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Resumen. El análisis de las infraestructuras en una ciudad permite determinar su nivel de 
competitividad, pero también identifica la conciencia de los ciudadanos en el cuidado del 
medio ambiente, del territorio y de los recursos naturales existentes. Tomar en cuenta a las 
infraestructuras en el análisis de las problemáticas urbanas permite la adecuada planeación y 
el ordenamiento territorial, y así garantizar una vida de calidad con miras hacia el futuro. La 

formación actual de los estudiantes de nivel superior necesita un abordaje innovador y 
colectivo a partir de una serie de técnicas didácticas que provocan el razonamiento, el debate, 
la elaboración de proyectos de diagnóstico aplicable, la comprobación de hipótesis 
elaboradas en clase y propuestas conceptuales de solución. El método de aprendizaje 
diseñado para la enseñanza de las infraestructuras, está relacionado con las nueve teorías más 
influyentes de la UNESCO, de las cuales se retoma a Piaget y a Vygotsky con la idea de 
formar al alumno no sólo como receptor pasivo de la información, sino como un participante 
interrelacionado con los usuarios de la ciudad, y creador de nuevas estructuras mentales en 
un contexto actual determinado; la experimentación social, las inteligencias múltiples y las 

habilidades del siglo 21, darán a los estudiantes una visión integral en su formación general. 
El objetivo de este artículo es mostrar el proceso activo a través de estrategias de aprendizaje 
innovador aplicables a la realidad y al entorno en el que vivimos. 
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1 Introducción 

La enseñanza a nivel superior debe estar orientada hacia la generación de una 

conciencia por el cuidado del medio ambiente, del agua, del territorio y la ciudad. Que 

los estudiantes de licenciatura conozcan los diferentes procesos para obtener la energía 

eléctrica, el agua potable, y las telecomunicaciones, así como la manera de tratar las 

aguas residuales y los residuos sólidos urbanos, permitirá la práctica de hábitos 

positivos y en consecuencia la mejora en la calidad de vida de las generaciones futuras. 

Los primeros hallazgos de este trabajo de investigación pretenden confirmar que 

las técnicas empleadas para la enseñaza de las infraestructuras, reconocen a las redes 

de servicios público como el soporte de la ciudad y una parte indispensable para la 

planeación del territorio. De ahí que, identificar la función de las infraestructuras, 

determinar las problemáticas actuales entorno a estas, reconocer el rol de los diferentes 
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actores de la ciudad y analizar la normatividad existente, les otorgará un pensamiento 

crítico, proactivo e inclusivo para su actuar en la vida. 

 

2 Marco Teórico 
Ser especialista en temas de ciudad no garantiza la enseñanza plena del conocimiento. 

Es necesario que el profesor tenga metodologías para transmitir a los estudiantes la 

información y que ellos se apropien de esta sin pensarlo. El curso Diagnóstico de las 

problemáticas de las infraestructuras urbanas y territoriales se ha ido construyendo con 

base en las nueve teorías de aprendizaje más influyentes de la UNESCO. Estas teorías 

se complementan para llegar a obtener un proceso que reúne experiencias para adquirir, 

enriquecer o modificar conocimientos a partir de habilidades, valores, actitudes y 

visiones. En este apartado y con ayuda de la imagen 1, se describen las teorías y su 

utilización en la práctica docente. 

 

Imagen 1. Las nueve teorías de aprendizaje más influyentes en la UNESCO 
 

El hombre aprende a través de sus sentidos y también de experiencias y 

prácticas. A partir de 1900 las teorías del aprendizaje surgen con el objeto de mejorar 

la calidad de la enseñanza, siendo el Conductismo la primera gran corriente 

desarrollada por Thorndike y Skinner. Esta teoría destaca en el análisis del nuevo 

conocimiento, ya que, a partir de este, se generan cambios de comportamiento en las 

personas, pues la información se convierte en una herramienta para resolver problemas. 

La Psicología cognitiva iniciada en 1950 por Frederick Bartlett y Jerome Brune, 

determina que los estudiantes al recibir la información de sus profesores, son capaces 

de procesarla y así adquirir nuevo conocimiento. El Constructivismo encabezado por 

Jean Piaget entre 1970 y 1980 enfatiza que los estudiantes construyen su conocimiento 

en interacción con su entorno, siendo el medio ambiente un factor clave en el 

aprendizaje y en la reorganización de las estructuras mentales. Por su parte la teoría del 
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Constructivismo Social (1990) planteada por Vygotsky, Rogoff y Lave además de las 

ideas ya mencionadas, propone la interacción de los estudiantes con la sociedad. Aun 

cuando el alumno es independiente, necesita la dirección del profesor para trabajar 

propuestas de solución de problemas. Esta teoría se caracteriza por el trabajo 

colaborativo, siendo el individuo importante por el papel que desempeña en la 

colectividad. 

Albert Bandura en 1977 concibe la teoría del Aprendizaje Social, como un 

espacio en donde las personas aprenden recíprocamente a partir de la observación. 

Siguiendo una serie de pasos, el estudiante desarrolla su capacidad de atención, pues 

no puede perder un solo detalle de la práctica. La teoría del Aprendizaje Experimental, 

retoma la experiencia de los alumnos como centro del proceso de enseñanza. Kolb en 

1984 expone que la experiencia deberá estar seguida de la reflexión, la cual permitirá 

el desarrollo de modelos y finalmente la aplicación de nuevo conocimiento. Esta teoría 

contempla los binomios prueba-error y causa-efecto. Las Inteligencias Múltiples es otra 

teoría, desarrollada por Howard Gardner en 1983, en donde se despliegan tres 

capacidades en el aprendizaje de los estudiantes a partir de las matemáticas, la 

lingüística, la música, el cine y el contexto. Estas tres fortalezas están ligadas a la 

resolución de problemas, la creación de productos y la búsqueda de nuevos retos, 

estimulando las habilidades de los estudiantes con el fin de educarlos para la vida. 

Asimismo, la teoría denominada Aprendizaje situado y comunidad de práctica expuesta 

por Jeane Lave y Etienne Wenger subraya la acción de compromiso por parte de 

estudiantes y profesores, fomentando el capital social a través del trabajo en equipo y 

fuera del aula. Uno de los puntos más importantes de esta teoría es la interacción con 

la comunidad. Los proyectos no deben quedarse en el aula, es necesario probarlos y 

replantear los resultados obtenidos en campo. 

Finalmente, la teoría del Aprendizaje y Habilidades del siglo 21 reúne algunas 

características de las teorías antes vistas y añade otras que representan el tiempo en el 

que vivimos. Este postulado incorpora las distintas habilidades del ser humano para 

potencializar su manera de estudiar. Así como herramientas indispensables para llevar 

a cabo acciones específicas para la enseñanza. Propicia el trabajo colaborativo y utiliza 

métodos como el aprendizaje centrado en el estudiante y la realización de proyectos. 

En las habilidades tecnológicas se apoya en la utilización de plataformas virtuales y 

herramientas especializadas como programas y aplicaciones para el trabajo en equipo. 

Sin embargo, la base de esta teoría es la investigación, donde el estudiante se conecta 

con las problemáticas del mundo real, potencializando sus habilidades de aprendizaje a 

través de la creatividad, la innovación y el pensamiento crítico. 

 

3 Método y resultados 

El resultado esperado es una guía para la enseñanza de las infraestructuras urbanas a 

partir del programa de la unidad de aprendizaje. Se pretende documentar la experiencia 

acumulada en la teoría y la práctica a través de la planificación del curso, las estratégias 

didácticas, la evaluación y algunas reflexiones finales. 

La metodología de clase inicia con el análisis de notas de prensa, puede ser el 
elemento real e introductorio para el tema a tratar. El abordaje de temas relacionados 

doi:%20https://doi.org/10.15443/codes1951


V Congreso en Docencia en Educación Superior Codes y I Congreso Latinoamericano y del Caribe de Innovación en 
Investigación en Educación Superior LatinsoTl La Serena, Chile. 8,9 y 10 de noviembre del 2023  
 
DOI: https://doi.org/10.15443/codes1951 

 
 

 

con la ciudad precisa de información actualizada y veráz de acontecimientos en el 

ámbito local, nacional e internacional. Siendo este un aprendizaje para la vida. 

La siguiente actividad se basa en la teoría de la Psicología cognitiva. La 

presentación del tema, es uno de los momentos de la clase donde el profesor toma la 

palabra. Sin embargo el estudiante no es solamente un receptor pasivo, pues previo a 

cada sesión analiza una o dos lecturas relacionadas con la infraestructura, para poder 

participar en la exposición del profesor. A demás, el docente tiene preparados 

ejemplos, preguntas y situaciones específicas para que la clase completa desmenuce 

el conocimiento, haciéndolo parte de su vida. De esta manera el involucramiento de 

ambas partes enriquece la explicación y fomenta el estudio en escenarios reales. 
Para complementar la presentación del tema, se llevan a cabo dinámicas 

individuales o colectivas, estas actividades permiten el razonamiento puntual de 

aspectos específicos de las lecturas y habilita un ambiente relajado para la 

participación de los estudiantes. El aprendizaje experimental no puede faltar. Las 

visitas de campo programadas con anticipación permiten que el estudiante conozca el 

funcionamiento de las infraestructuras en vivo, ratificando lo aprendido en el salón de 

clase. Estas prácticas complementan y motivan a los estudiantes a aprender por 

iniciativa propia. 

Finalmente, las teorías relacionadas con las habilidades del siglo XXI y el 

aprendizaje situado y comunidad de práctica, se identifican a partir de dos proyectos 

que se llevan a cabo a lo largo del semestre. El primero llamado Proyecto creativo 

tienen como objetivo realizar un producto con materiales reciclados. El segundo 

proyecto es de investigación, en el cual desarrollan un diagnóstico de las 

infraestructuras urbanas, identificando las problemáticas actuales. En este trabajo a 

partir del pensamiento crítico y el manejo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, dan propuestas conceptuales de solución, para el desarrollo de 
programas y/o políticas públicas, en la aplicación de nuevo conocimiento. 
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4 Discusión 
Las problemáticas relacionadas con las infraestructuras están ligadas con la 
contaminación del aire y del agua, la falta de planeación territorial y por consiguiente 

subutilización de las instalaciones, la calidad deficiente del servicio y cobertura 

incompleta, con las barreras que generan las infraestructuras y la falta de conciencia 

ciudadana. Los habitantes de la ciudad no se imaginan los procesos necesarios para que 

al momento de oprimir un botón tengan luz en sus negocios y hogares, o al abrir la llave 

del agua obtengan el vital líquido para asearse, lavar ropa o regar las plantas. Las 

personas, no nos preocupamos por separar la basura, pues estamos convencidas de que 

toda se mezcla y va a parar a un mismo lugar. Exigimos tener conexión a internet y 

vialidades seguras sin pensar en el esfuerzo conjunto entre las autoridades e iniciativa 

privada por diseñar protocolos y sistemas de transporte para hacer que la ciudad 

funcione todos los días. ¿Qué hacemos como ciudadanos para que la ciudad funcione 
mejor? En el ámbito educativo nos corresponde dar información y crear conciencia 

ciudadana para que inicien el proceso del cuidado del medio ambiente y del territorio, 

desde sus casas o lugares de trabajo. Estas acciones permitirán que el conocimiento 

prermee en la sociedad y se convierta en acciones concretas y positivas que 

transformarán la manera de pensar de las siguientes generaciones. 

En ese sentido, la discusión entorno a la enseñanza a nivel superior se centra en 

la manera de impartir cátedra. Estamos en una época en la que la virtualidad impera en 

nuestra vida y tenemos que aprovecharla para materializar las ideas innovadoras a favor 

del medio ambiente y de las personas que habitamos este planeta. Por lo tanto, 

reconocer las herramientas para eficientar el conocimiento, ayudará para que los 

estudiantes encuentren su propia forma de aprendizaje, que reconozcan la guia del 

profesor, y puedan crear contextos reales, siendo críticos, concientes y comprometidos 

con el futuro. 

 

5 Conclusiones, limitaciones y futuras investigaciones 

La enseñanza de las infraestructuras es una parte fundamental para todo estudiante 

que viven en la ciudad. Estas representan el funcionamiento de las ciudades, le dan 

a la población los servicios necesarios para tener una vida de calidad y generan en 

el territorio competitividad a través de la cobertura y eficiencia. Las infraestructuras 

en relación con el territorio y el medio ambiente salen perdiendo, pues el hombre 

no se ha dado cuenta que mientras más transforma el territorio más problemas 

tendrá con el medio ambiente. 

La sostenibilidad trata de pensar en la sociedad, la economía y el medio 

ambiente, de tal manera que una infraestructura sostenible no puede dejar de lado 
la utilización de materiales y técnicas constructivas compatibles con la naturaleza, 

que además pueden ser más económicas. Es momento de actuar para las futuras 

generaciones, dejando un mundo equilibrado entre el espacio lleno y el espacio 

vacío. Donde las personas sean conscientes de las implicaciones en el manejo del 

agua, el tratamiento de residuos sólidos, la generación de energía eléctrica, la 

conectividad de las personas y la movilidad en el territorio. Y todo esto se puede 

hacer a través de la educación. 
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Los profesores no pueden dejar de innovar en la planeación de las actividades 

curriculares y deben actualizarse ante los cambios tecnológicos. Ya que perder el 

asombro de los estudiantes es como trabajar sin rumbo. Ser especialista en el tema 

o contar con toda la experiencia en el campo laboral, no es suficiente si no se tiene 

una formación como docente. Por lo tanto, el profesor deberá contar con las 

herramientas pedagógicas para poder transmitir el conocimiento a sus alumnos. 

Conocer las teorías les permitirá trabajar con objetivos concretos y les dará la 

oportunidad de experimentar técnicas y dinámicas adecuadas a sus asignaturas. 
Las limitaciones se presentan a partir de la brecha generacional entre 

profesores. Esta cuestión puede disminuir con la introducción de elementos 

tecnológicos propios de las nuevas generaciones de estudiantes. 

Las futuras investigaciones tendrán que plantear la perspectiva de los 

alumnos en relación a la manera de trabajar en clase y generar nuevos 

conocimientos. 
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