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Resumen

Las estrategias de enseñanza buscan promover un proceso interactivo y colaborativo en los 
estudiantes con la finalidad de lograr un aprendizaje significativo. El objetivo de esta investigación fue 
identificar estrategias de enseñanza utilizadas para promover aprendizaje activo, crítico y colaborativo en 
universidades públicas peruanas. Utilizando un enfoque cuantitativo con diseño descriptivo se identificaron 
las estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y posinstruccionales implementadas por los docentes. 
La muestra incluyó 141 profesores de siete universidades públicas peruanas, quienes completaron un 
cuestionario de 30 ítems en escala Likert. Los datos fueron procesados mediante el software SPSS V.29, 
validados estadísticamente mediante alfa de Cronbach (0.801). Los resultados muestran que las estrategias 
preinstruccionales como la lluvia de ideas se utiliza con mayor frecuencia (59,6%) que las dinámicas grupales 
(13,2%). Las estrategias coinstruccionales como la retroalimentación inmediata se usan frecuentemente 
(62,4%); mientras que los talleres prácticos presentaron una frecuencia menor (33,3%). Con relación a las 
estrategias posinstruccionales, los mapas conceptuales se implementaron con mayor frecuencia (63,1%), 
pero las autoevaluaciones estructuradas tuvieron una aplicación limitada (23,4%). Se concluye que las 
estrategias pedagógicas aplicadas en las universidades públicas peruanas enfrentan desafíos significativos 
relacionados principalmente con el acceso a recursos tecnológicos, la formación docente y las limitaciones 
estructurales de las universidades.
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universitaria.
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Teaching strategies that promote active, 
critical and collaborative learning in 
Peruvian public universities
Abstract

Teaching strategies seek to promote an interactive and collaborative process in students with the 
goal of achieving meaningful learning. The objective of this research was to identify teaching strategies used 
to promote active, critical, and collaborative learning in Peruvian public universities. Using a quantitative 
approach with a descriptive design, the pre-instructional, co-instructional, and post-instructional strategies 
implemented by instructors were identified. The sample included 141 instructors from seven Peruvian public 
universities, who completed a 30-item Likert-scale questionnaire. The data were processed using SPSS V.29 
software and statistically validated using Cronbach’s alpha (0.801). The results show that pre-instructional 
strategies such as brainstorming were used more frequently (59.6%) than group dynamics (13.2%). Co-
instructional strategies such as immediate feedback were used frequently (62.4%), while practical workshops 
were used less frequently (33.3%). Regarding post-instructional strategies, concept maps were implemented 
most frequently (63.1%), but structured self-assessments had limited application (23.4%). It is concluded that 
the pedagogical strategies applied in Peruvian public universities face significant challenges related mainly to 
access to technological resources, teacher training, and the structural limitations of universities.

Keywords: Pedagogical strategies; pre-instruction; co-instruction; post-instruction; university teaching.

Introducción

En el ámbito de la educación superior, 
las estrategias de enseñanza ocupan un 
lugar central en el diseño de experiencias 
de aprendizaje efectivas, particularmente en 
diversas universidades públicas, donde la 
enseñanza enfrenta desafíos derivados de la 
diversidad del estudiantado y la necesidad de 
promover equidad y acceso a una educación 
de calidad. Al respecto, es esencial adoptar 
estrategias centradas en el estudiante, como el 
aprendizaje por indagación y las evaluaciones 
formativas, las cuales han demostrado mejorar 
la motivación y el rendimiento académico 
(Zhang et al., 2021; Yepes y Gutiérrez, 
2022; Lavado y Herrera, 2022), en lugar de 
utilizar los métodos tradicionales basados en 
clases expositivas, los cuales son limitados 
para fomentar un aprendizaje significativo 
(Laudadío, 2012).

Este panorama exige docentes 
universitarios desarrolladores e 
implementadores de estrategias didácticas 
que, además de facilitar la adquisición de 

conocimientos a los estudiantes, ayuden a 
fomentar el pensamiento crítico, la toma 
de decisiones y la capacidad de resolver 
problemas (Cejas et al., 2019; Rabanal et al., 
2020; Cárdenas-Oliveros et al., 2022; Pedraja-
Rejas y Rodríguez, 2023; Abreu et al., 2024); 
convirtiéndose en acciones intencionales que 
los profesores diseñan para incentivar en los 
estudiantes procesos como la observación, 
el análisis, la formulación de hipótesis y la 
búsqueda de soluciones (Montes de Oca y 
Machado, 2011). 

Todo ello, sin perder de vista que estas 
estrategias deben ser flexibles y adaptables, 
permitiendo a los docentes ajustar su enfoque 
pedagógico en función de las necesidades 
particulares de los estudiantes y del contexto 
en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-
aprendizaje (Zavala y Zubillaga, 2017).

En ese contexto, es importante destacar 
que el estilo pedagógico del docente influye en 
la forma cómo se implementan las estrategias. 
En el estilo directo, los docentes tienden a 
asumir un rol más activo y controlador en el 
proceso de enseñanza, guiando directamente 
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la forma en que los estudiantes recuperan y 
utilizan sus conocimientos previos (Rüütmann 
y Kipper, 2011; Udvardi-Lakos et al., 2023). 
En contraste, el estilo indirecto promueve 
la autonomía del estudiante, facilitando 
que este explore de manera más activa sus 
conocimientos previos y su relación con los 
nuevos conceptos, en un entorno donde el 
docente actúa como facilitador (Pimienta, 
2012). Ambos, tienen implicaciones 
significativas para la efectividad de las 
estrategias preinstruccionales y la activación 
del conocimiento previo.

Al respecto, el impacto de las estrategias 
de enseñanza en el rendimiento académico ha 
sido ampliamente estudiado y documentado, 
señalando la existencia de correlación positiva 
entre las estrategias de enseñanza empleadas 
por los docentes y el rendimiento académico 
de los estudiantes. Además, han demostrado 
que la conexión entre la teoría y la práctica 
es clave para el éxito y la importancia de 
estas estrategias para mejorar el aprendizaje 
(Nivin et al., 2015; Gallo, 2021; Ramirez et 
al., 2021; Quispe et al., 2023;), señalando que 
las actividades de aprendizaje que implican la 
participación activa de los estudiantes, tales 
como los experimentos interdisciplinarios, 
mejoran significativamente la motivación y el 
rendimiento académico (Muela et al., 2010). 

Asimismo, la investigaciones han 
develado que la instrucción sistemática 
de estrategias de aprendizaje en las aulas 
puede ser un factor crucial para prevenir el 
fracaso escolar, destacando la importancia de 
enseñar a los estudiantes no solo contenido, 
sino también cómo aprender de manera 
efectiva (Rubio y Olivo-Franco, 2020), para 
lo cual, las estrategias innovadoras como la 
gamificación, no solo aumentan la motivación 
y la participación estudiantil, sino que también 
contribuyen al desarrollo de competencias 
clave, mejorando así el rendimiento académico 
y profesional de los educandos (Pegalajar, 
2021; Calderón et al., 2022). Sin embargo, la 
falta de formación pedagógica adecuada, la 
resistencia al cambio, las barreras culturales 
y la sobrecarga laboral son obstáculos 
significativos para la implementación de 

estrategias más innovadoras (Rios, 2022). 
Todos estos factores complican la 

implementación de dichas estrategias, 
incluso en países con avances tecnológicos 
significativos como China y Estados Unidos 
(Kumar y Priyanka, 2024), donde aun 
persisten brechas como la falta de formación 
continua del profesorado y desarrollo de 
políticas que incentiven el uso de enfoques 
pedagógicos adecuados a través de espacios de 
formación y reflexión pedagógica consonantes 
con las demandas contemporáneas del entorno 
educativo (Flax, 2023). 

Otro elemento preocupante es que, 
en muchas instituciones, a pesar de que han 
adoptado enfoques basados en competencias, 
persiste una desconexión entre la teoría y 
la práctica, lo que limita la adopción de 
métodos de enseñanza efectivos (Pacheco 
et al., 2010; Bustamante et al., 2015)  y, 
a pesar de los esfuerzos por implementar 
enfoques pedagógicos más innovadores, los 
docentes en las universidades públicas, en 
su mayoría, continúan utilizando estrategias 
tradicionales. Esto genera un desajuste entre 
las competencias que deberían adquirir los 
estudiantes y las metodologías de enseñanza 
que se aplican en las aulas.

Como corolario, se observa un aspecto 
crítico adicional, muchos estudiantes 
encuentran dificultades para aprovechar las 
estrategias de enseñanza propuestas por sus 
docentes, especialmente en áreas clave como 
la toma de decisiones y el trabajo colaborativo. 
Esta situación se debe, en gran medida, a 
la prevalencia de un enfoque expositivo, 
que prioriza la transmisión de contenidos 
en detrimento del aprendizaje activo y 
participativo (Gagne y Briggs, 1978). 

Las problemáticas analizadas coexisten 
en Perú, en un entorno moderno donde los 
cambios tecnológicos y sociales exigen nuevas 
formas de enseñar y aprender, para ajustarse 
a las necesidades de un alumnado cada vez 
más diverso y dinámico. En consecuencia, se 
impone repensar las estrategias de enseñanza 
en las universidades públicas peruanas, 
adoptando métodos que promuevan un 
aprendizaje más profundo, significativo y 
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alineado con las competencias requeridas en la 
vida profesional. En ese contexto, el propósito 
de la presente investigación consiste en  
identificar aquellas estrategias de enseñanza 
utilizadas por los docentes en universidades 
públicas peruanas, que favorecen un 
aprendizaje activo, crítico y colaborativo.

1. Estrategias de enseñanza para 
el aprendizaje activo, crítico y 
colaborativo

El paradigma tradicional de la educación 
ha descuidado el desarrollo de autonomía 
en los estudiantes, quienes reciben de forma 
pasiva la información suministrada por los 
docentes, sin desarrollar un pensamiento 
crítico y la colaboración necesaria para lograr 
ciudadanos activos en la sociedad actual. En 
este escenario, es necesario realizar cambios 
en ese paradigma educativo para favorecer 
y potenciar el desarrollo de la autonomía 
y pensamiento crítico del estudiante, 
combinando aprendizajes individuales con 
construcciones colectivas del conocimiento 
(Chaljub, 2017), para hacer su aprendizaje 
significativo y fomentar la colaboración 
de la comunidad del aprendizaje en varios 
proyectos. 

En ese contexto, las estrategias 
de enseñanza deben estar orientadas a 
activar los conocimientos previos de los 
estudiantes, facilitando la conexión entre lo 
que ya conocen y los nuevos conceptos por 
aprender de modo que puedan transferir sus 
conocimientos de manera integrada a otros 
contextos cotidianos. Entre las estrategias 
fundamentales para el aprendizaje activo, 
significativo y colaborativo se pueden 
destacar, según su momento de uso, las 
estrategias preinstruccionales, las cuales 
orientan y preparan al estudiante; las 
coinstruccionales, que refuerzan contenidos 
durante el proceso; y las posinstruccionales, 
que consolidan el aprendizaje la 
metacognición, la síntesis, integración y 
autoevaluación del conocimiento (Díaz y 
Hernández, 2010).

1.1. Estrategias preinstruccionales

Las estrategias preinstruccionales, 
que se implementan antes de iniciar la 
lección, ayudan a preparar al estudiante para 
el aprendizaje mediante la activación de 
conocimientos previos y la presentación de 
un organizador previo (Díaz y Hernández, 
2010). Estas estrategias, permiten que los 
estudiantes reflexionen sobre su conocimiento 
previo, lo vinculen con la nueva información 
y fomenten un aprendizaje más profundo 
y significativo contextualizado. Entre ellas 
destacan el trabajo com organizadores previos, 
preguntas exploratorias (orales y escritas), 
así como lluvias de ideas, entre otras. Sin 
embargo, la aplicación de esta estrategia 
exige docentes capacitados tanto pedagógica 
como tecnológiamente, por tanto, urge contar 
con educadores capacitados (Kapustina 
y Bakumenko, 2021; Mohammed, 2023; 
Moreira-Choez et al., 2024).

Las estrategias para promover la 
comprensión, se implementan durante el 
proceso de enseñanza (Díaz y Hernández, 
2010). Estas, buscan apoyar al estudiante 
mientras aprende, facilitando la estructuración 
de la información, al tiempo que mejora su 
capacidad de atención. Herramientas como 
ilustraciones, mapas conceptuales y analogías 
complementan este tipo de estrategias, porque 
ayudan a organizar la información de manera 
más accesible y comprensible. Igualmente, 
estas estrategias son especialmente útiles para 
abordar conceptos complejos, porque ayudan 
a que la información sea más manejable, 
comprensible, adaptable y aplicable en el 
contexto formativo.

1.2. Estrategias coinstruccionales

Las estrategias coinstruccionales 
dependen en gran medida del apoyo que 
los estudiantes reciban para mejorar su 
autodisciplina y hábitos de estudio, debido a la 
falta de interacción presencial y la necesidad 
de fomentar la autonomía en los estudiantes 
(Guerrero, 2022). Por tanto, adaptar estas 
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estrategias a contextos de enseñanza virtual 
ayuda a promover una comprensión efectiva 
en este tipo de entornos y en tiempo real. En 
ese sentido, la integración de tecnología, como 
las plataformas de aprendizaje adaptativo, 
han demostrado mejorar la comprensión y 
motivación en entornos educativos avanzados 
(Luo y Hsiao-Chin, 2023). Sin embargo, la 
efectividad de este tipo de estrategias, depende 
de la adaptación a los contextos culturales y 
socioeconómicos, especialmente en regiones 
con brechas educativas puntuales (Yang y Qi, 
2023).

Por su parte, las estrategias grupales 
están asociadas con el enfoque pedagógico 
indirecto, donde el docente asume el rol 
de facilitador y promueve la colaboración 
activa entre los estudiantes. En tal sentido, 
tanto el aprendizaje basado en problemas, el 
aprendizaje colaborativo, como el aprendizaje 
basado en proyectos, emergen como 
metodologías alineadas con este estilo de 
enseñanza. En ese sentido, Pimienta (2012); 
y, Compte y Sánchez (2019), destacan que las 
estrategias grupales fomentan un aprendizaje 
profundo e implican la participación activa 
de los estudiantes en la construcción del 
conocimiento. 

Respecto a la orientación de la atención, 
se puede lograr a través de técnicas como 
preguntas intercaladas, pistas visuales y 
claves estructurales. Estas estrategias ayudan 
a mantener a los estudiantes concentrados en 
los aspectos más importantes del contenido, 
contribuyendo a mejorar la retención y 
comprensión del material. Además, integrar de 
manera efectiva el nuevo conocimiento con lo 
ya aprendido, promoviendo así un aprendizaje 
significativo.

Por otra parte, las estrategias grupales 
son esenciales para el desarrollo del 
aprendizaje colaborativo y la interacción entre 
los estudiantes, favoreciendo la construcción 
conjunta del conocimiento. Herramientas 
como los foros de discusión permiten la 
participación asincrónica, facilitando la 
reflexión individual antes de interactuar con 
los compañeros, algo especialmente útil en 
entornos de aprendizaje virtual (Yelich y 

Hoffhines, 2023). Los talleres, por su parte, 
fomentan una colaboración más estructurada, 
orientada a la producción de resultados 
tangibles, siendo ideales para la resolución 
conjunta de problemas. La implementación de 
esta estrategia puede ser limitada por factores 
como la falta de formación docente o contextos 
socioeducativos poco favorables (Fiset, 2023).

Las estrategias afectivo-motivacionales, 
centradas en el apoyo emocional y la 
motivación de los estudiantes, tienen un 
impacto mayor en la satisfacción de los 
educandos que las estrategias instrumentales 
o cognitivas (Hurtado-Palomino et al., 2021). 
Por ello, se recomienda generar ambientes de 
trabajo colaborativo donde se consideren no 
solo los aspectos académicos, sino también 
los emocionales, que ayuden a fomentar 
una mejor integración y participación de los 
estudiantes. Se deben tomar en consideración 
las preferencias de los educandos al 
implementar estrategias grupales para que 
se puedan dar factores sumativos como la 
complementariedad, la comunicación, la 
confianza, el compromiso, el respeto y la 
sinergia; que conlleven a que el proceso sea 
funcional (Marsiglia-Fuentes et al., 2020).

1.3. Estrategias posinstruccionales

Las estrategias posinstruccionales son 
herramientas fundamentales que permiten a 
los estudiantes consolidar, integrar y evaluar 
críticamente el contenido estudiado, facilitando 
la construcción de aprendizajes significativos. 
Según Novak y Cañas (2008), el uso de mapas 
conceptuales como estrategia posinstruccional 
ayuda a los alumnos a estructurar sus 
conocimientos de manera visual y jerárquica, 
lo que facilita una comprensión más profunda 
y la detección de relaciones entre conceptos. 
Este enfoque no solo promueve la síntesis 
de información y la retroalimentación del 
conocimiento, sino también el desarrollo del 
pensamiento crítico. 

Por otra parte, las redes semánticas y 
los resúmenes son estrategias eficaces para 
fomentar la integración del aprendizaje, puesto 
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que permiten al estudiante articular conceptos 
clave y vincularlos con ideas previas (Rubio 
y Olivo-Franco, 2020). Estas herramientas 
favorecen la autorreflexión y el procesamiento 
profundo de los materiales y contribuye a 
un aprendizaje más duradero. Además, las 
preguntas de seguimiento, basadas en los 
indicadores del logro del aprendizaje, ayudan 
a guiar al estudiante desde la comprensión 
básica hasta niveles más complejos como la 
evaluación y creación (Bloom et al., 1956). 

Este enfoque permite al alumno revisar 
y extender su conocimiento al responder 
preguntas que estimulan el análisis crítico y 
la aplicación. En su conjunto, estas prácticas 
fomentan la metacognición y refuerzan la 
autonomía del estudiante al identificar sus 
fortalezas y áreas de mejora.

2. Metodología

2.1. Enfoque, diseño y tipo de 
investigación

Este estudio se basó en un enfoque 
cuantitativo, el cual utilizó la recopilación 
de datos numéricos para probar hipótesis, 
identificar patrones de comportamiento y 
verificar teorías mediante análisis estadísticos 
(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 
El enfoque cuantitativo fue seleccionado 
debido a la necesidad de medir y analizar las 
estrategias de enseñanza aplicadas por los 
docentes universitarios en las universidades 
públicas peruanas. El diseño adoptado en este 
estudio fue descriptivo, buscando proporcionar 
una representación precisa de fenómenos o 
situaciones (Hernández et al., 2014), en este 
caso, las estrategias de enseñanza empleadas 
por los docentes universitarios.

2.2. Población y muestra

La población del estudio estuvo 
constituida por docentes de siete universidades 
públicas en Perú: Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Universidad Nacional Federico Villarreal, 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 
Universidad Nacional José María Arguedas, 
Universidad Nacional Autónoma de Huanta, 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 
y Universidad Nacional Hermilio Valdizán. 
Un total de 141 docentes participaron en 
el estudio, de ellos 69 (48,9%) hombres y 
72 (51,1%) mujeres. Respecto a los grupos 
etarios: Docentes jóvenes 32 (22,7%), 
docentes adultos 66 (46,8%) y docentes 
adultos mayores 43 (30,5%). 

Se empleó un muestreo censal: Todos los 
docentes en ejercicio que aceptaron participar 
y que dieron su consentimiento informado por 
escrito, fueron incluidos en la investigación. 
Esta estrategia se adoptó para asegurar una 
representación completa de la población 
objetivo (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía [INEGI], 2011), permitiendo un 
análisis exhaustivo y preciso de las estrategias 
de enseñanza utilizadas en cada universidad.

2.3. Técnicas e instrumentos de 
recolección y procesamiento de datos

Para la recolección de datos se utilizó la 
técnica de la encuesta, considerada adecuada 
para obtener información sistemática y 
estructurada sobre las prácticas pedagógicas 
de los docentes. El instrumento utilizado fue 
un cuestionario compuesto por 30 ítems. Cada 
ítem fue valorado a través de una escala Likert 
de cinco puntos: Nunca (1), Rara Vez (2), A 
Veces (3), Frecuentemente (4) y Siempre 
(5). La administración del cuestionario fue 
colectiva, y su aplicación tuvo una duración 
aproximada de 45 minutos.

La validez del cuestionario fue 
establecida mediante un análisis de contenido, 
revisado por seis expertos en pedagogía, y un 
análisis factorial exploratorio. Se evaluaron 
las dimensiones relacionadas con las 
estrategias de enseñanza mediante la prueba 
de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba 
de esfericidad de Bartlett. La medida KMO 
para las dimensiones osciló entre 0.644 y 
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0.866, lo que indicó una adecuación muestral 
satisfactoria. Esto permitió concluir que el 
tamaño de la muestra fue suficiente para aplicar 
el instrumento y que los ítems evaluados 
midieron correctamente las dimensiones 
propuestas.

La confiabilidad del instrumento fue 
determinada mediante el coeficiente Alfa de 
Cronbach, obteniendo un valor de 0.801. Este 
resultado indicó que el instrumento presentó 
una alta confiabilidad, según los criterios 
establecidos (confiabilidad alta se definió entre 
0.76 y 0.89). Los datos recolectados fueron 
codificados en Excel, posteriormente fueron 
procesados mediante el software estadístico 
SPSS V. 29. La información se organizó 
en tablas para facilitar la comprensión y 
visualización de los resultados.

2.4. Consideraciones éticas

Se garantizó el anonimato y la 
confidencialidad de los participantes, 
quienes firmaron un consentimiento 
informado previo a su participación. El 

estudio se llevó a cabo respetando los 
principios éticos descritos por la Sociedad 
Mexicana de Psicología, los que promueven 
el respeto por los derechos y la dignidad 
de los individuos particpantes (Sociedad 
Mexicana de Psicología [SMP], 2010; 
World Medical Association Declaration 
of Helsinki, 2013; Merz, 2018; Miranda-
Novales y Villasís-Keever, 2019).

3. Resultados y discusión

Una vez aplicados los cuestionarios a 
la muestra y procesados   los datos obtenidos 
(clasificación y evaluación), se continuó 
analizando los datos a nivel descriptivo. 
Esto permitió realizar las mediciones y 
comparaciones necesarias, cuyos resultados 
se muestran a continuación: En la Tabla 1 
se puede observar, una vez identificado que 
las estrategias preinstruccionales tienen una 
adopción significativa en las universidades 
públicas peruanas, la relevancia del uso de 
cada una de ellas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Tabla 1
Distribución de respuestas sobre estrategias para indagar conocimientos previos

Ítems 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Total (%)
Usan estrategias preinstruccionales 7 (5,0) 10 (7,1) 36 (25,5) 48 (34,0) 40 (28,4) 141 (100)
Utilizan herramientas diagnósticas 10 (7,1) 15 (10,6) 40 (28,4) 50 (35,5) 26 (18,4) 141 (100)
Implementan preguntas iniciales 12 (8,5) 18 (12,8) 30 (21,3) 45 (31,9) 36 (25,5) 141 (100)
Emplean dinámicas grupales 8 (5,7) 12 (8,5) 35 (24,8) 45 (31,9) 41 (29,1) 141 (100)
Promueven actividades de diagnóstico 
previas 10 (7,1) 14 (9,9) 38 (27,0) 47 (33,3) 32 (22,7) 141 (100)

Realizan lluvias de ideas 9 (6,4) 13 (9,2) 35 (24,8) 46 (32,6) 38 (27,0) 141 (100)
Utilizan debates para explorar ideas 8 (5,7) 12 (8,5) 37 (26,2) 45 (31,9) 39 (27,7) 141 (100)
Aplican encuestas rápidas 11 (7,8) 15 (10,6) 40 (28,4) 50 (35,5) 25 (17,7) 141 (100)
Inician con preguntas reflexivas 6 (4,3) 12 (8,5) 39 (27,7) 48 (34,0) 36 (25,5) 141 (100)
Fomentan discusiones abier-tas 10 (7,1) 14 (9,9) 36 (25,5) 47 (33,3) 34 (24,1) 141 (100)

Nota: 1 = Nunca; 2 = Rara vez; 3 = A veces, 4 = Frecuentemente, 5 = Siempre.
Fuente: Elaboración propia, 2024.
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Con respecto al primer aspecto, se 
observa que un 34,0% de los docentes afirma 
implementar estrategias preinstrucucionales 
frecuentemente y un 28,4%, señala la opción 
siempre. Estas cifras son indicativas de un 
enfoque en el inicio efectivo del aprendizaje, 
donde se reconoce la importancia de conectar 
los nuevos contenidos con los conocimientos 
previos de los estudiantes (Medina et al., 
2022). Esta conexión no solo facilita la 
asimilación de contenidos, sino que también 
alínea la enseñanza con las necesidades del 
contexto local, como se ha señalado en el 
modelo de alianzas y estrategias relacionales 
de la Facultad de Educación Blanquerna (Civís 
et al., 2023).

Aunque las estrategias preinstruccionales 
son de frecuente uso, su implementación no 
es generalizada, lo que implica que aún existe 
un porcentaje significativo de docentes que las 
aplican a veces, rara vez o nunca (37,6%). Esta 
variabilidad puede deberse a limitaciones en la 
formación docente para identificar y abordar los 
conocimientos previos de forma sistemática. 

Al respecto, Fialho et al. (2023) han 
destacado que, incluso en sistemas educativos 
avanzados, muchos docentes carecen de la 
capacitación adecuada para aplicar estrategias 
preinstruccionales en contextos pedagógicos 
contemporáneos, afectando la personalización 
del aprendizaje. Este punto se refuerza con 
el análisis de Calvo (2021), quien subraya 
que la formación docente integral, incluida la 
tutoría pedagógica, es esencial para mejorar 
el acompañamiento educativo y garantizar 
una implementación más efectiva de las 
estrategias.

Al comparar las estrategias 
preinstruccionales, se observan prácticas 
destacadas como las lluvias de ideas (32,6% 
frecuentemente y 27,0% siempre) y las 
discusiones abiertas (33,3% frecuentemente 
y 24,1% siempre), evidenciándose una 
alineación hacia métodos que favorecen la 
participación activa. Sin embargo, la menor 
frecuencia en el uso de dinámicas grupales 
(5,7% nunca, 8,5% rara vez) y preguntas 
reflexivas (4,3% nunca, 8,5% rara vez) pone 
de manifiesto disparidades significativas 

en la adopción de enfoques reflexivos y 
colaborativos. Estas desigualdades pueden 
limitar la capacidad de los estudiantes para 
reflexionar críticamente y conectar ideas, un 
aspecto crucial en el aprendizaje universitario 
(Norman, 2023), al enfrentar barreras 
relacionadas con las competencias docentes y 
la falta de integración metodológica (Bravo et 
al., 2022).

La preferencia por estrategias 
preinstruccionales como la lluvia de ideas 
también refleja una orientación hacia métodos 
que preparan el terreno educativo. Estudios 
recientes han señalado que estas estrategias, 
cuando se combinan con tecnologías como 
plataformas de aprendizaje adaptativo, pueden 
potenciar el impacto en el rendimiento y la 
motivación estudiantil (Luo y Hsiao-Chin, 
2023; Yang y Qi, 2023). Marin-Marin (2023), 
demuestran que la incorporación de tecnologías 
permite a los estudiantes realizar aprendizajes 
más autónomos y estratégicos, favoreciendo 
un mayor compromiso y personalización del 
proceso educativo. 

Sin embargo, la falta de acceso 
equitativo a estas herramientas, especialmente 
en regiones con recursos limitados, sigue 
siendo un obstáculo importante (Norman, 
2023). Por tanto, invertir en formación docente 
y acceso a recursos tecnológicos contribuirá 
a un impacto educativo más equitativo y 
personalizado (Ajani y Govender, 2023).

Los resultados presentados en la Tabla 2, 
evidencian que las estrategias coinstruccionales 
más empleadas en las universidades 
públicas peruanas son la retroalimentación 
inmediata (34,0% frecuentemente, 28,4% 
siempre) y la colaboración entre pares 
(32,6% frecuentemente, 31,9% siempre). 
En ese sentido, la primera resulta crucial 
para mantener la atención del estudiante y 
corregir posibles desviaciones en el proceso de 
aprendizaje (Medina et al., 2022); mientras que 
la segunda, fomenta el intercambio de ideas 
y la construcción conjunta del conocimiento 
(Yelich y Hoffhines, 2023). Este enfoque 
también potencia la confianza y el rendimiento 
académico en entornos colaborativos (Civís et 
al., 2023).
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Tabla 2
 Distribución de respuestas sobre estrategias coinstruccionales usadas durante el 

proceso de enseñanza 
Ítems 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Total (%)
Debates en clase 8 (5,7) 14 (9,9) 35 (24,8) 50 (35,5) 34 (24,1) 141 (100)
Discusiones en grupos pequeños 7 (5,0) 10 (7,1) 40 (28,4) 47 (33,3) 37 (26,2) 141 (100)
Retroalimentación inmediata 6 (4,3) 8 (5,7) 39 (27,7) 48 (34,0) 40 (28,4) 141 (100)
Actividades interactivas 9 (6,4) 12 (8,5) 37 (26,2) 45 (31,9) 38 (27,0) 141 (100)
Colaboración entre pares 5 (3,5) 10 (7,1) 35 (24,8) 46 (32,6) 45 (31,9) 141 (100)
Ejemplos prácticos 10 (7,1) 12 (8,5) 38 (27,0) 45 (31,9) 36 (25,5) 141 (100)
Resolución de problemas en equipo 8 (5,7) 9 (6,4) 36 (25,5) 48 (34,0) 40 (28,4) 141 (100)
Talleres prácticos 10 (7,1) 11 (7,8) 38 (27,0) 47 (33,3) 35 (24,8) 141 (100)
Experiencias de aprendizaje basado en 
proyectos 9 (6,4) 12 (8,5) 37 (26,2) 46 (32,6) 41 (29,1) 141 (100)

Nota: 1 = Nunca; 2 = Rara vez; 3 = A veces, 4 = Frecuentemente, 5 = Siempre.
Fuente: Elaboración propia, 2024.

Sin embargo, estrategias como los 
estudios de caso (31,2% frecuentemente, 
24,1% siempre) y los talleres prácticos (33,3% 
frecuentemente, 24,8% siempre), presentan 
una frecuencia de uso menos consistente. Estas 
herramientas tienen un gran potencial para 
desarrollar competencias analíticas y aplicadas, 
pero su menor adopción podría atribuirse a 
limitaciones en la infraestructura, el tiempo 
disponible en las clases o la capacitación 
docente necesaria para implementarlas 
eficazmente (Fialho et al., 2023). Por tanto, 
superar estos obstáculos mediante capacitación 
continua puede fortalecer su impacto positivo 
(Bravo et al., 2022).

La integración de estrategias 
coinstruccionales está alineada con 
prácticas educativas modernas que buscan 
personalizar el aprendizaje y responder a las 
necesidades individuales de los estudiantes. 
La incorporación de tecnologías educativas, 
como plataformas adaptativas y entornos 
digitales, puede transformar estas estrategias y 
permitir personalizar el aprendizaje, como lo 
demuestran Marin-Marin (2023). No obstante, 

en regiones con menor acceso a recursos 
tecnológicos, como América Latina, la falta 
de formación docente en estas herramientas 
continúa siendo un problema multifactorial 
que requiere atención prioritaria (Calvo, 2021; 
Norman, 2023; Ajani y Govender, 2023).

En la Tabla 3, se observa que las 
estrategias posinstruccionales más utilizadas 
en las universidades públicas peruanas son los 
mapas conceptuales (34,0% frecuentemente, 
29,1% siempre) y el análisis crítico de 
contenido (34,0% frecuentemente, 28,4% 
siempre). Estas cifras evidencian un enfoque 
pedagógico orientado al fortalecimiento del 
aprendizaje profundo, donde los estudiantes 
son incentivados a organizar y analizar la 
información de manera significativa. Estas 
estrategias son fundamentales para consolidar 
el conocimiento y promover la transferencia 
de aprendizajes en contextos prácticos y 
académicos (Medina et al., 2022), así como 
fortalecen competencias clave como la 
resolución de problemas y la creatividad 
(Bravo et al., 2022), esenciales en el entorno 
profesional. 
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Tabla 3
 Distribución de respuestas sobre estrategias para consolidar, evaluar y transferir 

el aprendizaje (posinstruccionales)
Ítems 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Total (%)
Preguntas de seguimiento 9 (6,4) 14 (9,9) 36 (25,5) 50 (35,5) 32 (22,7) 141 (100)
Resúmenes de aprendizaje 8 (5,7) 12 (8,5) 38 (27,0) 47 (33,3) 36 (25,5) 141 (100)
Mapas conceptuales 7 (5,0) 10 (7,1) 35 (24,8) 48 (34,0) 41 (29,1) 141 (100)
Redes semánticas 6 (4,3) 9 (6,4) 37 (26,2) 45 (31,9) 40 (28,4) 141 (100)
Auto evaluaciones estructuradas 10 (7,1) 13 (9,2) 39 (27,7) 46 (32,6) 33 (23,4) 141 (100)
Reflexiones grupales 9 (6,4) 12 (8,5) 38 (27,0) 47 (33,3) 35 (24,8) 141 (100)
Análisis crítico de contenido 7 (5,0) 10 (7,1) 36 (25,5) 48 (34,0) 40 (28,4) 141 (100)
Aplicación práctica del conocimiento 11 (7,8) 15 (10,6) 40 (28,4) 44 (31,2) 31 (22,0) 141 (100)
Discusiones finales 8 (5,7) 12 (8,5) 39 (27,7) 47 (33,3) 35 (24,8) 141 (100)
Revisión y consolidación de ideas clave 10 (7,1) 14 (9,9) 37 (26,2) 46 (32,6) 34 (24,1) 141 (100)

Nota: 1 = Nunca; 2 = Rara vez; 3 = A veces, 4 = Frecuentemente, 5 = Siempre.
Fuente: Elaboración propia, 2024.

Sin embargo, otras estrategias como 
la aplicación práctica del conocimiento 
(31,2% frecuentemente, 22,0% siempre) y 
las autoevaluaciones estructuradas (32,6% 
frecuentemente, 23,4% siempre), presentan 
una frecuencia de uso más baja, lo que sugiere 
oportunidades de mejora. Según Fialho et 
al. (2023), estas prácticas tienen el potencial 
de fomentar el compromiso estudiantil y la 
autonomía, pero su implementación puede 
estar limitada por factores como la sobrecarga 
laboral docente, la falta de tiempo en los planes 
de estudio e incluso las barreras tecnológicas.

Además, la integración de tecnologías 
educativas, como plataformas adaptativas y 
entornos digitales, podría cerrar estas brechas, 
permitiendo una implementación más efectiva 
de estas estrategias. Marin-Marin (2023), 
resalta que estas herramientas favorecen 
el aprendizaje autónomo y significativo, 
potenciando el rendimiento académico. Sin 
embargo, para que estas tecnologías sean 
efectivas, es fundamental fortalecer las 
competencias pedagógicas de los docentes, 
como lo subraya Calvo (2021). Abordar 
estas brechas mediante una combinación de 
capacitación docente y recursos tecnológicos 
contribuirá a optimizar el aprendizaje profundo 
y preparar a los estudiantes para desafíos 
académicos y profesionales futuros (Ajani y 
Govender, 2023; Norman, 2023).

Conclusiones 

En cuanto a las estrategias 
preinstruccionales, el uso de lluvias de ideas 
y debates demuestra un potencial valioso para 
fomentar la reflexión inicial y la participación 
activa de estudiantes, permitiendo conectar 
los nuevos conocimientos con los anteriores, 
generando interés y curiosidad, además, 
de desarrollar habilidades sociales y de 
pensamiento crítico. Sin embargo, una mayor 
integración de la tecnología con herramientas 
diagnósticas y preguntas exploratorias 
por parte del docente, podría optimizar la 
preparación de los estudiantes, contribuyendo 
a un aprendizaje más significativo al permitir 
personalizar el aprendizaje, identificar las 
necesidades específicas de cada estudiante y 
adaptar las estrategias en consecuencia.

Respecto a las estrategias 
coinstruccionales, como la retroalimentación 
inmediata y la colaboración entre pares, 
demostraron aceptación para consolidar 
aprendizajes y promover un entorno de 
construcción conjunta del conocimiento. No 
obstante, la menor frecuencia en la adopción 
de estrategias como talleres prácticos y 
estudios de caso revela barreras significativas 
relacionadas con la falta de tiempo, recursos, 
formación docente y acceso a la tecnología. 
En cuanto a la integración de tecnologías 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es


Estrategias de enseñanza que promueven aprendizaje activo, crítico y colaborativo en 
universidades públicas peruanas
Casimiro Urcos, Consuelo Nora; Casimiro Urcos, Walther Hernán;
Casimiro Urcos, Javier Francisco y Ramos Ticlla, Fidel________________________________

420
Licencia de Creative Commons 

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es 

educativas adaptativas, resultan clave para 
facilitar un aprendizaje más dinámico y 
participativo, fomentando una interacción 
constante entre el estudiante y el material de 
aprendizaje, lo que mantiene la atención y el 
interés.

Finalmente, las estrategias 
posinstruccionales destacan por su capacidad 
para fomentar el aprendizaje profundo y la 
transferencia de conocimientos a contextos 
prácticos. Sin embargo, estrategias como las 
autoevaluaciones estructuradas y la aplicación 
práctica del conocimiento tienen una menor 
implementación, ello señala una limitación 
de su potencial para desarrollar autonomía 
y compromiso estudiantil. Nuevamente, la 
incorporación de tecnologías como plataformas 
digitales para autoevaluación podría potenciar 
estas estrategias, mejorando la personalización 
del aprendizaje y la reflexión metacognitiva de 
los estudiantes.

En líneas generales, aunque estas 
estrategias de enseñanza son esenciales para 
promover un aprendizaje activo, crítico 
y colaborativo, su implementación en las 
universidades públicas peruanas enfrenta 
desafíos significativos relacionados con la 
formación docente, el acceso a recursos 
tecnológicos y las limitaciones estructurales 
de las universidades, las cuales deben ser 
abordadas con urgencia para garantizar una 
educación de calidad.
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