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En primer lugar, gracias por vuestra aco-
gida que esperamos con nue. A vuestras 
preguntas sobre si hay limitaciones para 
publicar: No, no las hay, solo vuestro 
compromiso y respeto a los principios de 
esta revista, podéis saber más en las 
bases de publicación en la web. No solo 
es un espacio para docentes, sino para 
todos aquellos que quieran mejorar el 
mundo en que nos encontramos. 

Respondiendo a vuestras solicitudes, una 
incluso desde China lo que nos causo un 
profundo halago, hemos traducido 
el juego de Mesa PAEC al inglés, para 
que todos podáis disfrutarlo. 

Tenemos de nuevo el placer de contar 
con nuestro amigo, colaborador y uno de 
los más destacados poetas españoles, 
Juan Benito, y una destacada figura del 
mundo cultural, que para PAEC es una 
parte fundamental del desarrollo social y 
humano. 

Iniciamos una nueva serie de ar culos 
compar dos con el úl mo trabajo (enero 
de 2023) de la profesora Fabiola Gar-
cía en la revista hermana Reportes Vene-
zolanos de Inves gación Cien fica. Don-
de veremos el gran trabajo que se realiza 
en un centro educa vo de Ciudad Bolí-
var, pese a las duras condiciones de par-

da y con PAEC como motor y referente 
ideológico. 

También tenemos otro ar culo de una 
difusora de PAEC desde Argen na, don-
de María Belén nos mostrara una parte 
de su excelso conocimiento y amplia 
trayectoria educa va. 

Por úl mo, disfrutaremos de dos ar cu-
los del propio Profesor Reyes, uno de 
ellos en lengua valenciana, ambos sobre 
PAEC, sobre el movimiento (que será 
nuestro ar culo compar do con Vene-
zuela) y otro en relación con otras meto-
dologías innovadoras, en especial los 
llamados ámbitos educa vos. 

El equipo editorial 

Editorial para el nº 4 de 
Peripatéticos 

PERIPATÉTICOS - REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DEL MÉTODO PAEC 

PAG. 4 



Aproximación al diagnós co par cipa vo 
comunitario de la Unidad Educa va Na-
cional “Salto Angel” de la urbanización El 
Perú de Ciudad Bolívar, Venezuela 
(PRIMERA PARTE) 

F. García 

Universidad Bolivariana de Venezuela 
Avenida Germania, An gua sede CVG 
8001 Ciudad Bolívar, VENEZUELA 

E-mail: luciaisabella2010@gmail.com 

Fecha de recepción de original: 22 mayo 
2022. Fecha de aceptación de original: 
15 sep embre 2022. 

Abstract: The ar cle describes the ini al 
part of a research study to diagnose the 
Venezuelan educa on system. In turn, a 
public school in Ciudad Bolívar, Venezue-
la, is taken into account as a theore cal 
sample to gather local informa on and 
characterize the educa on system. The 
work is based on qualita ve metho-
dology and includes in-situ observa ons, 
interviews and documenta on review 
and it is aimed to propose the necessary 
changes towards the Hispanic School. 

Index Terms: Hispanic School, Learning 
Process, Pedagogical Methods. 

INTRODUCCION 

Nelson Mandela, destacó que una de las 
principales herramientas para que la 
sociedad funcione y avance es la educa-
ción. Todo niño, independientemente 
del lugar en que viva, ene el derecho a 
tener una educación de calidad, que le 
permita desarrollarse y crecer como per-
sona para posteriormente conver rse en 
adulto con las potencialidades necesarias 
que le permitan realizar un aporte valio-
so a su comunidad. Sobre la transcen-
dencia de la educación, resulta impor-
tante destacar a Gabriela Mistral [1], 
insigne educadora hispanoamericana 
que dejó una huella invaluable al propor-
cionar especial relevancia al desarrollo 
de una serie de principios educa vos 
fundamentados en el enfoque humanista 
necesario para poner en prác ca una 
educación de calidad. En lo referente al 
valioso aporte de esta destacada educa-
dora, es importante resaltar que la mis-
ma no solo analizó cómo el estudiante 
debe desarrollar su clase, sino que tam-
bién realizó un llamado constante de 
conciencia al educador, quien debe ser 
ejemplo de vida y de entrega coherente 
y genuina. 

De acuerdo a lo planteado, Gabriela Mis-
tral, representa el ejemplo del docente 
que la Hispanidad necesita. Así pues, se 

requiere redefinir y replantear el rol de 
cada uno de los actores y elementos de 
la educación actual considerando un 
pensamiento pedagógico vinculado a las 
verdaderas necesidades existentes de los 
pueblos hispanos, fortaleciendo la cali-
dad educa va, y construyendo una es-
cuela que supere las profundas desigual-
dades que arrecian en la Hispanidad [2]. 

Por ejemplo, en Venezuela existe una 
profunda crisis estructural de la escuela, 
que falla en dar respuesta a las necesida-
des nacionales. A par r de la revisión de 
recientes inves gaciones en el ámbito 
educa vo y la observación directa, se 
evidencia que el país presenta severas 
dificultades educa vas tales como: pro-
blemas comunicacionales entre los acto-
res de la comunidad estudian l, elevado 
nivel de deserción escolar, infraestructu-
ra inadecuada, problemas de salud men-
tal por parte de los estudiantes, escaso 
número de docentes preparados para 
enfrentar los retos que la sociedad de-
manda, problemas severos de compren-
sión lectora por parte de los estudiantes, 
aumento de la violencia social [3], entre 
otros problemas. Situación que amerita 
un cambio importante en el sistema edu-
ca vo, donde es prioritario que los acto-
res de la escuela se integren a través de 
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una par cipación ac va, con la finalidad 
de fortalecer la calidad educa va y reali-
zar un valioso aporte para la construc-
ción de la Escuela para la Hispanidad. 
Propuesta que se hace cada vez más 
fac ble por el surgimiento de foros in-
teresados en el problema escolar, como 
es el caso del Parlamento Global Hispano 
[4]. 

De acuerdo a lo planteado, resulta esen-
cial realizar las siguientes preguntas: 
¿Cuál es la realidad de la escuela venezo-
lana? ¿Por qué es necesario realizar un 
cambio en la escuela nacional? ¿Por qué 
es importante seguir avanzando en la 
construcción de la Escuela para la Hispa-
nidad? ¿Resulta ineludible la realización 
de un cambio estructural en el sistema 
educa vo? ¿Cuáles son los elementos 
necesarios para realizar un diagnós co 
par cipa vo de la escuela nacional?. 
Sobre estas interrogantes resulta priori-
tario reflexionar. 

Para responder a estas preguntas, es 
imprescindible ubicarse en el contexto 
educa vo de la realidad circundante, sin 
menoscabo de ningún elemento que 
permita alterar la realidad. Al respecto, 
resulta fundamental que el docente y/o 
inves gador asuma con conciencia crí -
ca la realidad educa va local, proponien-
do las acciones y correc vos necesarios 
que promuevan el desarrollo estratégico 
nacional a través de una posición van-
guardista y abierta al cambio para mejo-
rar esa realidad educa va. 

JUSTIFICACION 

La escuela nacional (EN) está inmersa en 
una profunda y prolongada crisis general 
caracterizada por un proceso de pulveri-
zación social [5]. Por ello, la EN debe ser 
cambiada para afrontar la crisis general, 
y orientarla hacia el desarrollo estratégi-
co nacional. La EN debe promover el 
desarrollo social, polí co, económico y 
cultural, par endo de una insubordina-
ción fundante nacional [6]. Para lograr 
tal propósito, es necesario que se pro-
duzca un cambio estructural, una refor-
ma educa va nacional [7]. Las bases de 
esta reforma se encuentran a par r del 

estudio de la EN actual, elaborando un 
diagnós co local que permita conocer y 
analizar sus debilidades y potencialida-
des, para realizar propuestas fac bles y 
dinámicas dirigidas a su mejoramiento. 

El diagnós co de la EN requiere la par -
cipación de la familia, la escuela, la co-
munidad y otras ins tuciones sociales 
que representan elementos esenciales 
en la inves gación cien fica, incluyendo 
la inter-subje vidad como fundamento 
inves ga vo preponderante [8]. 

El diagnós co de la EN sirve de punto de 
par da para analizar la realidad educa -
va y así proponer una reforma educa va 
que propicie un cambio estructural diri-
gido al desarrollo estratégico nacional. 
Aportando un importante avance hacia 
la construcción de la Escuela para la His-
panidad. 

Para el diagnós co de la EN, se ha selec-
cionado la Unidad Educa va Nacional 
Salto Ángel (UENSA), escuela localizada 
en la urbanización “El Perú”, de Ciudad 
Bolívar, Venezuela. El diagnós co ha sido 
realizado por un equipo de inves gado-
ras de la Universidad Bolivariana de Ve-
nezuela (UBV) ubicada en Ciudad Bolívar, 
con estudiantes de diferentes perfiles 
profesionales, a saber: arquitectura, psi-
cología y comunicación social. El equipo 
de inves gación fue coordinado por la 
profesora de Proyecto Integrado Comu-
nitario, autora de este reporte, y aseso-
rado por docentes con amplia experien-
cia en el ámbito inves ga vo. En este 
diagnós co han par cipado también el 
director de la UENSA además de los pa-
dres, madres y/o representantes que 
forman parte de la comunidad educa va, 
y quienes han proporcionado informa-
ción relevante sobre los problemas exis-
tentes en la UENSA, permi endo poste-
riormente plantear propuestas para re-
solver los problemas diagnos cados [9]. 

Sobre la relevancia de esta inves gación 
y su aporte para el desarrollo estratégico 
nacional, resulta importante destacar 
que la inves gación toma en considera-
ción los ar culos de la Cons tución de la 
República Bolivariana de Venezuela [ 10], 

que expresan los principios fundamenta-
les que sustentan la república y los dere-
chos del ciudadano, resaltando el ar cu-
lo 110 que destaca la importancia de la 
inves gación cien fica en el desarrollo 
nacional. Además, la inves gación se 
vincula con las exposiciones fundamen-
tales del capítulo I de la Ley Orgánica de 
Educación [11] al reconocer el rol del 
Estado docente en el intercambio de 
teorías y prác cas sociales que fortalez-
can la iden dad nacional así como la 
cooperación con la inves gación cien fi-
ca. También, la presente inves gación se 
relaciona con los ar culos 32 y 33 de la 
referida ley que auspician la permanente 
actualización y el mejoramiento de in-
ves gadores nacionales y el desarrollo 
de valores cuyo aporte se refleje en el 
desarrollo estratégico nacional. 

Esta inves gación forma parte del vér -
ce social del Proyecto Angostura, estudio 
integral y prospec vo de Ciudad Bolívar, 
que coordina la Fundación Horacio Du-
charne de Ciudad Bolívar 
(www.fundacionhoracioducharne.home.
blog). Desde el vér ce social del Proyec-
to Angostura se plantea la necesidad de 
desarrollar una escuela diferente donde 
se tome en consideración el sen do de la 
iden dad nacional y colec va, que pro-
mueva la soberanía nacional, la insubor-
dinación cultural y la jus cia social me-
diante el desarrollo de una conciencia 
crí ca, y el reconocimiento de los valores 
hispanos [12]. 

La importancia de estudiar el estado de 
la UENSA radica en su valor como mues-
tra teórica de las caracterís cas de la EN, 
representando un punto de par da para 
la elaboración de propuestas conducen-
tes a mejorar el estado actual de las es-
cuelas nacionales en general. Este estu-
dio permite tomar conciencia del estado 
actual de los problemas fisicos, sociales, 
comunicacionales, arquitectónicos y psi-
cólógicos de las escuelas, analizando el 
origen de los problemas. Las dificultades 
existentes en la UENSA afectan a los ni-
ños, niñas, jóvenes y padres así como a 
la comunidad en general, ya que una 
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formación educa va inadecuada, se tra-
duce en serias dificultades sociales. Estas 
dificultades alcanzarían la población local 
y también nacional y puede prolongarse 
por un empo indeterminado de no rea-
lizarse las acciones indispensables para 
resolver las dificultades. 

La calidad educa va está influenciada 
por el espacio sico en donde se educa. 
El lugar determina a su vez, la mo va-
ción del estudiante. En este sen do, es 
necesario resaltar que el espacio sico 
de la UENSA necesita mejorarse con la 
finalidad de fortalecer la calidad educa -
va. Se requiere entonces proporcionar 
prioridad a la u lización de espacios óp-

mos por parte de los estudiantes, con la 
finalidad de considerar a la educación 
como pilar fundamental indispensable 
para el desarrollo de una nación. En visi-
tas preliminares de los inves gadores a 
la UENSA se han constatado por observa-
ción directa, los siguientes diez (10) pro-
blemas del espacio sico: 

Carencia de agua potable (Foto 1). 

Foto 1. Ausencia de bebederos o filtros 
de agua en los espacios de la UENSA. 

Deficiencia de energía eléctrica (Foto 2). 

Foto 2. Poca o ausente iluminación y 

defectos en la red eléctrica de la UENSA. 

Filtración de la infraestructura (de la 
azotea hacia las aulas de clases) (Foto 3). 

Foto 3. Techos con filtraciones en la 
UENSA. 

Necesidad de reparaciones del mobiliario 
tales como sillas, mesas, carteleras, (Foto 
4). 

Foto 4. Inmobiliario defectuoso de la 
UENSA. 

Carencias de medios electrónicos o TICS 
(Ej. computadoras portá les) dentro de 
la UENSA (Foto 5). 

Foto 5. Falta de equipos tecnológicos en 
la UENSA. 6- Necesidad de un plan para 
reparar la tubería de los baños (Foto 6). 

 

 

 

 

Foto 6. Estado de los baños de la UENSA. 

Ar culo compar do en función del 
acuerdo con la revista Reportes Venezo-
lanos de Inves gación Cien fica. Apare-
cido en su número actual (enero de 
2023). El original se dividirá en tres par-
tes para adaptarse al formato de Peripa-
té cos. La bibliogra a se encuentra en el 
úl mo ar culo. 

AUTORA:ÊFabiolaÊGarcíaÊFernández 

LicenciadaÊenÊEducaciónÊ IntegralÊ (ÊUNEG).ÊMagísterÊScientarumÊenÊ innovacionesÊeduca vasÊyÊdesarrolloÊhumano.Ê
AsistenteÊ delÊ editorÊ deÊ laÊ revistaÊ cien fica:"VenezuelanÊ Scien ficÊ ResearchÊ Reports".Ê Ar culista.Ê ConferencistaÊ yÊ
coordinadoraÊdelÊvér ceÊsocialÊdelÊProyectoÊdeÊinves gación:Ê"Angostura"Ê(ÊEstudioÊmul dimensionalÊyÊprospec voÊ
deÊCiudadÊBolívar,ÊVenezuela).Ê 
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Abstract: 

In the world of classical poetry, espe-
cially that which makes use of metrics, to 
which we can also add rhyme, versifica-

on is something that has been, is and 
will be absolutely fundamental for the 
good composi on of the poem, and 
every good poet should know the diffe-
rent forms of versifica on. 

Resumen documental: 

En el mundo de la poesía clásica, sobre 
todo la que hace uso de la métrica, a lo 
que podemos añadir también la rima, la 
versificación es algo que ha sido, es y 
será totalmente fundamental para la 
buena composición del poema, y todo 
buen poeta debe conocer las diferentes 
formas de versificación. 

Keywords 

Poem, versifica on, metric, rhyme 

Palabras clave 

Poema, versificación, métrica, ritmo 

Definición 

La versificación es el arte de componer 
versos, pero no de cualquier manera, 
sino atendiendo y respetando una es-
tructura y directrices establecidas según 
la métrica, rima, ritmo y acentuación 
u lizada. 

Inicio y necesidad de la versificación 

A lo largo de la historia ha habido dos 
grandes sistemas de versificación que 
hay que conocer, pues ambos son la ba-
se de toda la versificación de la poé ca 
mundial desde el inicio de los empos. 

Muy recientemente ha visto la luz una 
tercera manera de versificación que, aun 
siendo de reciente creación y estar más 
cercana en el empo y las nuevas gene-
raciones de poetas, su uso casi nulo, 
aunque también es precep vo, cuando 
menos, saber que existe. 

Como es fácil de razonar y entender, 
antes de que exis era ningún po de 

versificación, comenzaría a implantarse 
simplemente la unión de unas palabras 
que, en prosa, fueron conformando unas 
frases, las cuales con el paso de los siglos 
daría paso a la narra va actual con todas 
sus directrices y figuras retóricas com-
pendiadas en lo que podríamos denomi-
nar, escritura crea va. 

De otro lado esas palabras que se fueron 
uniendo, comenzaron también a confor-
mar versos sin ningún po de directriz a 
seguir, pero con el paso de los siglos, 
esos proto versos, esos versos primi vos, 
llegaron a evolucionar y organizarse me-
diante unas normas y directrices especí-
ficas y bien regladas; así, con esos versos 
se han llegado a componer bellas poesías 
épicas, bucólicas, dramá cas… esas poe-
sías que desde los más remotos inicios 
de este bello género en la an gua Meso-
potamia, han ido tomando forma y nos 
han ido deleitando. 

Mas, centrándonos en la poesía, con ese 
devenir de los siglos, lo que tan sólo fue 
una unión de palabras para expresar de 
manera bonita y agradable al oído unos 
pensamientos, se fue conformando en la 
poesía estructurada en todos los sen -
dos que conocemos hoy en día. 

Por lo tanto, la versificación surgió de la 
necesidad de poner orden a ese caos que 
era esa unión de palabras que u lizaron 
los proto poetas, esos primeros poetas 
de la an güedad más remota. 

Pero, en cuanto se comenzó a dar forma 
a los versos, y estos comenzaron a tener 
una estructura definida, la versificación 
se hizo presente, y esta fue evolucionan-
do hasta dotar a los versos de una es-
tructura estrictamente definida, dotando 
a los poetas de unas herramientas que 
u lizar para realizar una buena composi-
ción de los versos. Y, aunque la versifica-
ción es algo propio de los versos con una 
métrica definida, también podríamos 
hablar de algunos versos con métrica 
libre, que pueden hacer uso de ella, aun-
que es mucho más complejo que un poe-

ta que u lice verso libre y blanco, se 
preocupe por la versificación en los ver-
sos de sus poemas. 

Tipos de versificación 

Sabiendo lo antedicho, hemos de cono-
cer que, a lo largo de la historia de la 
poesía, ha habido dos pos fundamenta-
les de versificación que han marcado 
prác camente toda la historia de la poé-

ca mundial, con la excepción de la poé-
ca oriental, pues esta requeriría un es-

tudio al margen de este ar culo. 

Estos dos pos de versificación funda-
mentales citados son: 

Versificación grecola na 

Versificación silábica 

Y recientemente, ha surgido la versifica-
ción silabotónica. 

Cuan ficación (acentuación cuan ta va) 
e intensidad (acentuación por tonicidad) 

Para poder explicar de manera sa sfac-
toria estos pos de versificación, hemos 
de explicar antes los términos cuan fica-
ción e intensidad, pues son los pilares 
elementales y principales en los que se 
basan las versificaciones propuestas y, 
tenemos que tener muy claro qué signifi-
ca cada una para poder dis nguir los dos 

pos de versificación principales. 

4.1 Cuan ficación (acentuación cuan ta-
va) 

La acentuación cuan ta va se basa en la 
duración de las sílabas según las vocales 
que u lice, es decir, es el empo sico 
que se tarda en pronunciar la sílaba. 

Existen dos pos de sílabas en este siste-
ma: 

Sílabas largas. 

La manera más habitual de representar-
las es por medio de «_». 

Sílabas breves. 

La manera más habitual de representar-
las es por medio de «U». 
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Es precep vo comentar que una sílaba 
larga ene el valor de dos sílabas breves, 
y la unidad que mide este concepto se 
llama «mora», así pues, una sílaba breve 
está compuesta de una mora, mientras 
que una sílaba larga está compuesta de 
dos moras. 

4.2 Intensidad (acentuación por tonici-
dad) 

La acentuación por tonicidad se basa en 
la intensidad con que se pronuncian las 
sílabas, es decir, dependiendo de si las 
sílabas u lizan vocales tónicas o vocales 
átonas, sabiendo que las vocales tónicas 
iden fican a las sílabas tónicas de las 
palabras que son, las que reciben el 
acento foné co o prosódico. 
(Habitualmente se suele decir que enen 
en «golpe de voz»). Este sistema tam-
bién es el que se u liza en la gramá ca 
de la lengua española, y gracias a él, po-
demos dis nguir las palabras agudas, 
graves, esdrújulas y sobre esdrújulas, 
conocimiento que es fundamental a la 
hora de realizar correctamente la rima 
en la poesía clásica actual. 

4.3 Nota 

Es importante hacer notar que no es lo 
mismo una sílaba larga que una sílaba 
tónica, ni tampoco es lo mismo una síla-
ba breve que una sílaba átona, pues las 
sílabas largas y breves hacen referencia 
al empo que se tarda en pronunciar las 
sílabas, y las sílabas tónicas y átonas, 
hacen referencia a la intensidad que se 
pone en ellas al pronunciarlas. 

Mas, cuando se produjo el cambio de la 
versificación grecola na a la versificación 
silábica, esta úl ma mantuvo, salvo algu-
nas excepciones, los mismos nombres de 
los elementos propios de la versificación 
grecola na. Alguna de esas excepciones 
fue la denominación «pie métrico» se 
sus tuyó por el de «clausula». 

Insis r de nuevo en que, aunque la versi-
ficación silábica está basada en la greco-
la na, no son iguales y la manera de rea-
lizar ambas tampoco es igual. 

5.- Versificación grecola na 

Podríamos decir sin lugar a dudas, que es 
la «versificación madre» y la más u liza-
da en la historia de la poé ca mundial, 
sobre todo por extensión de empo en 
uso, la cual fue cul vada en origen por 
griegos y romanos y, en mayor o menor 
media por otras culturas como la sánscri-
ta. 

La versificación grecola na se basa en la 
acentuación cuan ta va (cuan ficación), 
siendo muy importante, como ya hemos 
visto, la duración de las sílabas. 

La versificación grecola na se basaba en 
los pies métricos, que vamos a ver a con-

nuación. 

5.1 Pie métrico 

Un pie métrico es la unidad métrica 
cuan ta va que u liza la versificación 
grecola na, y está compuesto por un 
número de sílabas que pueden oscilar 
entre dos y cuatro. 

Dentro de cada pie métrico, puede apa-
recer primero una sílaba larga o una bre-
ve, y esto da lugar a los empos, uno de 
ascenso y otro de descenso o viceversa. 

Si en el pie aparece primero la sílaba 
larga, hablaremos de un empo descen-
dente, y si primero aparece una sílaba 
breve, hablaremos de un empo ascen-
dente. Ahora bien, en los pies que cons-
tan de tres o cuatro sílabas se van suce-
diendo ambos empos de muy diferen-
tes maneras. 

5.1.2 Pies de dos sílabas 

Son aquellos que sólo constan de dos 
empo, según la disposición de sus síla-

bas enen unos nombres concretos. 

Algunos pies de dos sílabas son los: 

Pírrico, pirriquio o díbraco: UU 
(Compuesto por dos sílabas breves) 

Yambo o yámbico: U_ (Compuesto por 
una sílaba breve y una larga) 

Troqueo, trocaico o coreo: _U 
(Compuesto por una sílaba larga y una 
breve) 
Espondeo: _ _ (Compuesto por dos síla-
bas largas) 

5.1.3 Pies de tres o cuatro sílabas 

Los pies de tres o cuatro sílabas, van su-
mando sílabas largas o breves dispuestas 
en diferentes posiciones, dando lugar a 
pies como el: 

Anapesto, anapés co o an dac lico: 
UU_ (Compuesto por dos sílabas breves 
y una larga. 

En total son ocho los diferentes pies mé-
tricos de tres sílabas. 

Quartus paeón (Peonio): UUU_ 
(Compuesto por tres sílabas breves y una 
larga. 

En total son dieciséis los diferentes pies 
métricos de cuatro sílabas. 

5.2 Clases de versos según los pies u li-
zados. 

5.2.1 Según el po de pie u lizado 

Según el po de pie u lizado predomi-
nantemente, pues un verso puede u li-
zar diferentes pies métricos, y sobre to-
do según por el pie que acabe el verso, el 
mismo tendrá un ritmo trocaico, dac li-
co, báquico, etc. 

5.2.2 Según el número de pies u lizados 

En este sen do podemos hablar de: 

Trímetro o tripodia; si se u lizan tres 
pies. 

Tetrámetro o tetrapodia; si se u lizan 
cuatro pies. 

Pentámetro o pentapodia; si se u lizan 
cinco pies. 

Hexámetro o hexapodia; si se u lizan 
seis pies. 

Con respecto a este punto hemos de 
tener muy presente que, con mucha di-
ferencia, el más u lizado fue el hexáme-
tro, pues compuestos en él, podemos 
encontrar la gran mayoría de los poemas 
épicos como La Eneida de Virgilio (70 s. 
C.-19 a. C) o La Odisea de Homero (siglo 
VIII a. C.). 

Versificación silábica 

También llamada versificación prosódica. 
Es la versificación basada en la acentua-
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ción por tonicidad (intensidad). Esta ver-
sificación ene en cuenta la vocal tónica 
de la palabra para poder formar esos 
pies métricos de los que hablábamos en 
la versificación grecola na, llamados 
«clausulas» en este po de versificación. 

Como año de inflexión entre ambas ver-
sificaciones, citaré 1835, pues en ese año 
en España se abandonó la versificación 
grecola na y, se adoptó defini vamente 
la versificación por intensidad, que se 
denominó silábica. Este cambio fue acep-
tado por todos los poetas del siglo XIX, 
pero ya no sólo en España, sino que, en 
general fue adoptado este nuevo siste-
ma en todo el mundo, o cuando menos, 
por todos los poetas que habían u lizado 
hasta ese momento la versificación gre-
cola na. 

Actualmente es el sistema por el que se 
componen todos los versos que hacen 
uso de una estructura fija, estable y re-
conocida. 

Podríamos convenir en que, todo lo ex-
plicado para la versificación grecola na, 
es válido para la versificación silábica, 
atendiendo al cambio en la manera de 
iden ficar las sílabas, largas y breves por 
las tónicas y átonas; sabiendo sus pecu-
liaridades y formas de u lización. Y, ade-
más, conociendo que, como ya he co-
mentado, aunque los nombres se man-

enen en la mayoría de los casos, hay 
algunos en concreto que pueden cam-
biar. Poniendo otro ejemplo, adver r 
que el ritmo yámbico o trocaico de la 
versificación grecola na, podrían asimi-
larse a la acentuación simétrica de la 
versificación silábica. 

Versificación silabotónica 

Este po de versificación es bastante 
reciente, pero a pesar de esto, es muy 
poco o nada u lizada. Está basada en los 
pies métricos a la vez que en las clausu-

las y su realización es extremadamente 
compleja. 

En mis casi cuarenta años de recorrido 
poé co, tan sólo he podido comprobar 
una versificación de este po en un poe-
ma de Rubén Darío llamado «Marcha 
triunfal», pero, para que la versificación 
resultara correcta, se debe sacrificar al-
gún acento prosódico y añadir alguno a 
alguna palabra que no lo tendría de ma-
nera natural, entre otras cosas, poniendo 
de manifiesto la complejidad y rareza de 
este sistema de versificación. 

Yo calificaría este po de versificación 
como un intento, una prueba casi de 
laboratorio sin ningún po de recorrido 
real y u lizable. 

Conclusiones 

La versificación grecola na es la versifi-
cación por excelencia, pues se ha u liza-
do por siglos, milenios, y es la versifica-
ción que todos los poetas que quieran 
ahondar más y más en el mundo de la 
poesía clásica debe conocer en profundi-
dad, pues lo expuesto en este ar culo 
tan sólo raspa por encima todo lo que 
puede ofrecer este po de versificación, 
y hay que conocer todos sus aspectos 
posibles, porque es la versificación ma-
dre, es de la que par ó la que se u liza 
hoy en día, la versificación silábica. Po-
dría aseverar que, comprendiendo la 
versificación madre, entender la versifi-
cación hija es muy sencillo. 

Como ejemplo de lo dicho, tan sólo hay 
que comprobar el espacio que he dedica-
do para explicar la versificación grecola -
na y el espacio que he dedicado para 
explicar la versificación silábica. 

Pero también es cierto que, a pesar de lo 
dicho, todo buen poeta actual que se 
precie, debe conocer perfectamente el 
modo y manera de u lizar la versifica-
ción silábica, pues es la versificación que 

ha de u lizar en todas sus composicio-
nes. 

Sobre la versificación silabotónica no 
cabe comentar más de lo ya dicho. 

Ahora bien, para los cultores de la poesía 
blanca y libre, sobre todo libre, en la que 
los versos enen cada uno una medida, 
es complejo hacer que estos «encajen» 
en alguna clausula, y sobre todo que 
todos los versos de un mismo poema 
puedan u lizar las mismas clausulas o 
conjunto de cláusulas. 

Para todos los amantes de la poesía clá-
sica en su más estricto sen do, es im-
prescindible tener estos conocimientos y 
muchísimos más, el mundo de la poé ca 
es un mundo bastante complejo, quizá 
altamente complejo, aunque a simple 
vista pueda parecer fácil y al alcance de 
todos. 
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Una vez fuera y seleccionado el especio 
de trabajo, acotado en su dimensión 
para que sea prác co y el difusor siem-
pre este visible a todos, se elige el lugar 
del ágora. Ese espacio común de debate 
tan importante para nosotros y donde 
empiezan y suelen acabar todas nuestras 
sesiones. En ese momento se forma un 
círculo alrededor del difusor, con cada 
alumno junto a su grupo y separado lige-
ramente de los otros. En postura relaja-
da, aunque respetuosa con quien habla, 
y el portavoz o aquel que tenga el turno 
de palabra siempre en pie[2]. La primera 
vez que lo realicen, y recordado periódi-
camente, la importancia del turno de 
palabra donde solo una persona puede 
hablar al mismo empo (aspectos pasi-
vos) y prestar toda nuestra atención en 
quien habla para poder responder ade-
cuadamente (estos aspectos ac vos, 
pueden pasar por mirar a la persona que 
habla, tomar nota de lo que dice…). En la 
dinámica modelo que presentamos, aun-
que el difusor considere que el tema ha 
sido tratado adecuadamente, tras los 
aspectos técnicos de PAEC, podría ser 
muy conveniente un repaso a las líneas 
principales de trabajo y siempreÊ antesÊ
deÊ cualquierÊ comienzoÊ delÊmovimientoÊ
centralizarÊ losÊ temasÊ deÊ trabajo. Estos 
podrían ser tanto conceptuales, principa-
les eventos de Rosa Parks, la evolución 
de los derechos civiles y de las minorías 
en Estados Unidos y/o en su país, así 
como temas más interpreta vos donde 
han de relacionar y analizar la informa-
ción recibida. ¿Fue decisiva la acción de 
no levantarse de su asiento? ¿Qué as-
pectos crees que fueron más di ciles? O, 
incluso, ¿Qué acciones podemos realizar 
cada uno de nosotros para mejorar nues-
tro mundo y el de la gente que vive en 
él? La selección siempre será la que con-
sideré mejor el difusor según las caracte-
rís cas, capacidades y circunstancias de 
su alumnado. Tras estas indicaciones los 
grupos, o células, se pondrán en movi-
miento con nuo, este se les recuerda 
que no es un deporte sino un paso có-
modo y tranquilo que les ayude sica y 
mentalmente para es mular el dialogo. 
Dentro de la zona acotada tendrán liber-
tad de movimiento, buscando aquellas 

zonas que les sean más agradables. PeroÊ
siempreÊ conÊ suÊ grupoÊ yÊ separadosÊ delÊ
resto. Los materiales que lleven, en nin-
gún caso pesados o molestos, se adapta-
ran a las caracterís cas del centro y los 
permisos necesarios, es decir, permisos 
de materiales digitales (tablets, móvi-
les…) o no. Pudiendo llevar algún libro o 
libreta para el trabajo (en este caso el 
medio digital es muy ú l para tomar no-
tas los secretarios y para compar rlas
[3]). Hemos de recordar siempre queÊ
queremosÊgenteÊenÊmovimientoÊhablan-
doÊ noÊ leyendo o realizando otras ac vi-
dades. Por lo tanto, se limitará el uso de 
esos medios a uno o dos por grupo para 
que sea cómodo para todos y se centre 
en su uso solo en lo que tenemos previs-
to. Si es la primera salida estaría bien 
que el difusor dejara unos minutos para 
que se acostumbren a esta nueva situa-
ción (dos o tres puede ser suficiente). 
Tras eso se acercará a uno de los grupos, 
de forma relajada. Estos acercamientos a 
los grupos enen diversas finalidades: 
verse atendidos, tratar de mostrar sus 
mejores capacidades cuando pase el 
difusor para mostrarlo, así como tomar 
nota de los resultados individuales y mo-

var y es mular los temas, en alguno 
momento, así como acortarlo a los te-
mas principales otras veces. El difusor si 
lo desea puede ir con una pequeña libre-
ta donde tomar nota de los aspectos más 
destacados e igualmente puntuar aque-
llo que considere. A medida que el difu-
sor se siente más seguro puede pasarse 
por ellos y escucharlos sin decirles nada, 
avisándoles previamente de esta ac tud. 
La presencia del difusor y de este cua-
derno hacen que el alumnado se mo ve 
y trate de “mostrar sus conocimientos” 
para ser puntuado. En estos obje vos se 
buscará que todos lleguen al mínimo 
propuesto, pero sin limitar su evolución, 
aumentando inmediatamente esos con-
tenidos que estén verdaderamente asi-
milados por todos. El difusor atenderá, 
en la medida de sus posibilidades a todos 
lo grupos solucionando sus dudas, ha-
ciendo que todos los miembros del gru-
po interactúen y no se reduzca a conver-
saciones par culares. Involucrando a 
todos y evitando la creación de subgru-

pos, personas aisladas dentro de la célu-
la o que se mezclen los grupos. Posible-
mente los primeros minutos sean para 
mo var la conversación, al menos así 
nos muestra la experiencia, para rápida-
mente cambiar a tener que redirigir los 
temas porque la conversación fluye por 
múl ples temas. Cuando las dudas se 
consideren importantes para todos los 
grupos y cuando se considere oportuno 
el difusor hará una señal (generalmente 
levantar el brazo) para llamarlos a una 
reunión en el ágora para solucionarlas 
para todos, así como ma zar o desarro-
llar cualquier aspecto que considere 
oportuno antes de volver a ponerse en 
movimiento.   Llegados aquí es bueno 
hablar de los miedos tanto del alumnado 
como sobre todo del difusor. Para los 
alumnos este temor ante lo nuevo será 
mucho mas breve y no ira más allá de 
unos minutos mostrándose muy relaja-
dos en esta nueva situación y siendo en 
el futuro un premio para ellos con el que 
puede jugar el difusor para premiarlos. 
Por el contrario, sabemos por los años y 
los comentarios de los compañeros, el 
nuestro será mayor. ¿Me estarán todos 
mirando? ¿Qué pensarán? ¿PorÊquéÊtuveÊ
queÊ hacerÊ casoÊ deÊ eseÊ manualÊ conÊ loÊ
tranquiloÊqueÊestaba? Pero si realmente 
queremos cambiar la educación porque 
queremos lo mejor para nuestro alumna-
do sabremos que el paso ha merecido la 
pena darlo. En cuanto veamos que nues-
tros alumnos y alumnas se muestran 
relajados, pierden sus temores y traba-
jan de una forma más distendida de lo 
que podíamos pensar nuestros miedos 
comenzarán igualmente a disiparse. El 
proceso en ellos será mucho más rápido 
de lo que podemos imaginar, y si bien 
aún no conocen completamente la diná-
mica ni sus posibilidades, se percibe que 
se adaptan con naturalidad a ella fomen-
tando su dialogo y centrándose en sus 
temas Posiblemente, por nuestra expe-
riencia, podemos decir que este proceso 
en el alumnado llevará solo unos minu-
tos. Teniendo la sensación por su natura-
lidad de llevar realizándolo toda la vida. 
Lo que de otro modo es bien cierto, por-
que siempre han tenido el placer de re-
unirse con sus amigos, hablar y pasear 

PERIPATÉTICOS - REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DEL MÉTODO PAEC 

PAG. 11 

PAEC en movimiento¹ (Segunda 
parte) 



con ellos con todas las ventajas que ello 
conlleva: contacto con espacios abiertos, 
facilidad del diálogo con el movimiento, 
interacción e intercambio de ideas e in-
formación con nuestros pares… así hasta 
un largo etcétera. Sin embargo, en nues-
tra mente aparecerán aún algunos de 
esos miedos: ¿podré controlarlos? 
¿funcionará? ¿No estarán hablando de 
otros temas? Quizás las preguntas que 
nos ronden por la cabeza, tal como me 
han contado otros difusores de sus sen-
saciones iniciales, tarde alguna sesión en 
desaparecer, si bien sen remos una ex-
traña e incomprensible sensación de 
agradabilidad, puede ser porque ya des-
de el principio lo veamos como un medio 
más natural “hablar mientras nos move-
mos”, pero sobre todo al ir viendo que 
tanto ellos (alumnos y alumnas) como 
nosotros (los docentes y difusores) dis-
frutamos con la experien-
cia. AtreviéndonosÊ cadaÊ vezÊ aÊ realizarÊ
másÊ dinámicasÊ eÊ innovacionesÊ queÊ es-
peramosÊ queÊ nosÊ cuentesÊ paraÊ queÊ to-
dosÊ podamosÊ disfrutarlas.   Es posible 
que de las dudas iniciales la que nos ma-
chaque más insistentemente es ¿Y no 
hablarán de otras cosas? Pues la res-
puesta es… sí. Claro que sí. Acaso pensa-
mos que en clase hablan de otras cosas 
cada vez que no los escuchamos. Acaso 
pensamos por muy interesante que sea 
el tema, y Rosa Parks y la justa lucha 
contra la segregación racial lo es, vamos 
a conseguir crear y mantener una amis-
tad. ¿O la Crisis del 29? ¿O la Geogra a 
Física de Asia? ¿O el teorema de Pitágo-
ras? Recordemos, y no olvidemos nunca, 
qué buscamos y de qué herramientas 
contamos. deseamos que aprendan, 
queremos que hagan su trabajo y ade-
más que disfruten, que creen grupos 
permanentes, solidarios y de ayuda aca-
démica y social. Eso es nuestro obje vo y 
la creación de esos grupos, en los cuales 
TODOS alcanzarán los obje vos propues-
tos y que el proceso sea agradable para 
ellos. Claro que hablarán de Rosa Parks y 
también de la película que vieron en el 
cine y de los que anhelan hacer el fin de 
semana. Di cilmente de otro modo po-
drían conocerse y crear una relación en-
tre ellos que llegue a ser de amistad, sin 
olvidar nunca el carácter pedagógico y 
de formación conceptual y procesual de 
su enseñanza. LaÊ educaciónÊ esÊ aprendi-
zaje,Ê transformaciónÊ académica,Ê perso-
nalÊ yÊ social,Ê peroÊ noÊ unÊ cas go.   Si he 
logrado que leas hasta aquí y emocionar-
te, aunque sea al menos un poco, me 
gustaría evaluar con go una pregunta 

que te harás como en el pasado hicieron 
otros compañeros que me siguieron ¿PorÊ
quéÊ funciona? Pues… acércate y déjame 
que te lo cuente como un susurro, como 
un secreto que se cuenta en confiden-
cia… ven, mi respuesta es… no sé porque 
funciona. Esa es la verdad, mi experien-
cia y la de mis compañeros, las encues-
tas, datos y entrevistas me han demos-
trado todo eso que ya os he dicho: mejo-
ra del rendimiento, del comportamiento, 
ayuda solidaria de los componentes den-
tro y fuera del aula, sensación placentera 
de alumnado y docentes… Permite igual-
mente que te cuente aquello que intui-
mos y que han demostrado los estudios, 
tanto propios como ajenos, de porque 
pensamos que funciona: 

1. El movimiento. Santo y seña de 
PAEC en su forma sica rompe la 
monotonía, ac va conexiones neu-
ronales y facilita la conversación. De 
repente desaparece la pasividad y 
nos conver mos en agentes de 
nuestra propia enseñanza. En cuan-
to al movimiento alegórico es una 
con nuación del mismo, mostrándo-
nos que somos capaces de cambiar 
nuestro entorno. 

2. El uso libre de los espacios. Uno de 
los mayores elementos de libertad 
en nuestro alumnado. Son ellos los 
ar fices del cambio, seleccionando 
uno u otro espacio. Aprendiendo 
con ello a deba r, llegar a acuerdos 
y a respetar las opiniones de las mi-
norías “hoy salimos al pa o y maña-
na nos quedamos en el aula traba-
jando”. La comodidad del lugar es 
un elemento muy importante para 
aumentar el bienestar de los estu-
diantes. 

3. Por úl mo, la ya muy estudiada y 
demostrada, educación interÊ pares, 
donde los alumnos con mayor ritmo 
de aprendizaje se convierten en do-
centes, aumentando su mo vación, 
y los alumnos con más dificultad 
pueden disfrutar de cuatro o cinco 
“profesores par culares” reforzando 
mutuamente sus conocimientos 
unos y otros. Además de ser mucho 
más mo vador los diferentes tonos 
de voz, inputs y la información re-
cién aprendida por sus compañeros 
que la voz de su docente que por 
mucho que la importe siempre será 
una y con unos conocimientos que 
tras largo empo de enseñanza e-
ne “muy sabidos”. 

Entonces, ¿están determinados todos los 
elementos de PAEC? No ni mucho me-
nos, tenemos unas pautas básicas, una 
espina dorsal de PAEC, que es la que os 
estamos transmi endo, pero la principal 
caracterís ca de PAEC es, sin apartase de 
esta línea, su capacidad de crecimiento y 
adaptación. Donde deseoÊqueÊtúÊseasÊunÊ
nuevoÊ difusorÊ queÊ aumenteÊ esteÊ Pro-
yectoÊconÊalgoÊmuyÊvalioso,ÊtuÊexperien-
ciaÊ yÊ laÊ formaÊ enÊ queÊ túÊ loÊ apli-
cas. Dentro de los elementos que son 
variables el que sin duda ha sido valora-
do de forma muy dispar ha sido la músi-
ca. Si bien el resto de los aspectos pun-
tuados en los estudios (estadís cos, en-
trevistas, encuestas…) han dado puntua-
ciones muy posi vos a PAEC, en este 
apartado ha exis do (y aún lo hace) una 
completa división (más o menos pareja) 
de los que señalan que les ayuda a con-
centrarse y a relajarse y los que, por el 
contrario, señalan que les molesta y dis-
trae. Las pautas son: principalmente ins-
trumental, para evitar la distracción de la 
letra, del periodo estudiado o de la te-
má ca propuesta, siempre que ambas 
premisas sean posibles. Por ejemplo, en 
este caso pese a su uso de letra, puede 
ser interesante y a modo de propuesta el 
jazz de Harlem, el gospel o blues, en es-
tos dos úl mos casos cuando se busque 
aumentar la emo vidad, recurso usado 
en otras dinámicas de PAEC para 
ese embodiment, ponerse en la piel de 
los otros. Siempre el uso de la música 
debe ser placentero para ellos, como 
otros elementos de PAEC, viable técnica-
mente sin demasiadas dificultades y sin 
causar moles as a los demás (es nuestro 
grupo el que debe tener la experiencia 
no todo el centro y los diferentes compa-
ñeros, laÊ imagenÊ queÊ proyectemosÊ deÊ
PAECÊ esÊ muyÊ importante) y siempre 
debe permi r la conversación a un volu-
men moderado y a su vez puede ser re-
gulador de esta, ya que cuando se alza 
demasiado la voz no se puede escuchar 
adecuadamente la música. Por tanto, 
esperamos que nos cuentes tu experien-
cia y nos respondas para mí y con estos 
grupos y entorno la música…   Para ir 
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finalizando este apartado recordemos 
que hemos deÊllamarÊaÊalÊágoraÊyÊpasar-
seÊporÊ losÊ grupos. En el primer caso una 
señal sencilla, como levantar la mano, 
puede servir para reunirnos todos los 
grupos en el ágora, elemento central de 
PAEC, para comentar entre todos o re-
solver por el docente dudas que sean 
generalizadas y sea conveniente hacerlo 
de este modo y no en cada grupo. Asi-
mismo, el pasarse por los grupos, lo 
equita vamente que se pueda, refuerza 
la labor de estos y ayuda a dinamizarlos 
y a resolver las dudas. Por úl mo, se 
hace preciso acabar la sesión con una 
reunión final en el ágora. Donde cada 
grupo en voz de su portavoz u otros re-
presentantes de los mismo, elegidos por 
ellos o por sorteo eliminando en lo posi-
ble la tentación de imposición por parte 
del docente. Condensaran la información 
trabajada y sus diferentes puntos. Es 
importante señalar otra vez aquí que, en 
el intento de normalizar hablar en públi-
co, la persona que lo haga siÊesÊ laÊprime-
raÊvez en la sesiónÊqueÊloÊhaceÊsaludará,Ê
diráÊsuÊnombreÊdeÊpilaÊyÊelÊmo voÊoÊrolÊ
porÊ elÊ queÊ habla. Por ejemplo: “Buenas 
tardes, soy So a portavoz del grupo dos” 
u “hola soy Alejandro miembro por sor-
teo en esta dinámica del grupo tres”. 
Aquí se nos plantean dos disyun vas o 
posibilidades, una síntesis general de 
cada grupo, donde la mo vación puede 
ser compe va mejorando lo expuesto 
por los otros grupos. O bien puede ser 
un desarrollo suma vo, preguntando, en 
nuestra labor de coordinador y guía, las 
preguntas en bloques que desarrollará 
cada grupo y complementará, ma zará o 
ampliarán el resto de los grupos de ser 
preciso con todas las posibilidades eva-
lua vas de este proceso. [1] Esta es la 
segunda parte de las tres en que está 
dividido el ar culo para ser publicado 
en Peripaté cos. El presente ar culo 

íntegramente aparecerá en el manual de 
PAEC, de donde ha sido cedido, al igual 
que ha sido compar do con VenezuelanÊ
Scien ficÊ ResearchÊ Reports en base al 
acuerdo de colaboración de ambas revis-
tas. La bibliogra a aparece en la tercera 
entrega. [2] Como la idea es que ellos 
tengan clara la ruptura con la clase tradi-
cional en el aula, aunque existan bancos 
en el pa o o espacio u lizado no han de 
sentarse en ellos. Esta pauta solo se rom-
pe en el usoÊ deÊ dinámicasÊmúl ples de 
forma simultánea. Dinámica usada por 
difusores avanzados o con ayuda de más 
difusores. [3] Mis primeras impresiones 
con medios digitales no obtuvieron el 
éxito deseado, pero agradezco al compa-
ñero Rafa que los puso posteriormente 
en prác ca mejorando los resultados. Lo 
que dio pe a volver a trabajar con ellos y 
demostrar que con un poco de cuidado y 
tacto puede ser portentosas herramien-
tas de trabajo PAEC. Esta es una de las 
ventajas de comunicar y deba r los re-
sultados de nuestro trabajo y de nues-
tro cuaderno de difusor PAEC donde 
recogemos toda la ac vidad realizada.  
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3. LaÊmetodologia 
  3.1.Ê ElÊ MètodeÊ PAEC El Mètode PAEC 
s’inspira parcialment en el mètode peri-
patè c clàssic que va ser u litzat per 
Aristò l (384 a.C.-322 a.C) i la seua deno-
minada escola peripatè ca, en la qual es 
deba en temes filosòfics mentre es ca-
minava, ja que es considerava la forma 
més natural per a tractar els mateixos. 
Com assenyala Cerezo (2002, p.82), es 
diu que Aristò l impar a les seues clas-
ses en el Liceu (per estar prop del temple 
d’Apolálo Likaios) on hi havia un jardí o 
una galeria on passejar. Siga per això o 
perquè es diu que el filòsof tenia el cos-
tum d’impar r les seues classes passe-
jant se’ls va conéixer com a 
“peripatè cs” (“els que passegen”), i al 
Liceu, com “ Peripatos” (“passeig”). En el 
Mètode PAEC s’usa este sistema aris-
totèlic dins del centre docent tractant 
d’adaptar-lo a les caracterís ques del 
mateix i desenvolupar-ho al màxim, des 
de la creença que afavoreix l’adquisició 
de con nguts i procediments acadèmics, 
però alhora pretén ser una forma d’en-
senyament diver t, senzilla i econòmica 
que siga desitjada pel propi alumnat; no 
sols resulta més atrac u per als estu-
diants, per ser més dinàmic i trencar la 
ru na, sinó que a més es considera que 
pot millorar els resultats acadèmics d’es-
tos. Existeix actualment un ampli enfoca-
ment de metodologia innovadora dins de 
l’aula enfront de la praxi educa va tradi-
cional. Si bé estes metodologies treba-
llen amb camps molt interessants d’ac-
ció, com l’ús de noves tecnologies (Co c, 
2009[2]), la inteláligència emocional 
(Fernández Berrocal et ali. 2008[3]) o 
l’aprenentatge basat en jocs (Gómez 
2004[4]), el Mètode PAEC com a mètode 
original no té un antecedent en cap d’e-
lls, perquè pel seu propi camp d’acció 

sica transcendeix la pròpia aula. El PAEC 
consta d’una fase prèvia, en la qual s’ex-
plica als alumnes en què consisteix el 
mètode. Després s’intenta consensuar si 
desitgen realitzar este mètode o no. 
L’objec u és augmentar el coneixement 
sobre la forma de treball i amb això aug-
mentar el consens del grup, a més de 
potenciar el caràcter democrà c de les 

decisions grupals. El lloc més idoni per a 
realitzar-lo sol ser el pa  del propi cen-
tre, encara que en cas de ndre auto-
ritzacions signades pels progenitors, el 
docent pot ponderar eixir a espais 
pròxims com a parcs o jardins, sent res-
ponsable del major control que ha de 

ndre sobre l’alumnat per a evitar acci-
dents. En el cas de l’IES Poeta Al- Russa  
la majoria de l’alumnat té esta autoritza-
ció per a eixir del centre, així com per a 
la presa d’imatges amb finalitat didàc -
ca. Atés que al costat del centre estan 
situats uns jardins, que s’han u litzat 
quan s’ha considera oportú combinant-
ho amb el pa  del centre. El parc al cos-
tat del centre presenta unes condicions 
idònies, malgrat que solÊ serÊ llocÊ deÊ so-
vintegeÊ (tripijocs)Ê deÊ drogues, alguna 
cosa que el centre ha denunciat en el 
passat i que en l’actualitat es con nua 
produint, malgrat la presència acostuma-
da de la policia. Per tant, cal adequar la 
presència d’alumnat, a les caracterís -
ques del centre i del seu entorn, procu-
rant la idoneïtat, la comoditat i especial-
ment la seguretat de l’alumnat. En la 
següent fase, els alumnes es divideixen 
en grups (en principi de 5 membres, nú-
mero que es considera funcional per a 
l’ac vitat). Esta part es pot realitzar de 
diferents maneres, però sempre preva-
lent la capacitat del grup de prendre la 
decisió, respectant els acords que pren-
guen. Se seleccionen les millors notes de 
classe i cadascun d’ells ha de seleccionar 
per torns un equip d’entre els seus com-
panys. Se’ls recorda que atés que del 
resultat del grup dependrà la nota, basen 
les seues eleccions en el treball i no sols 
en les afinitats, la qual cosa també fa que 
els alumnes menys mo vats s’esforcen 
per a millorar el resultat. El docent modi-
fica en tot moment aquelles pautes que 
són pernicioses com agrupar-se per 
gènere o per repe dors, tractant que no 
exis squen grups molt desparejos en 
nivell acadèmic, però des de la base de 
l’autoges ó del propi grup, que s’ha 
mostrat idònia per a regular-se. Es tracta 
d’usar una mecànica fàcil i diver da que 
atraga a l’alumnat, alhora que es fomen-
ta l’esperit compe u, però sense obli-
dar la part coopera va, sempre tractant 

que els canvis provinguen des del propi 
alumnat, canviant el rol del docent al 
d’un company més que aconsella i asses-
sora en una matèria que coneix millor. 
De cada grup se’ls diu que nomenen un 
portaveu, l’única persona que ha de par-
lar quan es pregunta al grup globalment, 
i un secretari que té la funció de redactar 
la memòria del grup. Estes figures poden 
anar canviant i es desitja que siguen tria-
des pel propi grup de manera democrà -
ca; en cas de conflicte s’opta pel torn 
rota u i compar r les funcions. Dins del 
mètode es presenta també la possibilitat 
d’usar música amb la finalitat de relaxar i 
mo var a l’alumnat, està seria principal-
ment instrumental per a evitar distrac-
cions de la lletra i si és possible del perío-
de històric estudiat: barroc, clàssic… Do-
nada la complexitat de poder usar equip 
musical al pa  de l’IES Poeta Al- Russa  
es va optar per no usar-la ni al pa  del 
centre, per una qües ó tècnica, ni fora 
del centre, per falta d’un equip adequat i 
complexitat administra va de demanar 
autorització administra va[5]. No obs-
tant això, s’ha preguntat posteriorment a 
l’alumnat que els haguera semblat el seu 
ús fora d’ella, especialment en les ses-
sions en moviment. La preguntes versen 
sobre si els haguera semblat bé el seu ús 
i els haguera ajudat a relaxar-se o a con-
centrar-se o no, sent l’únic aspecte 
d’aqueixes enquestes amb resultat dub-
tós, donant pràc cament una paritat 
entre aquells que hagueren preferit usar-
la i els que no, tenint present que en 
aqueixos grups no es va poder usar i era 
una pregunta merament teòrica. Finali-
tzat tots estos processos previs, co-
mença el desenvolupament del mètode 
pròpiament dit. Cada grup comença a 
treballar amb estes pautes inamovibles: 
no poden parar-se i han de portar un 
ritme pausat i tranquil que afavorisca la 
conversa. Se’ls recorda que no es busca 
una prova sica, sinó intelálectual i de 
debat. Segons la matèria s’u litza unes 
pautes de treball o altres: 

· En 1r de l’ESO s’han prac cat dife-
rents tècniques, entre altres, com a 
repàs o consolidació de con nguts, 
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Àmbits Sociolingüístics i treball per 
Projectes de 1r i 2n de l’ESO¹ 



mitjançant preguntes orientadores 
als grups; preparació dels treballs, 
especialment la planificació i organi-
zació dels projectes; de debat, amb 
la finalitat de consolidar els grups i la 
seua integració, les preguntes pro-
posades poden ser similars a tots els 
grups o diferents, amb la finalitat 
que en reunir els grups uns porta-
veus complementen a uns altres 
donant una visió holís ca del proble-
ma plantejat; es treballa també la 
classe inversa, deixant que l’alumnat 
estudie en classe i deixant la sessió 
d’exercicis per a PAEC, reves nt 
estos un caràcter principalment oral; 
igualment s’ha usat la tradicional 
classe magistral de caràcter oral 
però en l’exterior de l’aula. 

· En el cas de 2n de l’ESO, s’he prac -
cat menys temps PAEC i es centra 
especialment en la consolidació de 
con nguts tant com en la preparació 
d’exàmens, com dels treballs dels 
projectes. 

Se’ls assenyala que no poden separar-se 
els grups, ni meclar-se amb els altres. 
Durant la realització de PAEC, el docent 
controlarà en tot moment el seu bon 
funcionament, passant d’un grup a un 
altre tractant de dinamitzar-los i d’aug-
mentar la seua curiositat sobre el tema, 
així com la important labor d’integrar, en 
la mesura que siga possible a tots els 
seus membres. Quan el docent considere 
que li resta el temps de classe suficient 
per a realitzar esta úl ma etapa, es re-
uniran en cercle en el propi pa , perquè 
els portavocés oferisquen les seues con-
clusions, igual que en tot moment que 
considere oportú durant la sessió també 
es reuniran d’esta manera. Es començarà 
amb un torn de paraula al portaveu de 
cada grup per a començar després un 
segon torn de rèpliques, però es perme-
tran les preguntes d’un grup a un altre, 
enunciades pel seu portaveu. Les pautes 
en esta part de l’ac vitat són senzilles, 
on el portaveu en peus i al costat del seu 
grup (dempeus o asseguts en el sòl), sa-
bent que el seu discurs és part de la re-
presentació dels seus companys i de la 
nota acadèmica d’este grup, per la qual 
cosa ha de ndre uns formalismes que li 
seran ú ls en la seua vida acadèmica, 
laboral i social futura, guardant torn de 

paraula, presentant-se i exposant de 
forma el més clara i suggeridora les 
seues idees. L’objec u és afavorir el de-
bat, per la qual cosa s’assenyalarà que ha 
de ser sempre en to respectuós i sense 
interrompre’s. En qualsevol cas i espe-
cialment si per temps o per duració dels 
debats no han pogut intervindre tots els 
portaveus, se’ls anima perquè es reunis-
quen després i compar squen les seues 
conclusions. Es tracta amb això de fo-
mentar la companyonia i la integració de 
tots els components de l’aula més enllà 
dels seus grups. Els grups no seran fixos, 
sinó que evolucionaran durant el curs 
segons el desenvolupament de l’ac vitat 
i les pròpies necessitats que vagen sor-
gint, tractant que els canvis siguen 
solálicitats i pels propis grups i no per 
imposició del docent. També l’ordre d’in-
tervenció i la presència del docent amb 
cada grup s’alternarà per a ser equita va 
amb tots per igual. Es busca que l’ac vi-
tat siga el més amena possible per al 
grup, en totes les seues parts, tant les 
d’aula, com les que es realitzen fora 
d’ella, com aquelles fora de les sessions 
de classe (elaboració d’actes, reunió de 
portaveus per a establir conclusions co-
munes…), es pretén que el nostre objec-

u, desenvolupar el currículum[6] de la 
millor manera possible mitjançant el 
Mètode PAEC, siga també el desig de 
l’alumnat per ser unes sessions més di-
ver des per a ells, amb la qual cosa és un 
element per al bon comportament de 
l’alumnat. La periodicitat de PAEC és 
variable segons les necessitats del do-
cent, des de totes les sessions fora de 
l’aula, en metodologia PAEC, fins a una 
sessió periòdica, al final de cada unitat. 
Amb el grup de 1° de l’ESO s’han realitzat 
major nombre de sessions fins a aconse-
guir un número de 1-2 sessions setma-
nals, considerant-se òp m per als objec-

us buscats (augment del resultat 
acadèmic i de la integració de l’alum-
nat).   3.2.ÊTreballÊperÊàmbitsÊlingüís csÊiÊ
projectes Encara que la finalitat d’este 
ar cle és mostrar els resultats del Mèto-
de PAEC interaccionant simultàniament 
amb altres metodologies innovadores, 

convé comentar breument l’aplicació 
d’estes en el centre d’estudis de l’IES 
Poeta Al- Russa , mostrant també uns 
indicadors de sa sfacció de l’alumnat 
bastant interessants, deixant una expli-
cació per a un altre treball. El treball per 
àmbits socilingüís cs és la unió de tres 
matèries tradicionals (CCSS, Llengua Cas-
tellana i Llengua Valenciana) comptant 
amb l’autorització de l’administració. 
S’aplica en els cursos de 1r i 2n de l’ESO, 
solálicitant el centre l’autorització per a 
3r de l’ESO per a pròxims cursos donat el 
seu èxit entre l’alumnat i com una mesu-
ra innovadora per a paláliar l’entorn urbà 
deprimit en què es troba el centre. La 
nota de cadascuna de les matèries és 
independent, però sol ser coincident, el 
sistema informà c de l’administració 
obliga a posar notes independents, però 
habitualment solen ser consensuades 
pels docents de l’àmbit. Al reunir diver-
sos docents, tots ells comparteixen el 
treball trencant-se la dis nció tradicional 
entre matèries, sent tots professors de 
tot i no sols de la seua especialitat. El fil 
conductor són les CCSS, Geografia i 
Història i des d’ací s’insereixen les 
matèries lingüís ques tractant que exis-

sca ruptura entre les unes i les altres. 
Una altra de les caracterís ques és dis-
posar de sessions més àmplies ajuntant 2 
o 3 sessions, la qual cosa recorda més a 
la forma de treball de l’Educació Primària 
i permet poder desenvolupar més fàcil-
ment els projectes en disposar de més 
temps. Al costat d’això es disposa d’una 
sessió setmanal, inclosa dins de l’horari, 
on els docents planifiquen el treball set-
manal de l’àmbit soci lingüís c. Quant al 
treball per projectes, és una pràc ca 
innovadora, però ja disposa d’un llarg 
recorregut en el temps (Hernández F. et 
Ventura M. 1992, págs. 47-71), amb un 
èxit bastant demostrat, tant en resultats 
acadèmics com en sa sfacció de l’alum-
nat. En l’IES Poeta Al- Russa  es treballa 
amb un projecte relacionat amb la 
matèria tractada de CCSS per trimestre, 
inserint les matèries de llengües en este. 
este projecte es combina amb altres pro-
ves importants com els exàmens tradi-
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cionals i es divideix al seu torn en sub-
tasques, moltes d’elles avaluades per 
quadricules (rúbriques), algunes pels 
propis alumnes, destacant sempre la 
labor coopera va com un dels objec us. 
En els grups tractats, com a referència es 
va treballar en 1r de l’ESO en la faceta de 
Geografia, en la primera avaluació es va 
treballar l’exposició oral en presenta-
cions grupals sobre diverses problemà -
ques socials del seu entorn urbà; en la 
segona avaluació l’elaboració de relats 
de la Prehistòria emulant LesÊ milÊ iÊ unaÊ
nits, que van ser narrats en la Sala d’ac-
tes en presències de les famílies i en la 
tercera avaluació un joc de taula, amb 
diferents pus de preguntes, amb l’ela-
boració de tauler i cartes del joc amb les 
diferents proves sobre el con ngut de 
treballat: Egipte, Mesopotàmia, Grècia, 
Roma i pobles ibèrics. En 2n de l’ESO la 
segona avaluació (la presa de contrast 
abans d’usar el Mètode PAEC) es va tre-
ballar amb el projecte no acabat en la 
primera avaluació, sobre la creació d’un 
documental de problemà ques urbanes, 
a un nivell més avançat que en 1r de 
l’ESO, després d’això es va realitzar un 
projecte més senzill, d’elaboració i expo-
sició d’una línia del temps del període 
medieval europeu, ampliat a una exposi-
ció holís ca de la resta del món. La ter-
cera avaluació es va treballar amb l’ela-
boració d’un programa de ràdio, amb 
guió, enregistrament i muntatge. Esta 
elaboració comptava amb parts diverses 
a l’es l d’un magazine, amb anuncis, 
entrevistes, tertúlies… tots ells amb un 
es l lúdic simulant que es realitzava a 
través del temps. En estos treballs per 
projectes tant en 1r com en 2n de l’ESO, 
es creen grups pels docents tractant de 
ser heterogenis. A diferència del Mètode 
PAEC, estos grups són exclusivament 
decisió de l’equip docent i tenen una 
duració determinat, que és excepte cas 

de conflicte, el de cadascuna de les ava-
luacions acadèmiques. Igualment, l’ús 
d’estes metodologies presenta una sa s-
facció dins una part significa va del 
claustre i de l’equip direc u, que assen-
yalen que són tècniques reeixides, espe-
cialment per a evitar la disrup vidad de 
l’alumnat, malgrat no produir-se cap 
mena d’autoavaluació d’es-
tes . [1] Segona part en què s’ha dividit 
l’ar cle original. Vegeu anotacions del 
número anterior i bibliografia al final de 
la sèrie d’ar cles. [2] COTIC, N. S. 
(2009): E-learning:Ê unaÊ opciónÊ diferenteÊ
paraÊ laÊ capacitaciónÊ docente. Accessed 
10 January 2013. h p://
www.soarem.org.ar/documentos/25% 
20Co c [3] FÉRNANDEZ, Pablo et ali. 
(2008): La inteligencia emocional en la 
educación. Revista Electrónica de Educa-
ción Psicoeduca va.  h p://
emo onal.intelligence.uma.es/
documentos/
pdf66school_context.pdf [4] GÓMEZ 
MARTÍN, M.A. et ali. (2004): ElÊ aprendi-
zajeÊbasadoÊenÊjuegos.ÊRevistaÊdeÊComu-
nicaciónÊ yÊ NuevasÊ Tecnologías. h ps://
dialnet.unirioja.es/descarga/
ar culo/1335379.pdf   [5] Però s’ha po-
gut usar en altres grups en elaboració 
d’actes i de debat, en sessions de PAEC 
dins de l’aula, usant diferents pus de 
música instrumental (barroca, clàssica…), 
encara que no s’han analitzat les enques-
tes a aqueixos grups ni s’ha elaborat un 
estudi concret sobre el tema, les opi-
nions de l’alumnat després d’aqueixes 
sessions van ser posi ves. [6] Establit per 
la legislació nacional en la Llei Orgànica 
8/2013, de 9 de desembre, per a la millo-
ra de la qualitat educa va (LOMQUE) i 
complementada amb la norma va au-
tonòmica del Decret 51/2018, de 27 
d’abril, del Consell, pel qual es modifica 
el Decret 87/2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: The process of learning in the 
brain is boosted when emo ons are in-
volved. As a ma er of fact, if classroom 
ambience is posi ve, the brain receives 
external s muli effec vely, ma-
king knowledge acquisi-

on much easier and a 
life me learning. 
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Los aprendizajes se fortalecen en el cere-
bro cuando se involucran las emociones; 
claro está que, si el ambiente es posi vo 
dentro del aula, el cerebro recibe es -
mulos externos de manera efec va y ello 
produce que los diversos conocimientos 
se adquieran con mayor facilidad y los 
aprendizajes perduren en el empo. 

Palabras claves: Emoción, Cerebro, Sen -
mientos, Aprendizaje, Enseñanza 

Desde hace empo me he preguntado 
por qué niños y niñas aprenden más rá-
pido cuando se encuentran mo vados y 
libres de expresión. 

Sí, claro, la respuesta sería muy simple. 
Pero aquí, es donde nos detenemos a 
pensar y comienzan a surgir una serie de 
preguntas que, en estos momentos, 
quiero compar r con ustedes y que son 
las más relevantes y que logran inquie-
tarme. ¿Cómo aprende el cerebro? 
¿Cómo asimila cada orden o es mulo 
que recibe? 

La enseñanza y la formación en la niñez 
brindan es mulos intelectuales que son 
indispensables para el cerebro y su desa-
rrollo, ya que, a raíz de ello, se produce 
un despliegue de las capacidades cogni -
vas y se logran hacer más viables los 
aprendizajes; es por ello, que a niños y 
niñas les encantan las sorpresas y, por 
supuesto, al cerebro también. (Friedrich 
y Preiss, 2.003). 

Es aquí que, hablar del cerebro, es hacer 
referencia a un órgano complejo que, 
además de ser tan importante por sus 
cues ones anatómicas, también lo es, 
por sus habilidades significa vas. Del 
cuerpo humano, es el único órgano que 

ene la capacidad de aprender y a la vez 
enseñarse a sí mismo. (Campos, A.L., 
2.010). 

Sus millones de células nerviosas-
neuronas-interconectadas, son las res-
ponsables prác camente del control de 
todas las funciones vitales de supervi-
vencia (hambre, sed, sueño, movimien-

to); además de las funciones de la mente 
(lenguaje, inteligencia, pensamiento, 
memoria) y, por si esto fuera po-
co,  también lo es sobre las emociones y 
sen mientos (amor, tristeza, odio, ale-
gría, ira, etc.) a través de la recepción e 
interpretación de señales – sensaciones 
percibidas por los sen dos. (Herrera Ra-
mírez, 2.002). 

Actualmente, las inves gaciones neuro-
cien ficas expresan que el cerebro debe 
ser es mulado de manera integral y se 
ha comprobado que el aprendizaje se 
recuerda con mayor énfasis si se apren-
de experimentando y, si además de 
eso,  interfiere alguna emoción. Cómo 
aprendemos, cómo nos relacionamos, 
cómo vivimos, cómo sen mos, todo, 
depende del cerebro. 

Por lo tanto, ¿sería esto una solución o 
una pócima mágica a los problemas de 
enseñanza y aprendizaje? Claramente 
no. Pero permite, mientras tanto, cono-
cer qué sucede mientras se aprende. 

Por primera vez, luego de casi tres déca-
das de evaluar la calidad de la educación 
en América La na, la Unesco 
(Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra), midió el desarrollo de habilidades 
socioemocionales de alumnos de 6º gra-
do de primaria en más de 4.000 escuelas 
de la región. Dichas habilidades, se mi-
dieron en 16 países y formaron parte de 
las pruebas ERCE 2019 que evaluaron, 
además, el desempeño en áreas de lec-
tura, matemá cas y ciencias. De las di-
versas habilidades socioemocionales, la 
Unesco escogió para medir tres, entre 
ellas: la apertura a la diversidad, autorre-
gulación escolar y empa a. 

La primera, arrojó respuestas similares 
de los par cipantes en esta habilidad, 
con excepción de Cuba y Costa Rica que 
tuvieron un porcentaje mayor de res-
puestas posi vas (Cuba 93% y Costa Rica 
92%). 

En la segunda, se buscó medir la capaci-
dad de los niños para regular sus emo-
ciones, pensamientos y comportamien-
tos durante el proceso de aprendiza-
je. En cuanto al promedio regional, el 
74% de las respuestas fueron posi vas. 

Y, por úl mo, se manifestó que el 55% 
del total de los alumnos, logra ponerse 
en el lugar del otro emocionalmente o 
actuar sintonizando con lo que le sucede. 
(Recuperado de h ps://www.bbc.com/
mundo/no cias-america-la na-
59741773, 2.022). 

Por ello, inspirar a crear, a soñar, imagi-
nar, compar r, construir, y a mo var; 
ésta úl ma, como motor de aprendizaje 
y cómo palabra mágica en el mundo de 
la educación, que permite que los alum-
nos desarrollen sus capacidades y habili-
dades para aprender más y mejor. 

Entonces, ¿aprendemos emocionados? 

Sí, claro que sí. La emoción, ese ingre-
diente mágico que se encuentra dentro 
de un aula junto a un docente que es 
capaz de detectar de manera temprana 
las necesidades educa vas de un 
alumno. 

Lang, define a la emoción como el con-
junto de sen mientos posi vos o nega -
vos que se producen frente a situaciones 
específicas, que comprenden la integra-
ción de componentes fisiológicos, com-
portamentales y cogni vos. (Lang, P. J., 
1995). La emoción, la curiosidad y la 
atención, son aspectos esenciales para la 
educación, porque promueven cambios 
profundos en el cerebro, favoreciendo y 
op mizando el proceso de aprendizaje y 
el desarrollo general de la persona. 

 La emoción, es ese ingrediente funda-
mental no solo para el que enseña, sino 
también para el que aprende; porque los 
seres humanos somos seres emociona-
les, luego, racionales y sociales; tal es así 
que, lo que mejor se aprende, es aquello 
que se ama, porque se coloca a la emo-
ción como obje vo principal que atravie-
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Y de pronto… ¡la emoción! 
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sa diversos ma ces al aplicarla en la en-
señanza. 

La emoción enciende e ilumina el apren-
dizaje, en ella habita la curiosidad para 
dar lugar luego, a la atención, sin olvidar 
que ambas necesitan ser es muladas 
constantemente desde dentro de quien 
aprende. 

En el aula se hace indispensable crear 
puentes que unan el conocimiento del 
cerebro y el funcionamiento del proceso 
de enseñanza y aprendizaje para así ge-
nerar, un entorno educacional agrada-
ble. En defini va, la calidad de la educa-
ción se relaciona de manera directa con 
la calidad del educador, por lo tanto, es 
indispensable que siga en permanente 
formación y capacitación. 

Entonces, ¿qué hace que la interacción 
social y emocional sea tan importante y 
poderosa para el aprendizaje? 

Claramente, se aprende lo que se ama, 
lo que despierta algo, lo que se compar-
te, aquello que vibra, aquello que se lle-
va dentro y todo ello permite que el mo-
tor de aprendizaje se encienda y genere 
movimientos emocionales internos que 
llevan aprender y, sumado a esa dosis de 
poción mágica llamada emoción, se en-
seña a descubrir lo que los alumnos ya 
saben. 
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Consulta nuestra sección de recursos ú les para profesores en h ps://peripate cos.org/recursos/ 

Recursos 

You.com 

 h ps://you.com/  

You.com es un buscador que funciona de manera similar a otros motores de búsqueda. Puedes usar-
lo para ir directamente a un si o web o podrías predeterminarlo como tu página de inicio  

Openshot 

h ps://www.openshot.org/  

Editor de video de código abierto y mul plataforma que ene todo lo que un editor de video debe 
tener.  

OBSÊStudio 

h ps://obsproject.com/  

OBS Studio o Open Broadcaster So ware es un programa de grabación de vídeo que te permite ha-
cer tutoriales, grabar la pantalla de tu PC, realizar webinars, directos, y muchas cosas más que vamos 
a ver a lo largo de este ar culo.  

ChatGPT 

h ps://chat.openai.com/  

ChatGPT es una inteligencia ar ficial en línea gratuita, la cual está entrenada en millones de páginas 
de escritura de todos los rincones de Internet para comprender y responder consultas basadas en 
texto en casi cualquier es lo que desees.  

Unsplash 

h ps://unsplash.com/  

Unsplash es una plataforma impulsada por una comunidad increíble que ha regalado cientos de mi-
les de fotos para impulsar la crea vidad en todo el mundo. Así que regístrate gra s, o no.   
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