de calificaciones entre 

el grupo al que no se le aplicó ninguna estrategia didáctica (grupo control) y el grupo al que se le 

aplicaron las secuencias didácticas (grupo experimental). El planteamiento de hipótesis se 

presenta de la siguiente forma: 

 

H0: La aplicación de la propuesta didáctica basadas en los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes de primero de secundaria de la materia de biología, no mejora su rendimiento 

académico. 

 

H1: La aplicación de la propuesta didáctica basadas en los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes de primero de secundaria de la materia de biología, mejora su rendimiento académico 

 

 

 

 Justificación 

De acuerdo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2019) el derecho 

de acceso a la educación significa que todos los niños, niñas y adolescentes del país pueden tener 

la posibilidad de disponer de una oferta educativa que sea de calidad, sobre todos si estos menores 

enfrentan condiciones desfavorables. Una Educación de Calidad implica que se garantice el 

acceso a la educación, la permanencia en la escuela y obtener logros de aprendizaje que sean 

óptimos, relevantes, útiles y significativos para la vida de la población en general.  

En la Casa Hogar Esperanza Viva Jóvenes de México se brinda la educación a los niños a 

través del Colegio Naciones. Todos ellos vienen de entornos vulnerables alejados de sus familias 

de origen en donde la mayoría se les privó de estudiar, generando en ellos rezago educativo. Para 

nivelarlos, se les proporciona la educación que ofrece el Instituto Nacional para la Educación de 

los Adultos (INEA). El INEE indica que además de permanecer en una escuela, es necesario que 
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tengan una trayectoria escolar sin rezago y que cumplan con un egreso oportuno el cual sea 

acorde con la edad típica de terminación de la educación básica y la media superior. 

La organización del Colegio Naciones acordó complementar los planes de estudio del 

sistema INEA con materias que normalmente se llevan en los grados correspondientes al grado 

educativo en la secretaria de Educación Pública (SEP). Muchas de las materias que se imparten 

incluyen algunos temas que se abordan en los libros que proporciona el sistema INEA. El Colegio 

Naciones forma parte de una organización cristiana extranjera llamada Living Hope International. 

Esta organización envía jóvenes misioneros o recluta voluntarios que apoyen en la organización. 

Muchos de estos jóvenes no tienen una preparación docente y vienen por cortos periodos de 

tiempo.  Lo cual genera que los planes educativos de INEA se apliquen de manera informal. El 

criterio de elección de los profesores que imparten las materias se enfoca en que cumplan y se 

apegue a los criterios que demanda la religión cristiana, esto bajo el fundamento de salvaguardar 

la integridad de los niños limitando el contacto de las personas que tienen acceso a ellos .  

Aunque muchos de los niños de la casa hogar llegan a completar su preparatoria incluso 

carreras universitarias, muchos otros se rezagan en sus materias pues padecen problemas 

emocionales que se generaron en su pasado. Este hecho tiene por consecuencia que se rezaguen 

y no cumplan con la preparación que se demanda para poder acreditar los módulos que exige 

INEA y llegan a los 18 años de edad sin concluir sus estudios. A los 18 años de edad los jóvenes 

ya no pueden continuar viviendo bajo el resguardo de la casa hogar, lo cual ha provocado que 

muchos jóvenes regresen a las calles, o con sus familias en donde fueron violentados, debido a la 

falta de capacitación, por desempleo o no poder continuar sus estudios por cuenta propia. La 

importancia del presente trabajo radica en incluir los estilos de aprendizaje en las secuencias 

didácticas que facilite a los menores cumplir con los objetivos planteados por INEA favoreciendo 

que concluyan sus estudios de manera satisfactoria. Si bien la metodología propuesta en este 

trabajo se aplica solo en la materia de biología en secundaria, la intención es replicarla a otras 

materias, sin afectar la filosofía religiosa de la institución.  
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  Capítulo 2 Marco teórico 

 Antecedentes 

De acuerdo al Instituto Nacional para la evaluación de la Educación (2019), en México existen 

avances sobre educación que son significativos. Se encuentran aportes en donde se evalúan e 

integran alternativas educativas que puedan impactar de manera positiva a los estudiantes 

mexicanos. En 2017, los autores López y Pérez compartieron muchas de las experiencias de éxito 

y buenas prácticas educativas que se han realizado en México, sobre todo destacan que existen 

buenos ejemplos en los centros educativos de diferentes niveles. Muchos de estos abordan la 

innovación como principal aspecto para poder tener eficacia en la práctica docente (López y Pérez, 

2017). En 2019, el autor Casa en colaboración con Huatta y Mancha, destacaron en su estudio 

sobre las competencias logradas en estudiantes de educación básica. Las cuales lograron a través 

de la aplicación de la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), destacado que se 

obtuvieron mejoras en el desarrollo de las competencias y en el logro de los objetivos de aprendizaje 

de los estudiantes evaluados (Casa et al., 2019). Por su parte Suárez (2019), 

 evaluó la correlación entre la aplicación de estrategias educativas y el rendimiento 

académico. Demostrando de acuerdo a su estudio que la falta de un plan académico que no incluye 

estrategias educativas innovadoras, puede impactar de manera negativa el rendimiento académico 

de los estudiantes.  

 

La aplicación de la tecnología es otra herramienta útil que puede llegar a generar un gran 

impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Tal es el caso de (López, 2021). En su estudio sobre 

la Implementación de la Realidad Aumentada a través de dispositivos móviles en el diseño de 

estrategias didácticas, encontró buenos resultados en el aprendizaje de los estudiantes 

demostrando la versatilidad que tiene la tecnóloga como herramienta docente.  

 

Si bien muchos son los ejemplos que existen en torno a los buenos rendimientos educativos 

que se obtienen aplicando ya sea estrategias, metodologías o alternativas de aprendizaje a la 

práctica docente. No podemos generalizar, ya que en México la población es muy variada, debido 

a las diferentes situaciones tanto sociales, culturales, políticas, demográficas o económicas que se 

viven en el país. Los impactos ya sean positivos o negativos van a variar el escenario educativo de 

cierta población. Por ello, es importante destacar, que si bien la aplicación estrategias, metodologías 

o alternativas innovadoras educativas, resultar dar mejores resultados en el aprendizaje de los 

estudiantes, no determina que puedan complementarse adecuadamente con cualquier entorno o 

población educativa. En esta investigación se realiza un trabajo con niños en situación de 

vulnerabilidad, debido a que se trata de niños que se encuentran en una casa hogar que han sufrido 

abandono. Fue importante encontrar una alternativa educativa que se adecuará el contexto 

educativo y a las condiciones que presentan estos estudiantes. 

 

 Sistema del Colegio Naciones 

2.2.1 Ubicación y contextualización de la problemática 

Living Hope International es una organización del tipo 501 (c)(3) lo cual significa que opera sin 

fines de lucro y está exenta del impuesto federal. La sede principal se encuentra en Estados Unidos 

en donde a través de un ministerio multifacético centrado en el cristianismo tiene la visión de 

alcanzar a fieles a través del evangelio cristiano. Cuenta con varios ministerios afiliados en México. 

En Puebla se encuentra la sede Esperanza Viva Jóvenes de México la cual se ubica en San Mateo 

Cuanalá en el municipio de Juan C. Bonilla (Figura 2). 
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Figura 1. Localización geografía del Colegio Naciones en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla. 

La sede Esperanza Viva Jóvenes de México se constituyó legalmente como una Asociación 

Civil en 1994. Desde su creación el objetivo de la organización fue rescatar e instruir a jóvenes y 

niños de México que se encuentren en riesgo. Este campus se mantiene de donativos que envía la 

sede principal Living Hope International, los cuales se consiguen promoviendo la fundación en 

Estados Unidos. Recolectan donativos de dinero, ropa, juguetes, material escolar entre otros. Así 

mismo envían personal capacitado que se encarga de la salud y la alimentación de los niños y 

niñas.  

El campus Esperanza Viva Jóvenes de México se instaló en el estado de Puebla gracias al 

donativo de una tierra. 1995, se logró conseguir el recurso económico para poder comenzar con la 

construcción, adaptación y acondicionamiento de dormitorios, cocinas, oficinas y espacios 

recreativos.   

El número de niños albergados fue creciendo considerablemente. Como parte de su cuidado 

era necesario proveerlos de educación. Sin embargo, debido al trasfondo de la situación personal 

de cada uno de ellos, muchos no contaban con estudios de ningún nivel. Por ello se optó por 

incorporar el sistema INEA (Instituto Nacional de Educación para el Adulto) con enseñanza de 

educación básica. A su vez se incorporaron talleres de computación, danza folclórica, música e 

inglés.  

Los encargados de impartir los cursos, talleres y clases eran gente voluntaria, miembros de 

la congregación cristiana, los cuales no debían cumplir necesariamente con una formación docente 

o profesional, pero si acoplarse con los requisitos éticos y los valores que promueve la fe cristiana.  
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En un inició las clases se impartían en carpas improvisadas en los terrenos del campus. En 

2009 el número de niños y jóvenes aumento a 300 menores lo cual hacía necesario ampliar los 

espacios y materiales educativos.  

En 2015 se logró conseguir un donativo a través de empresarios estadounidenses para la 

construcción de un edificio que funcionaria como escuela la cual posee el nombre de Colegio 

Naciones.  

2.2.2 Instalaciones del campus 

Dentro de las instalaciones del campus se encuentran 7 edificios:  

• Los dormitorios de los niños  

• Las oficinas 

• El comedor  

• Una Clínica 

• El área de lavandería   

• El Colegio Naciones 

• El Instituto Naciones  

 

• Los dormitorios  

Los dormitorios de los niños se encuentran divididos con entradas diferentes al área de niños 

y niñas. Dentro de las instalaciones de los dormitorios se encuentran las recamaras de los 

supervisores encargados del cuidado de los niños. Cada dormitorio cuenta con baños, literas y 

lockers en donde organizan la ropa y los objetos personales de los menores.  

• Las oficinas 

En las oficinas se encuentran los administradores y encargados de la organización de la sede 

en Puebla y está restringido solo para el personal. 

• El comedor 

El comedor es un área comunitaria la cual cuenta con 20 filas de mesas compartidas. En el 

mismo edificio se encuentra la cocina a la cual solo tienen acceso los encargados y cocineros.  

• El Colegio Naciones   

Es un edificio de dos niveles, el cual cuenta con una recepción, una sala de espera una 

biblioteca, dos bodegas, un laboratorio, 11 aulas y 10 baños. Cuatro salidas laterales de 

emergencia, una oficina de dirección y una sala de juntas.  

• El Instituto Naciones  

Cuenta con entradas independiente para hombres y mujeres, dormitorios, baños y un salón 

para recibir clases.  

• La clínica 

La clina es un edificio pequeño el cual cuenta con la oficina de la enferma y una habitación 

para entender pacientes.  

Además de los 7 edificios, hay cancha de basquetbol, dos canchas de futbol, un área de 

juegos, jardines comunitarios, una planta de tratamiento de aguas negras y un estacionamiento. 
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Todo el campus se encuentra bardeado y cuenta con una cerca electrificada. Solo tienen una 

entrada principal la cual tiene un puesto de vigilancia.  

2.2.3 Áreas de Living Hope International en el campus esperanza Viva 
Jóvenes de México 

En el Campus de Esperanza Viva Jóvenes de México se encuentran cuatro áreas de servicio: 

la Casa Hogar, el Instituto Ministerial Naciones, la Iglesia Naciones y el Colegio Naciones.  

• La casa hogar  

La casa hogar Esperanza Viva es parte de la organización Living Hope International. Se 

encuentra ubicada en el estado de Puebla en el municipio de Juan C. Bonilla. Fue creada en 1994, 

en donde el principal objetivo es dar cuidado y protección a niños que proceden de entornos 

vulnerables.   

La casa hogar recibe y alberga niños de otros estados y diferentes edades, desde recién 

nacidos hasta adolescentes que no rebasen los 17 años edad. El proceso de admisión de los niños 

se realiza de diferentes maneras. Las más comunes es a través de las autoridades 

correspondientes generalmente el DIF (El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las 

Familias) quienes, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, atiende y 

registra los casos de maltrato infantil que sean reportados. La otra manera más común de recibir a 

los niños en la casa hogar es cuando los mismos padres, familiares o tutores presentan a los niños 

en la casa hogar y solicitan el apoyo para admitírnoslos por situaciones que deben ser justificadas.  

 

Cuando los niños son canalizados a través del DIF, generalmente es porque los niños fueron 
abandonados por sus propios padres o sufren maltrato infantil lo cual incluye agresiones físicas, 
violaciones sexuales, maltrato psicológico o explotación de diversos indoles, como obligarlos a la 
venta de drogas o prostitución. En algunos casos los padres o tutores fueron enviados a la cárcel 
o sufren de adicción. En la mayoría de las veces el maltrato o negligencia infantil se reporta a las 
autoridades correspondientes y estas se encargan de canalizar y ubicar a los menores en 
albergues u hospicios. Cuando la Casa Hogar Esperanza Viva Jóvenes de México recibe a los 
niños, se hacen responsables automáticamente de su cuidado y protección. En algunos casos los 
niños tienen contacto con sus padres o algunos de sus familiares quienes pueden visitarlos bajo 
supervisión los días lunes en las instalaciones del campus y bajo un horario establecido. No pueden 
salir de las instalaciones bajo ningún motivo y el contacto solo se limita a cartas, visitas y en 
situaciones muy particulares llamadas. En algunos casos los niños ingresados no cuentan con la 
visita de familiares ya sea porque estos sean huérfanos, abandonados o desamparados, sus 
familiares viven lejos o fuera del estado o se les tienen prohibidas las visitas por casos de abusos, 
explotación sexual o de cualquier otra índole o bien cometieron delitos o maltratos que incluso 
llegaron a atentar contra sus vidas.  
 

Cuando los padres, tutores o familiares se acercan a pedir el apoyo para ingresar a los niños 

a la casa hogar, se les realiza una entrevista en donde se consultan los motivos por los que no 

pueden cuidarlos. En la mayoría de los casos los padres atraviesan por situaciones que consideran 

que ponen en riesgo la integridad y salud de sus hijos. A veces no cuentan con los ingresos 

económicos suficientes para poder mantenerlos, en algunas ocasiones los padres han perdido la 

custodia de sus hijos y las personas o familiares que asumieron la responsabilidad no pueden 

cuidarlos más. Cuando el caso expuesto se evalúa, se ingresa a los niños y automáticamente los 

padres pierden la custodia de los niños, siendo las autoridades de la organización quienes se 

encargan ahora de su cuidado.  

 

En cualquiera de las situaciones por las que se presente el ingreso, cuando un padre quiere 

sacar a los niños de la casa hogar se debe evaluar el caso, que los padres o tutores cumplan y 

comprueben que pueden brindarles un entorno adecuado y cuidado. Si el motivo por el que los 

niños ingresaron fue por cuestiones de maltrato, violencia o cualquier otro tipo de abuso, se somete 

a un proceso legal muy largo, pues se busca cuidar la vida y la integridad de los menores.  
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Cuando los niños ingresan a la casa hogar no es necesario que lo hagan con ropa u objetos 

personales, pues la organización se hace cargo de proveerlos de todo lo que necesitan. En este 

aspecto, toda la vestimenta, juguetes, artículos personales u escolares son nuevos y se los 

proporciona la sede principal de Living Hope International ubicada en Estados Unidos, la cual se 

encarga de conseguirlos a través de donativos.  

La casa hogar en sus instalaciones cuenta con dormitorios los cuales están divididos por 

géneros y grupos de edades. Clasificados en cuneros (0 a 3 años), Peques (4 a 6 años), medianos 

y medianas (7 a 11 años), adolescente (12 a 14 años), Chavos y chavas (15 a 17 años).  

 

Cada uno de los grupos tienen asignados a tres supervisores en el caso de hombres y tres 

supervisoras en caso de mujeres. Estos tres supervisores y supervisoras se encargan diariamente 

de todos los cuidados y actividades que los niños deben de realizar. Los niños y supervisores 

siempre deben estar juntos en el grupo al que corresponden.  

 

A partir de las 6 de la mañana los despiertan, se arreglan y bajan a desayunar. Posteriormente 

llevan al grupo al colegio en donde estarán en un horario de 8:00 am a las 1:00 pm. Después de 

salir de clases los supervisores los recibirán por grupos en la puerta del colegio para posteriormente 

llevarlos a quitar el uniforme y prepararlos para a las dos ir a almorzar al comedor. Una vez 

terminada la hora de almuerzo, los niños regresan a sus dormitorios en donde tendrán un horario 

de recreo y convivencia en las áreas comunes, siempre bajo el cuidado y vigilancia de sus 

supervisores. Realizan sus tareas durante la tarde y a las 6:00 pm de la noche bajan a cenar 

nuevamente al comedor, se reúnen durante una hora para escuchar alabanzas cristianas, orar y 

leer la biblia. A las 7 de la noche ingresan a sus dormitorios y se preparan para dormir.  

 

• El Instituto Naciones 

El instituto Naciones es un centro ministerial de formación. En donde se capacita a jóvenes 

mayores de edad para ser misioneros. El entrenamiento consiste en enseñarles a hacer labores de 

servicios por la sociedad. Para estudiar en el instituto los jóvenes pagan una cuota cuatrimestral de 

15 mil pesos lo cual incluye los gastos de su internado y alimentación. Como parte de la formación 

que tienen en el instituto se les asignan roles de servicio en la organización. Entre las actividades 

que desempeñan se encuentran apoyar en el área de cocina, limpiar las áreas comunes, 

encargarse de la limpieza de los edificios. Algunos son asignados como supervisores de los niños 

y otros como profesores del Colegio Naciones. Al terminar los dos años que dura el instituto, si 

tuvieron un buen desempeño, pueden quedarse a formar parte de la organización.  

 

• La iglesia Naciones 

La iglesia Naciones es parte de la organización de Living Hope International. Esta dirigida por 

pastores estadunidenses que profesan la fe cristiana. Cuenta con tres campus ubicados en el 

municipio de Huejotzingo y dos de los campus en Puebla. Se mantiene con contribuciones 

económicas de los fieles. El mantenimiento de los tres campus lo realizan equipos de voluntarios. 

Los niños de la casa hogar, asisten los domingos a la iglesia bajo el cuidado de los supervisores, 

quienes se encargan de cuidarlos de hablar con extraños o familiares o bien de evitar que se 

escapen de las instalaciones de la iglesia. 
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• El Colegio Naciones  

Durante años, las clases de los niños de la casa hogar eran impartidas en carpas 

improvisadas en los jardines del campus. En el 2015 a través de un donativo de empresarios 

estadounidenses se construyó un edificio con todos los elementos con los que debe contar una 

escuela y lo llamaron “El Colegio Naciones”. 

El colegio cuenta con un salón para el nivel de guardería el cual está equipado con cunas, 

juguetes, libros, una cocina integral y dos baños. Para el nivel de Kínder se tienen destinado un 

mismo salón para los tres grados, pues son grupos pequeños de niños, esta aula cuenta con dos 

baños, una cocina integral completa y todo el mobiliario y material educativo de trabajo. En el caso 

de la primaria se tienen algunos grupos multigrados los cuales están determinados por el número 

de alumnos. En la secundaria los tres niveles tienen su propio salón. También se cuenta con un 

aula computacional designada para los estudiantes de preparatoria, los cuales cursan la prepa en 

línea a través del sistema del Tec de Monterrey.  

El Colegio Naciones opera bajo el sistema INEA debido al desfase educativo de los niños de 

la casa hogar, pues este sistema brinda la posibilidad de que los niños que nunca han hecho 

primaria o secundaria, puedan retomar sus estudios.  

A partir de los 8 años cumplidos los niños pueden ser registrados en el sistema INEA y 

terminar su primaria. La preparación consiste en cursar 12 libros los cuales tienen un mes para 

estudiar y resolver. Al finalizar el mes se les aplica una evaluación del libro que estudiaron y si 

alcanzan la calificación mínima aprobatoria, los niños pueden avanzar al siguiente libro. Una vez 

completado los 12 libros, los niños pueden obtener su certificado de primaria y se les puede inscribir 

al nivel de secundaria únicamente si tienen los 15 años cumplidos.   

A partir de los 15 años y con la primaria completa, los niños pueden ingresar al sistema INEA 

para poder hacer su secundaria a través de 12 libros, los cuales al igual que la primaria, deben 

prepararse durante un mes para poder pasar en un examen al siguiente libro hasta completarlos 

todos. Una vez terminados los 12 libros el joven, puede obtener su certificado de secundaria. Y 

poder inscribirse a la preparatoria. En el caso particular de los niños de la casa hogar, la preparatoria 

la hacen en línea a través del servició gratuito que les proporciona la prepa del Tec de Monterrey el 

cual se encuentra en el sistema SEP.  

 

2.2.4 Organización educativa del Colegio Naciones 

A pesar de que el colegio no se encuentra bajo el régimen y estructura del sistema de la SEP. 

Fue necesario organizar los grupos considerando las edades en las que se deben ubicar a los 

alumnos de acuerdo al nivel. Para los casos extremos de analfabetismos se organizó un grupo de 

educación especial el cual está mezclado de niños y jóvenes de diferentes edades. El propósito es 

regularlos, ya que existen incluso casos de jóvenes de 15 o 16 años que no saben leer o escribir o 

contar. Una vez regulados se les ubica en el aula que les corresponde de acuerdo a su edad.  

 

• Guardería 

Para el nivel de guardería las maestras tienen la libertad de poder organizar las actividades 

de los niños, pues la actividad se centra en proporcionarles los cuidados básicos de siesta, 

alimentación o cambió de pañal. Siempre cuidando la música y contenido educativo que se les 

comparte ya que este solo está restringido a escuchar alabanzas infantiles cristianas y libros o 

videos de contenido cristiano.  

 

• Kínder 

Al igual que todos los grados de educación básica. El kínder no se encuentra afiliado bajo el 

sistema de la SEP. En este caso las profesoras a cargo de los tres grados en el salón, deben de 
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preparar el contenido educativo que se les comparte basado en su nivel escolar, siempre tomando 

en consideración los principios de la educación cristiana.  

 

• Primaria  

En la primaria los grupos en las aulas se organizan de acuerdo al número de alumnos por 

nivel. Si son grupos pequeños se juntan en una misma aula dos grados.  

Para poder ingresar al sistema INEA los niños deben tener mínimo 8 años cumplidos 

(generalmente son niños que se encuentran entre tercero y cuarto de primaria, pero esto va a 

depender del grado en el que se encuentre ubicado considerando su grado de analfabetismo). 

Debido a lo antes mencionado, se requiere que cada maestra o maestro, elaboré sus secuencias 

didácticas basadas en los temas que el alumno debe saber de acuerdo a su nivel educativo. En 

este caso las profesoras son libres de elegir las fuentes de información y el contenido que se 

comparte. Únicamente en el caso de los grados en los que los niños comienzan a resolver los libros 

de INEA, se les pide basar su planeación didáctica de acuerdo a los temas que se desarrollan en 

el libro, de esta manera el alumno puede aprovechar la clase y tener más probabilidades de aprobar 

el examen mensual.  

 

• Secundaria  

En el Colegio, la secundaria se encuentra dividida en tres grados: primero, segundo y tercero. 

Los alumnos se encuentran organizados considerando su edad y el nivel en el que les corresponde 

estar. En el caso particular de la secundaria, los niños pueden iniciar a hacer sus libros de INEA 

nivel secundaria, cuando tengan los 15 años cumplidos, edad que alcanzan en tercero de 

secundaria.  

 

Aunque tienen que esperar a cumplir 15 años, la mayoría de los niños en nivel secundaria 

aún siguen resolviendo libros de INEA de primaria, pues no existe rango límite de edad para 

terminar la primaria. Solo se tiene la restricción de iniciar a hacerla a partir de los 8 años. Debido a 

esta situación, en la escuela se lleva una currícula interna de materias, tomando en consideración 

las materias que deberían llevar de acuerdo al nivel. Cada una de estas materias son impartidas 

por profesores de asignatura. Aunque el título de las materias no son las mismas que la de los libros 

de INEA, se les pide a los profesores que de acuerdo a la materia que imparten, diseñen sus 

secuencias didácticas considerando los temas que se ven en los libros de INEA de primaria y los 

libros de INEA de secundaria para poder apoyar a los alumnos a pasar sus exámenes mensuales. 

Se pide al profesor complementar las clases con los temas básicos que los alumnos deben manejar 

de acuerdo al nivel y la materia que se imparte.  

 

• Preparatoria 

En el caso de la preparatoria, solo se puede inscribir a los niños que ya tienen su secundaria 

concluida independientemente de la edad que tenga. En este caso la preparatoria la hacen bajo el 

sistema se la SEP, a través de la prepa en línea del Tec de Monterrey.  

 

• Asignación de profesores en el Colegio Naciones 

Para asignar a los profesores que impartirán las clases en el Colegio se tienen algunas 

consideraciones. 

 

• Es importantes que sean cristianos.  
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• Deben formar parte de alguna de las áreas de la organización (la iglesia naciones o el 

instituto naciones) o bien formar parte de la sede principal de estados unidos Living Hope 

International.    

Se establecen estas restricciones, como parte del cuidado que se les da a los niños de la casa 

hogar ya que, en el colegio como profesores, se tiene un trato directo y constante con los niños y 

es por ello que se cuida el entorno e influencia que lleguen a tener a través de las personas con las 

que conviven. Sin embargo, este aspecto también limita el contar con profesores capacitados o 

profesionistas. Pues muchas veces se asigna como profesores a estudiantes del Instituto Naciones 

donde la mayoría son jóvenes que aún no cuentan con una carrera profesional o una formación 

docente.  

Otra situación que frecuentemente se presenta, es la deserción de los profesores, quienes 

algunos llegan a estar solo por periodos de tiempo corto. Muchas veces, si son profesores 

asignados por el Instituto Naciones, el periodo máximo que muchos llegan a cumplir es de solo 4 

meses, el tiempo que dura el curso que pagaron.  

 

El problema es que cada profesor que retoma la materia elabora sus propias secuencias 

didácticas y aunque están basadas en algunos temas que ya están establecidos en INEA, no se da 

un seguimiento con uniformidad a las clases, pues no hay un método, técnica o enseñanza 

educativa definida, lo cual genera que exista un vacío de conocimiento en mucho de los alumnos.  

2.2.5 Circunstancias de vida de los estudiantes 

A continuación, se presentan la circunstancia de vida que vivieron los niños. La violencia se 

considera el poder que facilita la opresión, supremacía, dominación de quien la ejerce y 

sometimiento o sujeción de quien la sufre. Es considerado un problema psicosocial ya que pueden 

generarse daños, invalidez o muerte con múltiples consecuencias en los planos sociales, biológicos 

y psicológicos (Walton y Pérez, 2019). Existen muchos tipos de violencia, la violencia económica, 

violencia psicológica, violencia emocional, violencia física y violencia sexual.  

 

Los tipos de violencia pueden vivirse en mayor o menor medida independientemente del sexo 

o la edad. En su estudio Galeano y Varas (2018) señalaron que el maltrato infantil es una 

problemática de tipo multifactorial, multidimensional, multicausal y que no solo impacta a los 

menores que lo padecen, sino que también afecte a los padres de las víctimas.  

 

Por su parte Cáceres y Rodríguez (2021), concluyen en su estudio que los ataques físicos y 

verbales son las formas más frecuentes de violencia intrafamiliar que padecen los niños, lo cual los 

daña de manera psicológica y a nivel personal.  

La violencia se presenta de manera indistinta entre la sociedad lo que hace necesario valorar 

la importancia que tiene su estudio, pues sus implicaciones pueden darse en diversos niveles 

anulando los derechos humanos fundamentales independientemente del tipo de violencia que se 

esté ejerciendo.  

La violencia económica es un tipo de violencia que se desarrolla en el ámbito familiar, en 

donde se ejerce un control por la persona que domina la cuestión económica valiéndose de 

manipulaciones para poder administrar los gastos o bien probar los recursos, desencadenando la 

angustia y aislamiento debido a la falta de satisfacción al cubrir las necesidades ya sean personales 

o familiares.  

 

Actualmente muchos niños viven violencia de diferentes maneras, siendo la violencia física, 

sexual, emocional, abandono y explotación la que más sufren muchas veces en la comunidad en 

la que viven o bien en su propio hogar.  

Es común que los niños y niñas, adolescentes y adolescentes que sufren de violencia sexual 

se lleve a cabo en las viviendas familiares, en las calles y las instituciones educativas (Barrientos, 

2019). Se piensa que este tipo de agresiones se omiten porque en el mismo núcleo familiar se viven 

problemas de psicopatología. Autores como Alfaro (2018) señalan que muchos jóvenes entre 10 y 
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19 años mueren a causa de agresiones, violencia física, sexual e incluso por problemas 

psicológicos que los llevan al suicidio.  

De acuerdo con la (Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2020) la violencia infantil 

es generada por parte de un adulto que es responsable del menor. La violencia ejercida puede 

incluir acoso, peleas físicas, violencia sexual, incluso asaltos que se encuentre asociado entre 

pandillas o pares.  

 

Este tipo de abusos acaban por repercutir en los niños, alterando y transformando muchos 

ámbitos de su vida, que terminaran por hacerse presentes cuando sean adultos. Es difícil que las 

personas a cargo de los menores terminen por dañar su vida muchas veces de manera progresiva, 

pues en un primer momento los niños al sufrir agresión comienzan por experimentar terror o miedo 

frente al golpe, el cual termina por llevar el temor de sufrir el castigo físico a terror. Normalmente 

esta transición de temor a terror se da momentos antes de recibir la agresión al anticipar lo que está 

por ocurrirles. Esto deja ver que los menores no solo sienten un dolor físico al sufrir la agresión, 

también experimentar un dolor emocional que genera posteriormente impotencia al sentir que no 

tienen el control de cambiar la ira o la opinión de la persona que los lastimo.  

 

Como reacción a esas experiencias muchos adolescentes, niñas y niños terminan por 

adaptarse a la violencia que padecen, reflejándose en comportamientos violentos por parte de los 

menores o bien obediencia extrema. Estas actitudes terminan por trascender del plano familiar a la 

comunidad o la escuela y ahora los menores entienden que para resolver problemas es con 

violencia. Estas conductas al ser persistentes aseguran una sociedad violenta.  

 

De acuerdo con la UNICEF (2017) los reportes indican que 1 de cada 2 niños entre 6 y 17 

años residen en países en donde la violencia o castigo corporal aún sigue practicándose en muchas 

escuelas y además va en aumento. Este tipo de enseñanza también está vinculado con las 

tradiciones y crianzas de los mismos profesores y aprobado incluso por los padres.  

Se entiende que la violencia es un problema que se debe abordar desde un nivel macro 

sistémico. En este contexto el autor Ccorahua (2019), menciona la importancia de abordar la 

violencia desde una perspectiva macro sistémica debido a que los mismos agresores de los niños 

son individuos que muy probablemente llegaron a parecer violencia en su niñez y a lo largo de su 

vida lo cual sugiere una intervención comunitaria sistémica terapéutica que contribuya a evitar la 

violencia.  

Es importa abordar la violencia como una circunstancia que genera traumas complicados de 

cambiar y más si a edad temprana se empezó a desarrollar en un contexto efectivo en donde los 

adolescentes, niñas y niños confían en sus padres o cuidadores. En donde los tratos o 

humillaciones para educarlos, terminaran por definir la persona que ellos creen que son.  

 

Los malos tratos a los niños repercuten en su salud física y emocional. El maltrato infantil 

produce consecuencias biopsicosociales que son graves lo cual requiere de una intervención 

psicología, jurídica y médica (Fernández et al, 2020). 

De acuerdo con la (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020) el maltrato infantil es un 

acto que origina el daño real o bien potencial a la salud, desarrollo o dignidad de un niño. Los abusos 

y la falta de atención hacia menores de 18 años es considerado maltrato infantil, este puede incluir 

abuso sexual, maltrato psicológico, físico, daños a la salud o bien poner en riesgo su supervivencia 

en la dinámica de relación de responsabilidad, poder o confianza.  

 

Fernández et al., (2020) señalaron la clasificación de Francisco (2012) que el maltrato infantil 

se puede clasificar en: Físico, refiriéndose a cualquier agresión que se realice de manera intencional 

por parte de personas del grupo familiar, cuidadores o padres del menor  

La experiencia de haber vivido un momento traumático, crónico e interpersonal a través de 

una persona cuidadora genera un impacto psicológico y neurobiológico en una niña o un niño. Este 

daño desencadena cambios permanentes en desarrollo del cerebro ya sea a nivel funcional, 

neurohormona o bien a nivel estructural (Diaz, 2016). Existen habilidades de regulación emocional 
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que son un factor psicopatológico que puede llegar a afectarse por sufrir maltrato en etapas críticas 

en el desarrollo de un niño (Bonet et al, 2020).  

 

La negligencia es una expresión de maltrato infantil, el cual deriva en el abandono de un niño 

o niña. Abandonar un niño es atentar de manera directa contra su integridad, su vida y su dignidad. 

Es dejarlo desamparado expuesto al peligro por falta de la protección y cuidado de sus padres 

(Vicuña y Ávila, 2021) 

Sin duda, la violencia en contra de los niños puede llegar a marcar sus vidas para siempre. 

Generándoles problemas de personalidad, seguridad personal, problemas para relacionarse, 

incluso problemas de aprendizaje. 

 
 

 Mecanismos educativos 

El aprendizaje ha sido un elemento fundamental para el desarrollo histórico de la humanidad. 

El dominio de los elementos naturales, como el fuego ayudó para ahuyentar depredadores, el uso 

de la lluvia para producir alimentos y la construcción de refugios y armas fueron actividades que 

debieron ser aprendidas de generación en generación para permitir al humano desarrollarse como 

civilización. En el presente, este concepto sigue siendo fundamental para el bienestar de la 

humanidad, en el entendido que cada ser humano aprende para aportar ideas, tecnología y 

conocimiento relevante para la humanidad. Es por ello que el aprendizaje debe tener mecanismos 

eficientes para su aplicación óptima. 

 Conductismo y constructivismo 

Uno de los primeros antecedentes sobre teorías del aprendizaje se remonta al conductismo 

(De Puga, 2013) el cual establecía que la educación estaba centrada en el docente a través de la 

instrucción y control hacia al estudiante, mientras que este último realizaba actividades de 

memorización. La evaluación al estudiante se centraba en conductas observables que median los 

conocimientos expuestos en clase. Las críticas a este modelo, también conocido como tradicional, 

se centraban en la falta de capacidades laborales de los egresados (Aragon, et al 2009).  La 

contraparte a este modelo se deriva de la teoría constructivista, la que sugiere que el aprendizaje 

se logra con la construcción propia del aprendizaje basado en la interacción social. Por tanto, 

propone que la educación debe centrarse en saber ser, saber conocer, saber hacer y saber convivir 

(Perez, 2012). 

Este cambio de paradigma educativo inició a principios del siglo XXI ya que hizo evidente que, 

ante un mundo globalizado, las habilidades del estudiante debían responder a las nuevas 

necesidades de la sociedad. Sin embargo, este enfoque aún no es suficiente si consideramos que 

cada individuo o estudiante tiene estilos diferentes de aprender. Lo anterior se debe a que en el 

contexto en el que se ubica un estudiante es determinado por factores biológicos, psicológicos y/o 

culturales, los cuales influyen en su estilo o preferencia de aprendizaje que eventualmente no son 

coherentes con el estilo propio del docente (Donado, 2007). 

 Tipos de aprendizaje 

Es importante definir y clasificar los tipos de aprendizaje que existen, y desde que perspectiva 

teórica se aborda. Al igual que otros conceptos, su definición difiere según el campo disciplinar de 

la ciencia desde el que se abordé. Desde la perspectiva de los educadores se menciona como 

“estilos de aprendizaje”, mientras que para los psicólogos son “estilos cognoscitivos” (Woolfolk, 

1996). En el ámbito de la pedagogía, la palabra “estilo” se refiere a la forma que el estudiante percibe 
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y procesa la información para construir su propio aprendizaje, ofrece indicadores que ayudan a guiar 

las interacciones de la persona con la realidad (Alonso et al., 1997; Castro y Guzmán, 2005).   

Las clasificaciones de estos estilos pueden variar dependiendo del autor que se cite. Dos de 

los principales teóricos sobre estilos de aprendizaje son Kolb y Dun. El primero se basa en la Teoría 

del Aprendizaje Experiencial (ELT, por sus siglas en inglés), mientras que los segundos autores se 

ubican en el modelo de la Programación Neurolingüística (PNL). 

 Teoría del Aprendizaje Experiencial 

De acuerdo con el autor, esta teoría proviene de las corrientes psicológicas de Lewin, Dewey 

y Jean Piaget donde el aprendizaje surge como un proceso que se da en un clima de tensión y 

conflictos dialecticos (Donado, 2007). Este proceso de aprendizaje depende de la percepción del 

contenido a aprender y el entendimiento del mismo. Provienen de la combinación de cuatro 

capacidades básicas: experiencia concreta (EC); observación reflexiva (OR); conceptualización 

abstracta (EA); y experimentación activa (EA) (figura 1). 

 

 

Figura 2. El ciclo experiencial de aprendizaje (Fuente: Mc Leod, 2010). 

  

De acuerdo al ciclo experiencial, el autor identifica cuatro estilos de aprendizaje: convergente, 

divergente, asimilador y acomodador (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Estilos de aprendizaje de Kolb (Tomado de Mc Leod, 2010) 

Estilo Descripción 

 

Convergente 

Es aquel que busca que se aplique de manera práctica las ideas, 

se desarrollan conocimientos organizados, además de resolver 

problemas específicos aplicando un razonamiento hipotético-deductivo. 
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Divergente 
Tiene potencial flexible e imaginativo, considerar situaciones 

concretas desde muchas perspectivas. 

Asimilador 
Se enfoca en conceptos abstractos y no por personas o 

aplicaciones prácticas, posee la facultad de crear modelos técnicos 

Acomodador  
Promueve el hacer cosas, proyectos o experimentos, se arriesga, 

se adapta y se involucra fácilmente en nuevas situaciones.  

 

Cada estilo puede estar presente en un individuo ya que no son mutuamente excluyentes, sin 

embargo, un estilo de aprendizaje predomina sobre el otro. Una característica fundamental de este 

enfoque es que fue desarrollado inicialmente para educación en adultos, pues el modelo está 

centrado en tres etapas: la adquisición, que van desde el nacimiento hasta a la etapa escolar; la 

especialización que abarca desde la escolarización formal hasta el trabajo temprano y las 

experiencias propias de la edad adulta; y la integración que incluye el desarrollo profesional y vida 

posterior (Stice, 1986).  

 

 Programación Neurolingüística 

Desde el enfoque de la Programación Neurolingüística (PNL), se dice que el lenguaje 

constituye el principal instrumento de aprendizaje humano en todas las formas de educación. Se 

debe a que el aprendizaje depende de la forma de comunicación de los seres humanos y del 

sistema nervioso (Romo et al., 2003). Esta teoría sostiene que el lenguaje depende del sistema 

nervioso y viceversa, lo cual indica que existe una relación de influencia bidireccional entre ambos. 

Así mismo, se considera que la información ingresa al cerebro por medio del ojo, oído y cuerpo, en 

consecuencia, el receptor y emisor del aprendizaje tendrá más preferencia sobre un sentido que 

otro. De esta idea parten los modelos del estilo de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico (VAK) 

(Tabla 2). 

 

Tabla 2. Elementos característicos según el tipo de aprendizaje (fuente: Dunn y Dunn, 1978) 

Visual Auditivo Kinestésico 

• Piensan en 

imágenes.  

• Dependen de 

señales no 

verbales.  

• Prefieren 

sentarse 

enfrente del 

aula.  

• Toman notas 

descriptivas. 

• Descubren 

información 

escuchando. 

• Interpretan 

información a través 

de los tonos, velocidad 

o énfasis. 

• Aprenden al leer en 

voz alta.  

• Pueden no 

comprender la 

información escrita.   

• Aprenden de manera 

activa o práctica.  

• Les favorece la 

interacción tocando 

objetos.  

• Se aburren o distraen 

fácilmente. 

• Tienen dificultades para 

mantenerse enfocados o 

atentos.   
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Algunos estudios han revelado que la preferencia del tipo de aprendizaje en un individuo 

puede cambiar según su edad. De acuerdo con Dunn y Dunn (1978) en Norteamérica entre el 20% 

y 30% de los niños en edad escolar son aprendices auditivos, el 40% son aprendices visuales y 

entre el 30% y 40% son aprendices kinestésicos/visuales. En el estudio de Barbe y Milone (1981) 

encontraron que en niños de primaria la modalidad más frecuente es la visual (30%) o mixta (30%), 

seguidas de auditiva (25%) y kinestésica (15%). Price et al., (1981) descubrieron que los niños muy 

pequeños tienden a ser más kinestésicos y tienen un desarrollo gradual del aprendizaje visual, ya 

que hasta los últimos grados de primaria la mayoría puede aprender y retener información de forma 

auditiva. Otro estudio sobre lectura de comprensión encontró que los lectores con mayor capacidad 

de entendimiento prefieren aprender a través sus sentidos visuales y auditivos, mientras que los 

lectores con baja comprensión prefieren el aprendizaje kinestésico (Carbo, 1983). Un estudio similar 

en estudiantes de origen chino encontró que prefieren el estilo kinestésico, al igual que estudiantes 

de Taiwán, mientras que los estudiantes japoneses prefirieron el auditivo más que el visual (Hyland, 

1993).  

Si bien este enfoque está orientado a estudiantes de cualquier edad, en Latinoamérica existen 

antecedentes de estudios orientados a estudiantes de primaria y universitarios con actividades 

académicas presenciales. Para el primer grupo, Meza y Goméz (2008) analizaron la relación entre 

los estilos de aprendizaje VAK y el rendimiento académico de niños colombianos entre 8 y 11 años. 

El 66% resultó auditivo, el 23% visual y el 3% kinestésico, el resto fue mixto.  Ortega (2008) realizó 

un estudio sobre tipos de aprendizaje a 201 estudiantes universitarios mexicanos, de los cuales se 

reporta que el 45% son visuales, el 29% kinestésicos, 14% como auditivos y el 12% mixto. 

En cuanto a la educación en línea, existe poca información sobre la elaboración, contenido y 

seguimiento de los tipos de aprendizaje en esta modalidad. También conocido como e-learning 

(aprendizaje electrónico), es un entorno que ocurre fuera de un aula o campus académico 

tradicional e implica todo tipo de enseñanza y aprendizaje con soporte electrónico (Hamtini et al, 

2011). El e-learning puede definirse como el uso de la tecnología informática y de red para entregar 

conocimiento a las personas (Welsh et al., 2003). 

En un principio, esta modalidad se orientó a estudiantes con capacidades limitadas para asistir 

a centro educativos presenciales, sin embargo, en la actualidad se ha convertido en una necesidad 

en todos los niveles (Yahya y Noor, 2015). En este sentido, el modelo VAK resulta ser el que mejor 

se puede adaptar al e-learning, dado que los elementos visuales, auditivos y kinestésicos son 

totalmente adaptables a esta modalidad. Al respecto, se han realizado comparaciones entre el 

aprendizaje electrónico y el tradicional, utilizando en ambos el modelo VAK y tomando como 

principales variables el tiempo, puntaje y satisfacción del estudiante. Se ha encontrado que estas 

variables fueron similares y destacando que el aprendizaje kinestésico tuvo mayor satisfacción, 

reducción del tiempo de aprendizaje, incluso si tienen poca experiencia en el manejo de sistemas 

informáticos (Qutechate et al., 2014). 

El aprendizaje electrónico en conjunto con el modelo VAK puede ser una excelente 

combinación para el aprendizaje significativo de los estudiantes, ya que permite incluir una serie de 

elementos y recursos que pueden explotarse en cada una de las áreas correspondientes a este 

tipo de aprendizaje con vídeos, audios y movimientos kinestésicos. 

 

 

Para dar soporte a este trabajo se realizó la siguiente investigación documental recientes 

sobre el tema Estilos de Aprendizaje como una estrategia de enseñanza-aprendizaje. Los trabajos 

que se presentan son trabajos en torno al tema respecto a los estilos de aprendizaje. Se 

consultaron artículos recientes respecto al tema, utilizando como palabras clave: Estilos 

de aprendizajes.  La Tabla 2.15 muestra los estudios encontrados. 
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Tabla 3. Investigaciones recientes sobre los estilos de aprendizaje en la educación. 

Autor Asignatura Tema 
Nivel 

Educativo 
Principales Resultados Institución 

(Nuñez-
Martinez et al., 
2022) 

Educación Estilos de aprendizaje 
utilizados por estudiantes 
de primer año de 
licenciaturas en Ciencias 
Médicas. Cienfuegos, 
2019-2020 

Universitario -El estilo de aprendizaje 
está directamente 
relacionado con las 
estrategias que utiliza un 
estudiante para aprender 
algo. 

-Facultad de Ciencias 
Médicas de 
Cienfuegos 

(Leon-Sánchez, 
2022) 

Educación Enfoques y estilos de 
aprendizaje en estudiantes 
de psicología de una 
universidad pública en 
México 

Universitario -Sugiere que es 
fundamental determinar el 
el estilo de aprendizaje de 
los estudiantes como un 
paso previo antes de su 
inserción en el proceso 
educativo. 

-Universidad 
Autónoma de México 

(Barria et al., 
2019) 

Nutrición Efectos de una práctica 
educativa en alimentación 
saludable, basada en los 
estilos de aprendizajes de 
escolares de la región 
Araucanía, Chile 

Primaria La enseñanza basada en el 
estilo de aprendizaje 
generó una disminución de 
obesidad severa e 
incremento de estudiantes 
con peso normal. 

-Universidad San 
Sebastián ,Chile 

(Puello et al., 
2019) 

Pedagogía Los estilos de aprendizaje 
y su utilidad en la 
educación superior 

 
Universitario   

-La aplicación de la 
preferencia de aprendizaje 
en estudiantes 
universitarios tiene una 
influencia positiva en la 
motivación del estudiante  
  

-Universidad 
Colombo, Colombia. 

(Alcivar, 2018) Educación Los estilos de apendizaje y 
el rendimiento académico 

Universitario -Los docentes aún 
mantienen un paradigma 
tradicionalista 
 
-El bajo rendimiento está 
asociado a las estrategias 
que utiliza el docente, sin 
conocer las 
especificaciones de los 
estudiantes 

-Universidad Laica 
Eloy Alfaro 
 

(Caballero-
Vargas, 2015) 

Educación Estilos de aprendizaje en 
estudiantes de la carrera 
de odontología de la 
Universidad Privada 
Abierta Latinoamericana - 
UPAL 

Universitario -La forma cómo un 
estudiante percibe y 
procesa la información 
difiere. Por tal motivo, el 
docente debe conocer el 
estilo de aprendizaje que 
predomina en cada 
individuo para 
potencializar su 
aprendizaje. 

- Universidad Privada 
Abierta 
Latinoamericana 
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  Capítulo 3: Metodología 

 

 Descripción del grupo de estudio  

Para fines de este estudio se trabajó con jóvenes del primer grado de secundaria en la 

materia de biología. Esta materia se imparte 2 veces a la semana en un lapso de una hora. La 

materia asignada al profesor fue biología en el ciclo escolar 2019-2020. Se analizaron dos 

grupos de población de estudiantes, utilizando como principal variable comparativa los 

resultados de las calificaciones obtenidas para la materia en dos ciclos escolares diferentes. El 

primer grupo de población corresponde a 12 estudiantes inscritos en la materia durante el ciclo 

escolar de septiembre a febrero 2018 – 2019. Durante este periodo se aplicó un “método-

estrategia-modelo” tradicional, que consiste en valoración del conocimiento a través de 

exámenes teóricos. El segundo grupo de población de 14 estudiantes fue evaluado en el ciclo 

escolar de septiembre a febrero 2019 – 2020, en el que se utilizó el “método-estrategia-modelo” 

de aprendizaje Auditivo, Visual y Kinestésico (AVK), que clasifica el aprendizaje a través de los 

principales sistemas que tiene el ser humano para recibir información.  

El diseño del análisis contemplaba la comparación de dos ciclos escolares completos, sin 

embargo, con el inicio de la emergencia sanitaria por “COVID-19” en marzo de 2020, solo se 

logró aplicar el modelo AVK hasta febrero 2020. Por tal motivo, solo se realizó el análisis 

comparativo de los primeros seis meses para cada ciclo escolar. 

 

Para la planeación de actividades se consideraron los siguientes puntos.  

 

 

Figura 3. Planeación de actividades. 

 
 
 
 
 
 

 

 

•Diagnostico estilos de aprendizaje de estudiantes (cualitativo)

•Diseño de la secuencia didáctica considerando los estilos de aprendizaje 

•Aplicación de secuencias didacticas 

•Recopilación de información (calificaciones de examenes)

•Análisis estadístico
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 Diseño de la secuencia didáctica   

Se elaboraron secuencias didácticas abordando los temas proporcionados por la directora de la institución. 
Cada sesión de clases tenía una duración de 1 hora. Las secuencias didácticas se desarrollaron tomando en 
cuenta el tiempo de clase. Cada secuencia incluye actividades que van dirigidas a los 3 estilos de aprendizaje, 
con la finalidad de fomentar que los estudiantes aprendan a aprender con los 3 estilos y no se excluya a 
ningún estudiante. El modelo de secuencia que se desarrolló, busca que cualquier persona que tome el grupo 
pueda aplicar la secuencia ejecutando las actividades propuestas, las cuales van dirigidas a un tipo de estilo 
de aprendizaje. Para facilitar la identificación, se indican con iconos el estilo de aprendizaje que representa 
cada actividad. De la misma manera se señala con iconos, los textos que deben apuntarse en la libreta 
tomando en cuenta los colores indicados en la secuencia, y las partes de exposición que realiza el maestro 
a cargo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Metodología Cualitativa 

Kinestésico 

Auditivo 

Visual 

Apunte para escribir 
en la libreta 

Figura 4. Estructura para el diseño de las secuencias didácticas. Se indica con iconos la actividad que está 
diseñada para cada estilo de aprendizaje. El ojo representa el aprendizaje visual, el oído corresponde al auditivo 

y la pareja de personas jugando a los kinestésicos. 



CAPÍTULO 3 METODOLOGÍA 

 

 

33 

En la actualidad los conceptos de validez y confiabilidad que interesan a un gran número 

de investigadores, siguen siendo los utilizados en la orientación epistemológica positivista 

tradicional, ya más que superada en la segunda mitad del siglo XX. Lo cual origina un conflicto, 

“pues la metodología cualitativa adopta, como base y postulado fundamental de su teoría del 

conocimiento y de la ciencia, el paradigma epistémico postpositivista”. (Pérez, 2002).  

 

Sánchez Silva señala que “el método cualitativo es el instrumento analítico por excelencia 

de quienes se preocupan por la comprensión de significados (observar, escuchar y 

comprender)”, para el autor, el método cualitativo exige una sistematización rigurosa y no se 

contrapone a la opción cuantitativa, toda vez que lo cualitativo determina lo cuantitativo. Sánchez 

Silva (2005), explica que la investigación cualitativa se puede definir como la conjunción de 

ciertas técnicas de recolección, modelos analíticos normalmente inductivos y teorías que 

privilegian el significado de los actores, el investigador se involucra personalmente en el proceso 

de acopio y es parte del instrumento de recolección. Su objetivo no es definir la distribución de 

variables, sino establecer las relaciones y los significados de su objeto de estudio (Sánchez 

Silva, M. 2005). El método cualitativo permite un acercamiento previo a la realidad que es objeto 

del análisis. En la fase exploratoria documenta la realidad para posteriormente poder planificar 

el encuadre con el que se abordará la investigación, posteriormente se realiza la documentación 

a través de la observación, la observación participante y las entrevistas. En la sesión de anexos 

se presenta el formulario de las guías de observación (Anexo 2) que se aplicó en la 

investigación. Gracias a la observación realizada durante la impartición del curso de Biología se 

pudo conocer a los estudiantes respecto a sus emociones, sentimientos, pero sobre todo en 

cuanto a sus estilos de aprendizaje. Esta información se corroboró gracias a la observación 

participante, técnica que permite, por medio de la interacción conocer a profundidad las 

cualidades de los sujetos de estudio o como en este caso, los alumnos, los misioneros que 

realizaban labores educativas y las autoridades de la institución. La observación participante 

implicó la participación directa en todas las actividades relacionadas con el trabajo como 

docente de la materia de biología. Se realizaron entrevistas informales con las autoridades de 

la institución. Se observó la importancia que la institución le da a la religión cristiana y su filosofía. 

Para las autoridades de la institución la educación alineada a las creencias religiosas es 

prioritaria aun cuando esto pudiera contradecir los axiomas de la realidad y las nociones 

científicas. El cumplimiento de la reproducción del pensamiento cristiano en los alumnos no 

siempre es congruente con la enseñanza de las ciencias, por lo que el ejercicio de la docencia 

presenta dificultades al tener que modificarse y adaptarse a los discursos institucionales. Las 

entrevistas con las autoridades permitieron entender las condiciones de vida de los alumnos, 

encontrando que los menores que habitan en la institución se encuentran en ella debido al 

abandono de sus familias, o a la separación obligada que han vivido luego de que sus familias 

no pudieran hacerse cargo de ellos. También se presentan casos de alumnos que debido a una 

orden judicial han tenido que ser separados de sus padres. En el apartado sobre el contexto de 

la investigación (capítulo 2) se profundizo este tema y en este apartado solo se señala la 

importancia de la aplicación de la metodología cualitativa en contextos donde es importante 

conocer a los sujetos de estudio a profundidad. 
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 Método estadístico de análisis 

Se utilizó la estadística descriptiva para analizar los resultados obtenidos entre cada forma 

de enseñanza y un contraste de hipótesis para determinar si existen diferencias significativas 

entre las calificaciones obtenidas para cada ciclo escolar.  

La comparación de las dos formas de enseñanza se realizó con el modelo ANOVA con 

un nivel de confianza del 95%. Se plantea la hipótesis nula de que todas las medias son iguales 

y la alternativa indica que no todas las medias son iguales. Este planteamiento ayudará a 

conocer si estadísticamente los promedios de calificaciones obtenidos entre el modelo de 

aprendizaje VAK y el tradicional son diferentes o no estadísticamente (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis nula (H0) Todas las medias son iguales 

Hipótesis alternativa (H1) No todas las medias son iguales 

Nivel de significancia α = 0.05  

Se presupuso igualdad de varianzas 

para el análisis 
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  Capítulo 4: Resultados y Discusión 

 Resultados de test de escala de actitudes  

Por motivos de confidencialidad, se solicitó por parte de la institución no brindar resultados del test de escala de 
actitudes.  

 Secuencias didácticas  

A continuación, se muestran las secuencias didácticas elaboradas para aplicar en clases durante el periodo que duró 
el estudio (Figura 4). 
 
 

 

Figura 5. Diseño de secuencias didácticas aplicadas en la materia de Biología de 1er grado de 
secundaria. 
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Figura 4. Continuación... 1 

 

Figura 4. Continuación... 2 
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Figura 4. Continuación... 3 

 

Figura 4. Continuación... 4 
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Figura 4. Continuación... 5 

 

Figura 4. Continuación... 6 
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Figura 4. Continuación... 8 
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Figura 4. Continuación... 14 
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Figura 4. Continuación... 17 
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CAPÍTULO 4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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 Resultados de los análisis estadísticos  

Para determinar si las calificaciones tienen una distribución normal se generó un histograma 

para cada tipo de modelo de aprendizaje. Se observa que los datos se aproximan a una distribución 

normal, tienen una media y desviación estándar similar. Sin embargo, el promedio de calificaciones 

más alto se obtuvo para el modelo VAK y una menor desviación estándar (Figura 3 y Tabla 5). 

 

 

Figura 6. Histograma, media, desviación estándar y número de observaciones para las calificaciones 
del modelo de aprendizaje VAK contra el modelo tradicional de enseñanza (SM). 

 

Tabla 5. Estadísticas descriptivas para la variable calificación 

Variable Método 
Conteo 
total Media 

Error 
estándar 
de la 
media Desv.Est. Mínimo Mediana Máximo 

Promedio AVK 84 88.393 0.802 7.352 80.000 90.000 100.000  
SM 72 69.31 1.01 8.58 30.00 70.00 86.00 
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El análisis de varianza (ANOVA) muestra que el valor p es menor que el nivel de significancia, 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Tabla 6).   

 

Tabla 6. Análisis de varianza (nivel de significancia 0.05) 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Método 1 14125 14124.6 223.89 0.000 

Error 154 9715 63.1       

Total 155 23840          

 

H0: El promedio de calificaciones del grupo control y grupo experimental es igual  

H1: Existe diferencia significativa en el promedio de calificaciones entre el grupo control y el 

grupo experimental. 

 

Los intervalos de confianza de 95% generados para cada media de los estilos de aprendizaje 

van de 86.68 a 90.10 con un promedio de 88.3, corresponde a las calificaciones obtenidas para el 

modelo VAK. El intervalo de confianza para el modelo tradicional que va de 67.45 a 71.15 con un 

promedio de 69.30 para las calificaciones obtenidas. Esta comparación muestra que en el modelo 

VAK se obtuvieron las calificaciones más altas (Figura 4). 

 

 

Los valores estadísticos de distribución normal, bondad de ajuste y residuos indica que se 

cumplen los supuestos. En la gráfica de probabilidad normal se muestra que los puntos siguen una 

línea recta, lo cual indica que los residuos están distribuidos normalmente. El histograma presenta 

una semejanza a una distribución normal, es aproximadamente simétrica y en forma de campana. 

En el gráfico de ajustes se observan residuos que están dispersos aleatoriamente alrededor de 
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Gráfica de intervalos de Promedio vs. Metodo
95% IC para la media

La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.

Figura 7. Gráfica de intervalos de confianza de las calificaciones del modelo VAK 
vs el modelo tradicional 
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cero. El gráfico de orden no muestra ningún patrón obvio, lo que indica que no hay dependencia 

del tiempo en los residuos. En términos generales las gráficas de la Figura 5 no indican una 

violación de los supuestos estadísticos de los valores de calificación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

En la gráfica de caja (Figura 6) se observa la agrupación de los valores de las calificaciones 

para cada estilo de aprendizaje. En el gráfico del modelo tradicional se observa un valor atípico 

debido a que un estudiante estuve ausente la mayor parte del tiempo por enfermedad.  

 

  

Figura 8. Gráficas de residuos para a verificación de supuestos estadísticos. 

SMAVK

100

90

80

70

60

50

40

30

Metodo

P
ro

m
e
d

io

Gráfica de caja de Promedio

Figura 9. Supuestos estadísticos para la normalidad en los valores de las calificaciones del método AVK 
vs Modelo tradicional (SM). 
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En el análisis de agrupaciones por Tukey, se encontraron dos grupos con letras diferentes (A 

y B) que indican que las medias son significativamente diferentes (Tabla 7). En la Figura 7 se 

observa que el intervalo no contiene cero, por lo tanto, las medias correspondientes son 

significativamente diferentes. 

 

Tabla 7. Agrupaciones por el método de Tukey con un nivel de confianza del 95% 

Método N Media Agrupación 

AVK 84 88.393 A    

SM 72 69.31    B 

  

Figura 10. Diferencias de las medias con intervalos de confianza simultaneas del 95% de 
confianza con agrupaciones de Tukey 
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4.3.1 Resumen de resultados. 

 

En resumen, este trabajo aporto la posibilidad de brindar un modelo de secuencia basado 

en los estilos de aprendizaje, lo cual, considerando las condiciones y el contexto particular de 

orfanato, podrá permitir llevar una continuidad en la enseñanza de la materia de biología.  

 

La Tabla 8. resume los resultados obtenidos en el análisis estadístico de los datos., 

presenta los resultados del Grupo Experimental antes y después de la aplicación de las secuencias 

didácticas.  

 

 

 

 

Tabla 8. Comparación de los resultados del Grupo Experimental y Grupo Control. 

Comparación Pruebas Resultados Estadísticos Conclusiones 

Grupo Experimental 
antes y después de la 

aplicación de la estrategia 

Histograma, media, desviación 
estándar y número de 
observaciones para las 

calificaciones del modelo de 
aprendizaje VAK contra el 

modelo tradicional de 
enseñanza (SM). 

 

Para determinar si las 
calificaciones tienen una 

distribución normal se generó un 
histograma para cada tipo de 

modelo de aprendizaje.  

Se observa que los datos se 
aproximan a una distribución 

normal, tienen una media y 
desviación estándar similar. 
Sin embargo, el promedio de 

calificaciones más alto se 
obtuvo para el modelo VAK y 

una menor desviación 
estándar 

Grupo Experimental 
antes y después de la 

aplicación de la estrategia 
ANOVA 

El análisis de varianza (ANOVA) 
muestra que el valor p es menor 

que el nivel de significancia, por lo 
tanto,  

Se rechaza la hipótesis nula 

Grupo Experimental 
antes y después de la 
aplicación de la estrategia 

Intervalo de confianza 

El intervalo de confianza para el 
modelo tradicional que va de 
67.45 a 71.15 con un promedio de 
69.30 para las calificaciones 
obtenidas.  

Esta comparación muestra que 
en el modelo VAK se 
obtuvieron las calificaciones 
más altas 

Grupo Experimental 
antes y después de la 
aplicación de la estrategia 

Distribución normal 

Los valores estadísticos de 
distribución normal, bondad de 
ajuste y residuos indica que se 
cumplen los supuestos. En la 
gráfica de probabilidad normal se 
muestra que los puntos siguen 
una línea recta, lo cual indica que 
los residuos están distribuidos 
normalmente. El histograma 
presenta una semejanza a una 
distribución normal, es 
aproximadamente simétrica y en 
forma de campana. En el gráfico 
de ajustes se observan residuos 
que están dispersos 
aleatoriamente alrededor de cero. 

Se indica que no hay 
dependencia del tiempo en los 
residuos. En términos 
generales las gráficas no 
indican una violación de los 
supuestos estadísticos de los 
valores de calificación. 
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Grupo Experimental 
antes y después de la 
aplicación de la estrategia 

Tukey 

Se encontraron dos grupos con 
letras diferentes (A y B) que 
indican que las medias son 
significativamente diferentes 

las medias son 
significativamente diferentes 
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  Capítulo 5: Conclusiones y Perspectivas 

 Conclusiones 

El estudio de los estilos de aprendizaje es un enfoque educativo que permite identificar la 

forma más eficiente para que un estudiante retenga mayor cantidad de información. Por este 

motivo, es recomendable que el docente identifique el estilo de aprendizaje de sus estudiantes 

antes de iniciar el proceso educativo.  El uso de esta herramienta educativa, sobre todo en entornos 

de marginación y exclusión social, son de gran ayuda para alcanzar los objetivos de aprendizaje.  

 

Es precisamente en este contexto donde la propuesta del presente trabajo cobra relevancia, 

ya que, la educación impartida por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en 

casas hogar, prisiones y sitios marginados está enfocada a Adultos, sin embargo, es aplicada por 

igual a niños. En cambio, estudios recientes han demostrado el valor de la enseñanza a través de 

los estilos de aprendizaje, desde nivel básico hasta universitario. 

 

 Para el diseño de las secuencias didácticas, se tuvo que adaptar el contenido temático de 

INEA y de la Secretaría de Educación Pública correspondientes a la materia de Biología de primer 

grado de secundaria. Estas secuencias didácticas incluyeron los tres estilos de aprendizaje, de tal 

manera que, si en un estudiante predomina un estilo, será posible estimular los otros. Con esta 

estrategia se logró que, durante las sesiones de clase, se realizaran actividades visuales, auditivas 

y kinestésicas. De esta forma fue posible aumentar el rendimiento escolar de los estudiantes del 

primer grado de secundaria, medido a través del promedio de calificaciones.  

 

Al término de este trabajo, con base en los objetivos planteados y ante lo expuesto 

anteriormente, se establecen las siguientes conclusiones: 

• Se obtuvo el diseño de secuencias didácticas adaptadas a las condiciones 

particulares del contexto educativo en el que se encuentran los alumnos del Colegio 

Naciones 

• La aplicación del contenido temático, diseñado en secuencias didácticas y dirigido a 

estudiantes menores de edad, demostró que aumentó su aprendizaje en 

comparación con estudiantes del ciclo anterior, a los que no se les aplicó una 

estrategia de aprendizaje definida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

 

 

59 

 Perspectivas 

 

El presente trabajo demostró que las secuencias didácticas aplicadas a estudiantes de la 

materia de Biología de primer grado de secundaria, y en un entorno de exclusión social, fue efectiva 

para aumentar su rendimiento escolar. Este resultado puede ser extrapolado a otros grados, 

materias y condiciones diferentes de exclusión social. Sin embargo, esta propuesta deberá ser 

planteada como otro trabajo de investigación que, a través de la comparación del rendimiento 

académico de los estudiantes, se pueda aceptar la hipótesis que establece que la aplicación de 

secuencias didácticas son efectivas en estudiantes de grados académicos de educación básica, 

media superior y superior. 
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