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DERECHO-PEDAGOGÍA UNA ALIANZA PARA INNOVAR EN LAS ESTRATEGIAS DE EN-
SEÑANZA

LAW-PEDAGOGY AN ALLIANCE TO INNOVATE IN TEACHING STRATE-
GIES

RESUMEN

Las estrategias de enseñanza involucran al docente, 
quien se vale de procedimientos para convertirlas en 
acciones intencionales que logran metas planificadas y 
paralelamente está el estudiante, el cual realiza funcio-
nes de tipo cognitivo a través del trabajo autónomo y 
guiado por el autocontrol. Es así que el éxito del proce-
so enseñanza y aprendizaje depende del tipo de estra-
tegias empleadas, por lo que se planteó como objetivo 
diseñar estrategias innovadoras para el desarrollo de 
contenidos instruccionales de la carrera de derecho. Se 
empleó la metodología documental- cualitativa, la técnica 
de recolección de datos fue la revisión documental, los 
datos se organizaron en matrices y se interpretaron me-
diante el análisis de contenido, el corpus se integró por 
seis sílabos de la carrera de derecho de UNIANDES. Los 
resultados permitieron diseñar una serie de estrategias 
pedagógicas para facilitar contenidos instruccionales, 
cuya finalidad es fomentar habilidades cognitivas como: 
análisis de problemas, relación teoría-praxis, criticidad, 
autonomía, reflexión y trabajo colaborativo. Habilidades 
que son esenciales para superar la dogmática jurídica 
predominante en la enseñanza y gestar estructuras de 
conocimiento fundamentales para desempeñarse en el 
área disciplinar del derecho.
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ABSTRACT

The teaching strategies involve the teacher, who uses pro-
cedures to turn them into intentional actions that achieve 
planned goals and in parallel there is the student, who 
performs cognitive functions through autonomous work 
guided by self-control. Thus, the success of the teaching 
and learning process depends on the type of strategies 
used, which is why the objective was to design innovative 
strategies for the development of instructional content for 
the law degree. The documentary-qualitative methodolo-
gy was used, the data collection technique was the do-
cumentary review, the data were organized in matrices 
and interpreted through content analysis, the corpus was 
made up of six syllables from the UNIANDES law career. 
The result allowed the design of a series of pedagogical 
strategies to facilitate instructional content, the purpose 
of which is to promote cognitive skills such as: problem 
analysis, theory-praxis relationship, criticality, autonomy, 
reflection and collaborative work. Skills that are essential 
to overcome the prevailing legal dogmatics in teaching 
and develop fundamental knowledge structures to per-
form in the disciplinary area of law.
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INTRODUCCIÓN

Es un hecho cierto que la educación superior tiene la 
enorme responsabilidad de formar ciudadanos con capa-
cidad para resolver problemas complejos, interdisciplina-
rios, en los que la cooperación grupal es fundamental, en-
tendida ésta como la “capacidad de iniciativa, resiliencia, 
responsabilidad, asunción de riesgos y creatividad, tra-
bajo en red, empatía y compasión, gestión, organización, 
capacidades metacognitivas y habilidad de convertir las 
dificultades en oportunidades” (Luna, 2015, p. 2). Ello 
significa que ya no es suficiente aportar solo conocimien-
tos disciplinares y destrezas para aumentar los saberes, 
es una prioridad formar en competencias y habilidades 
para el desempeño profesional, emocional, ambiental y 
de gestión.

Sin duda que ante las transformaciones y actualización 
de las teorías educativas y su incidencia en los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje (Méndez y Gutiérrez, 
2016), la pedagogía del derecho es una de las áreas que 
ofrece mayor resistencia a adecuarse a esos cambios. 
Es común observar en los docentes de esta carrera que 
se aferran a los métodos de enseñanza más ortodoxos y 
tradicionalistas, por lo que no sería exagerado decir que 
muchos de ellos han quedado anclados en las prácticas 
de enseñanza del siglo XVIII.

En ese sentido, al hacer una revisión histórica de las ca-
racterísticas que han predominado en la enseñanza y 
aprendizaje de la educación jurídica, se encuentra que 
predomina el modelo transmisor y memorístico de infor-
mación (Dieste, 2017), del que se derivó el conductismo 
jurídico. Éste se caracteriza por el protagonismo del pro-
fesor y su palabra es incuestionable, las clases se pue-
den calificar como monólogos temáticos en los que se 
desestima la opinión, no se considera necesario tomar en 
cuenta las diferencias individuales, intereses, ni se esti-
mula la participación. También está el enfoque llamado 
Critical Thinking; éste sigue tres niveles hermenéuticos 
para la comprensión de los textos, parte de la idea de 
que la obtención de información es el primer impulso para 
luego establecer las conexiones cognitivas con los sabe-
res previos.

Al discutir sobre la enseñanza en el campo del derecho, 
afirman Agudelo, León y Prieto (2015) que no se puede 
obviar que la misma debe involucrar investigación en las 
áreas propias de la disciplina y formación docente tanto 
para profundizar en la investigación educativa como para 
optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La 
actualización en el área del derecho y en el campo de 
la didáctica permitirá superar la pedagogía, cuyo cen-
tro es el profesor y los contenidos, la cual conduce a “la 

reproducción de un sistema político autoritario” (González, 
2012, p. 124), en el que el papel del abogado se limita 
a aplicar las leyes, sin cuestionamiento, sin crítica; inde-
pendientemente si su funcionamiento no es ético, ni ajus-
tado a las necesidades sociales.

Las tendencias pedagógicas actualizadas señalan que el 
conocimiento no es un cúmulo de proposiciones decla-
rativas y conceptuales que se introducen al estudiante, 
más bien es una experiencia educativa que se constru-
ye socialmente, en ésta, puntualiza Pegalajar-Palomino 
(2016),  el docente es un guía que propicia y estimula el 
aprendizaje, por su parte, el estudiante es el centro del 
proceso con un papel activo para internalizar los saberes 
y transferirlos en la resolución de problemas prácticos.   
Teniendo en cuenta que es fundamental encontrar alter-
nativas didácticas que optimicen la praxis docente en el 
campo del derecho, se persiguió el siguiente objetivo ge-
neral:  Diseñar estrategias innovadoras para el desarrollo 
de contenidos de la carrera de derecho.

En cuanto a las teorías de apoyo se deben precisar los 
aportes de la complejidad; ésta sostiene que es inadmi-
sible que, aunque las relaciones sociales evidencian ser 
complejas e interconectadas, la educación formal insiste 
en separar y compartimentar las disciplinas (Velásquez, 
2018). De modo que la enseñanza universitaria apoyada 
en el pensamiento complejo deberá superar la fragmen-
tariedad y el parcelamiento del conocimiento, así como 
tendrá que acabar los inconvenientes de la hiperespecia-
lización para preocuparse por “los conjuntos complejos, 
las interacciones y retroacciones entre partes y todo, las 
entidades multidimensionales y los problemas esencia-
les” (Morín, 1999, p.14).

Por su parte, el constructivismo propone una educación 
que incentive los procesos de crecimiento personal ubi-
cados en el contexto de la cultura del grupo que lo acoge. 
De acuerdo con Piaget (1969), el aprendizaje tiene que 
ser estimulado y propiciado a través de la participación 
del alumno en actividades planificadas y sistemáticas, 
que generen una actividad mental constructiva. 

El enactivismo da preponderancia tanto a las capacida-
des innatas como a la incidencia que el entorno tiene en 
el desarrollo del conocimiento, entonces, los saberes no 
son resultado de la aprehensión de representaciones ubi-
cadas en el mundo exterior al sujeto, pero tampoco los 
procesos cognitivos se pueden desarrollar adecuada-
mente en solitario, se requiere de la interacción de ambos 
aspectos para consolidar el conocimiento (Domínguez, 
2018).

En lo concerniente al conectivismo (Sobrino, 2014; 
Nakano, Garret, Vásquez, Agueda, 2014; Pando; 2018), 
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sus principios se pueden resumir del siguiente modo: se 
obtiene  un aprendizaje cuando  se conectan fuentes de 
información especializadas, los dispositivos no huma-
nos pueden ser fuentes de aprendizaje, la capacidad de 
aprendizaje es crítica, permanente y en continua trans-
formación, por ello las conexiones requieren alimentación 
y mantenimiento, descubrir las conexiones entre defini-
ciones, áreas y aplicabilidad es esencial para garantizar 
el aprendizaje, el aprendizaje involucra actualización y 
precisión en el conocimiento, tomar decisiones acerca de 
qué aprender y el significado de la información conlleva 
un proceso de aprendizaje esencial (Siemens, 2004).  

Finalmente, el enfoque por potencialidades plantea una 
transformación a la perspectiva de enseñanza y apren-
dizaje, ya que centra su atención en el desarrollo de las 
potencialidades personales para alcanzar la formación 
académica.  Se respetan, de modo especial, los proce-
sos y ritmos de aprendizaje, para lo cual es necesario 
ofrecer experiencias educativas en las que se incentive 
las capacidades individuales y la expresión creativa.

MÉTODOS

Se empleó la metodología documental para analizar los 
principios de las teorías de enseñanza y del currículo 
de derecho, ello permitió diseñar estrategias pedagó-
gicas novedosas y flexibles, los datos se recolectaron 
mediante matrices y fueron interpretados con el análisis 
de contenido. El corpus documental se integró por los 
sílabos de: Derecho Administrativo, Idiomática Jurídica 
y Oratoria Forense, Derecho Administrativo, Socio antro-
pología Jurídica, Pluralismo Jurídico, Lógica Jurídica de 
UNIANDES

RESULTADOS

Se planificaron estrategias de enseñanza para la carrera 
de derecho, tomando en cuenta teorías innovadoras que 
propician situaciones de aprendizaje en las que se logra 
la transferencia de los conocimientos teóricos a sus posi-
bles aplicaciones.

Aplicación del aprendizaje basado en problemas para 
desarrollar contenidos de la asignatura derecho adminis-
trativo (4to nivel)

Presentar objetivos. De la materia antes referida se 
tomaron dos objetivos, el primero con mayor cantidad 
de contenidos teóricos y el segundo propone objetivos 

de carácter práctico, en tal sentido son los siguientes: 
Revisar las bases, orígenes y principios del Derecho 
Administrativo, la administración pública y los actos ju-
rídicos que produce la administración con fundamento 
en el ordenamiento jurídico ecuatoriano; este propósito 
corresponde a la primera unidad. En la segunda unidad 
se establece como propósito: Describir aspectos funda-
mentales del Derecho Administrativo según la legislación 
ecuatoriana para la correcta solución de casos prácticos 
con capacidad razonada y crítica.

Asignar los grupos (4-8 estudiantes por grupo), todos 
los grupos trabajan con su tutor por lapsos de dos meses, 
período en el que se pueden abordar un promedio de dos 
a tres problemas; para cada problema se pueden dedicar 
tres sesiones. Se responden todas las inquietudes que 
puedan surgir entre los estudiantes.

Casos/ Problema: reflexión con los estudiantes acerca 
de los problemas más comunes a los que se enfrentan 
los profesionales del derecho en la asignatura Derecho 
Administrativo. Generalmente los contenidos de esta uni-
dad curricular dan cabida a variadas dificultades debido 
a la contraposición de intereses, entre la administración y 
los administrados, entre los procedimientos administrati-
vos y sus consecuentes actos, así como a la revocatoria 
de los mismos. Por ejemplo: el despido injustificado de 
un funcionario público o la decisión de la administración 
para sancionar a los administrados, cuando las potesta-
des administrativas se extralimitan coartando el derecho 
del ciudadano. 

A partir de los intereses que surjan se plantean los proble-
mas a abordar, los cuales se deben manejar como núcleos 
centrales que relacionan diferentes contenidos instruccio-
nales para lograr su solución; es una perspectiva holística 
que integra en torno a un tronco común problemático di-
ferentes tópicos disciplinares.  En la asignatura en cues-
tión la segunda Unidad señala como tema: Potestades 
Públicas y Actos Jurídicos de la Administración Pública; 
como objetivo plantea: Describir aspectos fundamentales 
del Derecho Administrativo según la legislación ecuato-
riana para la correcta solución de casos prácticos con 
capacidad razonada y crítica. La unidad 1 establece 18 
contenidos temáticos a desarrollar, los mismos se pudie-
ran agrupar por problemas planteados:
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Figura 1. Contenidos temáticos y problemas

Los estudiantes recopilan información para comprender 
el problema planteado, entonces, analizan, contrastan las 
variadas posturas doctrinales y jurisprudenciales, cada 
postura se puede interpretar apoyándose en la nueva in-
formación recopilada. Así se argumenta la defensa del 
interés puntual, mediante la participación contradictoria 
de los defensores de las partes afectadas y se aplica la 
solución legal que consideran es la más acertada, toman-
do en cuenta el interés que se está defendiendo.

Este método responde adecuadamente a la naturaleza 
de los contenidos del derecho, ya que los estudiantes de 
esta disciplina deben adquirir herramientas que les per-
mitan ver un mismo fenómeno desde varias perspectivas, 
por ello es necesario que logren la habilidad de ajustar 
sus argumentos a la postura desde donde observan el 
evento. De igual modo, es básico que entiendan que hay 
muchas variables que inciden en los hechos, por lo que 
su verdad o solución no es la única.

Organización del trabajo: Primera Sesión: Escogencia 
de los problemas, preguntas, discusión de su rela-
ción con los objetivos de aprendizaje. Segunda Sesión: 
Presentación de la información recolectada por los es-
tudiantes, debate, preguntas, cuestionamientos, coinci-
dencias, defensas. El tutor canaliza la discusión hacia la 
solución del problema discutido para alcanzar las com-
petencias que se planteó como meta. Tercera Sesión: 
Presentación de informes.

Estrategias Sugeridas: La experiencia educativa se 
puede realizar mediante debates con cambios de roles, 
juegos de rol o simulaciones. Estas últimas son las más 
recomendadas, ya que insertan al estudiante en situacio-
nes de aprendizaje del mundo real, así como desarrollan 
habilidades propias del profesional del derecho: práctica 

de interrogatorios, defensa oral y públicas de alegatos, 
elaboración de estrategias de reclamación y de defensa. 
Es importante grabar las simulaciones para la autoevalua-
ción y evaluación que efectúa el profesor y el grupo.

Evaluación. Se aplicará la evaluación individual o grupal. 
Al concluir las actividades, esencialmente, deben haber-
se desarrollado competencias para la habilidad discursi-
va, la exposición oral, redacción de alegatos, informes, 
recursos, interpretación de sentencias, entre otros. Es 
factible evaluar con exámenes tipo test, hasta pruebas 
de desarrollo; lo que se complementa con los trabajos de 
los casos/problemas, para lo cual se puede evaluar pre-
sentación escrita de trabajos individuales de los casos A 
y B; presentación del trabajo escrito en grupo del caso C 
y D; exposición oral del trabajo en grupo del caso D y E. 
También es necesario diseñar un instrumento de autoe-
valuación para los estudiantes, de heteroevaluación para 
valorar el trabajo en grupo y otro para evaluar el desem-
peño del profesor. 

Instrumentos de evaluación: portafolios, informes, regis-
tros descriptivos, listas de cotejo para evaluar simulacio-
nes, debates y presentaciones.

Aplicación del aprendizaje basado en proyectos para de-
sarrollar contenidos de la asignatura socio antropología 
jurídica (1er nivel).

Se plantea el contenido denominado: Reconocimiento y 
aplicación de la justicia indígena según la Constitución 
del Ecuador (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 
2008). Entonces, los estudiantes realizan un estudio do-
cumental sobre el reconocimiento constitucional de la 
justicia indígena, cómo fue ese proceso en el Ecuador. 
Posteriormente efectúan una visita a una comunidad in-
dígena para aplicar instrumentos que les permitan obte-
ner información sobre la aplicación de dicha justicia; todo 
ello bajo la estructura de un proyecto, desarrollando los 
siguientes pasos:

Selección del tema. En este caso se tomará el conteni-
do sobre el reconocimiento constitucional de la justicia 
indígena y su aplicación; el cual pertenece a la asigna-
tura Socio antropología Jurídica del primer nivel de la 
carrera de Derecho. El problema estaría direccionado a 
analizar la aplicación de la justicia indígena en una comu-
nidad previamente seleccionada y a partir de los datos 
e informaciones suministradas, realizar un análisis crítico 
sobre la comparación entre los mecanismos de la justi-
cia ordinaria y los mecanismos de la justicia indígena. 
Previamente los estudiantes han realizado lecturas sobre 
la justicia indígena y el proceso de reconocimiento cons-
titucional de dicha justicia en el Ecuador. Asimismo, se 
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han actualizado los conocimientos previos con las clases 
magistrales del docente.

Organización.  Seleccionada la temática reconocimiento 
constitucional de la justicia indígena y su aplicación, se 
procede a presentar por parte del docente la estructu-
ra del proyecto integrador, cuyas fases serían cumplidas 
durante la investigación. Seguidamente se organizan los 
grupos de trabajo (Lillo,2013) en el aula de clase, selec-
cionando los estudiantes que integran las áreas colabora-
tivas: búsqueda de información; producción escrita; apli-
cación de instrumentos y exposición del proyecto. 

Planificación.  Cada grupo deberá presentar el avance 
del proyecto, el docente establece las fechas de entrega 
de las fases investigativas.

Búsqueda de información.  En la primera área de tra-
bajo los grupos (Revelo, Collazos, Jiménez, 2017) debe-
rán recopilar información documental sobre el proceso 
de reconocimiento de la justicia indígena en el Ecuador, 
teniendo en cuenta el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Igualmente, lo que tie-
ne que ver con el reconocimiento de esta justicia en 
las Constituciones de 1998 y 2008. Asimismo, tomar en 
cuenta información que aborde situaciones reales sobre 
la aplicación de la justicia indígena en algunos pueblos o 
comunidades del Ecuador, lo cual es fundamental para 
el desarrollo de las bases teóricas. Por otro lado, los es-
tudiantes de la segunda área de trabajo se trasladarán 
a una comunidad indígena, en donde aplicarán las en-
trevistas a las autoridades y los cuestionarios a algunos 
miembros de dicha comunidad; ello permitirá el desarro-
llo de la investigación de campo.

Síntesis de la información. Cada área de trabajo debe-
rá presentar el resumen de la indagación documental, el 
docente les dará pautas indicando: tipo de texto exposi-
tivo, extensión, normas de redacción, uso de normas de 
la Asociación Americana de Psicología (APA), fechas de 
entrega.

Elaboración del producto. Aquí se destaca el trabajo 
del equipo de estudiantes que forman parte de la re-
dacción escrita del proyecto, los cuales conocen previa-
mente la estructura del proyecto y han recibido todos los 
conocimientos fundamentales a través de la asignatura 
de Metodología de la Investigación. En tal sentido, ade-
más de la asignatura ya señalada, integrarán: Semiótica; 
Socio antropología Jurídica; Cátedra Integradora e 
Interpretación de las Bases del Derecho. Los contenidos 
teóricos de estas asignaturas proporcionan los concep-
tos, principios, teorías, leyes para entender el fenómeno 
investigado.

Presentación del Proyecto.   Deben explicar cómo fue 
el proceso del reconocimiento de la justicia indígena en 
el país. Igualmente, describir los procedimientos que se 
aplican en la comunidad objeto de estudio y el análisis 
crítico que parte de la relación teoría-práctica. Establecer 
pautas para la sustentación oral. 

Evaluación. Tanto para la evaluación del informe escrito 
como para exposición oral diseñar rúbricas que valoren 
el cumplimiento de los requerimientos establecidos para 
cada proceso. 

Desarrollo de contenidos de la asignatura idiomática jurí-
dica y oratoria forense (2do nivel) mediante el método de 
juego de roles.

En el sílabo de esta asignatura se presenta un conteni-
do relacionado con la narración y el discurso jurídico, es 
fundamental en el ejercicio profesional la descripción y 
el relato de los hechos sucedidos en una realidad deter-
minada. Por ello se considera relevante utilizar esta es-
trategia para que los estudiantes desarrollen la habilidad 
de narrar hechos, teniendo en cuenta los elementos del 
discurso jurídico.

Explicación del método de juego de roles y escogencia 
de intérpretes. 

En una clase de la asignatura respectiva, se procede a 
explicar el juego de roles, señalando los efectos positi-
vos en los procesos de aprendizaje y enseñanza. Se se-
lecciona a tres estudiantes, dos de ellos harán el rol de 
abogados y otro de Juez, los dos primeros narrarán al 
Juez un acontecimiento ficticio que ocurrió en una fecha y 
lugar determinado, con determinadas características. Por 
su parte, el Juez oirá la intervención de cada uno de ellos 
e hipotéticamente aceptará la posición de uno.

Aquí se indica a los estudiantes que, para elaborar la na-
rración, deben tener en cuenta la estructura del discur-
so jurídico, es decir: introducción o exordio, desarrollo o 
cuerpo y conclusiones o petición. Se pueden conformar 
cuatro o cinco grupos de tres estudiantes cada uno.

Familiarización con el tema de la clase. Se procede a 
observar y analizar algunos videos en los que se presen-
ten actuaciones de profesionales narrando acontecimien-
tos de la realidad. De todo esto se extraerán las caracte-
rísticas de la narración, la estructura del discurso jurídico 
y la importancia de estos en el ejercicio del futuro profe-
sional del Derecho.

Preparación. Para ésta se procede a describirles, prin-
cipalmente a los dos estudiantes que van a narrar los 
hechos, las funciones y la forma como deben participar 
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(tendrán en cuenta los aspectos teóricos y prácticos de la 
narración y del discurso jurídico).

Escenificación. Se organizarán grupos que cumplan los 
roles de; guionistas, actores, responsables del vestua-
rio, maquillaje, escenario. Una vez realizado lo necesario 
para la escenificación, se efectúa la representación de un 
juicio en el que se evidencia el manejo de la narración y 
el desempeño oral de los estudiantes.

Evaluación. Para evaluar esta actividad el docente de la 
asignatura y los docentes invitados harán las observacio-
nes respectivas de cada uno de los grupos y llenarán la 
lista de cotejo correspondiente. Al final del proceso darán 
la retroalimentación a cada uno de los grupos, indicando 
las fortalezas y las debilidades, con el fin de mejorar para 
futuras intervenciones.

Aplicación del debate para la enseñanza de contenidos 
de la asignatura idiomática jurídica y oratoria forense (2do 
Nivel)

Es importante señalar que el estudiante de esta asigna-
tura debe llevar a la práctica los aspectos teóricos-con-
ceptuales de la ortografía y la gramática como normas 
lingüísticas para la redacción de textos y documentos 
jurídicos, fundamentales en el ejercicio del futuro profe-
sional del derecho. Asimismo, deben practicar las carac-
terísticas del lenguaje oral y corporal para la generación 
de habilidades oratorias persuasivas esenciales en el 
desempeño del abogado en los estrados judiciales. En 
tal sentido, en este debate se abordan contenidos como 
la redacción y estructura de los textos jurídicos, así como 
la comunicación no verbal (lenguaje kinésico) y el discur-
so persuasivo. Cada estudiante presenta sus argumentos 
por escrito y realiza su intervención, en donde se evalua-
rá la elaboración del texto escrito y su exposición oral, 
teniendo en cuenta los elementos del discurso, la comu-
nicación no verbal y una adecuada oratoria; así como la 
capacidad persuasiva para imponer sus ideas a favor o 
en contra.

Tema del debate: Una vez reunidos con los estudiantes 
se han propuesto varios temas y en consenso se deci-
dió seleccionar un tema de actualidad y que ha generado 
bastante controversia: la Eutanasia ¿derecho a morir?

Formato del debate: el grupo se divide en dos partes 
iguales de estudiantes, si es posible. Un grupo estará a 
favor de la eutanasia como el derecho a morir dignamen-
te y otro estará en contra de esta práctica. Cada estudian-
te tendrá un tiempo de tres minutos para realizar su breve 
disertación y exponer sus argumentos; de esta forma lo 
harán los dos grupos. Mientras esto se va desarrollan-
do los estudiantes del grupo que no está interviniendo, 

tomará nota de los argumentos de sus compañeros y vi-
ceversa lo hará el otro grupo. Al finalizar las intervencio-
nes se abre una segunda fase del debate, que consiste 
en el proceso de refutar argumentos. Los estudiantes se-
leccionarán a un compañero del equipo contrario, al cual 
le van a refutar sus argumentos y luego viceversa, hasta 
culminar con las intervenciones; este mecanismo puede 
desarrollarse en dos secciones de clase.

Conformación de equipos y orientaciones: una vez con-
formados los equipos se procede a dar las orientaciones, 
deberán redactar un texto escrito, con la estructura de 
introducción, desarrollo y conclusiones. En el desarrollo 
deben presentar los fundamentos y argumentos en los 
que se sostiene su posición. Seguidamente realizarán la 
exposición de dicho texto, teniendo en cuenta los aspec-
tos de la comunicación no verbal, la oratoria, la habilidad 
de persuadir y convencer.

Jurados, forma de evaluación: el jurado estará integrado 
por un estudiante del último nivel de la carrera, el docente 
de la asignatura y un docente invitado. Se evaluará a tra-
vés de una rúbrica, en la cual se definen los criterios res-
pectivos, éstos serán comunicados a los estudiantes para 
que los tomen en cuenta a la hora de su participación.

Protocolo del debate: el debate se estructura en tres fa-
ses: en la primera intervienen los dos equipos presen-
tando sus argumentos a favor y en contra. La segunda 
fase se inicia con la refutación de argumentos de forma 
intercalada, un estudiante de cada grupo selecciona a 
uno del otro grupo, en un tiempo de tres minutos; el otro 
estudiante tendrá el mismo tiempo para defenderse. En la 
última fase los jurados intervendrán para dar sus aprecia-
ciones al respecto y realizar la retroalimentación. El vere-
dicto se dará a conocer en la siguiente clase.

Actividades para analizar la tesis o postura: aquí es im-
portante que el docente explique a los estudiantes so-
bre el propósito pedagógico de realizar el debate, en tal 
sentido se requiere evaluar al estudiante a través de los 
aspectos teórico -prácticos de la redacción de los textos 
jurídicos y mediante el desarrollo de las habilidades para 
el discurso oral y persuasivo. En consecuencia, asume 
la responsabilidad de manejar los contenidos ya vistos y 
cumple con todas las fases del debate.

Investigación: en este espacio el docente orienta al estu-
diante sobre la recopilación de información en la biblio-
teca o en buscadores electrónicos sobre la eutanasia. 
Los estudiantes deberán revisar las distintas posturas y 
centrarse en extraer los fundamentos de aquellos autores 
que estén a favor o en contra, según la posición que ellos 
han decidido defender en el debate. La búsqueda de ar-
gumentos permitirá fundamentar con citas de autoridad, 
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una posición u otra. También es importante el manejo de 
argumentos legales, como la aprobación de la eutanasia 
en otros países, así como la revisión de creencias religio-
sas. Lo que se quiere es que el estudiante en su proceso 
de investigación reúna una variedad de fundamentos que 
le permita defender su posición y persuadir al jurado.

Definición de argumentos a favor o en contra: tal y como 
se señaló arriba, los estudiantes dependiendo de su po-
sición deben recabar todos los argumentos necesarios 
que le permitan verificar su tesis y que sirvan de eviden-
cias para defender sus perspectivas. Esos argumentos 
pueden ser científicos, académicos, legales, religiosos y 
hasta políticos. Ello les permitirá construir sus tesis y de-
fenderlas, además de estar preparados para la fase de 
refutación y contradicción.

Definición de roles de los estudiantes: es importante de-
jar en plena libertad a los integrantes de cada grupo, 
para que definan quiénes van a ser: simples oradores 
que presentan argumentos; los refutadores y los orado-
res persuasivos. Aunque siempre es importante la reco-
mendación del docente, el cual, en el desarrollo de las 
actividades académicas ha podido detectar ciertas habi-
lidades y destrezas en los estudiantes. Los refutadores y 
persuasores deben haber recabado importantes y varia-
dos argumentos sobre la eutanasia, a favor o en contra, 
ello les permite entrar en el proceso de la contradicción 
y presentar suficientes evidencias para derrumbar los ar-
gumentos del contrario.

Desarrollo de estrategias discursivas de debate: Previo al 
debate el estudiante ha podido analizar el contenido so-
bre la argumentación jurídica y las recomendaciones para 
una buena argumentación, así como aspectos relaciona-
dos con la redacción, la oratoria y el lenguaje kinésico 
(mímico y pantomímico). Temas fundamentales para que 
pueda llevar a la práctica el discurso oral ante sus com-
pañeros y el jurado evaluador. Luego que se redactan los 
escritos, es importante realizar algunos ensayos con los 
compañeros del grupo, para analizar la contundencia de 
los argumentos, la actuación de los estudiantes y medir el 
tiempo de las intervenciones. Estos ensayos desarrollan 
el aprendizaje cooperativo.

Evaluación: Finalmente a través de un instrumento, deno-
minado escala de estimación se procede a evaluar por 
parte de todos los participantes, la metodología emplea-
da del debate, para obtener informaciones que permitan 
retroalimentar el proceso.

Aplicación del método de caso para la enseñanza de 
contenidos de la asignatura pluralismo jurídico (2do Nivel)

La asignatura de pluralismo jurídico reconoce la existen-
cia de varios sistemas normativos en el Ecuador (Carpio 
2015) y, por consiguiente, la aplicación de la justicia ordi-
naria y de la justicia indígena. Este reconocimiento parte 
de instrumentos internacionales como el Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales, y la Constitución de 2008 que en su 
artículo 171 reconoce la aplicación de la justicia indígena. 
Por consiguiente, se pretende analizar un contenido del 
sílabo de esta asignatura que tiene que ver con las impli-
caciones de la resolución de la Corte Constitucional con 
respecto al caso La Cocha. (Ecuador. Corte Constitucional 
de Justicia, 2014).

Lectura y análisis del caso: se plantea realizar la lec-
tura y el respectivo análisis de la sentencia de la Corte 
Constitucional de Justicia con respecto al caso “La 
Cocha”, la cual permite describir si existe una verdadera 
aplicabilidad del pluralismo jurídico en el Ecuador, tenien-
do en cuenta los efectos que se generaron de la decisión 
tomada por la referida corte.

Organización de los equipos y asignación de actividades: 
Se recomienda conformar equipos de trabajo entre 4 a 6 
estudiantes, cada equipo realizará el estudio exhaustivo 
tanto del caso como de la sentencia.

Trabajo individual por cada grupo para detectar las va-
riables y particularidades del caso: El docente habiendo 
realizado previamente un análisis de la sentencia estable-
cerá como particularidades de la sentencia las siguientes: 
descripción del caso; pretensión concreta; fundamentos 
de la Corte Constitucional y decisión. Igualmente, para 
ampliar la temática, se solicita analizar el artículo científi-
co: “Pluralismo jurídico en el Ecuador ¿existencia de una 
verdadera aplicabilidad en el ámbito penal?” (Carpio, 
2015) 

Contrastar ideas, consensuar opiniones, reflexiones, jui-
cios. Asignar roles, relaciones, establecer supuestos: 
en esta parte cada uno de los grupos realiza un análisis 
profundo de los aspectos de la sentencia sobre el caso, 
como por ejemplo los fundamentos de hecho y de de-
recho que se tuvieron en cuenta para tomar la decisión; 
doctrinas, jurisprudencias y todos aquellos elementos de 
convicción que se manejaron.

Reflexión teórica: destacar conceptos en estudio, rela-
ciones teoría-praxis. Luego que se hace el análisis de la 
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sentencia, los estudiantes establecen la relación de los 
aspectos de contenidos en la misma con las posturas 
teóricas, entendiendo el pluralismo jurídico, la justicia 
indígena y la justicia ordinaria. Igualmente, interpreta la 
normativa jurídica relacionada con el tema, partiendo de 
los instrumentos internacionales que reconocen la justicia 
indígena, pasando por la constitución y las leyes naciona-
les que abordan la temática referida.

Análisis de las propuestas de solución: en esta fase los 
grupos de trabajo realizan una apreciación sobre la deci-
sión tomada por la Corte Constitucional, plasmando sus 
puntos de vista, presentando un análisis crítico que eva-
lúe la resolución del caso.

Redacción de informes. Finalmente, los grupos presentan 
un informe, teniendo en cuenta los aspectos previos, que 
se debieron analizar sobre la estructura de la sentencia, 
sus fundamentos de hecho y de derecho, así como la re-
lación de los aspectos reales del caso con los conceptos 
y definiciones de la teoría. Por consiguiente, los estudian-
tes desarrollan habilidades y destrezas para estudiar los 
casos, las decisiones, los elementos legales y la teoría 
relacionada con el caso discutido.

Desarrollo de los contenidos de la asignatura Lógica Jurí-
dica (3er Nivel) mediante el empleo del aula invertida

En la formación del futuro profesional del derecho, es fun-
damental la capacidad para argumentar y razonar de ma-
nera lógica. En este sentido, resulta imposible hablar de 
un vínculo entre conductas y supuestos jurídicos sin re-
currir a los instrumentos que la disciplina de la lógica pro-
porciona. En consecuencia, la materia de Lógica Jurídica 
busca la aplicación de las herramientas lógicas a la cien-
cia jurídica; la lógica se entiende como el estudio de los 
métodos y principios para distinguir el razonamiento bue-
no (correcto) del malo (incorrecto). En la última unidad 
de esta asignatura se plantea como contenido algunos 
aspectos generales de la argumentación jurídica, los cua-
les se pueden desarrollar a través de la metodología del 
aula invertida (Nakano, Garret, Vásquez, Águeda, 2014).

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Preparación previa. Haciendo uso del aula invertida, 
previamente los estudiantes han analizado los siguientes 
videos sobre la argumentación jurídica

Video 1: “Argumentación Jurídica, actualidad”. Dr. Juan 
Antonio Cruz Parcero. Disponible en:       https://www.you-
tube.com/watch?v=Lxu63Ni9WB8

Video 2: “Tres consejos para argumentar”. Dr. Miguel 
Carbonell. Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=F5tGNtMhk4Q

Estas actividades aportarán los conocimientos básicos 
sobre el concepto, características, importancia y conse-
jos para una buena argumentación.

Inicio. Fase de motivación, activación de saberes pre-
vios. Se presentan los siguientes videos sobre la argu-
mentación jurídica:

Video 1: “Argumentación Jurídica, actualidad”. Dr. Juan 
Antonio Cruz Parcero. Disponible en:        https://www.
youtube.com/watch?v=Lxu63Ni9WB8

Video 2: “Tres consejos para argumentar”. Dr. Miguel 
Carbonell. Disponible en  https://www.youtube.com/
watch?v=F5tGNtMhk4Q

Una vez que se han observado nuevamente los videos 
en clase, se solicita a los estudiantes que comenten a 
partir de las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el tema 
que se aborda en los videos?, ¿Qué se entiende por ar-
gumentación jurídica?, ¿Qué les pareció más interesan-
te?, ¿Cuáles son las características de la argumentación 
jurídica?, ¿Por qué es importante la argumentación jurídi-
ca en la actualidad?, ¿Cuáles son los consejos para una 
buena argumentación?  Por último, los estudiantes, ela-
borarán un resumen en grupo sobre el contenido de los 
videos, dando respuesta a las preguntas formuladas.

Desarrollo. Haciendo uso de los saberes previos y en 
discusión con los estudiantes, el docente reafirma los co-
nocimientos (Quiroga, 2014), explicando el concepto de 
argumentación jurídica, su importancia, las característi-
cas y los consejos que los expertos recomiendan para 
elaborar buenos argumentos; para ello se vale de organi-
zadores gráficos y mapas conceptuales.

Cierre. En esta fase presentan los resúmenes respectivos, 
por medio de exposiciones grupales, teniendo en cuenta 
los videos y las explicaciones dadas por el docente.

Finalmente, con el propósito de consolidar saberes, se 
asigna la siguiente lectura: 

Lectura sobre “las claves de la argumentación” cuyo au-
tor es: Anthony Weston (2006). Disponible en: fundacion-
merced.org/.../wp-content/.../las-claves-de-la-argumenta-
cion-corregido.pdf

Leer el capítulo 9, sobre la composición de un ensayo 
basado en argumentos, desde las páginas 114 a la 121 y 
efectuar las siguientes actividades en casa: 

a) Describir los elementos que según el autor se deben 
tener en cuenta para elaborar un ensayo basado en 
argumentos.

b)  Realizar en grupos la aproximación a un ensayo basa-
do en argumentos (tema libre, relacionado con derecho), 
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siguiendo las recomendaciones de la lectura y de los 
videos anteriores. Presentar estas dos actividades en el 
portafolio electrónico.

c) Participar en el chat en línea (establecer fechas) para 
discutir el tema ¿Cuál es la importancia de argumentar en 
el ejercicio del derecho?

Evaluación: Rúbrica para evaluar los resúmenes, 
Portafolio electrónico.  

DISCUSIÓN

Es muy cierto que las concepciones del aprendizaje han 
cambiado significativamente como resultado de la apa-
rición de nuevas teorías. Ello debe generar inquietud 
acerca de la necesidad de actualizar las perspectivas 
de enseñanza y aprendizaje, de modo que adecuar los 
métodos, técnicas y procedimientos a las innovaciones 
pedagógicas es esencial (Bayuelo, 2015).  Responder a 
ese desafío, como lo afirma Cáceres (2016), implica su-
perar las posturas ortodoxas que hasta el momento han 
dominado la pedagogía del derecho; desde luego que 
la transformación deseada pasa por ubicar en un lugar   
privilegiado la relación investigación-docencia, así como 
revisar las teorías educativas que subyacen a la labor pe-
dagógica diaria.

Se plantearon estrategias como aula invertida, método de 
caso, debate, juego de roles, aprendizaje basado en pro-
yectos para facilitar el desarrollo de contenidos del currí-
culo de derecho, las mismas se apoyan en teorías como 
constructivismo, enactivismo, complejidad, enfoque por 
competencias. Su incorporación en la enseñanza del de-
recho permite innovar, dejando atrás el modelo transmi-
sor de información o conductismo jurídico y el método de 
interpretación literal de los textos para dar paso, como lo 
refiere Pérez (2018), a la creatividad, funcionalidad, sig-
nificatividad, criticidad, aplicabilidad, uso de materiales 
motivantes, claros y novedosos.        

Esta alianza derecho-pedagogía actualiza y mejora  la 
praxis docente,  pues como lo señala Abdelnoer, (2014)  
los educadores que han recibido formación en pedago-
gía desempeñan de manera más eficiente sus funciones 
educativas a diferencia de quienes solo son especialistas 
en su área profesional; por ello es fundamental modifi-
car las visiones tradicionales y lograr que los profesores 
de derecho no desestimen la utilidad de la pedagogía, 
pues ella es su mejor aliada al darles claridad acerca de 
que  cada concepción del aprendizaje se sostiene en una 
perspectiva epistemológica que le aporta las herramien-
tas y principios para encauzar su accionar en los marcos 
educativos.  

CONCLUSIONES

Es fundamental actualizar las estrategias pedagógicas 
para mejorar el rendimiento de los métodos de enseñanza 
en la universidad, para lo cual los docentes de derecho 
(Illera, 2017) deben incorporar a su praxis teorías como 
el constructivismo, para quien el aprendizaje es una ela-
boración individual de significados, en la que la experien-
cia es fundamental y desde la cual se evoluciona hacia 
el enactivismo y el conectivismo. También es pertinente 
que conozcan el enfoque por potencialidades, el mismo 
postula la trascendencia de centrar la enseñanza en las 
particularidades individuales de los sujetos.

Es muy cierto que los métodos funcionan mejor si los do-
centes consideran las características socioculturales, los 
marcos de referencia, la cotidianidad, el desarrollo cogni-
tivo de los estudiantes, es básico saber de dónde provie-
nen, las características de la familia y sus problemas. Ello 
conlleva a establecer una dinámica en la clase que per-
mita considerar los aportes, necesidades, preferencias y 
expectativas de los estudiantes. 

El derecho y la carrera docente son disciplinas muy dis-
tintas, por ello se requiere que los profesores del área jurí-
dica realicen capacitaciones que les formen en aspectos 
esenciales de la labor educativa, pues no es suficiente 
tener excelente dominio de los contenidos jurídicos, si se 
desconocen los principios esenciales de la pedagogía 
como ciencia.
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