
Fecha de presentación: marzo, 2021,    Fecha de Aceptación: mayo, 2021,     Fecha de publicación: julio, 2021

Volumen 17 | Número 81 | Julio-Agosto | 2021

08
LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE EN 
UNIANDES - SANTO DOMINGO, ECUADOR 

TEACHING ENGLISH IN VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS AT 
UNIANDES - SANTO DOMINGO, ECUADOR
Nemis García Arias1

E-mail: us.nemisgarcia@uniandes.edu.ec
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5757-2964
Ned Vito Quevedo Arnaiz1

E-mail: us.nedquevedo@uniandes.edu.ec
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3391-0572
Fredy Pablo Cañizares Galarza1

E-mail: dir.santodomingo@uniandes.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4854-6996
1 Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Ecuador. 

RESUMEN

En momentos de pandemia y reclusión, el alumno 
depende mucho más de sus propias estrategias 
para el aprendizaje del inglés. Es propósito de este 
trabajo, desde un diseño observacional, descriptivo 
y transversal, valorar el desarrollo de la competen-
cia comunicativa de los estudiantes a partir de ele-
mentos de la teoría histórico cultural basado en los 
temas del curso y el pensamiento crítico que ofre-
cen las actividades y los textos del libro Life. En la 
metodología se empleó una concepción mixta de la 
investigación. El principal resultado ha sido la des-
cripción del pensamiento crítico del alumno desde 
la comprensión textual a la producción oral. Se con-
cluyó que hay relación entre ambos facilitado por 
elementos de la teoría histórico cultural.
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ABSTRACT

In times of pandemic and seclusion, the student de-
pends much more on his own strategies for learning 
English. It is the purpose of this paper, from an obser-
vational, descriptive and cross-sectional design, to 
assess the development of students’ communicative 
competence based on elements of cultural historical 
theory based on the course topics and the critical 
thinking offered by the activities and the texts from 
the book Life. A mixed conception of the research 
was used in the methodology. The main result has 
been the description of the student’s critical thinking 
from textual comprehension to oral production. It 
was concluded that there is a relationship between 
the two facilitated by elements of cultural historical 
theory.
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INTRODUCCIÓN

Vigotsky fue el fundador y creador del paradigma histó-
rico cultural a partir de los años veinte del pasado siglo 
y aunque sus concepciones fueron desarrolladas y con-
tinuadas por numerosos investigadores (Leontiev, Luria, 
Bozhovich, Levina, Morozova, Slavina, Zaporozhets, 
Zeigarnik, Galperin y Zínchenko entre otros), no es hasta 
la década de los ochenta que sus escritos son conocidos 
en el occidente y por tanto sus proyecciones en el contex-
to americano se encuentran aún en pleno desarrollo, y es 
significativa la trascendencia que ha tenido en el campo 
de la investigación educativa (Ortiz Torres, 2020).

Uno de los conceptos medulares en el campo del apren-
dizaje es el de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) por lo 
que interpretar correctamente este concepto es básico 
para su utilización efectiva en la educación.

En primer lugar, habría que considerar que la ZDP permi-
te superar los diagnósticos y evaluaciones rígidos y está-
ticos del nivel de desarrollo de los sujetos al proponer una 
alternativa para evaluar sus potencialidades, sus posibi-
lidades de desarrollo, justamente en la dinámica de sus 
procesos de cambio y transición evolutiva, debidamente 
contextualizados, lo que permite la aproximación al estu-
dio de la naturaleza de dichos cambios.

La evaluación dinámica, como la llamó Vigotsky, se reali-
za en la situación interactiva, en la que se manifiestan las 
competencias de los sujetos para solucionar tareas con 
una menor o mayor ayuda de los adultos y en el contexto 
educativo por los maestros. Se considera la cantidad y 
calidad de las ayudas para determinar la amplitud de la 
zona de desarrollo próximo.

Este tipo de evaluación es absolutamente consecuente 
con la definición dada por Vigotsky (1988), de la ZDP 
como “la distancia entre el nivel real de desarrollo, deter-
minado por la capacidad de resolver independientemen-
te un problema, y el nivel de desarrollo potencial, deter-
minado a través de la resolución de un problema bajo la 
guía de un adulto o en colaboración con otro compañero 
más capaz”. (p 37)

Los objetivos de la educación se definen a partir de lo 
que la cultura y la sociedad determinan como valioso y 
relevante para ser aprendido por las nuevas generacio-
nes. La escuela proporciona los instrumentos y conoci-
mientos necesarios para que cada alumno, a partir de su 
apropiación, transforme la realidad y se transforme a sí 
mismo. Sin embargo, es un reto enfrentar esta nueva rea-
lidad que impone el distanciamiento social, como mues-
tran estudios recientes sobre esta condición para muchas 
disciplinas académicas (Soto-Córdova, 2020). Una de 

esas disciplinas es la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera que ha tenido que transformarse en cuanto a la 
forma de enseñanza y aprendizaje.

Por otro lado, la realidad hoy día muestra que para apren-
der en cualquier nivel de enseñanza es más fácil que el 
estudiante encuentre una gama variada de elementos 
tomados de la realidad que la tecnología hace presente 
en lugares muy distantes de donde se realizan u ocurren 
dichos eventos. También es cierto que la lengua inglesa 
ha adquirido el papel providencial a nivel mundial, seña-
lándose como la lingua franca de 1500 millones de per-
sonas que lo hablan como primera o segunda lengua en 
el mundo, pero también es la lengua que más repulsas 
tiene entre aquellos que lo aprenden y no logran hablarlo 
o aquellos que lo logran y no alcanzan los patrones que 
exigen cuando se someten a pruebas estandarizadas.

El curso para aprender inglés de la National Geographic, 
denominado Life (Dummett, et al., 2015), es un sistema 
tecnológico que cumple con su slogan de ʺBring Life into 
your classroomʺ que puede ser visto con su doble senti-
do: traer la vida a la realidad del aula, o traer el libro Life 
al aula. Cualquiera de las dos variantes cumple con dar al 
estudiante una posibilidad de análisis única justo cuando 
el aula está en casa, porque esta propuesta es un medio 
efectivo para conocer sobre el mundo y la cultura general 
que un profesional debe respaldar en la actualidad, mien-
tras aprende el idioma inglés para el intercambio mundial.

El diseño del curso contiene varios recursos sofisticados 
para que el estudiante logre el objetivo en idioma inglés: el 
libro con diseños y fotos grandilocuentes, grabaciones y 
soporte para mostrar las lecciones con video y audio a los 
estudiantes de forma interactiva mediante la proyección 
a los estudiantes, plataforma interactiva igualmente con 
posibilidades para fijar el contenido presentado en clase, 
sitio de recursos en internet para profesores y alumnos, 
asesoría remota para solucionar las dificultades que el 
uso tecnológico presenta. Pero, desde el punto de vista 
didáctico no todo está resuelto con la tecnología. Algunos 
elementos culturales quedan muy alejados de la realidad 
del alumno en Ecuador u otros países para la enseñanza 
del inglés (García & Quevedo, 2017). Las propuestas de 
contenidos parecen ser también insuficientes en el apren-
dizaje para estos estudiantes que no siempre cuentan 
con la infraestructura necesaria, que tienen problemas de 
conectividad y estrategias limitadas por su formación pre-
cedente. Además, la interacción enseñanza-aprendizaje 
hay que lograrla a través del texto asincrónico o el diálogo 
sincrónico.

La idea de Vigotsky de que el aprendizaje puede ser 
guiado por pares (compañeros) más capaces, además 
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de por un adulto se aplica en el desarrollo de habilidades 
durante la enseñanza del inglés. Igualmente se asignan 
ejercicios de razonamiento y de argumentación donde el 
estudiante debe dar la solución a un problema determi-
nado planteado por el profesor o su libro de texto, mos-
trando así el interés en dicha tarea y el compromiso con 
su aprendizaje. Dichos elementos fueron añadidos por 
Tudge (1993), a los ya presentados por Vigotsky anterior-
mente. Todos ellos sirven de base en las clases de inglés 
tanto sincrónicas como asincrónicas. 

Una de las habilidades que hay que desarrollar en cual-
quier propuesta de enseñanza aprendizaje de idiomas 
es la de pensar en el idioma que se aprende, para ello 
comprender los textos orales y escritos es de vital impor-
tancia. Sin embargo, a la dificultad lingüística que puede 
ocasionar el nuevo conocimiento en la lengua para el cual 
no siempre se tienen todas las variedades disponibles de 
unidades de gramática y vocabulario, el estudiante ecua-
toriano está agregando otra totalmente cultural porque la 
realidad que se ofrece no es su día a día y, sus hábitos 
y costumbres no aparecen reflejados, lo cual hace más 
tortuoso el camino del entendimiento (Quevedo Arias, et 
al., 2020).

Por otra parte, la lectura conlleva una serie de pasos o 
sub-habilidades (Quevedo & García, 2017) que, si no se 
aplican o se enseñan a procesar, en vez de incentivar 
el placer por leer y desentrañar la idea que ofrecen los 
textos, se logra desmotivar al estudiante a que aprenda 
nuevas palabras, nuevos giros y nuevas combinaciones 
sintácticas con que el estudiante domina el idioma que 
aprende. De allí la importancia de hacer una labor cons-
ciente en el idioma que guie al estudiante a comprender, 
razonar y producir nuevos textos a partir de los que se 
ofrecen como motivación del aprendizaje. Pero, a su vez 
en momentos de pandemia y reclusión en que el alumno 
depende mucho más de sus propias estrategias, la lectu-
ra ofrece grandes posibilidades para ampliar la comuni-
cación oral en idioma inglés desde clases virtuales.

Es propósito de este trabajo, desde un diseño descripti-
vo, valorar el desarrollo de la competencia comunicativa 
de los estudiantes a partir de elementos de la teoría his-
tórico cultural como la interacción con otros estudiantes y 
el docente en clases sincrónicas basado en los temas del 
curso y el pensamiento crítico o reflexivo que ofrecen las 
actividades asincrónicas y los textos del libro Life, que, a 
su vez, se adaptan por el profesor al entorno más cercano 
para que el estudiante pueda comunicarse oralmente en 
inglés.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio descriptivo a partir de una concep-
ción mixta de la investigación, por ello se realizaron infe-
rencias a partir del análisis bibliográfico realizado, las que 
se basaron fundamentalmente en cursos presenciales 
para describir el desarrollo de la competencia comunica-
tiva de los estudiantes y su interacción a partir de textos 
escritos con lo cual facilitan la creación de sus habilida-
des orales en la lengua extranjera. También se ha ana-
lizado el pensamiento crítico y reflexivo que se propicia 
con el uso de los textos del libro Life, y de las propuestas 
adaptadas por los profesores que relacionan la vida que 
ofrece el curso con la experiencia de vida del estudiante 
con que puede comunicarse oralmente en inglés.

En el análisis de esos textos seleccionados para apor-
tar en la comunicación oral se partió de lo conocido a lo 
desconocido con procedimientos inductivos o deductivos 
para que contribuyeran al máximo de sus posibilidades 
culturales en la clase que por la situación de pandemia se 
realizó mediante la tecnología con el uso de Zoom y las 
plataformas de Life y del propio centro como entornos vir-
tuales de aprendizaje que propiciaban activar los meca-
nismos cognitivos. Se midió la participación oral de cada 
alumno y sus muestras de comprensión en los ejercicios 
de lectura con una escala de 10 puntos para buscar de-
terminada correspondencia entre ellos.

En un análisis se utilizó una muestra de un grupo de es-
tudiante de quinto nivel de la sección nocturna de la mo-
dalidad presencial. Como las condiciones de aislamiento 
no favorecen trabajar con varios niveles se decidió que el 
grupo entero fuera utilizado en el estudio y así evitar que 
por las diferencias de niveles y profesores pudieran existir 
cambios no controlados. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Según Gosney & Hughes, 2016), el ʺcritical thinking” o 
pensamiento crítico lo conforma dar razones para las 
opiniones, encontrar evidencias y evaluar la información, 
creatividad y solución de problemas por lo que el cen-
tro de la habilidad es hacer preguntas y desafiar supo-
siciones, pero este proceder debe ser entrenado en los 
estudiantes. Cuando el estudiante da una información 
interesante y fascinante, y se le pregunta de dónde sacó 
dicha información, responden de internet. Por eso el en-
trenamiento, para ayudar a los estudiantes a enfrentar la 
cantidad excesiva de información online y como ellos de-
ciden utilizarla desde un pensamiento crítico, se estruc-
turó desde una activación en la construcción del signi-
ficado a una fase inicial de organización de ideas, a la 
fase de interpretación e inferencias de los textos, a la fase 
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final de comprensión y creación con sus propias razones 
y argumentos.

Los autores están conscientes de lo importante que es el 
pensamiento reflexivo en los estudiantes. Muchos de los 
textos son reflejo de materiales auténticos y muchos lec-
tores se enfrentan a la realidad de los autores, sus actitu-
des, opiniones y creencias culturales, los cuales pueden 
ser totalmente diferente a lo que conocen los estudiantes. 
En cada unidad hay una sección dedicada a la lectura y 
mediante esta al desarrollo del pensamiento reflexivo que 
se conecta a su habilidad para hablar. A veces se cree 
que en la exposición del estudiante en la comunicación 
se garantiza su dominio del idioma, pero para hablar hay 
que comprender y reflexionar sobre lo que se aprende 
por ello es tan importante el principio de cooperación de 
Grice (1975), donde la comunicación responde a un pro-
pósito compartido.

“Nuestros intercambios comunicativos… son caracterís-
ticamente, por lo menos en cierta medida, esfuerzos de 
cooperación; y cada participante reconoce en ellos, en 
cierto grado, un propósito o conjunto de propósitos co-
munes, o, por lo menos, una dirección aceptada mutua-
mente… En cada fase, algunos posibles movimientos 
conversacionales serían rechazados por ser conversa-
cionalmente inapropiados. Podríamos, pues, formular un 
principio general aproximativo que se espera que sea 
observado por los participantes (en igualdad de circuns-
tancias), es decir: haga que su contribución a la conver-
sación sea la requerida, en cada frase que se produzca, 
por el propósito o la dirección mutuamente aceptados del 
intercambio comunicativo en el que está usted involucra-
do”. (Grice, 1975, p.45)

Pero esa cooperación ha cambiado a una situación de 
distanciamiento social; por tanto, el contacto visual está 
limitado a lo que se observa en la pantalla de interacción 
sincrónica. Por ello, en este curso se parte de la idea que 
para hablar hay que comprender el texto y por ello el tra-
tamiento didáctico que presenta debe tener este objeti-
vo. Primero, se trata de dar una información general y se 
espera que de esta se logre la idea principal del texto y 
que esta sea comprendida como información relevante y 
aplicada en ejercicios de comprensión. Luego se analiza 
el idioma que se emplea para conocer como el escritor 
estructuró el texto, lo cual es común en las clases de idio-
mas, pero en este curso hay ejercicios estructurados para 
desarrollar esta habilidad en todos los niveles. 

En los niveles más avanzados se desarrolla además la 
posibilidad de evaluar si el autor trata de reflejar una rea-
lidad o da una opinión. Pero luego se deja que el alumno 
sea más creativo con una presentación sobre lo que leyó 

o un trabajo en equipo o pareja mediante un juego de 
roles para recrear sus propias ideas sobre el texto que 
en este semestre se logró mediante Zoom y sus posi-
bilidades de interacción. De esta forma, Life prepara al 
estudiante para que transite desde la comprensión, a la 
aplicación de dicha comprensión, mediante las acciones 
de analizar, evaluar y finalmente crear algo nuevo ya con 
el vocabulario propio de cada uno de los estudiantes en 
su comunicación.

Para lograr este ciclo se le da al estudiante una práctica 
controlada con un modelo de posibles respuestas según 
criterio mediante un cuadro con sustituciones, en la co-
lumna uno aparecen frases para expresar opiniones, en 
la columna dos se cuenta con una selección de opiniones 
que refuerza lo que ya el estudiante ha analizado y en 
la tercera columna aparece la palabra because (porque) 
para que ellos completen la idea que sostiene la evidencia 
del texto o la razón por la que se expresa la idea anterior. 

Este completamiento le da mayor confianza para hacer 
comentarios y ser mucho más creativo cuando lee. Otro 
ejercicio, para encontrar evidencia relevante en un tex-
to, le hace analizar la estructura del texto para buscar la 
información principal y la evidencia que sostiene dicha 
información, que cuando se encuentra le permite crecer 
como profesional y contrastar sus opiniones. Otro ele-
mento es la solución de problemas porque le permite en 
equipo adelantar soluciones a problemas que son vincu-
lados a sus conocimientos. Todos los ejercicios le permi-
ten relacionarse con el conocimiento nuevo en la lengua 
y activar sus estrategias de aprendizaje en un sentido 
significativo y esa habilidad favorece su interacción e in-
tegración actualmente.

En ese momento el maestro es un agente cultural y un 
mediador entre los productos socio históricos y los proce-
sos de apropiación de los alumnos. Es el encargado de 
definir los objetivos de aprendizaje y de planear los con-
tenidos y las ayudas que dará a cada alumno. Asume un 
papel directivo, intentando la creación y construcción de 
zonas de desarrollo próximo con los alumnos, por medio 
de la organización de sistemas de ayuda flexibles y es-
tratégicos, aunque, en última instancia, guiará y orientará 
a los estudiantes hacia aquellas situaciones deseadas en 
las que se deberá apropiar de los conocimientos.

Todos esos resultados en el aprendizaje del alumno pro-
vienen de la comprensión lectora como tarea cognitiva de 
gran complejidad: el texto es un entramado de conexio-
nes culturales y el lector extrae información del texto e in-
terpreta, pero ingresa a esas actividades con sus conoci-
mientos previos y estrategias propias para decodificarlo, 
pero en ese proceso también tiene suficiente flexibilidad 
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para reflexionar y adaptarse a situaciones comunicativas 
diversas que le plantee el texto. 

Por ello, la lectura es un proceso doble de interacción 
cultural desde la comprensión que se da del texto que 
se lee y desde la asignación de significados al texto que 
se rehace individualmente. También por esa razón de 
dualidad simultánea se entiende su concepto de análi-
sis y construcción de significados según la interacción en 
comprensión lectora como “la capacidad de un individuo 
de captar lo más objetivamente posible lo que un autor ha 
querido transmitir a través de un texto escrito. Por lo tanto, 
la comprensión lectora (Reading Comprehension) es un 
concepto abarcado por otro más amplio que es la compe-
tencia lectora (Reading Literacy). La competencia lectora 
es la habilidad de un ser humano de usar su comprensión 
lectora de forma útil en la sociedad que le rodea”. (Pérez, 
2014, p. 71)

Pero ese concepto supone que los niveles del autor y el 
lector son conocidos por muchas causas: unas porque 
son referentes de un mismo lugar conocido, o de una 
cultura conocida o de un idioma compartido o de entre-
namientos que convergen en algún punto; pero con este 
curso Life, se trata de textos en un idioma extranjero para 
el estudiante, con referentes culturales en muchos casos 
alejados de lo tradicional y con complejidades lingüís-
ticas que necesita atender para entender y poder inte-
ractuar con el texto como aprendiz de una lengua que 
comienza a utilizar y a expandirse a partir del texto. De 
allí que se da otro proceso cultural en este caso, o sea el 
aprendizaje de la lengua extranjera se inserta en la duali-
dad mencionada anteriormente, se trata de leer, recrear y 
aprender para cada representación mental.

Debido a ello, la lectura como acción que aporta y a la 
que se aporta quedó esclarecida con el modelo cognitivo 
más respetado en la actualidad: el de construcción-inte-
gración formulado por Kintsch (1998). Dicho modelo par-
te de entender otras propuestas teóricas y sus supuestos 
fundamentales. 

Visto desde un ángulo lingüístico, la comprensión involu-
cra el procesamiento del texto en varios niveles, los que 
son resaltados cuando se aprende una lengua: el léxico, 
el sintáctico, el semántico y el referencial o cultural. Todo 
texto tiene esos niveles que un lector debe decodificar 
para entender lo que quiso decir el autor, pero cada su-
jeto lo va a hacer de manera diferente aun cuando un 
profesor le enseñe las conexiones y ayudas que necesita 
para entenderlo.

El estudiante - lector va a hacer varias operaciones suce-
sivas según sus necesidades de interacción con el texto, 
que en apariencia son para aprender el nuevo vocabulario 

de la unidad o fijar la estructura sintáctica, pero que en 
su totalidad son de comprensión textual para lo cual ese 
estudiante necesita de conocimientos, estrategias y habi-
lidades lingüísticas y culturales como: 

a) las habilidades lingüísticas básicas que le permite re-
conocer las palabras con fluidez léxica o extraer su signi-
ficado por su contexto; 

b) las habilidades lingüísticas más complejas que per-
miten interpretar oraciones y párrafos, mediante la com-
prensión del significado del discurso con sus relaciones 
sintácticas; 

c) las estrategias cognitivas para el uso efectivo del idio-
ma y el conocimiento previo para acceder a los metatex-
tos y referencias sobre otros textos y aspectos culturales 
que ofrece la lectura; 

d) las estrategias metacognitivas, que les permite auto-
rregularse y reflexionar sobre la lectura, y cómo aprende 
con ella o soluciona cualquier problema de comprensión; 

e) la habilidad para definir lo esencial y retener dicha in-
formación en la Memoria Operativa (MO) para culminar 
ese y otros procesos de comprensión. 

f) la habilidad para ubicarse en los marcadores textuales 
y el entramado de ideas que se enlazan y condicionan.

g) la estrategia pragmática para inferir e interactuar en el 
texto con la intención y las actitudes del autor que trans-
mite la información.

h) la estrategia de compensación lingüística para enten-
der la lectura aun cuando sus insuficiencias le provocan 
dificultades en aspectos concretos del texto. 

Además, vale señalar que todo lector normalmente se 
hace una representación mental del texto con esa interac-
ción que realiza directamente para extraer una represen-
tación general, pero que en estudiantes de una lengua 
añadida parece vital hacerlo con mecanismos de tra-
ducción. Por ello esa representación, ocurre con la infor-
mación obtenida del texto, las acciones derivadas de la 
búsqueda de su comprensión, la activación e integración 
de conocimientos previos almacenados en su memoria a 
largo plazo y la incorporación de una constatación parti-
cular de algún elemento específico bien por la traducción 
o bien por la ayuda de otro sujeto, que en este curso solo 
se ciñe a momentos esporádicos de interacción sincró-
nicas, u otro texto. Todo esto impone que el estudiante 
debe estar activo en dicho proceso de comprensión. 

Por tanto, también la comprensión debe ser vista desde 
su ángulo psicológico porque se trata de un sujeto que 
emplea habilidades y estrategias para ejecutar acciones 
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de comprensión lectora donde su memoria operativa 
(MO) decide el resultado que se obtiene con la lectura, 
las formas de razonar ante una situación culturalmente 
diferente que lo induce a la activación y recuperación del 
conocimiento relevante almacenado en su memoria para 
completar la información obtenida del texto y los recursos 
cognitivos y metacognitivos para tener éxito en la com-
prensión de un texto y su posterior recreación.

Por esa razón, el docente que entrenó al estudiante en la 
lectura, para que pueda estar listo a comunicarse en una 
lengua añadida, estaba consciente que se trataba de un 
proceso difícil para el alumno tanto desde el punto de vis-
ta lingüístico como psicológico, que necesitó ayudas para 
que la comprensión fuera desde esa cultura general que 
ofrece el National Geographic a lo que el alumno conocía 
y le era familiar en su mundo cotidiano, por ello en el en-
torno virtual de aprendizaje se complementaron otras ac-
tividades sobre la vida real de los estudiantes. Además, 
el docente ofreció las mejores herramientas para que la 
comprensión del alumno fuera efectiva y contribuyera a 
incentivar la autonomía del alumno en la recreación del 
texto y apropiarse de las formas lingüísticas necesarias 
para la comunicación oral.

La orientación al respecto fue considerada desde una 
presentación a una práctica controlada, a la particulari-
zación de los elementos que hacen efectiva la lectura, la 
instrucción en la lengua y la incorporación cultural en la 
mente del alumno, para luego practicar su comprensión y 
a continuación su creación a partir de la lectura realizada; 
sobre todo que le permitiera extrapolar de ese texto a su 
contexto cotidiano lo nuevo, porque aunque fuera de otra 
cultura siempre la interacción textual le iba a aportar nue-
vos conocimientos al alumno.

La metodología que se debió seguir partió de lo que ex-
presaba el profesor, quien había tenido tiempo para ins-
truirse cultural y lingüísticamente sobre el tema, instruyó 
en el momento de familiarización para la comprensión 
del texto por parte del alumno, y en la preparación de la 
práctica controlada en que se le dio respuestas posibles 
a partir del propio modelo del curso y las selecciones de 
oraciones con elección múltiple que le permitió al alumno 
expresar su comprensión general del texto. También, en 
los textos que hacían reflexionar a los estudiantes se les 
preguntaban con el clásico pronombre interrogativo why 
del inglés para que usaran el because que permitía ex-
presar la causa o razón que generaba lo que se pregun-
ta. Esa oración construida por el estudiante oralmente, 
en esas condiciones sincrónicas, contribuyó a que gane 
confianza para hablar.

De esta forma se entrenó al alumno a que organizara la 
idea general como un todo totalizador del texto y que tu-
viera argumentos para sustentarla en su comprensión, lo 
que le ayudó a pensar y reflexionar. Además, estaba en 
condiciones de valorar detalles, bien culturales o bien lin-
güísticos que contribuyen a aclarar la comprensión gene-
ral, y a su vez mostró las particularidades precisas en la 
comprensión sobre elementos de la estructura profunda 
del texto.

También en la comprensión, hubo que estar atento cuan-
do el estudiante no entendía para esclarecer los proble-
mas presentados, a los de complejidad lingüística se dio 
explicaciones y a los de dificultad cultural se puntualiza-
ron los aspectos desconocidos, sobre todo, desde los re-
ferentes del alumno y su mundo conocido.

Otra parte importante de la comprensión se logró con las 
preguntas que aparecen en el libro Life, que los guía en 
la comprensión y que permiten elevar sus posibilidades 
en la lengua, pues se les preguntó cuáles otras preguntas 
les podrían hacer a sus compañeros, qué otras formas 
podrían emplear para preguntar sobre el contenido del 
texto o cuáles elementos no eran dichos, pero podrían 
ser inferidos a partir de su conocimiento sobre el tema, 
porque como se expresó las preguntas comprendían el 
desarrollo de su reflexión.

Las preguntas siempre fueron hechas en actividades 
que contribuyeron a que el alumno indagara y advirtiera 
el propósito que tenía con relación a la lectura, porque 
enfocaban la atención en los elementos fundamentales 
que ofrecía el texto y que eran de interés para aprender 
y conocer la lengua extranjera. Ellos fueron partícipes en 
la confección de preguntas lo que los llevó a imitar las 
estructuras y nociones de la comunicación aun cuando 
estaban distanciados unos de otros, lo que también les 
apoyó en el aprendizaje en la lengua, y en las nociones 
que les facilitaban construir tanto para hacer más interac-
tivo el texto y la comprensión de la lectura, como su men-
te para la comunicación oral. Nuevamente, había elemen-
tos que fueron de naturaleza lingüística y otros del bagaje 
cultural que el estudiante universitario tuvo que alcanzar 
en su preparación y que canalizó con este ejercicio.

Por último, se llegó al momento creativo del alumno que 
aprende lengua, pero también aprende cultura, en que 
usó sus recursos y habilidades en la lengua para, a partir 
del texto dado, crear otros textos propios. Aquí fue orien-
tada la tarea que mediante la investigación expandía el 
tema, y también fue muy productivo el resumen sobre 
el tema de la lectura porque el alumno condensaba lo 
que había aprendido y lo utilizaba posteriormente en la 
comunicación.



72  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 17 | Número 81 | Julio-Agosto | 2021

Otras vías que en ocasiones se usaron para la expansión de la comprensión fue escribir finales alter-
nativos o expresarlos de manera oral, creación de un título para cada párrafo o completamiento de los 
párrafos con alguna otra oración o idea generalizadora con que se concluía el texto de forma individual.
En el estudio se trabajó con la muestra de un grupo de quinto nivel de 25 estudiantes, a quienes las habilidades en 
la lengua les permitían entender textos de cierta complejidad y a partir de las actividades que presentaba el libro se 
planificó en cada unidad seleccionada añadirle una actividad de preguntas propias y otro de creatividad en que se 
realizaba, o bien mediante una referencia del texto o un completamiento de las ideas sobre el párrafo, el incremento en 
la comprensión del texto y en los resultados para comunicarse oralmente sobre temas de la unidad en general.

El libro Life consta de 12 unidades, pero para el estudio se trabajó a partir del resultado que permitieron los textos y 
que fueron luego medidos en un test oral al final de cada unidad par; o sea, de las unidades solo se midió las unidades 
que proyectaban test orales, es decir se trabajó con las unidades 2, 4, y 6 en el primer parcial y las unidades 8, 10 y 12 
en que el alumno mostró, en el entorno virtual de aprendizaje, su real avance en el aprendizaje en la lengua extranjera 
y su autonomía comunicativa.

La sección dedicada a la lectura comprensiva en la serie Life fue la C en que se trabajaba la comprensión en dos 
ejercicios de reconocimiento general y otros dos de reflexión. También, se trabajaba con elementos de vocabulario, 
pronunciación, gramática o de expansión en otras habilidades, fundamentalmente la de hablar. Los temas seleccio-
nados permitieron la toma de decisiones en situaciones virtuales en el momento evaluativo oral de esas unidades y el 
intercambio en pareja mediante los subgrupos creados en Zoom, como se trató temas muy variados, ellos permitieron 
la amplitud de vocabulario y expresiones orales que el alumno demostró en cada etapa.

En cada caso se reflejaron aspectos culturales relacionados con el idioma, la robótica y otras invenciones, el cambio 
climático, el uso de la tecnología digital, los viajes y vacaciones entre otros que presentaban aristas desconocidas para 
el estudiante y que fueron explicadas por el profesor, quien además los acercó a los contextos culturales ecuatorianos, 
el uso de las tecnologías en el día a día permitió el dominio de los entornos virtuales de aprendizaje y el desarrollo del 
tema y las habilidades de comprensión y expresión oral al estudiante. 

Como con estos textos se partió de lo conocido a lo desconocido, en cada pareja de unidad tratada para la lectura, el 
proceder fue facilitar incluirlos en el momento de introducción de la clase para que esos detalles activaran sus meca-
nismos cognitivos para la comprensión del texto en cuestión, luego se hicieron los ejercicios previstos en la unidad y se 
añadieron las preguntas propias después del momento de reflexión y los ejercicios de creación al final. Se contabilizó 
la participación de cada alumno y sus muestras de comprensión en ambos ejercicios propios para darle un rango en 
la escala de 10 puntos y posteriormente se consideró la nota en clase de cada estudiante en esas clases de lectura 
de las unidades, con que se determinó el grado de correlación entre los resultados de la lectura con las notas orales 
al final de cada unidad par durante cada parcial, como puede verse en la tabla 1.

Tabla 1. Grado de correlación entre los resultados de la lectura con las notas orales al final de cada unidad.

Estudiante Unidad
1-2

Unidad
3-4

Unidad
5-6

Unidad
7-8

Unidad
9-10

Unidad
11-12

Lect. Oral Lect. Oral Lect. Oral Lect. Oral Lect. Oral Lect. Oral

No
1 7,4 7,1 8,1 7,4 8,5 8 8,7 8,5 9 9,2 9 9,3

No
2 7,5 7 7,8 7,5 8 7,8 8,2 8 8 8,3 8 8,2

No
3 7,7 8 8,2 8,4 8 8,5 8,5 8,8 8,4 8,7 9 9,2

No
4 8 7,3 8,2 7,6 8,6 7,8 8,7 8 9 8,3 9,3 8

No
5 7,1 7 7,8 7,5 8 7,7 8,2 8 9 7,8 9,2 8,3

No
6 7 6,5 7,4 7 7,6 7,4 8 8 8,3 7,5 8,7 8
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No
7 9 9,2 9,4 9,4 10 9,6 9,8 10 9,5 9,7 10 9,8

No
8 10 9,8 9,2 8,8 9,6 9,2 10 9,6 9,8 10 9,8 9,8

No
9 10 10 9,5 9,8 10 9,5 9,6 10 9,8 9,8 10 10

No 10 8,2 8 8,5 8,2 8,5 8,8 8,9 8,6 9 9,2 9,4 9

No 11 7,5 7 7,7 7,4 7,9 7.7 8,4 8,5 8,8 8,5 9,1 8,8

No 12 7,5 7,4 7,9 7,8 8,1 7.7 8,7 8,5 8,5 8,5 9,1 9

No 13 10 9,5 9,8 9,5 10 10 9,7 9,5 9,8 9,6 9,00 9,6

No 14 8 7,7 8,2 8 8,5 8 8,8 8,2 8,5 8,5 9 9,2

No 15 8,5 8 9 8,5 8,8 9 9,3 9 9,3 8,8 9,1 9

No 16 7 7 8 7,7 8,5 8,1 8,8 8 9 8,4 9,1 8,5

No 17 9,2 8,7 9,5 8,8 9,3 9 9,5 9,2 10 9,8 9,8 10

No 18 9,5 9 10 9,5 9,7 10 10 9,8 9,7 9,5 10 9,5

No 19 9 9 9,2 9 9,3 9 9,8 9,5 10 9,6 10 9,5

No 20 6 6,1 7,1 7 7,4 7,5 7,2 7.5 7,8 7,3 7.6 7,5

No 21 9 8,8 8,5 8,6 9 9,2 9,1 9 9,5 9,5 9,7 9,5

No 22 9,5 9 9,5 9,5 10 10 9,8 9,8 10 9,5 9,8 10

No 23 6 7 7,3 7 7,7 7,2 8 7,8 8,2 8 8 8,2

No 24 7 7 7,2 7,2 7,8 7,3 7,8 7,5 8 7,7 8,5 8

No 25 7,5 6,8 7,7 7 8,1 7,4 8,4 7,5 8,5 8 8,8 8

Totales 8.1 7.9 9 7.5 9.1 8.8 9 8.5 9.1 8.6 9.0 8.9

Al hacer una evaluación de esos resultados, se infiere que la lectura en sentido general fue aumentando las posibili-
dades culturales de los estudiantes para hablar con suficiencia sobre el tema de cada unidad (pasó de 7.9 a 8.9 al 
finalizar el semestre), aunque cada dos se valoraron los resultados orales se notó en las clases sincrónicas mejores 
desempeños en la misma medida que se desarrollaba el curso. También con relación a la calidad de sus interven-
ciones como resultado de la comprensión de la lectura y su preparación cultural se observó que eran mucho más 
adecuadas al entrenamiento que recibían aun cuando eran mucho más exigente las unidades finales que las iniciales 
durante el curso.

De manera general, cuando las notas en la lectura se incrementaron también mejoró el resultado del estudiante en 
la habilidad oral de la lengua y su utilización del sistema léxico gramatical. No obstante, aunque son preliminares los 
resultados se pudo comprobar que cuando se trabajaban los elementos culturales y lingüísticos de forma adecuada 
con los estudiantes ellos comprendían mejor los textos y obtenían notas más sobresalientes en las otras habilidades.

Los profesores de idioma que imparten el inglés como lengua extranjera se enfrentan a contextos que poco favorecen 
la enseñanza. Entre los aspectos más reclamados por los profesores están que en la mayoría de los casos, el idioma 
inglés, no constituye necesidad para la comunicación del hablante en el país, sino que se hace obligatorio porque 
está como una asignatura más del currículo, en el caso de Ecuador está fuera del currículo, pero es un requisito para 
la titulación sin tener motivaciones sólidas. Otro agravante es el alto número de estudiantes en el aula de inglés, quie-
nes también plantean que se sienten frustrados por el bajo nivel de desarrollo de la habilidad de hablar (Chen & Goh, 
2011).

Cuando se aprende una lengua extranjera el objetivo siempre es lograr la comunicación oral y escrita en dicho idioma 
dentro de un proceso activo. Sin embargo, muchas veces se enfatiza más en el desarrollo del código escrito (leer y 
escribir) que en el código oral (escuchar y hablar). Por esa razón, es difícil para los estudiantes poder entablar una 
conversación y cuando logran hacerlo esta se puede ver afectada por un desconocimiento sintáctico y semántico o 
porque desconoce el tema o el contexto socio cultural en el cual un determinado tema se ha desarrollado. 
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Vigotsky siempre destacó que el aprendizaje humano es 
un proceso interactivo. Al respecto señaló que “el apren-
dizaje humano presupone una naturaleza social espe-
cífica y un proceso mediante el cual los niños acceden 
a la vida intelectual de aquellos que los rodean”. (Liu & 
Matthews, 2005)

Para Vigotsky, el término aprendizaje incluye no sólo 
al que aprende, sino al que enseña, las situaciones de 
aprendizaje ocurren en contextos de interacción con 
otros más capacitados que propician la ayuda necesa-
ria, al crear zonas de desarrollo próximo como elemento 
esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Esta manera de concebir el aprendizaje diferencia a la 
teoría de Vigotsky de otras concepciones del aprendiza-
je, en las cuales este proceso se sitúa en el sujeto que 
aprende, como ente aislado que actúa desde sus propios 
recursos y medios, descontextualizado de las prácticas 
socioculturales.

Aún queda mucho por investigar en relación con el papel 
de lo grupal en el proceso de aprendizaje y desarrollo 
personal de cada individuo que participa en los contextos 
interactivos del escenario escolar.

Nunan (2005), señala que las tareas grupales facilitan la 
integración de habilidades y permite a los estudiantes en-
tender, producir, manipular e interactuar en la clase con 
el uso de las cuatro habilidades básicas de la lengua. 
Dichas tareas deben responder a los objetivos del curso 
y debe permitir a los estudiantes practicar paso a paso 
con cada una de ellas a partir de una gradación de sus 
contenidos, de las dificultades sintácticas o semánticas, 
del tiempo asignado para su ejecución, entre otras. 

Masuram & Sripada (2020), siguiendo esta metodología 
en su investigación, refieren que los estudiantes apren-
den la lengua con una notable mejoría no sólo en sus ha-
bilidades comunicativas sino además en la confianza y la 
fluidez que logran en las tareas que se le van asignando 
previamente. Este tipo de actividades da más oportuni-
dades para practicar la lengua de manera significativa al 
expresar oralmente sus puntos de vista y compartir sus 
resultados con sus compañeros de aula a partir de la in-
formación que investigaron en artículos que leyeron para 
sustentar sus presentaciones.

Otra de las formas en que se puede salvar la brecha en el 
énfasis del código escrito y el oral es a partir del desarro-
llo de un pensamiento crítico el cual es más que un pro-
ceso mental del pensamiento porque a este pensamiento 
se suman los conocimientos tanto lingüísticos como cul-
turales de la lengua que tiene el estudiante; es decir es 
un proceso mucho más complejo donde influyen varios 

aspectos. Scott (2015), refiere que “el pensamiento crítico 
implica el acceso a la información, su análisis y su síntesis, 
y puede enseñarse, practicarse y dominarse… Asimismo, 
el pensamiento crítico se vale de otras competencias, 
como la comunicación, la alfabetización informacional y la 
habilidad para examinar, analizar, interpretar y evaluar los 
datos empíricos”.

En el año 2002 fue creada en Estados Unidos la orga-
nización Partnership for 21 Century Learning Skills, más 
conocido entre profesores como P21. Los investigado-
res pioneros de esta organización crearon un marco de 
aprendizaje para los estudiantes del siglo XXI, donde es-
tablecieron las 4 habilidades primordiales para este mi-
lenio: pensamiento crítico, comunicación, colaboración 
y creatividad, llamadas las 4Cs. Para los profesores de 
lengua, el desarrollo y la práctica del pensamiento crítico 
se ajustan perfectamente a las cuatro habilidades funda-
mentales de la lengua (escuchar, hablar, leer y escribir) 
cuando se les pide a los estudiantes que investiguen un 
tema, que lo discutan y debatan o que escriban sobre 
dicho tema porque para hacerlo no requieren de grandes 
competencias de idioma (Halvorsen, 2018).

Resultados favorables en el uso del pensamiento crítico a 
través de debates para el desarrollo de la habilidad oral 
fueron referidos por Iman (2017). El debate les brindó la 
posibilidad de pensar críticamente sobre el tema a inves-
tigar, sobre qué decir para sustentar sus argumentos, y 
cómo refutar cuando no fueran los correctos. 

CONCLUSIONES

Este trabajo alcanzó su objetivo de valorar el desarrollo 
de la competencia comunicativa de los estudiantes en su 
interacción con otros estudiantes y el docente en clases 
sincrónicas basado en los temas del curso y el pensa-
miento crítico o reflexivo desde el libro Life y la adapta-
ción del profesor a su entorno más cercano para que el 
estudiante pueda comunicarse oralmente en inglés des-
de un incentivo que culturalmente propicia desarrollar y 
comprender el texto en inglés y expresarse sobre él.

Al alumno se le concedió un papel más activo a partir de 
los objetivos de la asignatura y los sociales determinados 
previamente y se le otorgó un mayor peso y responsabili-
dad en las actividades asignadas, estimulando la curiosi-
dad, la iniciativa personal y colectiva, el trabajo en grupo 
y el autocontrol en el aprendizaje según la teoría histórico 
cultural.

En los textos seleccionados para el análisis se activaron 
los mecanismos cognitivos para la comprensión del texto 
con los ejercicios previstos en la unidad, los de reflexión y 
los de creación que posibilitaron el estudio de elementos 
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culturales locales y la autonomía del alumno para comu-
nicarse oralmente.

La lectura en sentido general tuvo un comportamiento as-
cendente en su desarrollo dentro del grupo y asimismo 
aumentó la calidad de las intervenciones como resultado 
de la comprensión de la lectura y su preparación cultural 
con ello se contribuye a elevar su comunicación en inglés.

De manera general, se nota relación entre el desarrollo de 
la lectura y el resultado del estudiante en otras habilida-
des de la lengua y su utilización del sistema léxico grama-
tical sobre todo para su comunicación oral en inglés, aun 
cuando se han preparado desde el distanciamiento y las 
clases sincrónicas por Zoom. 
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