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Abstract: The importance of the institutional project “Do not cold 

your city” is that it arises in the classroom and was planned based 

on students’ concerns. The objective is to raise the awareness of the 

inhabitants of the city of Santo Tomé on the damage caused by used 

vegetable oils (AVU) and encourage recycling at school and local 

level. In addition, this project is supportive and promotes in the 

student the development of technological products that respond to 

a local problem, in addition to strengthening their cognitive skills 

and generating an environmentalist spirit.
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Resumo: A importância deste projeto institucional arraiga em que 

surge na sala de aula e se planificou em função de inquietudes dos 

alunos. O objetivo do mesmo é a conscientização à cidade de Santo 

Tomei sobre o dano que produzem os Azeites vegetais usados (AVU) 

e fomentar o reciclado a nível escolar como local. Ademais este pro-

jeto tem caráter solidário e promove no aluno o desenvolvimento de 

produtos tecnológicos que dêem resposta a uma problemática local, 

além de fortalecer suas concorrências cognitivas e gerar um espírito 

ambientalista.
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Evaluación de aprendizajes 
creativos y nuevas rutas didácticas
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Resumen: La experiencia de evaluar aprendizajes basado en proyecto (ABP) y la transformación de la metodología en un modelo 
de rutas didácticas parte de un cambio en base a rubricas con criterios cognitivos y socio emocionales aplicadas de manera colabo-
rativa. La reflexión de argumentos basados en evidencias educativas y de aprendizaje consolidaron un campo de trabajo en cuatro 
ejes pedagógicos: innovación educativa, modelo flipped classroom, actividades integradoras y nuevo paradigma evaluatorio. 
Diseñar las rutas implica un modelo flexible y contextualizado que demandará transiciones de defensa- ataque & ataque –defensa, 
creando espacios pedagógicos adaptativos y posibilitando la construcción colectiva del currículo.  
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Introducción
El presente trabajo reflexivo es el resultado de experien-
cias áulicas desarrolladas desde el año 2014 en nuestros 
centros educativos de enseñanza pública media supe-
rior, contextualizados en barrios diversos y heterogé-
neos de la ciudad de Montevideo (Uruguay).  El contex-
to como variable, el problema como objeto, las dificulta-
des de nuestro sistema educativo (entre otros factores), 
fueron disparadores del modelo de práctica proyectual 
evaluada a partir de las habilidades socio emocionales 
que potencian lo cognitivo. 

En esas condiciones planteadas y durante el desarrollo 
de las actividades curriculares, emergieron eventos que 
interpelaron nuestra práctica. A partir de lo anterior se 
volvió consciente la necesidad de la reflexión sobre la 
práctica y este trabajo intenta resumir los alcances de 
su realización. 
La secuencia de hechos acontecidos durante nuestras 
prácticas permite delinear el camino a seguir en el pre-
sente trabajo. 
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Compartiremos las siguientes instancias:
- Los antecedentes inmediatos: el ABP y Flipped Clas-
sroom
- El desafió planteado: evaluar aprendizajes creativos 
con inclusión de habilidades socios emocionales me-
diados por construcción colectiva de rúbricas e inno-
vación educativa. 
- Emergentes: resultados obtenidos y retroalimentación 
recibida sobre los dos momentos anteriores y actuación 
de cada agente del proceso (docentes, alumnos).
- Consecuencias: redescubrimiento de “rutas didácti-
cas” producto del impacto del modelo de evaluación 
realizada. 
- Conclusiones y alcance: rediseño de nuevas rutas di-
dácticas a partir de la práctica reflexiva, el trabajo en 
comunidad de aprendizajes con la identificación de 
eventos de innovación disruptiva en la construcción 
colectiva del currículo. 

Desarrollo
“Un buen profesor es el que está dispuesto a cambiar en 
el sentido que le dicta la reflexión sobre las evidencias 
que le muestra la práctica”.  (John Dewey- año)

Impacto de la acción reflexiva
Comenzamos con la temática de la práctica reflexiva (o 
la reflexión sobre las prácticas educativas) porque se 
convirtió en el eje transversal que vivimos en las instan-
cias de nuestras experiencias áulicas. 
A consecuencia de las condiciones en que muchas ve-
ces debemos desarrollar nuestra labor profesional, se 
convierte en una práctica aplicada en la etapa de plani-
ficación y muy poco común en la instancia evaluativa o 
pos evaluativa. 
Nuestra experiencia surge a partir de dichas  instancias 
evaluativas originadas en el desafío de evaluar aprendi-
zajes creativos a partir de habilidades cognitivas y socio 
emocionales de manera compartida con nuestros alum-
nos. Dado lo anterior, la reflexión de la práctica surge de 
aquellos emergentes producidos por nuestros alumnos 
al momento de la retroalimentación por las experien-
cias vividas en las instancias educativas del modelo ins-
truccional utilizado. Los resultados obtenidos fueron el 
insumo para cambiar el curso de acción en pos de la 
mejora del proceso a partir de la evaluación.  
La acción de reflexionar sobre nuestras prácticas es sis-
temática en la labor docente. Desarrollamos y adopta-
mos esa postura por formación, por vocación, por ética, 
responsabilidad social y profesional, por honestidad 
pedagógica y sobre todo por compromiso didáctico. 
Surge ante algún inconveniente o emergente, pero no 
logramos convertirla en una camino para la acción en 
las diversas etapas formativas de nuestro alumnos, pa-
res y nuestra personal formación. 
La acción reflexiva expuso las instancias educativas 
ante los actores participantes  e involucrados en las 
decisiones de las mejores estrategias surgidas de los 
inconvenientes presentados. El proceso implicó la enu-
meración de logros, inconvenientes, limitaciones y pro-
puestas argumentadas para iniciar cambios requeridos. 
Implicó tomar postura e identificar el grado de forma-
ción en la reflexión para orientar el análisis necesario 

y revisión de concepciones pedagógicas acerca del rol 
de nuestro acto educativo y los objetivos didácticos 
trazados. Para quienes hoy desarrollamos el presente 
trabajo, implicó cuestionarnos sobre qué, cómo y para 
que estábamos impartiendo una sesión de aprendizaje, 
rompiendo las barreras de la rutina de una concepción 
imperante a una acción sobre la práctica. 
Surgió la experiencia enriquecedora de aceptar el as-
pecto dinámico del acto educativo y el impacto del 
contexto en que el mismo se desarrolla. Al proponer 
a nuestros alumnos la experiencia de diseñar creativa-
mente sus aprendizajes, recibimos la demanda unánime 
de crear espacios de participación y construcción colec-
tiva de su propio proceso. El aprehender esa demanda 
forma parte de la acción reflexiva de modo de afrontar la 
problemática en busca de las mejores soluciones.            
Citando a Dewey (1989), una postura reflexiva impli-
ca mente abierta, sinceridad, cuestionamiento sobre las 
razones de las acciones realizadas, responsabilidad por 
las consecuencias y los resultados obtenidos, no confor-
marse con el simple logro de las metas educativas. En 
definitiva nos cuestionamos antes, durante y después 
de las sesiones de enseñanza y aprendizaje para lograr 
una constante comunicación entre docentes – alumnos 
que enriquecen el proceso desde las diversas miradas 
de los actores.     

Los antecedentes inmediatos: el ABP y Flipped Clas-
sroom
Nuestro trabajo se originó en la aplicación de la me-
todología ABP, Aprendizaje basado en proyectos, y el 
modelo de clase invertida, Flipped Classroom, con par-
ticipación interdisciplinaria.
La metodología ABP se desarrolló en varios formatos se-
gún las asignaturas intervinientes: formulación de pro-
yectos de investigación en temáticas sociales;  creación 
de emprendimientos económicos educativos a través de 
planes de negocios; producción de trabajos en formato 
de análisis de casos o solución de problemas. 
Las pautas de trabajo y construcción de los proyectos 
se desarrollan desde el 2008 en la Educación Media Su-
perior, con la necesaria adecuación según orientación, 
temáticas, asignaturas y contextos. 
La experiencia adquirida permitió la incorporación de 
nuevas herramientas y metodologías, siendo la evalua-
ción un tema pendiente de análisis y reflexión. 
Adicionalmente se incorporó el modelo Flipped Clas-
sroom, conocido como clase/ aula invertida  ó clase al 
revés, concepción según la cual el alumno obtiene in-
formación y contenidos en tiempo – espacio sin la nece-
saria presencia del docente. El modelo parte de un enfo-
que de formación integral para fomentar, entre otros, la 
responsabilidad, autonomía compromiso, independen-
cia y respetando los tiempos pedagógicos individualiza-
dos para procesar y producir conocimiento. 
La adecuación del modelo a los contextos áulicos debió 
planificarse exhaustivamente para no hacer uso abusivo 
del mismo e incorporar cambios que fomenten la inves-
tigación exploratoria y el aprendizaje por curiosidad, 
ante la necesidad de formación e información teórica 
– académica para la resolución de problema y formula-
ción de proyectos. 
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La incorporación de las tecnologías digitales al campo 
educativo y su constante inserción en la vida de nues-
tros alumnos es un marco de potencial desarrollo del 
modelo y adicionalmente permite trabajar aspectos im-
portantes del ciclo del aprendizaje cognitivo: conocer, 
analizar, comprender, aplicar, producir y evaluar. 
El objetivo era posibilitar que el alumno trabajase in-
formación y contenidos teóricos necesarios para la for-
mulación de sus proyectos temáticos anuales fuera del 
contexto del aula y en clase se aplicasen a casos reales y 
a su caso en particular. La clase se convirtió de esa ma-
nera en una tutoría constante en el aprendizaje basado 
en proyectos.  
Lo anterior posibilitó al docente desarrollar un rol de 
guía – orientador concentrando tiempo pedagógico en 
la atención a aquellas dificultades que emergían y al 
alumno adoptar un rol activo en la construcción regu-
lando el ritmo adecuado.    

Desafió: evaluar aprendizajes creativos 
La metodología implementada y el modelo instruccio-
nal requerían un giro en el modelo evaluativo que se 
corresponda con los objetivos trazados. 
En consenso y coordinación interdisciplinaria adop-
tamos la intención de evaluar cómo y qué aprenden 
nuestros alumnos durante la formulación de sus traba-
jos anuales, de manera de habilitar mecanismos de auto 
evaluación, coevaluación, heteroevaluación y la respec-
tiva retroalimentación, crítica constructiva, autocrítica 
y mejora de la calidad del trabajo final. 
La nueva forma de trabajo impuso un cambio en los me-
canismos e instrumentos que incluyen no solo habilida-
des cognitivas, sino socio emocionales. 
Estamos ante una evaluación alternativa para un mode-
lo diferente que incluye variables cuantitativas y cua-
litativas que luego debe reflejar una calificación como 
todo sistema educativo impone. 
En este momento apareció el desafío y lo enfrentamos 
colectivamente al intercambiar posturas, paradigmas y 
teorías. El modelo a evaluar implicó describir criterios, 
enumerar y construir herramientas e instrumentos, se-
leccionar momentos a evaluar, ponderar, incluir y des-
cribir habilidades, entre otros. Posteriormente elegir 
una forma de presentación, comunicar, intercambiar 
para compartir, consensuar y colectivizar. 
Fue fundamental comprender que las habilidades so-
cio-emocionales por su naturaleza se van sucediendo 
durante todo el proceso de trabajo del alumno y hay que 
observarlas, identificarlas y medirlas.
El proceso consistió en la construcción de rúbricas, lis-
tas de cotejo y mecanismos de observación participan-
te muchas veces mediadas por las tecnologías digitales 
utilizadas como plataformas virtuales, foros, documen-
tos online. 
Las dimensiones a evaluar fueron: 
- Cognitivas: contenido, presentación, claridad, perti-
nencia, ortografía, sintaxis, coherencia, cohesión, or-
ganización, planificación, cumplimiento de pautas, re-
flexión, conclusiones, síntesis, vocabulario, fuentes, etc.
- Socio emocionales: autorregulación, motivación, tra-
bajo colaborativo/equipo, empatía, asertividad, resolu-
ción de conflictos, vínculo, comunicación.   

Se definieron las siguientes etapas o momentos: 
- Construcción de criterios, rúbricas, listas
- Comunicación para compartir criterios, ponderaciones.  
- Tipos de evaluación: auto evaluación, coevaluación, 
heteroevaluación, evaluación.  
- Evaluación de la modalidad, metodología utilizada y 
rol docente - alumno
- Puesta en común de los resultados obtenidos
- Retroalimentación y argumentación
- Correcciones y ajustes. 
Así mismo se determinaron las tareas a evaluar median-
te rúbricas:
- Cronograma del trabajo - proyecto y planificación del 
mismo
- Planteo de dudas
- Investigación, trabajo escrito
- Presentación 
- Defensa grupal
- Defensa individual
Cada tarea tuvo su rúbrica que fue entregada a los alum-
nos para que en cada etapa de construcción del trabajo 
aplicaran de manera individual y colectiva. Posterior-
mente se realizó una puesta en común de manera de 
intercambiar criterios y calificaciones. 
Esta etapa culminó con la argumentación de los diferen-
tes actores participantes sobre la calificación otorgada y 
recibida, convirtiendo este proceso en una instancia de 
construcción colectiva de la evaluación de la enseñan-
za y el  aprendizaje. En ese momento fue importante la 
argumentación y los elementos discursivos esgrimidos 
por los actores para verificar los cambios a operar en los 
instrumentos y en los criterios utilizados. 
La retroalimentación y el intercambio generaron emer-
gentes que provocaron el cambio de rumbo a operar en 
el acto educativo futuro. 

Emergentes y resultados de la evaluación 
En este apartado hay dos etapas bien diferenciadas que 
corresponden en primer lugar a la evaluación secuen-
cial, sumatoria y formativa de los resultados obtenidos 
y en segunda lugar a la etapa de intercambio de resulta-
dos aportados por los alumnos y luego por los docentes.  
En relación a la primer etapa y de manera resumida po-
demos concluir que ante un mismo momento evaluado, 
los alumnos reciben mejores calificaciones cuando son 
integradas las habilidades socio emocionales en com-
paración a la evaluación realizada desde un punto de 
vista cognitivo. El análisis realizado por los docentes 
concluye que la integración y consideración de habili-
dades socio emocionales en el proceso de aprendizaje 
potencia, desarrolla y posibilita la adquisición de habi-
lidades cognitivas. 
Adicionalmente los alumnos manifiestan alta motiva-
ción por la identificación e inclusión de esas habilida-
des y se preocupan por aplicarlas en el proceso.   
Los resultados obtenidos se pudieron medir en base a 
grupos testigo en que se aplicó la modalidad tradicional 
a instancias de la primera evaluación semestral y la nue-
va propuesta a instancias de la evaluación final de curso. 
En cuanto a la segunda etapa de retroalimentación e 
intercambio de resultados obtenidos por los diferentes 
actores, se incorporó la reflexión colectiva sobre lo rea-
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lizado por docentes y alumnos. Eran ejes de intercam-
bio: la posibilidad de cambiar la forma de trabajo, los 
contenidos, la evaluación y realizar nuevamente el tra-
bajo en aquellos puntos que presentaban deficiencias. 
Esta práctica es habitual en los proyectos mediante la 
entrega de avances.
Los resultados fueron sorprendentes tanto en relación 
a la motivación que despertó la modalidad evaluativa, 
así como las instancias de intercambio y argumentación 
posteriores. Los resultados obtenidos en la evaluación y 
la retroalimentación recibida en los momentos pedagó-
gicos anteriores por parte de alumnos y/o docentes, pre-
sentaron elementos emergentes que debían ser tenidos 
en cuenta como insumos del proceso siguiente. Proceso 
futuro que no teníamos planificado y que nos interpela-
ba a construir en un futuro cercano.  
Obtuvimos de parte de los alumnos respetuosos cues-
tionamientos, ideas nuevas de forma de trabajo, devo-
luciones sobre lo acertado, positivo, negativo, debi-
lidades, entre otros. En un ambiente de construcción 
comprometida, honesta, de necesidad de mejora, de 
intercambios de sentimientos y preocupación surgieron 
cuestionamientos sobre: ¿para qué hacer esto? y ¿cómo 
hacerlo y evaluarlo? 
Implícito había un mensaje sistemático en nuestros 
alumnos: “revisar nuestras prácticas para que recupe-
re sentido para todos los actores”. Nuestra misión en 
este momento era considerar ese emergente porque los 
verdaderos aprendizajes creativos de nuestros alumnos 
solo se podrían generar al crear su espacio pedagógico. 

Como resultado, los docentes debíamos revisar nues-
tras prácticas y eso implicó: 
- abandonar la “zona de confort” de docentes y alumnos
- acción reflexiva constante sobre nuestras prácticas  
- asimilación de logros / errores para provocar el cambio
- acomodar nuestro pensamiento a nuevas experiencias
- compartir espacios de poder
La consecuencia inmediata fue el surgimiento de la no-
ción de nuevas rutas didácticas, producto del impacto 
que generó el modelo de evaluación realizado. 

Consecuencias: redescubrimiento de rutas didácticas 
Como producto del impacto del modelo de evaluación, 
aparecieron nuevas rutas didácticas, que quizás de nue-
vas tengan poco pero de olvidadas o abandonadas, mu-
cho. 
El aprendizaje creativo requiere de evaluaciones adap-
tadas, ambientes de trabajo nuevos, paradigmas adapta-
dos a la propuesta y sobre toda escucha atenta, visión 
adaptada, honestidad y humildad pedagógica.

Resignificamos el concepto de innovación educativa 
porque descubrimos los siguientes componentes:  
- los cuatros pilares de la innovación: contenido, cono-
cimiento, procedimientos, personas, TIC  (tecnologías 
de la información y la comunicación)
- modelo motivador de la autonomía de acceso al cono-
cimiento: clase invertida o flipped classroom, 
- metodología constructivista, colaborativa, cooperati-
va: ABP 

- identificación, desarrollo y evaluación de habilidades 
socioemocionales, potenciadoras de las cognitivas. 
La ruta didáctica es tomada como un camino y no como 
su concepto original de receta a aplicar, se relaciona 
directamente con la posibilidad metafórica de transitar 
por la misma en varios sentidos y con infinitas posibili-
dades de cambio de rumbo.  
Para ello, la idea de ruta nos permitió crear un concepto 
cómodo sobre las posibilidades que nos brinda el cami-
no didáctico, a saber: 
- El avance hacia nuevos destinos pedagógicos según 
objetivos y metas educacionales;
- El encuentro de nuevas ondas pedagógicas así como 
experiencias exitosas y de las otras; 
- La posibilidad de innovación constante al transcurrir 
los caminos necesarios para construir el conocimiento;
- Aplicación de herramientas transformadoras conoci-
das o no, utilizadas en la actualidad o en otros momen-
tos pedagógicos; 
- Reconocimiento y advenimiento como en todo cami-
no de obstáculos, elementos emergentes, desvíos y ante 
eso la posibilidad de dar la vuelta o regresar a antiguos 
estados o planteos;
- Posibilidad de ida y vuelta porque la ruta presenta en-
tradas, salidas, paradas que permiten detenerse a consi-
derar qué camino tomar. 
- Por último, la noción de ruta permite considerar que 
tiene un futuro, así como lugares que muchas veces son 
inciertos o desconocidos pero que se adaptan a los con-
textos.  
La principal preocupación del cuerpo docente que rea-
liza esta experiencia es la sensación de inmediatez de 
los cambios y la adaptación constante que no repara en 
espacios reflexivos ni da tregua al análisis en profun-
didad. Ante eso, las características de la enseñanza y 
sus actores en el siglo XXI implican prácticas flexibles, 
adaptativas, conducentes con competencias y habilida-
des que demanda el entorno. Esa situación es vertigino-
sa, constante, sistemática y fugaz, nos interpela y exige 
una capacitación constante, además de requerir temple 
ante situaciones de estrés que genera en nosotros y los 
alumnos. 
Para mitigar los efectos antes descriptos, podemos re-
correr la ruta didáctica aplicando el concepto de tran-
sición al mejor estilo estrategia futbolística de defensa- 
ataque & ataque –defensa. Esa concepción nos permite 
crear espacios pedagógicos adaptativos, seleccionando 
de un conjunto de alternativas posibles, aquellas que 
se adaptan mejor al momento pedagógico que está tras-
curriendo sin necesidad de incluir todos los factores 
determinantes.
Como fortaleza contamos con el conocimiento del mar-
co y argumento teórico, sabemos el estado del arte, 
dominamos las herramientas y aplicamos estrategias 
didácticas acordes a la planificación de aula, maneja-
mos métodos y modelos pedagógicos.  En definitiva, por 
nuestra formación profesional sabemos el proceso  y los 
pasos a seguir. Nos queda pendiente cambiar la manera 
de trabajar aplicando lo que conocemos para incorpo-
rando lo desconocido. 
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Es una debilidad el trabajo en comunidad con pares, re-
ferentes, alumnos para moldear y generar el cambio que 
mitigue la incertidumbre, incorpore la práctica reflexiva 
real que surge de ese concepto de transición. Debemos 
incorporar la idea de que siempre estamos en ese pro-
ceso de transición y hacer uso de él, de la misma forma 
que se realiza en un campo de futbol por parte de un 
equipo de trabajo. El camino es aplicar nuestra expe-
riencia y profesionalización para generar el necesario 
paso o cambio de un estado, situación, modo de ser o 
estar, a otro distinto-  Transición.
Podemos cuestionarnos si lo planteado es distinto a lo 
que hacemos actualmente. Si la respuesta es positiva, 
estamos ante innovación en el terreno educativo. Pero, 
¿qué tipo de innovación es?
Es innovación disruptiva porque no es mera mejora, so-
lución puntual. Es y debe ser  algo que se perfecciona 
todos los días, en todos los procesos y continuamente. 
Dado que la acción reflexiva fue planteada como el eje 
trasversal de este trabajo, nos planteamos: ¿por qué y 
para qué aplicar innovación y de este tipo? Porque la 
innovación es inherente a la sociedad y al individuo. 
La noción de innovación disruptiva implica aprender y 
enseñar que hacer con el conocimiento, que no es solo 
contenidos. Entonces nos permite incorporar otras habi-
lidades en el proceso de aprendizaje y eso está presente 
en nuestros objetivos. 

Conclusiones y alcance del trabajo
La principal conclusión extraída de las experiencias 
realizadas es la necesidad de rediseño de nuevas rutas 
didácticas a partir de la práctica reflexiva, el trabajo en 
comunidad de aprendizajes con la identificación de 
eventos de innovación disruptiva en la construcción 
colectiva del currículo. 
En un comienzo la nueva ruta didáctica debe incluir: 
- Un currículo construido, compartido y adaptado a la 
diversidad de aprendizajes para alcanzar aquel que es 
significativo para los alumnos y docentes. Para darle 
sentido a lo que hacemos, las instancias de debate con 
alumnos, visitas a colegas, clases coordinadas, clases 
compartidas en tiempo y espacio, serán herramientas a 
implementar.  
- La transformación de las prácticas solucionando o 
mitigando problemas de acceso y de participación, me-
diante la planificación reflexiva que permita la adecua-
ción de contenidos, objetivos, resultados, estrategias y 
herramientas. 
- Identificación y uso de momentos de innovación dis-
ruptiva que demuestre el poder que brinda el conoci-
miento y la información en la sociedad actual para rom-
per lo oculto invisible, trascendiendo el tiempo-espacio 
pedagógico. Ese proceso nos permitirá cuestionarnos 
sobre que hacemos en la sociedad de la información y 
con el conocimiento. 
El tema es amplio, inacabado y escapa a muchas de 
nuestras posibilidades porque escapa a las posibilida-
des del sistema. La apuesta es a dejar ya de correr por 
tratar de alcanzar o aplicar todo lo que aparece, es nove-
doso y cuestionarnos sobre la pertinencia y adecuación 
a las posibilidades de nuestras aulas.
Dadas las condiciones de trabajo, posibilidades de cada 
centro, características y contexto de nuestros alumnos, 

las posibles aplicaciones o formas de trabajo cambian. 
También cambia el impacto y la amplitud o extensión 
de la experiencia a aplicar. 
Entonces, ¿cuál puede ser nuestro aporte en este cam-
po? y ¿qué rol jugamos?
El modelo generalizado según nuestros alumnos, repro-
duce experiencias de otros escenarios pero manifiestan 
que están cómodos recibiendo cosas que no saben cómo 
o porque aplicar. 
Nos perdemos de disfrutar que junto a nuestros alum-
nos somos los diseñadores del escenario actual y la ver-
tiginosa producción de información nos corre y nos tie-
ne cortitos. Aprendemos con ellos y ellos aprenden con 
nosotros porque dejamos de monopolizar la informa-
ción, cuando se democratizó el acceso, pero ¿cuál es el 
proceso para utilizar esa información y para qué sirve?
En la respuesta a esa interrogante entra en juego el rol 
docente porque en este escenario nuevo varios son los 
problemas a solucionar y entra en acción el despertar el 
interés y/o la motivación por informarse, como procesar 
la información, analizarla, y lo más importante que ha-
cer con esa información.
Estamos en la era de la información pero no adecuamos 
la formación para producir conocimiento de  calidad 
(Beas, 1994) que implica un pensamiento crítico, creati-
vo y meta cognitivo. 
Ese conocimiento de calidad se generó en las experien-
cias e instancias de evaluación relatadas: 
- porque procesaron y reelaboraron información (pensa-
miento crítico); 
- porque generaron ideas alternativas, soluciones nue-
vas, originales y relacionadas a la experiencia vivida de 
tal manera de conectar lo que se sabe y lo que se apren-
de, dando paso a un conocimiento de carácter significa-
tivo (pensamiento creativo);  
- porque al momento de reflexionar sobre sí mismo y so-
bre el otro, expusieron y descubrieron procesos de pen-
samiento que son posibles de examinar para construir 
(pensamiento meta cognitivo). 
Si recorremos las rutas didácticas con sentido de transi-
ción logramos referenciar y aplicar el conocimiento so-
bre sí mismo, sobre procesos, estados cognitivos y socio 
emocionales para asimilar y acomodar información de 
manera consciente y deliberada, lo que conduce a moni-
torear y regular los aprendizajes de alumnos y docentes. 
Ahí está el secreto del cambio de paradigma. Una so-
ciedad que bombardea con información que es necesa-
rio saber interpretar, conocer sus fuentes, comprobar 
su veracidad para incorporarla al proceso de aprender 
a hacer algo con ella. Para eso, las tecnologías son el 
vehículo que mejor nos trasladan hacia su acceso y con 
las adecuadas herramientas aprendemos a procesarlas. 
El desafío sigue siendo para qué, cómo y qué resultados 
esperamos obtener. 
Al resolver estas cuestiones, mediadas por las tecnolo-
gías, los actores del proceso deben dejar de ser meros 
protagonistas que reciben algo procesado. Deben aban-
donar el rol de visitantes y espectadores y adoptar el rol 
de constructores y diseñadores del proceso. Este es el 
cambio de paradigma más importante, un cambio cen-
trado en las herramientas que necesitamos aplicar para 
entender, vivir y construir la realidad actual sin olvidad 
que esa realidad es producto de construcciones pasadas 
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y que toda la información y conocimiento construyen 
un futuro. 
Proponemos pensar y trabajar colaborativamente en un 
cambio inicial de ese cambio que está marcado por las 
competencias/ habilidades informacionales que debe-
mos poseer y manejar para la producción de conoci-
miento. 
Los docentes contamos con las estrategias y herramien-
tas didáctico- pedagógicas para encaminar el proceso 
de construcción colectiva de esa intervención y parti-
cipación de todos los actores del proceso. El compartir 
espacios, herramientas, logros, limitantes, genera una 
comunidad comprometida con los cambios necesarios 
y cuando todos se sienten integrados participantes del 
mismo, funcionan como fuerzas impulsoras de mejores 
momentos pedagógicos. 
Finalmente mientras nuestros alumnos investigan, los 
docentes en investigación colaborativa podemos dise-
ñar los modelos, estrategias y herramientas para posibi-
litar el aprendizaje profundo que permitan adecuar los 
componentes de la innovación educativa con sentido de 
pertenencia y adecuada a los cambios requeridos por la 
realidad que construimos.

Cuando vivimos la autenticidad exigida por la prác-
tica de enseñar-aprender participamos de una ex-
periencia total, directiva, política, ideológica, gno-
seológica, pedagógica, estética y ética, en la cual la 
belleza debe estar de acuerdo con la decencia y con 
la seriedad (Freire, 1997:25).
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Abstract: The importance of the institutional project “Do not fry 

your city” is that it arises in the classroom and was planned based 

on students’ concerns. The objective is to raise the awareness of the 

inhabitants of the city of Santo Tomé on the damage caused by used 

vegetable oils (AVU) and encourage recycling at school and local 

level. In addition, this project is supportive and promotes in the 

student the development of technological products that respond to 

a local problem, in addition to strengthening their cognitive skills 

and generating an environmentalist spirit.

Keywords: recycling - environment - solidarity - inclusion

Resumo: A experiência de avaliar aprendizagens baseado em pro-

jeto (ABP) e a transformação da metodologia num modelo de rotas 

didáticas parte de uma mudança em base a rubricas com critérios 

cognitivos e sócio emocionais aplicadas de maneira colaborativa. 

A reflexão de argumentos baseados em evidência educativas e de 

aprendizagem consolidaram um campo de trabalho em quatro eixos 

pedagógicos: inovação educativa, flipped classroom, actividades in-

tegradoras e novo paradigma de avaliação.

Desenhar as rotas envolve um modelo flexível e contextualizado 

que demandará transições de defesa- ataque & ataque -defesa, crian-

do espaços pedagógicos adaptativos e possibilitando a construção 

coletiva do currículo.
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Salir del campo de juego. Reflexión 
académica sobre el aula taller y la 
implementación de lo lúdico como 
metodología pedagógica innovadora

Melina Cerra (*)

Resumen: En contraposición al docente tradicional amparado por el modelo conductista, el concepto de aula taller se constituye 
como la alternativa que ilumina la forma de aprender constructivista, una práctica moderna que no delega la culpa en el alumno 
que no aprende, porque los componentes de la tríada interactúan y cambian sus roles de manera constante.
Se propone el juego como herramienta de enseñanza a partir de un caso relacionado con la acción social que implementa dicha 
metodología y mediante este ejemplo se propone incluir lo lúdico en el terreno académico, preparando al alumno para una expe-
riencia educativa diferente.

Palabras clave: aprendizaje creativo - rutas didácticas - prácticas reflexivas - rúbricas evaluativas
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