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RESUMEN 

LUNA BASTIDA ERIKA FERNANDA. Atlas digital de apoyo para la enseñanza 

de la patología sistémica en pequeños rumiantes con los temas de: Sistema 

Nervioso, Sistema Cardiaco y Sistema Respiratorio (Bajo la dirección de: MC, 

MVZ Adriana Méndez Bernal y MC MVZ, Isaac Martínez Racine). 

La asignatura de Patología Sistémica cuenta con un alto índice de reprobación, 

ante dicha problemática, se elaboró el Atlas digital enfocado al área de Patología 

Sistémica en los pequeños rumiantes, de forma que el alumno que se encuentre 

cursando la asignatura tenga acceso a  herramientas educativas adicionales a 

las clases, que le ayuden a desarrollar sus capacidades visuales por medio de 

infografías con la información más importante de cada enfermedad, además de 

imágenes con los ciclos biológicos o patogenias, lesiones macroscópicas y 

microscópicas de la enfermedad con una breve descripción.  

Para el diseño del atlas digital se utilizaron las bases de las corrientes 

pedagógicas como el constructivismo, modelo educativo donde el aprendizaje es 

una construcción que se realiza a partir de  los conocimientos previos más los 

contenidos nuevos dando lugar al aprendizaje significativo, donde el alumno 

integra el conocimiento ahora en la memoria permanente  por medio de la 

creación de puentes cognitivos. El producto final de este trabajo fue un atlas en 

formato digital en línea, que incluye las principales enfermedades  endémicas, 

exóticas y de mayor importancia económica que afectan a los pequeños 

rumiantes, al cual  puede accederse desde una plataforma digital utilizando 

cualquier dispositivo móvil o fijo. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Enseñanza y aprendizaje 

La enseñanza es un proceso de organización y disposición de condiciones que 

facilitan el aprendizaje. Es un proceso de creación de condiciones externas o 

socioculturales que facilitan la construcción de las estructuras internas o 

personales del sujeto. 

La enseñanza facilita la transmisión de conocimientos, la instrucción de 

habilidades, y la generación de un cambio de conducta en las personas. Además 

de ser un proceso de transmisión de experiencias, como transferencia de 

información y conocimientos de una persona que sabe a otra que no sabe 

(Tintaya, 2016). 

El aprendizaje es un proceso de creación e integración de experiencias en las 

estructuras personales o la construcción de la personalidad mediante la 

asimilación de nuevas experiencias. El aprendizaje también es un proceso 

creativo: el estudiante recrea las condiciones de enseñanza dispuestas ante él, 

crea sentidos (significados, valoraciones y operaciones), recrea y fortalece sus 

estructuras personales (unidades psicológicas), además de recrear la 

organización y el sentido de desarrollo de su personalidad (Tintaya, 2016). 

El aprendizaje es una reconstrucción de conocimientos ya elaborados y el sujeto 

que aprende, es un procesador activo de la información además de ser el 

responsable final de dicho aprendizaje, considerando al docente como un 

facilitador y mediador del aprendizaje  aunque su papel  más importante, 

representa el de ser proveedor de toda la ayuda pedagógica que el alumno 

requiera, siempre teniendo en cuenta que en el aprendizaje, el sujeto debe 
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procesar la información de manera sistemática y organizada,  no sólo de forma 

memorística, sino que debe construir conocimiento (Rodríguez, 2014).  

El aprendizaje es la construcción del conocimiento donde unas piezas encajan 

con las otras en un todo coherente. Por tanto, para que se produzca el auténtico 

aprendizaje, es decir un aprendizaje a largo plazo y que no sea fácilmente 

cometido al olvido, es necesario conectar la estrategia didáctica del profesorado 

con las ideas previas del alumnado y presentar la información de manera 

coherente y no arbitraria, construyendo de manera sólida los conceptos, 

interconectando los unos con los otros en forma de red de conocimiento 

(Ballester, 2002). 

El aprendizaje desde la perspectiva constructivista ha de ser significativo, es 

decir, que adquiera la propiedad de ser un aprendizaje a largo plazo, debido a 

que el alumno ve la importancia de dicho contenido. 

En la práctica docente es de vital importancia contemplar los conocimientos 

previos del alumnado, poder enlazarlo con las ideas nuevas y conseguir el 

aprendizaje real,  por tanto, aprendizaje significativo. En el aprendizaje por 

construcción, los conceptos van encajando en la estructura cognitiva del 

alumnado, donde éste aprende a aprender aumentando su conocimiento 

(Ballester, 2002).  

2. Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y 

Tecnologías del aprendizaje y del conocimiento (TAC)  

Las TAC´s evolucionaron de las TIC hacía usos más formativos, tanto para el 

estudiante como para el profesor, con el objetivo de aprender más y mejor. Se 

trata de incidir especialmente en los métodos, en los usos de la tecnología y no 
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únicamente en asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas. 

Se trata en definitiva de conocer y explorar los posibles usos didácticos que las 

TIC tienen para el aprendizaje y la docencia. Es decir, las TAC van más allá de 

aprender meramente a usar las TIC y apuestan por explorar estas herramientas 

tecnológicas al servicio de la adquisición de conocimiento (Lozano, 2011). 

El uso de las diversas herramientas TAC en el entorno educativo otorga no 

sólo múltiples ventajas, sino que ofrece una alta flexibilidad de tiempo y espacio, 

permiten crear materiales didácticos que apoyen el aprendizaje de los 

estudiantes, así como también mejorar la calidad de la educación y ampliar las 

oportunidades de acceso al conocimiento (Bautista et al., 2014). 

Por ello el uso diversas herramientas TAC en el entorno educativo, permiten 

crear materiales didácticos que apoyen el aprendizaje de los estudiantes y sirvan 

de apoyo al personal docente, mejorando así la calidad de educación y teniendo 

más oportunidades de acceder al conocimiento de esta forma (Bautista et al., 

2014). 

Las TAC son además de un recurso para obtener información, un recurso 

potente, valioso para que las personas se puedan comunicar a través de 

aparatos móviles, correo electrónico, los foros de debate, los chats, entre otras 

cosas. En el mundo educativo se pueden encontrar infinidad de aplicaciones de 

las TIC’s, desde la creación de portales o webs educativas, la creación de aulas 

virtuales de enseñanza y aprendizaje, la videoconferencia, software para la 

educación y lógicamente todo el conjunto de material didáctico que tiene un 

soporte de disco o de multimedia educativo que actualmente se distribuye a 

través de Internet  (Bautista et al., 2014). 
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La forma en la cual las tecnologías se abrieron paso muy rápidamente en este 

ámbito de la educación, ha provocado cambios en las formas de enseñar a los 

alumnos. En la actualidad es evidente que existe un problema en el aprendizaje 

de los estudiantes, esto puede deberse a diversos factores, tales como el nivel 

intelectual o desinterés hacia la escuela por parte de los alumnos, esta situación 

está ligada también a la forma de enseñar del profesor y a sus estrategias de 

enseñanza (Bautista et al., 2014). 

De acuerdo con Hinojo y Fernández (2012), “la capacidad de incorporar las TAC 

a la educación no sólo da más posibilidades de acercar conocimientos a más 

lugares y personas salvando distancias; supone además una innovación en la 

educación, pues al existir más posibilidades, el aprendizaje se ve modificado en 

comparación con una enseñanza más tradicional”. Por tanto, las TAC pueden ir 

ayudando a avanzar de la docencia, al aprendizaje autodirigido, y del aprendizaje 

como un evento único, al proceso de aprendizaje durante toda la vida.  

 

Constructivismo 

El constructivismo es una de las corrientes más representativas del pensamiento 

pedagógico en el tercer milenio y una de las más aceptadas en los últimos 

tiempos. Tienen origen en la revolución cognitiva de los años setenta (1970), 

para enfrentar la insatisfacción dejada por el paradigma del aprendizaje, hasta 

entonces dominante: la psicología conductista y el asociacionismo. 

3.1 Constructivismo psicogenético. 

El primero de los constructivismos en aparecer históricamente en escena es el 

propuesto por Jean Piaget, denominado constructivismo psicogenético. Donde 
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la propuesta piagetiana pretende responder a la pregunta epistémica: ¿cómo 

se construye el conocimiento científico? (Hernández, 2008). 

La obra de Jean Piaget es una de las que más impacto ha tenido en el desarrollo 

de la psicología evolutiva del siglo XX: El constructivismo (Saldarriaga et al., 

2016). 

Para Piaget el desarrollo intelectual, es un proceso de reestructuración del 

conocimiento, que inicia con un cambio externo, creando un conflicto o 

desequilibrio en la persona, el cual modifica la estructura que existe, elaborando 

nuevas ideas o esquemas, a medida que el humano se desarrolla (Saldarriaga 

et al., 2016). 

En sentido general el constructivismo concibe el conocimiento como una 

construcción propia del sujeto que se va produciendo día con día resultado de la 

interacción de los factores cognitivos y sociales, este proceso se realiza de 

manera permanente y en cualquier entorno en los que el sujeto interactúa 

(Saldarriaga et al., 2016). 

Concibe al ser humano como un ente autogestor que es capaz de procesar la 

información obtenida del entorno, interpretarla de acuerdo a lo que ya conoce 

convirtiéndola en un nuevo conocimiento, es decir que las experiencias previas 

del sujeto le permiten en el marco de otros contextos realizar nuevas 

construcciones mentales (Saldarriaga et al., 2016). 

Para Piaget, el mecanismo básico de adquisición de conocimientos consiste en 

un proceso en el que las nuevas informaciones se incorporan a los esquemas o 

estructuras preexistentes en la mente de las personas, que se modifican y 
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reorganizan según un mecanismo de asimilación y acomodo facilitado por la 

actividad del alumno (Saldarriaga et al., 2016). 

Dicho proceso de construcción depende de dos aspectos fundamentales 

(Saldarriaga et al., 2016):  

1. De los conocimientos previos o representación que se tenga de la nueva 

información, o de la actividad o tarea a resolver.  

2. De la actividad externa o interna que el aprendiz realice al respecto.  

El aprendizaje implica un proceso constructivo interno, auto estructurante y en 

este sentido, es subjetivo y personal. Se facilita gracias a la mediación o 

interacción con los otros, por lo tanto, es social y cooperativo. Además, es un es 

un proceso de reconstrucción de saberes culturales, mediante el cual el grado 

de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, emocional y social, y 

de la naturaleza de las estructuras de conocimiento (Saldarriaga et al., 2016). 

El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y experiencias 

previos que tiene el aprendiz  (Saldarriaga et al., 2016). 

El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas, el 

cual se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que 

debería saber. Además, tiene un importante componente afectivo, por lo que 

juegan un papel crucial los siguientes factores: el autoconocimiento, el 

establecimiento de motivos y metas personales, la disposición por aprender, las 

atribuciones sobre el éxito y el fracaso, las expectativas y representaciones 

mutuas. El aprendizaje requiere contextualización: los alumnos deben trabajar 

con tareas auténticas y significativas culturalmente, y necesitan aprender a 

resolver problemas con sentido (Saldarriaga et al., 2016). 
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El aprendizaje se facilita con apoyos que conduzcan a la construcción de puentes 

cognitivos entre lo nuevo y lo familiar, y con materiales de aprendizaje 

potencialmente significativos (Saldarriaga et al., 2016). 

En la corriente pedagógica del constructivismo puede hablarse de tres tipos de 

aprendizaje: 

a) El aprendizaje es una actividad solitaria: Se basa en la idea de un 

individuo que aprende al margen de su contexto social. 

b) Con amigos se aprende mejor: El intercambio de información entre 

compañeros que tienen diferentes niveles de conocimiento provoca una 

modificación de los esquemas del individuo y acaba produciendo aprendizaje, 

además de mejorar las condiciones motivacionales de la instrucción. En 

definitiva: en este enfoque se estudia el efecto de la interacción y el contexto 

social sobre el mecanismo de cambio y aprendizaje individual. 

c) Sin amigos no se puede aprender: El conocimiento no es un producto 

individual sino social, cuando el alumno está adquiriendo información, lo que está 

en juego es un proceso de negociación de contenidos establecidos 

arbitrariamente por la sociedad. 

El alumno es un sujeto activo que elabora la información y es capaz de progresar 

por sí mismo, por otra parte, ha permitido reconocer la actividad del profesor 

como elemento que puede favorecer el desarrollo del aprendizaje, proponiendo 

entornos y actividades adaptadas al nivel de desarrollo de los alumnos con los 

que trata. Se asume que todo conocimiento y desarrollo cognitivo es producto, 

en último término, de la actividad constructiva del sujeto, una actividad que es 

tanto física como intelectual (Saldarriaga et al., 2016). 
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El constructivismo desvela una estructura de aprendizaje que antes no se había 

contemplado materializándose en una estructura de conocimiento. Conseguir 

que el alumnado tenga estructuras de conocimiento potentes y significativas 

hace que se sienta bien y que mejore su autoestima, que se sienta interesado 

por lo que aprende y que le guste lo que hace; tiene un fuerte estimulo intelectual 

porque ve el resultado positivo de su proceso de aprendizaje, mantiene alta la 

moral del grupo y aprende a aprender (Ballester, 2002). 

2.2  Teoría de la asimilación  

La gran aportación constructivista de Ausubel fue la teoría de la asimilación o del 

aprendizaje significativo elaborada desde los años sesenta del siglo anterior, que 

es una auténtica explicación constructiva dirigida sobre todo para dar cuenta del 

proceso de aprendizaje de significados que realizan las personas en los 

contextos escolares. 

Para este autor el alumno realiza una construcción de sus conocimientos ya sea 

por la vía discursiva o por la realización de actividades autogeneradas o guiadas 

por poner en interacción sus ideas de anclaje con la información nueva que el 

currículo le proporciona. Como consecuencia de esa interacción, se construyen 

nuevos significados que enriquecen las ideas de anclaje por sendos mecanismos 

de asimilación y que al mismo tiempo pueden ser puestos públicamente para ser 

compartidos con los demás en virtud de distintos medios, ya sean lingüísticos 

(escritura, explicaciones orales, etc.) o extralingüísticos (mapas conceptuales, 

elaboración de gráficas, analogías visuales, etcétera) (Hernández, 2008). 
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2.3  Constructivismo social o sociocultural 

Se encuentra la interpretación occidental de los escritos de Vigotsky. La  

propuesta vigotskiana es un intento de articular una explicación de la génesis de 

los procesos psicológicos y de la conciencia utilizando la dimensión 

sociohistórica y cultural. Así, se supone que el desarrollo, más que ser un 

proceso de socialización progresivo, es una auténtica participación en distintas 

prácticas y contextos culturales cada vez más complejos en donde el sujeto logra 

desenvolverse y apropiarse de diversos mediadores (principalmente los 

semióticos) y de saberes culturales, y al mismo tiempo que logra una mayor 

participación dentro de dichas prácticas (Hernández, 2008). 

En la propuesta vigotskiana para la educación, el énfasis se coloca en la co-

construcción realizada por el sujeto y los otros. Las líneas de desarrollo cultural 

son plásticas y pueden reorientarse como consecuencia de las prácticas 

culturales y educativas en las que los aprendices participan y se desarrollan 

(Hernández, 2008). 

La teoría de Vigotsky concede al docente un papel esencial como “facilitador” del 

desarrollo de estructuras mentales en el alumno, para que éste sea capaz de 

construir aprendizajes cada vez más complejos.  

El docente tiene un papel importante en este proceso del desarrollo cognitivo, ya 

que es la persona en primera instancia que está en comunicación con él. Se 

deben de conocer los conocimientos con los que cuenta el alumno, utilizar 

recursos adecuados que ayuden a que la motivación e interés aumenten y que 

como facilitador del conocimiento con estas herramientas se puedan crear 

aprendizajes cada vez más complejos (Tünnermann, 2011).  
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2.4  Constructivismo radical 

El constructivismo radical es una propuesta desarrollada durante los setenta y 

ochenta principalmente por Von Glaserfeld (1996), retomando ideas de Piaget, 

Von Foerster, Maturana, entre otros. El constructivismo radical se distingue de 

cualquier otra forma de constructivismo (a los cuales llama “constructivismos 

triviales”) porque si bien considera que el conocimiento es adaptativo (en 

términos de “viabilidad”) y es un intento de organizar el mundo experiencial, no 

tiene como fin descubrir realidad ontológica alguna o la supuesta “verdad” sobre 

la realidad que se manifiesta. Es decir, para el constructivismo radical sólo 

conocemos nuestra “realidad experiencial” y no el mundo exterior. El 

conocimiento se construye para dar un sentido a las experiencias conseguidas, 

para organizar las experiencias personales obtenidas (categorizándolas, 

coordinándolas, reflexionado sobre ellas), desde el lugar biológico y social en el 

que se encuentra el sujeto en un momento determinado. Desde esta perspectiva, 

el conocimiento no puede ser transmitido por otros porque la construcción es 

definitivamente individual (Hernández, 2008). 

3. Aprendizaje significativo 

Ausubel acuña el concepto de “aprendizaje significativo” para distinguirlo del 

repetitivo o memorístico, a partir de la idea de Piaget sobre el papel que 

desempeñan los conocimientos previos en la adquisición de nueva información 

y conocimientos. Para Ausubel la “significatividad” sólo es posible si se logran 

relacionar los nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto. 

Estima que aprender significa comprender y para ello es condición indispensable 

tener en cuenta lo que el alumno ya sabe sobre aquello que se le quiere enseñar. 
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Propone la necesidad de diseñar para la acción docente lo que llama 

“organizadores previos”, una especie de puentes cognitivos o anclajes, a partir 

de los cuales los alumnos puedan establecer relaciones significativas con los 

nuevos contenidos, lo cual coincide con Piaget en la necesidad de conocer los 

esquemas de los alumnos.  

Ausubel definió tres condiciones básicas para que se produzca el aprendizaje 

significativo:  

1. Los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una 

jerarquía conceptual, situándose en la parte superior los más generales, 

inclusivos y poco diferenciados.  

2. La enseñanza se organice respetando la estructura psicológica del alumno, 

es decir, sus conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje.  

3. Los alumnos estén motivados para aprender. 

Para Vigotsky el aprendizaje contribuye al desarrollo, es decir, es capaz de tirar 

de él; esta consideración asigna al profesor y a la escuela un papel relevante, al 

conceder a la acción didáctica la posibilidad de influir en el mayor desarrollo 

cognitivo del alumno. La interacción entre el alumno y los adultos se produce 

sobre todo a través del lenguaje, verbalizar los pensamientos lleva a reorganizar 

las ideas y por lo tanto facilita el desarrollo. 

El modelo de profesor observador-interventor, que crea situaciones de 

aprendizaje para facilitar la construcción de conocimientos, que propone 

actividades variadas y graduadas, que orienta y reconduce las tareas y que 

promueve una reflexión sobre lo aprendido y saca conclusiones para replantear 
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el proceso, parece más eficaz que el mero transmisor de conocimientos o el 

simple observador del trabajo autónomo de los alumnos (Tünnermann., 2011).  

El aprendizaje para que se pueda denominar así, ha de ser significativo, es decir, 

que adquiera la propiedad de ser un aprendizaje a largo plazo. En la práctica 

docente es de vital importancia contemplar los conocimientos previos del 

alumnado, poder enlazarlo con las ideas nuevas y conseguir el aprendizaje real, 

y por tanto, el aprendizaje significativo.  

En el aprendizaje por construcción, los conceptos van encajando en la estructura 

cognitiva del alumnado, donde éste aprende a aprender aumentando su 

conocimiento (Ballester, 2002).  

Los aprendizajes por repetición son entidades aisladas, desconectadas y 

dispersas en la mente del alumnado, por lo que no permiten establecer 

relaciones en su estructura cognoscitiva. Estos aprendizajes son de rápido olvido 

y, aunque permiten una repetición inmediata o próxima en el tiempo, no son un 

aprendizaje real y significativo (Ballester, 2002).  

Con el aprendizaje significativo el alumnado da sentido a aquello que puede 

tener sentido, a lo que puede comprender, y está dentro de su campo próximo 

de aprendizaje. El aprendizaje significativo da al alumnado los elementos de 

anclaje en la experiencia propia de los conceptos nuevos que se presentan de 

manera coherente e interconectada. El aprendizaje es por tanto un proceso de 

construcción individual y personal, los humanos integramos dentro de las 

estructuras de conocimientos aquellos conceptos que tienen en cuenta y se 

relacionan con lo que ya sabemos (Ausubel, 2000).  
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Cuando el alumnado reconoce en su propia estructura cognitiva el fundamento 

del hecho educativo y de lo que aprende el significado en su experiencia será 

duradero. El aprendizaje significativo, por lo tanto, ayuda a pensar, mantiene las 

conexiones entre los conceptos y estructura, las interrelaciones en diferentes 

campos de conocimientos, lo que permite extrapolar la información aprendida a 

otra situación o contexto diferente, por lo que el aprendizaje es un aprendizaje 

real y a largo plazo (Ballester, 2002). 

En la teoría del aprendizaje significativo el proceso principal es facilitar la 

integración de los conocimientos, crear acontecimientos en secuencia para 

utilizar lo que sabemos y construir sobre ello. Con ejemplos claros, 

transparentes, ilusionantes, estimulantes y positivos para el aprendizaje ya que, 

si no aclaramos lo que queremos enseñar, el alumnado no nos entenderá bien 

(Ballester, 2002). 

El alumnado tiene una capacidad inagotable de crear, por lo que es necesario 

utilizar el potencial enorme de la persona. La teoría de aprendizaje significativo 

viene a potenciar esta cualidad humana. Los materiales, los recursos 

diversificados y atractivos son una fuente potente de motivación y potencian el 

interés por aprender. 

La motivación es tanto un efecto como la causa del aprendizaje, por lo que no 

se ha de esperar la motivación antes de comenzar las tareas del aprendizaje si 

no que, conviene elevar al máximo el impulso cognoscitivo, despertando la 

curiosidad intelectual y utilizando materiales que atraigan la atención (Ballester,  

2002). 
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Es necesario, por lo tanto, en la docencia, la implicación del profesorado y el 

alumnado en el trabajo de enseñar y aprender, y conectar los conceptos nuevos 

con los anteriores, ya que como resultado podemos conseguir que el aprendizaje 

realizado de manera significativa sea fácilmente transferible a otra situación de 

la realidad y permita lo que denominamos transferencia (Ballester, 2002).  

Para la elaboración del Atlas digital, se tomaron en cuenta las bases de la 

corriente del Constructivismo, ya que es parte fundamental la aplicación de los 

conocimientos previos que adquiere el alumno a lo largo de los semestres 

pasados de la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia con lo que se está 

por aprender en la asignatura de Patología Sistémica, con estos conocimientos 

se logran la integración de toda la información necesaria para llegar a la creación 

de esquemas internos que ayuden al alumno a la interpretación y resolución de 

problemas.  

El autoconocimiento, interés, motivo y la disposición de aprender juega un 

papel importante ya que gracias a estos factores se logra que el alumno pueda 

hacer uso de las herramientas adecuadas para la creación de conexiones, uso 

de la información y la resolución de problemas que posteriormente puede ser 

reforzada de forma cooperativa con los demás compañeros, con el profesor en 

clase al plantearse problemas o casos clínicos y al momento de la práctica.  

Se logra que el alumno cree un nuevo conocimiento a partir de lo impartido en 

clase por el profesor, las experiencias aprendidas en clases prácticas y el uso 

del material adecuado. 

Al lograr que los alumnos hagan uso de estas herramientas y logren 

aplicar los conocimientos previos con los aprendidos, se obtienen mejores 
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calificaciones, se comprenden mucho mejor los temas, se usa la 

retroalimentación por parte de los alumnos y el profesor, logando que se cree el 

ambiente adecuado para el aprendizaje en clase.  

Los seres humanos tenemos un gran potencial de aprendizaje, que 

perdura sin desarrollarse, y el aprendizaje significativo facilita la expansión de 

este potencial. Hay una disposición favorable por parte del alumnado a este tipo 

de aprendizaje, ya que aumenta la autoestima, potencia el enriquecimiento 

personal, se ve el resultado del aprendizaje y se mantiene alta la motivación por 

aprender (Ballester, 2002). 

Didáctica 

 

Didáctica viene del griego Didaktiké, que quiere decir arte de enseñar. Como 

arte, la didáctica dependía mucho de la habilidad para enseñar, más tarde pasó 

a ser conceptuada como “ciencia y arte de enseñar”, prestándose, por 

consiguiente, a investigaciones referentes a cómo enseñar mejor (Giuseppe, 

1985). 

La didáctica puede entenderse en dos sentidos: amplio y pedagógico. 

a) Amplio: La didáctica solo se preocupa por los procedimientos que llevan 

al educando a cambiar de conducta o a aprender algo, sin connotaciones 

socio-morales. La didáctica no se preocupa por los valores, sino 

solamente por la forma de hacer que el educando aprenda algo. 

b) Pedagógico: La didáctica es comprometida con el sentido socio-moral del 

aprendizaje del educando. 
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La didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen por 

finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarlo a alcanzar un 

estado de madurez que le permita encarar la realidad, de manera consciente, 

eficiente y responsable (Giuseppe, 1985). 

La didáctica se interesa, en forma preponderante por como enseñar o como 

orientar el aprendizaje, aun cuando los demás elementos son factores 

importantes para que la enseñanza o el aprendizaje se realicen con mayor 

eficacia en el sentido de los fines de la educación (Giuseppe, 1985). 

La didáctica tiene por objetivo: 

a) Llevar a cabo los propósitos de lo que conceptúe como educación. 

b) Hacer la enseñanza y el aprendizaje, más eficaces. 

c) Aplicar los nuevos conocimientos para que puedan hacer la enseñanza 

más consecuente y coherente. 

d) Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno, de 

modo de ayudarlo a desarrollarse y a realizarse plenamente, en función 

de sus esfuerzos de aprendizaje. 

e) Adecuar la enseñanza a las posibilidades y a las necesidades del alumno 

f) Inspirar las actividades escolares en la realidad y ayudar al alumno a 

percibir el fenómeno del aprendizaje como un todo y no como algo 

artificialmente dividido en fragmentos. 

g) Orientar el planeamiento de las actividades de aprendizaje de manera que 

haya progreso, continuidad y unidad, para que los objetos de la educación 

sean suficientemente logrados. 

h) Guiar la organización de las tareas escolares para evitar pérdidas de 

tiempo y esfuerzos inútiles. 
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i) Hacer que la enseñanza se adecue a la realidad y a las necesidades del 

alumno y de la sociedad. 

j) Llevar a cabo un apropiado acompañamiento y un control consciente del 

aprendizaje, con el din de que pueda haber oportunidad rectificaciones o 

recuperaciones el aprendizaje (Giuseppe, 1985). 

Se tienen que considerar seis elementos fundamentales que son, con referencia 

a su campo de actividades: el alumno, los objetivos, el profesor, la materia, las 

técnicas de enseñanza y el medio geográfico, económico, cultural y social. 

a) El alumno es quien aprende; aquel por quien y para quien existe la 

escuela. 

b) Objetivos: Toda acción didáctica supone objetivos.  

c) El profesor es el orientador de la enseñanza. Debe ser la fuente de 

estímulos que lleva al alumno a reaccionar para que se cumpla el 

proceso del aprendizaje. 

d) La materia es el contenido de la enseñanza. A través de ella serán 

alcanzados los objetivos de la escuela. 

e) El método y la técnica de enseñanza son fundamentales en la 

enseñanza y deben estar lo más próximo que sea posible a la manera 

de aprender de los alumnos. 

f) El medio geográfico, económico, cultural y social es indispensable 

para que la acción didáctica se lleve a cabo en forma ajustada y 

eficiente, tomar en consideración el medio donde funciona la escuela, 

pues solamente así podrá ella orientarse hacia las verdaderas 

exigencias económicas, culturales y sociales. 
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La didáctica puede ser considerada en sus aspectos generales y particulares, 

con relación a la enseñanza de todas las materias o con una en específica. Esto 

da lugar a una didáctica general y a diversas didácticas especiales (Giuseppe, 

1985). 

La didáctica como cualquier ciencia, ha de ser también innovadora, no sólo por 

su carácter científico, sino por las exigencias de cambio que demandan las 

necesidades e intereses de los contextos socioculturales y educativos en los que 

se desarrolla. La Didáctica tiene que ser innovadora porque su finalidad es 

conseguir el cambio perfectivo que supone formar educativamente a los 

alumnos, lo que significa hacerlos mejores en todas las dimensiones de su 

persona (Rodríguez et al., 2011). 

5. El uso de las TIC y TAC en la enseñanza de la Patología 

veterinaria. 

La licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia desde el 2006 incluye en su 

plan de estudios la asignatura de Patología sistémica, la cual pertenece al ciclo 

intermedio de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. El objetivo de dicha asignatura es que el alumno 

conozca diversas lesiones en distintos órganos, aparatos y sistemas, asociando 

las enfermedades y lesiones con los agentes etiológicos, mediante la toma de 

muestras y su análisis para establecer así el diagnóstico integral. La materia 

integra conocimientos previos de asignaturas como: anatomía veterinaria I y II, 

biología tisular, fisiología veterinaria, bacteriología y micología veterinaria, 

parasitología veterinaria, virología y enfermedades virales de los animales 

domésticos y patología general. 
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El temario de la materia patología sistémica es bastante amplio y en la mayoría 

de los casos no es posible que el alumno cumpla los objetivos establecidos en 

la materia debido a la falta de ejemplos ilustrativos de patologías endémicas o 

exóticas. Debido a esto, la asignatura de patología sistémica cuenta con un alto 

índice de reprobación, siendo una materia de carácter obligatorio, es de suma 

importancia que el alumno logré aprender y aplicar los conocimientos adquiridos 

en la materia (Cuadro 1). 

 

 

 

 

 

Por dicha problemática, es de gran importancia que, para la evaluación de los 

programas de las asignaturas, se auxilien de las ciencias como la pedagogía y 

la didáctica, donde la pedagogía es la ciencia de la educación, como hecho 

generalizado, integral, en la formación del hombre y la didáctica que es la ciencia 

de la enseñanza como hecho particular. Así como la enseñanza es parte de la 

educación, la didáctica es la parte de la pedagogía que, como ciencias hay que 

conocerlas y estudiarles (Aguirre, 1995). 

SEMESTRE INSCRITOS APROBADOS NO 

APROBADOS 

% 

REPROBADOS 

2016-1 187 126 61 32.6 % 

2016-2 420 341 79 18.8 % 

2017-1 204 116 88 43.1 % 

2017-2 432 318 114 26.3 % 

Cuadro 1.Total de alumnos inscritos desde el periodo 2016-1 hasta 2017-2, así 

como el número de alumnos que aprobaron la materia y los no aprobados 

durante el curso. 
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A estas les corresponden causas y efectos que deben analizarse, ciencias con 

fines y con leyes y, en consecuencia, con metodologías en su proceso y, 

finalmente, con técnicas para su realización (Aguirre, 1995). 

Para ello el uso de dichas herramientas educativas son base fundamental en el 

diseño y formación del Atlas digital, permitiendo un mejor aprovechamiento por 

parte del alumno por el uso de los materiales junto con la información que se le 

presenta en clase, desarrollando habilidades para la identificación de lesiones 

más características de las enfermedades presentadas. 

El aprendizaje significativo es una parte fundamental en el diseño y elaboración 

de este Atlas digital, ya que el aprendizaje que se busca debe ser a largo plazo, 

creando puentes cognitivos internos y relacionando lo aprendido con lo que está 

por aprenderse en cada uno de los temas por impartirse en la asignatura, 

teniendo en cuenta la forma general de aprender del alumno y la motivación 

individual de cada uno hacia dichos temas, en este caso la patología  sistémica 

aplicada al  área de los pequeños rumiantes.  

El aprendizaje no tiene que ser repetitivo ya que al momento de hacer uso de 

este conocimiento adquirido el alumno no tiene la suficiente comprensión o 

dominio del tema y puede llegar a cometer errores. La existencia de un 

aprendizaje significativo en el alumno permite el uso de estos conocimientos en 

un futuro para la resolución de los problemas en la vida profesional del médico 

veterinario zootecnista.  Los aprendizajes por repetición tienen poco valor de 

transferencia, utilizar conceptos aprendidos y extrapolarlos a otras situaciones; 

se trata por tanto de la capacidad de que una información aprendida de manera 

coherente permita la extrapolación a otra situación de la realidad. El incorporar 
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ideas claras, conectadas, estables e integradoras es la manera más eficaz de 

fomentar la transferencia (Ballester, 2002). 

Considerando  lo anterior, es de suma importancia que el alumno que se 

encuentra cursando la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia conozca y 

utilice  las herramientas tecnológicas disponibles que le permitan  hacer más fácil 

su proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que dichas herramientas pueden 

adaptarse  a las necesidades de aprendizaje de cada alumno, ya que el mismo 

puede  controlar sus tiempos de estudio, revisar los temas de forma autónoma e 

ir empleando los recursos digitales de acuerdo a sus necesidades. Un punto 

importante, es crear un mayor interés del alumno por los temas vistos en clase y 

que a su vez pueda buscar información adicional para aumentar sus 

conocimientos, ya que en la vida profesional del médico veterinario zootecnista 

se necesita de constante actualización.  

En la actualidad, el alumno tiene acceso a una gran cantidad de información 

digital como presentaciones, manuales, libros, artículos, videos, imágenes y 

plataformas interactivas digitales; además de dispositivos electrónicos que 

forman parte de la vida cotidiana del alumno promedio como son las tabletas, 

teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, ipads, etc., aunado a que 

particularmente la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con centros de cómputo que 

pueden ser usados por los alumnos. De esta forma, el desarrollar tecnologías 

como plataformas digitales y blogs donde el alumno que cursa la asignatura de 

patología sistémica y asignaturas a fines al área pueda acceder de forma sencilla 

y rápida a una gran cantidad de información en videos, esquemas, imágenes y 
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fotografías de enfermedades en pequeños rumiantes facilitando la identificación 

de lesiones, el aprendizaje y aumentando el interés por el área. 

 

El atlas al ser de carácter didáctico es de gran importancia la forma en que se va 

a llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje hacia los alumnos que 

hagan uso de esté, así como la forma en que se les va a presentar la información 

para esto, teniendo en cuenta que el alumno cuenta con herramientas digitales 

de una forma fácil y sencilla en cualquier dispositivo con acceso a internet. Se 

diseñó el Atlas digital de tal forma que se adapte a las necesidades académicas 

y personales del alumno, en el cual, es guiado hacia conocimientos importantes 

de cada tema o área específica, para la mejor comprensión de dichos temas, 

siendo de una forma más eficiente y consciente de lo está por aprender y poner 

el practica en la vida profesional del MVZ, llegando a la resolución de problemas 

de una forma correcta e integradora (Figura 1). 

Finalmente, el profesor tiene el papel de orientar al alumno en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en clase, por lo que este Atlas digital, puede representar 

un importante material didáctico de apoyo para la enseñanza impartida por el 

docente o bien un material de estudio para el alumno. 
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Figura 1. Portada del Atlas digital de apoyo para la enseñanza de la Patología 

sistémica en pequeños rumiantes. 

 

5.1 Estrategias de enseñanza 

Las estrategias de enseñanza son los procedimientos o recursos utilizados por 

el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos. La 

investigación de estrategias de enseñanza ha abordado aspectos como: diseño 

y empleo de objetivos e intenciones de enseñanza, preguntas insertadas, 

ilustraciones, modos de respuesta, organizadores anticipados, redes 

semánticas, mapas conceptuales y esquemas de estructuración, entre otros 

(Díaz Barriga et al., 1999). 

Las principales estrategias de enseñanza son las siguientes: 

• Objetivos o propósitos del aprendizaje 

• Resúmenes 

• Ilustraciones 
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• Organizadores previos 

• Preguntas intercaladas 

• Pistas tipográficas y discursivas 

• Analogías 

• Mapas conceptuales y redes semánticas 

• Uso de estructuras textuales  

Diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse antes (preinstruccionales), 

durante (Coinstruccionales) o después (Postinstruccionales) de un contenido, ya 

sea en un texto en la dinámica del trabajo docente (Díaz Barriga et al., 1999). 

Las estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y los 

nuevos por aprender son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar 

enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva que 

ha de aprenderse, asegurando con ello una mayor significatividad de los 

aprendizajes logrados (Díaz Barriga et al., 1999). 

Las distintas estrategias de enseñanza pueden usarse simultáneamente e 

incluso es posible hacer algunos híbridos, según el profesor lo considere 

necesario (Díaz Barriga et al., 1999).  

5.1.1 Objetivo 

También llamada intenciones educativas, son enunciados que describen con 

claridad las actividades de aprendizaje a propósito de determinados contenidos 

curriculares, así como los efectos esperados.  

En cualquier situación didáctica, desarrollan una serie de acciones o practicas 

encaminadas a influir o provocar un conjunto de aprendizajes en los alumnos, 
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con una cierta dirección y con uno o más propósitos determinados (Díaz Barriga 

et al., 1999). 

Estos deben ser construidos en forma directa, clara y entendible (utilizando una 

adecuada redacción y vocabulario apropiados para el alumno), además dejar en 

claro las actividades, contenidos y/o resultados esperados. 

El atlas digital cuenta con dos objetivos generales: 

1. Apoyar la enseñanza - aprendizaje de la patología sistémica veterinaria a 

través del uso del atlas digital, que permite la identificación de lesiones 

macroscópicas y microscópicas de las enfermedades más comunes y de mayor 

importancia económica que afectan a los pequeños rumiantes.  

2. Proveer de forma práctica al médico veterinario el acceso a información 

básica relacionada con las características más importantes de la enfermedad, 

riesgo sanitario y diagnóstico. 

Cada uno de los capítulos que conforman el atlas digital tienen un objetivo 

general para que el alumno conozca la finalidad e identifique las principales 

lesiones macroscópicas y microscópicas de las enfermedades que afectan al 

sistema y/o aparato en pequeños rumiantes y su posterior aplicación del atlas a 

los alumnos, al terminar de revisarlo sabrá con que conocimientos cuenta. 

 

5.1.2 Ilustraciones 

Las ilustraciones (fotografías, esquemas, medios gráficos, etc.) constituyen una 

estrategia de enseñanza profusamente empleada (Díaz Barriga et al., 1999). 

Las funciones de las ilustraciones en un texto de enseñanza son: 
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a) Dirigir y mantener la atención de los alumnos 

b) Permitir la explicación en términos visuales, de lo que sería difícil 

comunicar en forma puramente verbal 

c) Favorecer la retención de información. 

Los tipos de ilustraciones más usuales que podemos emplear en materiales 

impresos con fines educativos son: 

• Descriptiva 

• Expresiva 

• Construccional 

• Funcional 

La tipología está planteada en términos de la función o utilidad de enseñanza de 

una ilustración determinada (Díaz Barriga et al., 1999). 

 

a) Descriptiva 

Este tipo de ilustraciones muestran cómo es un objeto, dan una impresión 

holística del mismo, sobre todo cuando es difícil describirlo en términos verbales 

(Díaz Barriga et al., 1999). En el área de la Medicina Veterinaria, un ejemplo 

serían las fotografías que nos muestran las lesiones características de una 

enfermedad en particular (Figura 2).  
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Figura 2. Vesícula de Coenurus cerebralis localizada entre los hemisferios de 

cerebrales de un ovino. Fotografía incluida en capítulo Patología del Sistema 

Nervioso, Coenurosis. 

 

 

 

b) Expresiva 

Busca lograr un impacto en el lector considerando aspectos actitudinales y 

emotivos (Díaz Barriga et al., 1999).  En el área de la Medicina Veterinaria, un 

ejemplo serían las fotografías que nos muestran animales enfermos o con signos 

característicos de una enfermedad (Figura 3). 
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Figura 3. Opistótono en un cabrito con Artritis Encefalitis Caprina (AEC). 

Fotografía incluida en capítulo Patología del Sistema Nervioso 

 

 

 

 

 

c)  Construccional 

Se busca explicar los componentes o elementos de un objeto, aparato y/o 

sistema (Díaz Barriga et al., 1999). Se elaboraron imágenes donde se explica la 

anatomía del corazón, así como el funcionamiento cardiaco normal (Figura 4).     
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Figura 4. Ilustración que muestra las partes anatómicas del cerebro. 
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d) Funcional 

Para el atlas se elaboraron esquemas que explican la patogenia de las 

enfermedades más importantes que afectan a los pequeños rumiantes (Figura 

5). 

Para la selección y elaboración de ilustraciones, se siguieron las siguientes 

recomendaciones para el empleo de ilustraciones (Díaz Barriga et al., 1999): 

1. Seleccionar las ilustraciones pertinentes. 

2. Incluir ilustraciones que tengan estrecha relación con los contenidos más 

relevantes que serán enseñados. 

3. Las ilustraciones a color son más preferibles. 

4. Vincular de manera explícita las ilustraciones con la información que 

representan. 

5. Incluir ilustraciones con calidad estética.  

Figura 5. Patogenia de Protostrongylus sp. Imagen incluida en capítulo Patología 

del Sistema Respiratorio, Vermes pulmonares. 
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Para el punto 5, con la ayuda del fotógrafo encargado del Departamento de 

Patología FMVZ, se editaron cada una de las fotografías, modificando luz, fondo 

uniforme o delimitando únicamente las áreas de interés patológico. 

5.2 Recurso didáctico 

Los auxiliares o recursos didácticos como los modelos, diapositivas, películas y 

la televisión permiten dilucidar conceptos y ampliar la variedad de los ejemplos. 

Su valor radica principalmente en el hecho que puede complementar un 

programa de enseñanza bien planeado (Ballester, 2002). 

En la actualidad los profesores no logran conformarse con que los alumnos sólo 

desarrollen la “memoria bancaria” donde depositan la información. Si no que es 

necesario la reflexión de esta, es por eso la importancia y trascendencia de los 

materiales didácticos, porque mediante éstos se pretende que los estudiantes 

sean capaces de adquirir un conocimiento, comprenderlo y, posteriormente, 

aplicarlo en cualquiera de los ámbitos en donde éste se desarrolle (Morales, 

2012). 

Los materiales didácticos favorecen al proceso de enseñanza y aprendizaje a 

para que sea significativos, y por otra parte ayudan a que los contenidos no sean 

tediosos como en algunos casos, lo cual resulta ser más motivador para el 

alumno (Morales, 2012).  

Los estudiantes mayormente realizan prejuicios acerca de algunos contenidos y 

de toda una materia, lo cual provoca que inconscientemente se bloqueen a 

adquirir el conocimiento, pues resulta ser difícil en su momento. La finalidad de 

utilizar los materiales didácticos es convertir la información teórica, en algo más 

fácil y práctico, pues los materiales no solamente se observan, en ocasiones se 
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manipulan, se prueban, se huelen o se escuchan, respecto a este punto, los 

materiales también van a ser de gran ayuda para la estimulación de todos los 

sentidos y no sólo de uno (Morales, 2012). 

La elaboración del Atlas digital permitirá al alumno complementar por medio de 

recursos didácticos el proceso de enseñanza y aprendizaje, de manera que el 

alumno relacione la información observada  dentro del atlas, la cual se encuentra 

en forma de esquemas, este a su vez formado por ilustraciones, imágenes, 

videos y fotografías con  las descripciones correspondientes a cada enfermedad 

(Figura 6), en conjunto con los conocimientos ya adquiridos en la asignatura y 

los conocimientos previos con los que cuenta el alumno. 

Por otra parte, se trata de eliminar el prejuicio hacia la asignatura ya que al ser 

una materia que incluye muchos procesos patológicos, lesiones y agentes de las 

diferentes especies. Los alumnos tienen la idea de que es una materia 

complicada, por lo basto del programa en cuanto información, lo cual hace que 

el proceso de enseñanza y aprendizaje sea más complicado dado a que existe 

una negación inicial por parte de los alumnos a la asignatura.  

Con la elaboración del atlas digital se pretende eliminar este tipo de prejuicios ya 

que, al facilitarle al alumno material de apoyo para la materia como imágenes, 

videos y fotografías contenidas en el atlas digital, se mejorará la comprensión, 

porque la información se muestra de manera fácil y práctica, donde el alumno 

podrá acceder en cualquier momento y a la enfermedad que el desee, ya que la 

información está disponible todo el tiempo, no solo en la clase por lo que se 

rompen las barreras del aula. Con ello se aumentará el interés ya que logrará 

comprender los temas expuestos, logrará poner mayor atención en clase, no se 



34 
 

distrae en tratar de captar toda información y transcribirla ya que solo 

complementará lo que cree conveniente en cada uno de los temas. 

 

5.2.1 Material audiovisual  

Las imágenes funcionan como un mediador entre el universo y las personas, en 

la lectura de cada imagen intervienen factores culturales e individuales. Para la 

elaboración de material didáctico visual se recomienda usar imágenes sencillas 

y esquemáticas de alto contraste, con excelente resolución para la explicación 

de partes o estructuras (Morales, 2012). 

Dentro de los elementos materiales didácticos, la imagen ya sea en movimiento 

o fija, dibujo, esquema o fotografía, probablemente es el elemento más llamativo, 

dado que logra captar antes la imagen que cualquier texto (Morales, 2012). 

Figura 5. Imagen panorámica del atlas digital. Capítulo 2. Patología del aparato 

respiratorio, cavidad nasal con larvas de Oestrus ovis. 
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La imagen puede ser interpretada o comprendida de inmediato por cualquier 

persona independientemente de su género, edad y cultura.  Sin embargo, el 

lenguaje visual requiere de un aprendizaje particular para su refinamiento y 

comprensión (Morales, 2012). 

Por ello las imágenes y fotografías contenidas dentro del atlas digital, emplearon 

elementos que lograrán llamar la atención del alumno que lo está viendo, 

además del uso de ilustraciones sencillas para lograr la mayor comprensión de 

lo que se está explicando, ya sea de alguna región anatómica o simplemente de 

la especie animal de la que se está hablando (Figura 7). 

 

Figura 6 Imagen panorámica del Atlas digital. Capítulo Patología del sistema 

cardiovascular. Deficiencia de Vitamina E y Selenio. 

En la actualidad, adaptarse a los planes de estudios y elaborar un excelente 

material didáctico para cumplir con los objetivos del proceso de enseñanza y 

aprendizaje planteados en clase no es tarea fácil. Los materiales visuales con 

frecuencia transmiten ideas y contenidos más fácilmente que las descripciones 

verbales, y proporcionan mejoras importantes de aprendizaje en el aula.  
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Un curso enriquecido con gráficos, diagramas, fotografías, presentaciones 

visuales, videos y mapas se asimila más fácilmente por los estudiantes (Bautista 

et al., 2014).  

Los estudiantes pueden usar la tecnología y esta puede mejorar bastante el 

aprendizaje al ayudarle a procesar información de una manera integral, al 

contrario de simplemente ver datos y figuras en una prueba. Las herramientas 

tecnológicas como videos, multimedia, internet y equipo en general han servido 

de apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje y han sido elaboradas por 

el profesor, ayudando a mejorar la calidad de los procesos de enseñanza 

aprendizaje mediante la aplicación de sistemas pedagógicos innovadores 

(Bautista et al., 2014).  

 

5.3 Blended learning 

El blended learning o b-learning permite y promueve el aprendizaje autónomo, 

autorregular y colaborativo, se reconoce también como aprendizaje mixto, el cual 

tiene en cuenta sesiones presenciales y otras virtuales, esta práctica conlleva a 

la interactividad y motivación gracias al trabajo colaborativo de los estudiantes y 

docentes (González et al., 2017). 

Para desarrollar las actividades se debe tener en cuenta tanto un entorno 

universitario como virtual, se necesita de un espacio de enseñanza 

semipresencial que permita a los estudiantes expresar sus inquietudes acerca 

de los contenidos establecidos durante el curso (González et al., 2017). 

Logra adecuarse a las necesidades de cada estudiante por ser (aprendizaje 

autónomo). Adquiere una variedad de recursos para aprender en diversas 
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situaciones y tecnologías. Existe una posible igualdad de oportunidades de 

aprendizaje, flexibilidad, adaptabilidad, articula las necesidades, orienta al 

desarrollo de pensamiento crítico y toma de decisiones, por medio de la 

observación, participación, reflexión, formas socialmente compartidas de 

conocimiento y pensamiento que le posibilita interactuar con otros, facilitando 

enriquecer su aprendizaje (González et al., 2017). 

El modelo de aprendizaje es virtual dado que está relacionado con los entornos 

virtuales, de igual manera, el aprendizaje presencial va ligado con las aulas 

educativas. Incluye modalidad presencial para que los alumnos aclaren dudas y 

los docentes puedan reforzar más los contenidos programados durante los 

cursos. Tiene el propósito de ofrecer una mayor flexibilidad en el aprendiz, es 

decir, se centra en la comodidad educativa donde este pueda aprender de una 

manera dinámica e influyente obteniendo un resultado positivo. Durante el 

proceso de aprendizaje se encuentra una separación física entre docente-

alumno. En esta modalidad el alumno o aprendiz parte de un aprendizaje 

independiente. Como característica principal se tiene que el blended learning es 

ajustable tanto en los entornos educativos, resaltando el desarrollo de 

habilidades cognitivas, mejorar comprensión y aplicación de los conocimientos 

adquiridos, enfrentar problemas del futuro, toma de decisiones, apropiación del 

manejo de las TIC, flexibilidad horaria, accesibilidad a la información, rapidez en 

la comunicación, desarrollo y actualización de contenido (González et al., 2017). 

Actualmente los alumnos que cursan la carrera de MVZ, tienen acceso a 

plataformas que permiten seguir aprendiendo y reforzando el conocimiento aun 

después de clase en las diferentes materias impartidas a lo largo de la carrera, 
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por lo que el alumno está familiarizado con este tipo de medios de aprendizaje y 

es más fácil el uso de dichas plataformas y su entendimiento (Figura 8). 

 

Figura 7 Imagen panorámica, muestra el diseño de diversos cursos disponibles 

en línea, a los cuales los alumnos tienen acceso a múltiples tareas. 

 

Para la presentación del atlas digital se utilizó el blog Google, el cual fue 

diseñado únicamente para el uso de dicho atlas (Figura 9).  En este el alumno 

tiene acceso a cada capítulo y a su vez a cada una de las enfermedades que lo 

conforman, pudiendo observar de manera autónoma y autodirigida las imágenes, 

videos, fotografías, textos y vínculos que los llevan a reforzar el conocimiento y 

a profundizar más en los temas de su interés. El alumno puede entrar desde 

cualquier dispositivo con acceso a internet a dicho blog y al atlas, sin restricción 

en las veces de entrada y tiempo. Por otra parte, el alumno puede poner 

comentarios y sugerencias acerca del material ahí expuesto. 
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Figura 8. Vista general del blog Google empleado para acceder a la información 

del Atlas digital y a la evaluación de cada capítulo. 

. 
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1. Metodología para la obtención de datos 

Se seleccionaron las enfermedades de mayor importancia en ovinos y caprinos 

enlistadas en los temarios de las asignaturas Patología Sistémica, Medicina y 

Zootecnia ovina I y II y de Medicina y Zootecnia Caprina I y II. El atlas digital se 

organizó en los tres capítulos correspondientes: Sistema cardiaco, respiratorio y 

nervioso, considerando en cada uno de ellos, las enfermedades presentes en 

nuestro país y de mayor importancia, así como las consideradas exóticas. 

Se seleccionaron fotografías macroscópicas y microscópicas de las principales 

enfermedades a abordar, las cuales fueron obtenidas del archivo fotográfico del 

Departamento de Patología y de los animales remitidos al servicio de necropsias 

de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia-UNAM. Dichos animales 

generalmente fueron remitidos del Centro de Enseñanza Práctica e Investigación 

en Producción y Salud Animal (CEPIPSA) Topilejo, Tlalpan, CDMX., y del Centro 

de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Ovina (CEIEPO), 

Huitzilac, Morelos. Además, una gran parte de las fotografías utilizadas, fueron 

provistas por la Universidad del Príncipe Eduardo, Canadá cortesía del Dr. 

Alfonso López Mayagoitia. 

Otra parte de las fotografías fueron donadas por médicos veterinarios 

especialistas del área. Asimismo se incluyeron videos tomados de animales con 

diferentes signologías que sirven al alumno para la comprensión de la 

enfermedad. 

Se utilizó la plataforma web canva.com ® para realizar el diseño general del 

atlas, considerándolo para la esquematización de toda la información 

seleccionada desde libros de texto y manuales de diagnóstico utilizados como 

referencia para enseñanza de la patología veterinaria y enfermedades de los 

Margarita
Texto escrito a máquina
REVISIÓN SISTEMÁTICA 
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pequeños rumiantes (Trigo TF, 2011; Pugh et al., 2012; Smith, 2009; Díaz et al., 

2015; Quiroz et al., 2011; Scott, 2015; Gyles y Prescott, 2010; Díaz et al., 2005;; 

Aitken, 2007), así como para organizar la información contenida en las 

infografías. Para facilitar el aprendizaje visual se utilizaron numerosas imágenes 

e ilustraciones de libre acceso, aunque una parte de las imágenes fueron 

creadas por un diseñador/ ilustrador. Los videos incluidos fueron previamente 

editados utilizando el programa aTube Catcher®.   

Finalmente, se utilizó el programa FlipPDF® para organizar toda la información, 

imágenes y vídeos. El archivo final del atlas en el formato FlipPDF® puede ser 

visto desde cualquier dispositivo al ingresar al link del atlas contenido en línea. 

Para la distribución del material frente a los alumnos FMVZ-UNAM, se utilizó 

momentáneamente un blog únicamente para uso del Atlas digital, cuyo link tiene 

acceso a la plataforma que contiene el ingreso correspondiente a cada unidad 

temática. 

2. Evaluación basada en la escala de Likert  

La escala tipo Likert están formadas por un conjunto de preguntas referentes a 

actitudes, cada una de ellas de igual valor. Los sujetos responden indicando 

acuerdo o desacuerdo. Se establecen generalmente cinco rangos, pero pueden 

ser tres, siete o más (García et al., 2011). 

Existen dos formas de esta escala: 

a) Descriptivas: Muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y 

muy en desacuerdo. 

b) Numéricas: 1, 2, 3, 4, 5 
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Para estimar el impacto del atlas digital, se realizó una evaluación conformada 

por 9 reactivos, los cuales se aplicaron a los alumnos que cursaban la asignatura 

de Patología Sistémica en el periodo 2018-2 y 2019-1. Dichos reactivos 

evaluaron la funcionalidad del atlas digital de manera general, considerando 

aspectos comparativos con medios impresos y su utilidad como una herramienta 

que mejore el acceso a información que puede ser usada como un medio de 

aprendizaje como para apoyo en la práctica profesional. Los reactivos incluidos 

en la evaluación por parte de los alumnos fueron los siguientes: 

Pregunta 1: ¿Te parece que el formato digital del atlas es más útil comparado 

con un medio impreso (libro, revista, etc.)? 

Respuestas:   0= Nada útil 1= Menos útil 2= Igual de útil 3= Más útil  

Pregunta 2: ¿El formato de presentación de la información en el Atlas te 

pareció visualmente agradable?   

Respuestas: 0= Nada agradable 1= Poco agradable 2= Agradable 3= Muy 

agradable  

Pregunta 3: ¿Fueron de ayuda las imágenes y esquemas para comprender 

mejor cada una de las enfermedades? 

Respuestas: 0= Nada útil 1= Menos útil 2= Igual de útil 3= Más útil 

Pregunta 4: ¿Qué tan fácil te resultó utilizar el Atlas?  

Respuestas: 0= Muy difícil 1= Difícil 2=Medianamente fácil 3= Fácil  

Pregunta 5: ¿Considerarías el Atlas como una herramienta útil para estudiar 

para un examen?  
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Respuestas: 0= Definitivamente no 1= Pocas veces 2= Si con reservas 3= Si 

totalmente  

Pregunta 6: ¿Considerarías el Atlas como una fuente útil de información para 

la práctica profesional? 

Respuestas: 0= Definitivamente no 1= Pocas veces 2= Si con reservas 3= Si 

totalmente 

Pregunta 7: ¿Qué elementos del Atlas crees que necesitan ser mejorados?  

Respuestas: 0= Programa usado para presentar la información 1= Calidad de 

Imágenes 2= Calidad de la Información y diagramas 3= Formato del texto  

Pregunta 8: ¿Recomendarías el Atlas a otro estudiante o MVZ?  

Respuestas: 0= Definitivamente no 1= Pocas veces 2= Si con reservas 3= Si 

totalmente 

Pregunta 9: ¿En términos generales cómo te pareció el atlas? 

Respuestas: 0=Malo 1= Regular 2= Bueno 3= Excelente  

k) Evaluación de datos  

Los datos obtenidos de las evaluaciones realizadas fueron recopilados y 

expresados en gráficas y tablas de frecuencia, para su interpretación. 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Los resultados de la evaluación permitieron establecer algunos aspectos 

comparativos del formato digital del atlas con medios impresos y el potencial del 

mismo como una herramienta de aprendizaje y apoyo para la práctica 

profesional, los cuales se presentan a continuación: 

La evaluación del atlas se le realizó a un total de 95 alumnos, de los cuales el 

62.1% (59 alumnos) consideraron que es más útil el formato del atlas digital 

comparado con un medio impreso, 30 (31.6%) alumnos consideraron que es 

igual de útil y 6 (6.3%) que es menos útil (Figura10). 

Respuestas:   0= Nada útil 1= Menos útil 2= Igual de útil  3= Más útil  

 

N=95 alumnos 

Figura 9. Gráfica que exhibe el porcentaje de  alumnos que prefieren el formato 

digital comparado con un medio impreso 
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32%

62%

Digital vs Impreso
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. 

Únicamente el 55.8% (53 alumnos) indicaron que es visualmente muy agradable 

la presentación de la información del Atlas, mientras que 43.2 % (41 alumnos) 

es agradable y 1.1% (1 alumno) poco agradable (Figura 11). 

Respuestas: 0= Nada agradable 1= Poco agradable 2= Agradable  3= Muy 

agradable  

 

 

N= 95 alumnos 

Figura 10. Porcentaje de  alumnos que indicaron sí el formato del atlas es 

visualmente agradable. 
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Las imágenes y esquemas para la comprensión de las enfermedades les fueron 

de ayuda al 67.4% (64 alumnos) y 32.6% (31 alumnos) les pareció igual de útil 

(Figura 12).  

Respuestas: 0= Nada útil 1= Menos útil 2= Igual de útil  3= Más útil 

 

 

N= 95 alumnos 

Figura 11. Porcentaje de alumnos que les fue de ayuda las imágenes y 

esquemas para la comprensión de enfermedades. 

 

 

0% 0%

33%

67%

Comprensión de enfermedades

0 1 2 3



47 
 

El atlas les resultó fácil de utilizar al 78.9 % (75 alumnos), al 18.9 % (18 alumnos) 

medianamente fácil y 2.1% (2 alumnos) difícil de emplear (Figura 13). 

Respuestas: 0= Muy difícil 1= Difícil 2=Medianamente fácil 3= Fácil  

 

 

 

N= 95 alumnos 

 

Figura 12. Porcentaje de alumnos que refirieron  un manejo sencillo del 

atlas. 
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El empleo del atlas como herramienta útil para preparar un examen resulto que 

77.9% (74 alumnos) indicaron que lo utilizarían totalmente como una herramienta 

para estudiar, mientras que 20% (19 alumnos) lo utilizarían con reservas y 2.1% 

(2 alumnos) pocas veces (Figura 14). 

Respuestas: 0= Definitivamente no 1= Pocas veces 2= Si con reservas 3= Si 

totalmente  

 

 

N= 95 alumnos 

Figura 13.  Porcentaje  de alumnos que consideraron el atlas como una 

herramienta útil para estudiar para un examen. 
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Considera el 66.3% (63 alumnos) al Atlas totalmente como una fuente útil de 

información para la práctica profesional, mientras que 28.4% (27 alumnos) si con 

reservas y 5.3% (5 alumnos) pocas veces (Figura 15). 

Respuestas: 0= Definitivamente no 1= Pocas veces 2= Si con reservas 3= Si 

totalmente 

 

 

N= 95 alumnos 

Figura 14. Porcentaje  de alumnos que consideraron al  atlas como una fuente 

útil de información para la práctica profesional. 
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Desde el punto de vista de los alumnos, el 41.1% (39 alumnos) consideran 

mejorar el programa para presentar la información, 34.7% (33 alumnos) cambiar 

el formato del texto, 21.1% (20 alumnos) mejorar la calidad de la información y 

diagramas y 3.2% (3 alumnos) mejorar la calidad de las imágenes (Figura 16). 

0= Programa usado para presentar la información 1= Calidad de Imágenes  2= 

Calidad de la Información y diagramas 3= Formato del texto 

 

N= 95 alumnos 

Figura 15. Porcentaje  de alumnos que indicaron un tipo de modificación 

particular sobre  algún elemento del atlas con la finalidad de mejorarlo. 
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Recomendarían totalmente el atlas a otro estudiante o MVZ, 64.2% (61 alumnos) 

respondieron que sí, 30.50% (29 alumnos) si con reservas, 1.1% (1 alumno) 

pocas veces y 4.2% (4 alumnos) definitivamente no (Figura 17). 

Respuestas: 0= Definitivamente no 1= Pocas veces 2= Si con reservas 3= Si 

totalmente 

 

 

N=95 alumnos 

Figura 16. Porcentaje  de alumnos que representa distintos niveles de 

recomendación para uso del atlas a otro alumno o MVZ. 
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Consideran en términos generales excelente el atlas un total de 49.5% (47 

alumnos), 44.2% (42 alumnos) lo creen bueno y 6.3% (6 alumnos) lo catalogan 

como regular (Figura 18). 

Respuestas: 0=Malo 1= Regular 2= Bueno 3= Excelente  

 

 

N=95 alumnos 

Figura 17. Porcentaje de alumnos que representan diversos niveles de 

aceptación  del atlas como una herramienta útil para el estudio escolar o la 

práctica profesional. 
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La evaluación del atlas se realizó durante el año 2018, contando con la 

participación del 32.6% (31 alumnos) en el semestre 2018-2 y 67.4% (64 

alumnos) durante el semestre 2019-1 (Figura 19). 

 

 

 

N= 95 alumnos 

Figura 18. Porcentaje de alumnos que utilizaron el atlas digital en los períodos 

2018-2 y 2019-1. 
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La evaluación del atlas se realizó a 5 grupos que cursaban la asignatura de 

Patología Sistémica, de los cuales por parte del grupo 1 participaron 9 alumnos 

(9.5%), del grupo 2 y 3 no participó ningún alumno, del grupo 4 participaron 37 

alumnos (38.9%) y del grupo 5 participaron 49 alumnos (51.9%) (Figura 20). 

 

N=95 alumnos 

Figura 19. Porcentaje de alumnos de diferentes  grupos que cursaban la materia 

de Patología sistémica y participaron en la evaluación  del Atlas digital. 
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En cuanto a la distribución por género participaron 22 hombres (23.2%) y 73 

mujeres (76.8%) (Figura 21). 

 

 

N=95 alumnos 

Figura 20. Porcentaje que representa la distribución de alumnas y alumnos que 

utilizaron el Atlas digital 
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El tipo de estudiante que participó en la evaluación del atlas fue 49.5 % de 

recursadores (47 alumnos), 44.2% (42 alumnos) que cursaban por primera vez 

la materia y 6.3% (6 alumnos) que habían cursado dos o más veces la materia 

(Figura 22). 

 

N= 95 alumnos 

Figura 21. Porcentaje que representa la situación académica de los alumnos con 

respecto al número de veces que han cursado la materia de Patología sistémica 

o sí son alumnos oyentes 
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En cuanto al turno, participo el 61.1% (58 alumnos) del turno matutino y 38.9 (37 

alumnos) del turno vespertino (Figura 23). 

 

  

N= 95 alumnos 

Figura 22. Porcentaje que representa la cantidad de alumnos que cursaron la 

asignatura de patología sistémica en alguno de los dos diferentes  turnos, 

matutino y vespertino 
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El producto final fue el Atlas digital en formato FlipPDF online, que puede ser 

visto desde cualquier dispositivo con acceso a internet. En este se incluyen 

múltiples esquemas que ejemplifican las patogenias e infografías con las 

características más importantes de cada enfermedad. De una forma gráfica 

permite al usuario tener un gran número de información contenida en 

ilustraciones e imágenes, con las que se puede interactuar para mejorar su 

experiencia de aprendizaje. Cada una de las fotografías muestran las lesiones 

macroscópicas y microscópicas más representativas de la enfermedad, además 

cuentan con una alta resolución buscando la mejor calidad y ofrecen la 

posibilidad de magnificar su tamaño cuando se busca mayor detalle de las 

lesiones. 

Para ello, se tomaron en cuenta 3 aspectos importantes que son considerados 

por el enfoque constructivista, que pone las pautas a la enseñanza actual: (1) 

facilitar el aprendizaje significativo, (2) buscar la motivación del alumno para que 

se lleve a cabo el aprendizaje y (3) que genere capacidades para la búsqueda 

de información, comunicación y la aplicación del conocimiento (Hernández, 

2012).  

Considerando el aprendizaje significativo, se ha buscado que la organización de 

la información, figuras y videos del atlas digital llamen la atención del alumno, 

buscando la motivación por aprender y que encuentre un sentido a la información 

que está aprendiendo, posteriormente para que pueda ser aplicable de forma 

práctica. Por lo que, inicialmente es importante definir, seleccionar y plasmar 

información actual, clara, sencilla e incluso con una extensión adecuada, lo que 

facilite la comprensión y aprendizaje de los conceptos.  
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El atlas presenta un diseño sencillo y visualmente agradable, por lo que el uso 

de herramientas tecnológicas como la plataforma web canva.com®, usada para 

dar formato a las tablas y figuras, o programas como aTube Catcher®, útil para 

la edición de los videos, permitieron presentar una amplia información de forma 

concisa y sintetizada, con la finalidad de hacer más fácil al alumno la integración 

del conocimiento, buscando despertar la motivación para su aprendizaje y 

además el desarrollo de su capacidad visual para la identificación de lesiones. 

El desarrollo del atlas digital en el programa FlipPDF®, permite la recopilación 

de una gran cantidad de información para ser integrada en un formato de manejo 

amigable y visualmente atractivo, que además permite la visualización de las 

imágenes y reproducción de videos de forma sencilla, ya que puede ser revisado 

desde cualquier dispositivo móvil o computadora que cuenten con acceso al sitio 

web. Adicionalmente, debe considerarse que a pesar del lenguaje especializado 

y la gran cantidad de información específica para alumnos y MVZ del área. 

Debido al tamaño de la muestra (n= 95 alumnos) no se pudo realizar alguna 

prueba estadística, ya que está no es representativa. La tendencia nos marca 

que con un 55.8% de los alumnos les agrado visualmente el atlas, 78.9% de los 

alumnos les fue fácil utilizar el atlas, 77.8% alumnos que lo usarían como 

herramienta para estudio y con el 64.2 % de los alumnos que lo recomendarían 

a otro estudiante o MVZ.  

Finalmente, el atlas representa una herramienta útil y de fácil acceso tanto para 

el estudio de las enfermedades de los pequeños rumiantes, como para  consulta 

en la vida profesional, debido a la gran cantidad de información que contienen y 

la eficiente presentación de la misma. 
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