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  R E S U M E N

Una vez más la educación virtual se convirtió en el reto diario. Se calculó que 
para mayo del 2020 se detuvo de diversas formas el aprendizaje en todos los 
niveles: más de 1.200 millones de estudiantes, de los cuáles más de 160 millo-

nes son latinos. Objetivo: identificar las diferentes estrategias adaptadas al aprendiza-
je basado en problemas y su influencia en el desarrollo de habilidades en estudiantes 
y docentes de educación superior en tiempos de pandemia. Herramienta metodoló-
gica: se diseñó e implementó una estrategia educativa en el marco de la asignatura 
Promoción de la salud y Salud de la comunidad IV, en la que se vincularon estudiantes 
de tercer semestre del programa de Terapia Respiratoria en Colombia y estudiantes 
de sexto semestre de la Licenciatura Médico Cirujano y Partero en México. Este proce-
so se realizó en el marco de la investigación acción participativa, fomentado y guiado 
por docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Fundación Universitaria del 
Área Andina, seccional Pereira, y el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad 
de Guadalajara México, en el desarrollo de proyectos de aula enfocados en la solución 
a problemas reales, siguiendo un proceso metodológico en el Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP). Resultados de aprendizaje: los estudiantes pudieron construir su 
conocimiento a partir de situaciones reales y a la adquisición de información adicional 
que los llevó a entender la problemática en salud y además a encontrar el mejor recur-
so de solución y la libre expresión de ideas, opiniones o criterios propios, convirtiéndo-
se en agentes de cambio en su quehacer profesional.

Palabras clave: desarrollo de habilidades, desigualdad, estrategias de aprendi-
zaje, innovación.

  I N T RO D U C C I Ó N

A lo largo de la historia la experiencia del ser humano y su convivencia con el 
medioambiente ha representado un verdadero reto en cuanto a la salud y 
la educación. Las pandemias han marcado la vida pública y privada, el fun-

cionamiento de la sociedad y el impacto en la economía mundial. En la actualidad 
el Covid-19 es uno de los principales retos a la salud poblacional, su gran virulencia y 
letalidad ha ocasionado millones de enfermos y muertes y, por tanto, graves daños a la 
salud de los individuos y sus familias (Molina-Molina, 2020, p.7).
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Las consecuencias no han sido únicamente en el aspecto físico, se ha evidenciado 
un impacto en cada una de las esferas del ser humano, y con esto en cada uno de los 
contextos en los que se desempeñan. Un claro ejemplo es en la educación, en la cual 
se optó por el cierre masivo de las instituciones y la cancelación de actividades presen-
ciales (Alcántara Santuario, 2020). De acuerdo con la Unesco, alrededor de doscientos 
países tuvieron que modificar sus planes educativos como una acción de contención 
contra el contagio y prevención de las consecuencias para sus comunidades (Cepal y 
Unesco, 2020).

Estas decisiones llevaron a la modificación y generación de nuevas estrategias 
de enseñanza-aprendizaje a todos y cada uno de los actores involucrados en el pro-
ceso formativo, dando paso a estrategias mediadas por las tecnologías (Miguel Ro-
mán, 2020), situación que puso en evidencia las brechas, así como la fragilidad de los 
sistemas educativos, llevándolos al aprendizaje y reinvención de todos los procesos 
para garantizar la continuidad de los servicios educativos (Otero y Rodríguez, 2020; 
Ruiz, 2020). Estos cambios y adaptaciones a esas nuevas realidades generaron diver-
sos efectos, como la falta de socialización, interacción con pares, aunque también per-
mitió trascender fronteras, crear lazos y alianzas para lograr una educación con una 
visión global (Álvarez et al., 2021).

La formación del recurso humano en salud fue un tema de preocupación, lo que 
llevó a la implementación de acciones para suplir las necesidades de conocimiento, 
interacción y práctica bajo la premisa del cuidado, la prevención y contención de la sa-
lud de estos, sus familias, así como del equipo docente (González-García et al., 2020).

Los procesos de salud-enfermedad se caracterizan por estar dominados por un 
pensamiento hegemónico, en el que la atención se centra en la enfermedad y no en la 
protección de la salud. La determinación social de la salud es una de las categorías del 
pensamiento latinoamericano en el que se organiza la práctica científica y sus capaci-
dades creadoras, impulsando así a la colectividad a crear un espacio de lucha por una 
sociedad y un estado nuevo (Garelli y Dumrauf, 2021a).

Durante el periodo de aislamiento social por el Covid-19 las instituciones forma-
doras de recursos humanos en salud tuvieron que adaptarse a nuevos programas y 
formas de evaluación continua, en los que las estrategias para adquirir los conoci-
mientos, la participación activa y proactiva de los estudiantes fueron las principales 
herramientas, ya que el confinamiento limitó las actividades presenciales provocando 
una interacción y experiencia diferente donde el contacto con el núcleo familiar fue 
pieza clave para su desarrollo. Lo anterior evidenció la práctica de modelos didácticos 
de aprendizaje por competencias, el aprendizaje estratégico y la toma de decisiones 
basada en resultados, sistematizados en nodos problematizadores y proyectos forma-
tivos, los cuales articulan el saber, interrelacionan procesos, movilizan experiencias y 
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resuelven problemas, teniendo gran importancia la retroalimentación y reproducción 
del conocimiento (Tobón Sergio, 2005). 

Jaime Brehil y la epidemiología crítica plantean una serie de claves llamadas con-
tra hegemónicas transformadoras, en la que enfatiza la transformación de los mode-
los explicativos y su lógica basados en la docencia y la investigación (Brehil y Krieger, 
2021). El concepto de estrategias didácticas va más allá de un conjunto de acciones, 
el cual debe referirse a los esfuerzos sistémicos para la identificación de las necesida-
des y la organización integral educativa, con el fin de caracterizar las condiciones de 
la población y la movilización de los recursos educativos necesarios para responder a 
dichas condiciones (Guevara, 2017, p.3).

En la experiencia con el Covid-19 fueron los mismos estudiantes, en conjunto con 
los docentes, quienes construyeron las dinámicas para salir adelante con los progra-
mas educativos, implementando dichas estrategias apoyados siempre por el docente y 
las tecnologías de la información, las cuales se han incorporado en la educación como 
parte del conocimiento. Es por esto por lo que la implementación de las herramientas 
tecnológicas durante el periodo de aislamiento social fue una de las principales armas 
para la innovación en salud.

Dichas herramientas permitieron a las instituciones asumir el reto de implemen-
tar diversas estrategias de aprendizaje y actualización de la comunidad educativa, lo 
que simplificó notablemente la educación en este tiempo de pandemia. A su vez, el 
conocimiento ha tenido una evolución que permite construir una amplia base en los 
espacios académicos y también en los niveles de aplicación, generando un círculo vi-
cioso entre lo tradicional y los modelos activos de aprendizaje.

Las teorías pedagógicas a lo largo del tiempo han venido evolucionando y hoy 
establecen un conjunto de reglas, constituyéndose como organización dinámica de la 
educación en sistemas complejos e integrales para responder con rapidez a los cam-
bios competitivos del sistema educativo, donde se asume el conocimiento no solo 
desde lo cognitivo sino como un conjunto de actividades socioafectivas y habilidades 
motrices, psicológicas y cognoscitivas, que comprenden el saber hacer, saber saber y 
saber ser (Tobón Sergio, 2005).

Por lo tanto, el confinamiento y la creciente problemática en salud llevó a las ins-
tituciones de educación y a sus docentes a replantear y diseñar otras estrategias de 
aprendizaje para dar continuidad al proceso educativo desde los encuentros remotos 
y dar cumplimiento a las competencias a desarrollar en cada asignatura, con el fin de 
que el estudiante no tuviera que sufrir tantas fluctuaciones en su proceso de apren-
dizaje. Por ello, en busca de mantener la calidad de la formación y en aras de generar 
destrezas y habilidades en el quehacer específico de los estudiantes se implementó el 
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“aprendizaje basado en problemas”. Este no debe utilizarse de manera aislada, ya que 
permite al estudiante tener bases sólidas en el contexto práctico para la resolución 
de problemas, posibilitando evaluar los resultados de aprendizaje, lo cual facilita que 
el proceso de enseñanza sea activo y colaborativo; centrándose más en el estudiante 
como un proceso dinamizador e integrador de conocimiento, pensamiento crítico-re-
flexivo y solución a problemas reales. Al mismo tiempo posibilita que los criterios de 
evaluación sean procesos continuos, formativos, transparentes, flexibles e integrales, 
con mejor planeación metodológica en las técnicas evaluativas, articulando conoci-
miento y desempeño, e involucrando al estudiante para demostrar competencias en 
la organización de su saber hacer, proponer soluciones, explicar hechos y situaciones 
e interrelacionar procesos.

Por su parte el ABP se ha convertido en modelos didácticos alternativos, porque 
sale de lo tradicional y da el paso a procesos activos dando la posibilidad a los estu-
diantes de acercarse al conocimiento a partir del análisis de situaciones problema, a 
partir de las cuales se busca la integración de los conocimientos para dar respuesta a 
la situación de interés. Esto, a su vez, permite el desarrollo de habilidades y la apro-
piación de los conceptos propios de la disciplina, aplicados a una situación particular 
(Barrows, 1986). 

 F I G U R A  1 .
C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  m o d e l o  d e  a p r e n d i z a j e
Fuente: elaboración propia.
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En el ABP se genera un cambio en el paradigma de enseñanza-aprendizaje, en el 
cual el aprendizaje se centra en el estudiante, los profesores son guías/facilitadores, 
los problemas son el medio a través del cual se logra la apropiación y aplicación de 
los conocimientos de cada área del saber. Además de esto, el rol de los estudiantes es 
activo, es decir, se promueve un aprendizaje autodirigido (Escribano y del Valle, 2015). 
En la figura 1 se observa el proceso de ABP.

  O B J E T I VO  G E N E R A L
Identificar las diferentes estrategias adaptadas al aprendizaje basado en proble-

mas y su influencia en el desarrollo de habilidades en estudiantes y docentes de edu-
cación superior en tiempos de pandemia.

  O B J E T I VO S  E S P E C Í F I C O S
1. Involucrar al estudiante en el reto de problemas.

2. Realizar una búsqueda de problemas en salud y factores de riesgo presentes 
en el núcleo familiar.

3. Implementar estrategias y recomendaciones en el mejoramiento de 
problemas en salud y hábitos saludables.

4. Promover en los estudiantes la responsabilidad del autoaprendizaje.

  M A RC O  T E Ó R I C O
A lo largo de la historia, las emergencias sanitarias han causado un sin fin de di-

ficultades para el ser humano. Las enfermedades infectocontagiosas de origen viral 
como el Covid-19 se caracterizan por tener una gran capacidad de propagación, una 
alta mortalidad y las consecuencias han sido fatales en la sociedad. Más allá de la mor-
talidad, la aplicación de estrategias y políticas de salud, así como la experiencia de lo 
vivido en 2020 a la fecha, impone nuevos retos y tareas pendientes en la educación, las 
cuales son prioritarias para la reducción de las brechas del conocimiento y el desarro-
llo de la sociedad (Cepal y Unesco, 2020).

Los objetivos de desarrollo sostenible la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) plantean como prioritario el aseguramiento de la salud y la educación como 
derecho humano, donde cada persona tenga acceso a la educación de manera efec-
tiva y de calidad (ONU, 2018). Sin embargo, gran parte de las dificultades experi-
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mentadas al interior de los países se presentan en el área de la educación, lo cual se 
agudizó como consecuencia de la pandemia, en la cual se evidenciaron las brechas 
tecnológicas y de acceso que existen en muchos países. En este contexto, tanto los 
estudiantes como los docentes se han vuelto vulnerables al afrentarse a diversos 
problemas físicos, emocionales y económicos como daños colaterales de la enfer-
medad (Cepal, 2020).

Es importante señalar que antes de la pandemia ya existían diversas dificultades 
en materia de educación. Es posible que millones de jóvenes alrededor del mundo ya 
no contaran con acceso a la educación de calidad, el cual se agudizó al declararse la 
emergencia sanitaria. Para ello, la ONU, en respuesta a la catástrofe sanitaria mundial, 
respondió con diversas acciones y alianzas como respuesta, con el objetivo de proteger 
el bienestar y garantizar el acceso a un aprendizaje continuo de millones de estudian-
tes a nivel mundial. A través de estas se promovió la inversión para alfabetización y la 
infraestructura digital, en las que prevalecieron los métodos de enseñanza flexibles, 
las tecnologías digitales y la modernización de los planes de estudio. Lo anterior con el 
fin de hacerle frente no solo a los retos de la pandemia, sino de crear sistemas educati-
vos de calidad, inclusivos y adecuados (ONU, 2018).

Parte de las actividades planteadas como consecuencia de las medidas de aisla-
miento social alrededor del mundo, fue que las autoridades universitarias se abrie-
ran campo hacia la tecnología (Aguilar Gordón, 2020). Es posible que la virtualidad 
se haya convertido en la herramienta más importante para evitar la propagación del 
virus en la comunidad docente, estudiantil y sus familias. Esta reemplazó a los esce-
narios presenciales desplazando el contacto social mediante dispositivos digitales, 
convirtiendo la relación educador-educando en una relación asimétrica y posible-
mente con gran desigualdad, misma que fue visiblemente una de las principales 
consecuencias a nivel mundial, obligando a las instituciones a reformarse e invertir 
en la educación virtual. 

Además, es probable que exista un fenómeno dominó en el que se evidenció la 
violencia simbólica por la falta de acceso, aptitudes o competencias, tanto de la comu-
nidad académica como de los estudiantes (Aguilar Gordón, 2020). El hecho de utilizar 
las TIC como herramienta fundamental para el desarrollo curricular provocó diversas 
dificultades, desde la suspensión de actividades en las escuelas, hasta la modificación 
de planes de estudio. La virtualidad se convirtió en la herramienta más importante 
para evitar la propagación del virus en la comunidad estudiantil y sus familias.

Dado que la educación es un derecho humano y un bien común global, debe ser 
tomado como piedra angular en la generación de igualdad en la sociedad. Cuando se 
derrumban los sistemas educativos no es posible mantener un óptimo desarrollo y 
equilibrio en la sociedad (ONU, 2020).
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Aprendizaje basado en problemas

Barrows (1986) evidencia la fortaleza de utilizar problemas como un punto de 
arranque para obtener nuevos conocimientos. Hoy el avance de la tecnología y el cam-
bio de paradigmas ha dado entrada a una serie de cambios en la relación docente-es-
tudiante, en la que las metodologías docentes se caracterizan por el papel del estu-
diante como protagonista en el reto de aprender, provocando que la planificación del 
docente adquiera una importancia en la práctica profesional para guiar al alumno en 
el proceso de enseñanza aprendizaje. Así mismo, la aplicación de métodos innovado-
res en la docencia le dan las herramientas al profesor para que el alumno desarrolle las 
competencias y adquiera dichas herramientas (Escribano y del Valle, 2015). 

Por lo anterior, y al centrar a la sociedad como parte esencial de los procesos 
educativos, la epidemiología crítica se convierte en un punto clave para el análisis del 
impacto en la educación en salud de manera colectiva. El concepto epidemiológico 
de estilos de vida se ha asociado desde diversas corrientes teóricas con el objetivo de 
visualizarlo de una manera holística, en la que los procesos y estructuras sociales se 
visualizan en el punto medio, donde la educación se encuentre en equilibrio entre los 
diversos paradigmas desde la comprensión a la conceptualización y la práctica (Garelli 
y Dumrauf, 2021b).

En este sentido, el método de aprendizaje basado en problemas ha logrado supe-
rar las limitaciones del aprendizaje tradicional, centralizando como actor importante 
al estudiante como estímulo para el desarrollo de habilidades. A partir de esto, dife-
rentes autores señalan que el ABP usa problemas reales para adquirir conocimiento 
específico e integra nuevos conocimientos a partir del trabajo creativo que busca solu-
ción a la problemática planteada, mediante el trabajo guiado y autodirigido (Gil-Gal-
ván, 2018; Sepúlveda et al., 2021). Por lo tanto, se puede determinar que esta estrategia 
se caracteriza por:

•	 Fomenta la participación del estudiante como actor principal del proceso de 
enseñanza/aprendizaje.

•	 Parte de hipótesis y problemas reales.
•	 Estimula el diálogo.
•	 Potencia el desarrollo de habilidades a través del aprendizaje por 

competencias en áreas específicas de su quehacer profesional.
•	 Involucra de forma activa al estudiante en su proceso de aprendizaje.
•	 Posibilita la autorregulación del aprendizaje.
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•	 Los docentes participan como tutores que organizan su currículo con 
temáticas en diferentes niveles de complejidad.

Además, los docentes dentro de los modelos alternativos de enseñanza/aprendi-
zaje deben contar con ciertas cualidades para dirigir la estrategia de ABP, en la que se 
describen las siguientes: (Gil-Galván, 2018).

•	 Tener habilidades curriculares.
•	 Ser recursivo.
•	 Habilidades para la organización e interacción de grupos.
•	 Servir como moderador de evaluaciones significativas y el desarrollo de 

habilidades en las diferentes técnicas e instrumentos de evaluación.
•	 Motivar, sintetizar información, facilitar los recursos y estructurar su 

pedagogía.
•	 Ser flexible frente a la postura argumentativa del estudiante.
•	 Conocer la habilidades y debilidades de los estudiantes.
•	 Tener disposición para resolver dudas de los estudiantes.
•	 Experto en la temática a tratar.
•	 Capacidad de aprender y desaprender.

Para que el modelo responda a nuestra práctica docente los autores Díaz-Barriga 
y Hernández (2010) propusieron tres fases para la implementación de la estrategia di-
dáctica y de esta forma garantizar un currículo integrado que responda a la incorpora-
ción de modelos por competencias, evaluación formativa y a la formación crítica y re-
flexiva basada en problemas relevantes. En la figura 2 se describe cada una de las fases. 

 F I G U R A  2 .
Fa s e s  d e l  A B P
Fuente: elaboración propia, adaptado de Luy-Montejo (2019).
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Herramienta metodológica 

1. Descripción metodológica 

La planificación conjunta del aprendizaje se llevó a cabo en el marco de la asig-
natura Promoción de la salud y Salud de la comunidad IV, donde participaron estu-
diantes de tercer semestre del programa de Terapia Respiratoria y estudiantes de sexto 
semestre de la Licenciatura Médico Cirujano y Partero; guiados por docentes de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud de la Fundación Universitaria del Área Andina, seccional 
Pereira, y el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara México, 
en el desarrollo de proyectos de aula enfocados en la solución a problemas reales, si-
guiendo el proceso metodológico del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Este 
define de manera efectiva problemas y desarrolla soluciones, conservando la estruc-
tura didáctica. El proceso inicia identificando necesidades, para con base en ello im-
plementar oportunidades de mejoras. Las etapas que constituyen la metodología se 
describen a continuación.

2. Procedimientos o fases metodológicas 

Definir: se estableció la problemática durante una semana con la aplicación de 
una encuesta breve al grupo familiar con el que convivía cada estudiante; se evalua-
ron variables sociodemográficas incluyendo peso medido, talla medida, IMC, perí-
metro abdominal medido y presión arterial medida. Además, se realizaron pregun-
tas que describieran el estado de la salud de cada persona, tamizaje en el consumo 
de tabaco, grado de disnea medida e inmunización contra Covid-19. Dependiendo 
de las interacciones encontradas se redefinieron conceptos de soluciones viables y 
tangibles.

Conocer: se analizó y realizó la investigación en la problemática en salud identifi-
cada o hábitos pocos saludables, desde un aspecto teórico, normativo y social.

Generar: en esta fase se desarrolló la mayor cantidad de ideas posibles para llevar 
a cabo la ejecución de la propuesta con el fin de solucionar o transformar la problemá-
tica en salud o hábitos pocos saludables. La duración fue de once semanas.

Aprender: en esta fase se socializó el análisis y los hallazgos más significativos de 
la estrategia implementada, mostrando la capacidad de enfrentar problemas especí-
ficos en situaciones reales.

Para el desarrollo del ABP (figura 3) se realizaron 4 fases del proceso. La prime-
ra estuvo principalmente orientada en conocer clínicamente la situación de salud 
del grupo familiar. De esta manera se involucró al estudiante al reto de problemas, 
partiendo del contexto real evaluado. En la segunda se planteó la problemática con 
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base en los hallazgos, encontrando la mejor ruta en el entendimiento y manejo del 
problema. La tercera se centró en la generación y aplicación de una propuesta de so-
lución que originara la forma de una nueva conducta que condujera a un cambio o 
transformación del estado de salud o hábitos saludables adecuados. Finalmente, para 
la cuarta fase, y teniendo los procesos anteriores, se socializó la experiencia final con 
los hallazgos más significativos obtenidos en la propuesta de solución.

Resultados de aprendizaje

Análisis del aprendizaje

Se estableció una relación significativa entre el modelo alternativo y la cons-
trucción de actividades de aprendizaje que condujeron a una oportunidad de me-
joramiento a hábitos pocos saludables y a factores que impactan negativamente la 
salud de la familia. Así mismo, se evidenció que el modelo de ABP tiene un impacto 
positivo en nuestra práctica docente, ya que los estudiantes tuvieron la posibilidad de 
balancear el conocimiento y lo práctico para manejar el problema que se les presentó 
como una incógnita por resolver. En el momento que identificaron factores de riesgo 
para enfermedades crónico-degenerativas, como sobrepeso, obesidad, sedentarismo 
y hábitos pocos saludables, se presenta un análisis sobre las diferentes problemáticas 
encontradas en los familiares de los estudiantes.

Se realizó una caracterización de la población estudiada, en ambos grupos por 
sexo y edad, encontrándose que la mayoría de la población que participó en la inter-
vención estuvo en el grupo de edad de los 18 a 59 años, como lo señala la figura 1. 

 F I G U R A  3 .
P r o c e d i m i e n t o s  o  f a s e s  m e t o d o l ó g i c a s
Fuente: elaboración propia.
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 F I G U R A  4 .
C a r a c t e r i z a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  e s t u d i a d a  p o r  e d a d e s .
Fuente: elaboración propia.

Se realizó una caracterización de la población estudiada a partir de la edad y el gé-
nero, así como su frecuencia de aparición, ya que al tratarse del periodo de aislamiento 
social como consecuencia de las medidas de contención y mitigación del Covid-19, los 
grupos de edad con mayor aceptación y participación en la intervención fueron los de 
18 a 59 años, los cuales representaron el principal grupo afectado durante la primera y 
segunda ola de la pandemia de Covid-19 tanto en México como en Colombia (Pérez-Ze-
peda et al., 2021).

Para detectar las enfermedades crónico-degenerativas en la población estudiada, 
se les solicitó información sobre el diagnóstico reciente de diabetes mellitus, hiperten-
sión, dislipidemia, así como la presencia de alguna cardiopatía y enfermedad renal, de 
acuerdo con los grupos de edad. Cabe destacar que solo se logró realizar seguimiento 
en relación con el peso, el cual posiblemente fue una de las principales consecuencias 
del aislamiento, debido a los factores de riesgo asociados a los malos hábitos alimen-
ticios como lo muestran las figuras 5 y 6.
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 F I G U R A  5 .
E n f e r m e d a d e s  n o  t r a n s m i s i b l e s
Fuente: elaboración propia.

 F I G U R A  6 .
R i e s g o  y  p e r í m e t r o  a b d o m i n a l
Fuente: elaboración propia.

Factores de riesgo y cambios identificados
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 F I G U R A  7 .
C a t e g o r í a s  I M C  e n  n i ñ a s  d e  0  a  9  a ñ o s
Fuente: elaboración propia.

 F I G U R A  8 .
C a t e g o r í a s  I M C  e n  a d o l e s c e n t e s  d e  1 0  a  1 9  a ñ o s
Fuente: elaboración propia.
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Índice de masa corporal (IMC)

Para lograr realizar las mediciones de IMC en la población estudiada, se solicitó realizar 
dichas mediciones durante las once semanas y en condiciones de ayuno. Fue difícil realizarlo 
con todos. Sin embargo, un hallazgo alarmante es que más del 40 por ciento de la población 
de niños de 0 a 9 años fue categorizada con sobrepeso, como lo muestran las figuras 7, 8 y 9.

 F I G U R A  9 .
C a t e g o r í a s  I M C  e n  a d u l t o s  d e  2 0  a  5 9  a ñ o s
Fuente: elaboración propia.

 F I G U R A  1 0 .
C a t e g o r í a s  I M C  e n  a d u l t o s  m a y o r e s  d e  6 0  a ñ o s
Fuente: elaboración propia.
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Coincidentemente, tanto los menores de nueve años como los adultos mayores 
categorizados en la población estudiada demostraron, en igualdad de condiciones, 
presentar diversos factores de riesgo como lo fue la obesidad. Así mismo, existió una 
correlación en la presentación de sobrepeso y obesidad durante las once semanas, lo 
cual podría indicar que la reducción de peso no haya sido significativa, como lo mues-
tra la figura 10.

Los estudiantes pudieron construir su conocimiento a partir de situaciones reales y a 
la adquisición de información adicional que los llevó a entender la problemática en salud y 
además a encontrar el mejor recurso de solución y la libre expresión de ideas, opiniones o 
criterios propios; convirtiéndose en agentes de cambio en su quehacer profesional.

Posteriormente, la estrategia educativa permitió incorporar totalmente al estu-
diante a una problemática real basada en métodos modernos de enseñanza y centra-
da en el alumno, brindando una formación sólida para el desarrollo de habilidades 
comunicativas, dando cumplimiento a los objetivos adaptados tanto por el docente 

 F I G U R A  1 1 .
H i p e r t e n s i ó n  a r t e r i a l  ( H TA ) 
Fuente: elaboración propia.
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 F I G U R A  1 2 .
H á b i t o s  s a l u d a b l e s  p a r a  e s t i l o s  d e  v i d a  i n a c t i v o
Fuente: elaboración propia.

 F I G U R A  1 3 .
C o n v e r s a t o r i o  s o b r e  h á b i t o s  d e  v i d a  s a l u d a b l e s
Fuente: elaboración propia.
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como el estudiante en el proceso de aprendizaje durante la emergencia sanitaria. A 
continuación, se evidencian las diferentes estrategias implementadas.

La orientación moderna de enseñanza demostró que los estudiantes integraron 
y obtuvieron los elementos más importantes en la adquisición de habilidades como 
herramienta invaluable entre la conexión de la enseñanza y el aprendizaje a través del 
reto de problema. Esto permitió que el estudiante participara activamente en esce-
narios problémicos reales, evidenciando habilidades eficaces como parte del proceso 
educativo, en conocimiento de la situación en salud a transformar, interpretación de la 
problemática y actuación como líderes de su propio equipo.

Los estudiantes lograron un aprendizaje que favoreció la solución flexible de pro-
blemas de salud y hábitos pocos saludables, promoviendo el cambio de actitud frente 
al autocontrol y la corresponsabilidad social, a través de acciones educativas que ayu-
daron el bienestar social.

En torno al enfoque de enseñanza se logró en los alumnos habilidades de inda-
gación y búsqueda de información, iniciativa, comunicación, descubrimiento, moti-
vación por el logro e interacción social, de modo que los propios desafíos y retos se 
convirtieron en el principal objetivo para la transferencia del conocimiento. La aplica-
ción de este modelo activo de aprendizaje fue bien aceptada por los estudiantes, com-
probando que se puede vencer el miedo e inseguridades a la solución de problemas y 
que se puede construir conocimiento y llegar al tratamiento del problema a través de 
la comprensión y la creatividad, teniendo en cuenta que no existen problemas sino 
oportunidades que hacen parte de la formación basada en criterios.

  D I S C U S I Ó N
Es importante destacar el esfuerzo de los alumnos, docentes y, sobre todo, de las 

familias, que a pesar del aislamiento lograron ser receptivos al participar en el proceso 
investigativo. Es posible que se genere un cambio en la toma de decisiones de los par-
ticipantes de la investigación. Ahí es donde recae la importancia de los estudios de se-
guimiento, que quizás permitan el surgimiento de motivaciones para continuar con los 
cambios de estilos de vida (Bastías Arriagada y Stiepovich Bertoni, 2014).

Durante el desarrollo de la intervención educativa la participación de los estudian-
tes con sus familiares fue activa, ya que durante las mediciones de las constantes vitales 
y la promoción de estilos de vida saludables los participantes fueron adquiriendo la in-
formación y las recomendaciones para mejorar su salud, puesto que se vieron envueltos 
en situaciones reales al tiempo que iban haciendo el seguimiento semana a semana; 
el acompañamiento fue verdaderamente significativo en el proceso de atención. Es por 
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ello que los estilos de vida se relacionan con la disminución de la probabilidad de adqui-
rir enfermedades crónico-degenerativas (Bastías Arriagada y Stiepovich Bertoni, 2014).

Desde los diferentes modelos pedagógicos que se dan en la educación, el método 
ABP buscó enfocarse en la motivación para el aprendizaje y la adaptación que este tenía 
en los estudiantes durante el tiempo de pandemia. Aunque se evidenciaron resultados 
positivos en el proceso, no fue fácil realizar la experiencia al momento de planear la me-
todología y las intervenciones en casa con el equipo debido a las diferencias entre los ho-
rarios de trabajo y de descanso, así como el creciente número de diferentes actividades 
académicas y problemas de conectividad para los encuentros remotos, lo que llevó a im-
plementar un horario fijo para la atención y medición de los familiares de los estudian-
tes. Estas barreras hicieron difícil la tarea de presentar resultados sólidos y contundentes 
para el aprendizaje y la toma oportuna de decisiones a lo largo del periodo académico.

Está demostrado que la visión que tenemos de los diferentes modelos pedagó-
gicos modernos es un factor determinante para el proceso educativo integral del es-
tudiante porque permite desarrollar habilidades comunicativas y solución de proble-
mas, con el establecimiento de metas reales, evitando que el resultado de aprendizaje 
sea endeble y mecanizado.

La enseñanza con orientación moderna fue quizás el método más importante 
que garantizó nuestra supervivencia en el mundo educativo complejo y cada vez difícil 
de sobrellevar en el tiempo de pandemia. El disponer de varias formas de enseñan-
za permite organizar un ambiente motivacional sano para el proceso de aprendizaje, 
algunas personas tienen habilidades creativas y construyen así sus propias alianzas 
para la participación y su saber hacer, convirtiéndose en los arquitectos de su propio 
ambiente de aprendizaje.

Según diferentes metáforas del aprendizaje, los cambios evolutivos y tecnoló-
gicos han ejercido influencia sobre la capacidad de búsqueda y exploratoria, lo cual 
lleva al estudiante a un individuo más autónomo y regulador, entendiendo sus pro-
pios procesos cognitivos. Es por eso por lo que los modelos pedagógicos modernos se 
interrelacionan con la teoría constructivista, porque le permite al alumno construir su 
conocimiento a partir de la experiencia, ideas previas y elementos personales y como 
consecuencia cambia el papel del docente. Este ya que no es dador de conocimiento, 
sino que participa activamente en la exploración del conocimiento para que el estu-
diante tenga la capacidad de sentir pasión y darle sentido a su proceso educativo. Por 
lo tanto, la exploración es uno de los comportamientos que más garantiza el desarro-
llo cognitivo, permitiendo aumentar la compilación de recursos para afrontar retos.

Con respecto a lo anterior, la implementación de nuevas estrategias de aprendiza-
je debe estar primordialmente encaminada a crear procesos donde se intervienen de 
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forma integral a los estudiantes y a los factores susceptibles a transformar, partiendo 
de un análisis del conocimiento individual y la forma en la que cada alumno aprende, 
y cómo estos se asocian entre sí y magnifican las posibilidades de un cambio o trans-
formación del conocimiento.

Dentro de esta propuesta curricular no se encontraron estudios que permitieran 
relacionar criterios frente a la evaluación efectiva y continua de las habilidades adqui-
ridas en los estudiantes en tiempo de pandemia que permita disminuir las barreras en 
el proceso de enseñanza remoto y el control del aprendizaje, lo importante no es solo 
descubrir que se pueden presentar habilidades cognitivas, sino ser capaz de modificar 
los estándares de enseñanza para no coartar la libertar de pensar y perder la capacidad 
de decisión y de crítica objetiva.

  C O N C L U S I O N E S
Con base en los resultados finales podemos concluir que la intervención realizada 

tuvo éxito en la mayoría de los temas presentados. Logramos que los familiares crea-
rán conciencia sobre distintos temas importantes en salud, así como cambios en sus 
estilos de vida con el fin de que después de esta intervención sigan poniendo en prác-
tica lo aprendido. Además, los estudiantes consiguieron un aprendizaje significativo a 
través del experimento y la participación.

Es de suma importancia la promoción de la salud dado que gran parte de las 
enfermedades pueden evitarse en un periodo prepatogénico, posibilitando el mejo-
ramiento de la calidad de vida de los familiares, estudiantes y comunidad educativa, 
mediante estrategias que eviten y detecten de forma temprana las enfermedades cró-
nico-degenerativas.

A nuestro sentir se logró una estrategia que contiene la información acertada 
para el conocimiento y el uso de métodos de aprendizaje, ya que no hay verdad abso-
luta sino estrategias que deben ser experimentadas y ejecutadas desde el aula. 
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