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Resumen 
Este artículo presenta los resultados de un estudio centrado en conocer la repercusión del Aprendizaje Basado 
en Proyectos para el desarrollo de un aprendizaje significativo en la enseñanza artística. El objetivo principal de 
esta investigación fue identificar y analizar la eficacia de esta metodología didáctica en el ámbito de la educación 
plástica en el primer ciclo de Educación Secundaria. Se utilizó el estudio de caso como metodología y la 
observación participante y la entrevista como estrategias de recogida de información. En cuanto a la efectividad 
de este modelo metodológico, podemos decir que mejoró en los estudiantes su capacidad para sistematizar los 
procesos de creación artística por medio de una memorización comprensiva, operatividad de los contenidos y 
significación de sus aprendizajes. Tras la realización del proyecto el alumnado activó sus conocimientos previos 
trabajados en clase y desarrolló habilidades creativas y metacognitivas. 
Palabras clave: Aprendizaje significativo; educación artística; logro de aprendizaje; memorización 
comprensiva; funcionalidad 

Abstract 
This presentation shows the results of an investigation focused on the impact of Project Based Learning for the 
development of meaningful learning in art education. The main objective of this study was to identify and analyse 
the effectiveness of this teaching methodology in the field of art education in lower secondary education. The 
case study was used as the research methodology and participant observation and interview were used as data 
collection strategies. As for the effectiveness of this methodological model, we can say that it improved the 
students' ability to organize the process of artistic creation by means of comprehensive memorisation, operability 
of the contents, and significance in their learning. After carrying out the project, the students activated their 
previous knowledge worked on in class and developed creative and metacognitive skills. 
Key words: Meaningful learning; arts education; learning achievement; comprehensive memorisation; 
functionality. 
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INTRODUCCIÓN 
La meta de todo docente es descubrir cómo mejorar el aprendizaje de los estudiantes en su 

área. Dentro de esta búsqueda está el resolver cómo el alumnado, tras la educación secundaria 
obligatoria (en adelante ESO), pueda adquirir los principios y conceptos de la asignatura, junto al 
dominio de la forma de pensar de la disciplina. 

En la actualidad nos encontramos con importantes cambios a nivel pedagógico y social. 
Además, nos hallamos en la era de la imagen. Como consecuencia de ello, las últimas tendencias 
artísticas están abiertas a todo tipo de materiales, conceptos e ideas. La formación en artes visuales 
debe ser coherente a la diversidad artística actual, y por ello debe buscar metodologías que 
favorezcan la adquisición de modos de pensamiento. Estos cambios hacen que sea necesaria la 
revisión de algunos planteamientos académicos frente a la necesidad de dar respuestas (Ramos-
Vallecillo & Murillo-Ligorred, 2019).  

Este estudio incide especialmente en lo referido a los procesos de aprendizaje del alumnado. 
No debemos olvidar que la efectividad de la metodología viene dada por la conexión con este 
aspecto. Debemos seleccionar el método de trabajo adecuado para que el alumnado logre los 
objetivos de aprendizaje y desempeños propuestos en la programación de aula. Es importante el 
desarrollo de nuevos tipos de currículos para poder aumentar la participación de los discentes y 
ayudarlos a desarrollar una comprensión más profunda de las ideas importantes (Krajcik & Shin, 
2014). 

Actualmente, el proceso de cambio radica en tomar conciencia de la importancia que supone 
poner atención a la interacción que se produce en el proceso de aprendizaje del alumnado y el diseño 
de situaciones contextuales que lo faciliten. Esta metodología implica pasar de un paradigma 
centrado en la trasmisión de contenidos, a otro centrado en la creación de experiencias, que partan 
del interés de los estudiantes y situaciones de aprendizaje interesantes, que sean ricas en un 
desarrollo competencial y que conecten con el mundo real. 

Hay evidencia documentada sobre la eficacia del Aprendizaje Basado en Proyectos (en 
adelante ABP) indicando que no es simplemente un modelo de instrucción que tiene como objetivo 
la adquisición de conocimientos acerca de las áreas de contenido específico, sino que se dirige a la 
construcción del alumnado en su conjunto (Tamim & Grant, 2013).  

Si bien algunas autoras como Acaso y Megías (2017) consideran el ABP una metodología 
idónea para introducir lo proyectual en el campo específico de la educación artística, y otros como 
Bamford (2009), a raíz del análisis de diferentes estudios en educación artística, destaca el 
aprendizaje por proyectos, como una de las herramientas más significativas para lograr sacar un 
mayor provecho a las actividades artísticas y despertar la curiosidad en el alumnado acerca del 
mundo que les rodea, lamentablemente todavía son pocos las investigaciones que se han acercado 
al problema de impacto real en el aprendizaje de la educación artística. 

Para comprender cómo y por qué el ABP puede contribuir a la mejora del aprendizaje 
significativo se diseñó y puso en práctica una experiencia pedagógica en un aula de ESO. Para ello 
se realizó un trabajo de selección de la literatura sobre los componentes esenciales de ABP y así se 
pudieron delimitar los criterios de calidad que debía tener un proyecto.  

Como punto de partida para la recogida de datos en el campo se tuvieron presentes los 
objetivos planteados al inicio de la investigación. Estos fueron identificar y analizar la eficacia como 
metodología didáctica del ABP en el ámbito de la educación artística en el primer ciclo de ESO y 
evaluar la capacidad del alumnado para sistematizar procesos relacionados con la creación artística, 
desarrollo aptitudinal para entender la aplicabilidad de los contenidos curriculares de la asignatura y 
adquisición de estrategias de aprendizaje y memorización comprensiva conducentes al desarrollo 
artístico.  

Con esta investigación se buscó una interpretación de las realidades del aula a través del 
lenguaje y la interacción con el contexto. Con el fin de realizar una investigación sólida se elaboró 
un diseño adecuado al problema objeto del estudio. Para la investigación se utilizó un modelo de 
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investigación etnográfico desarrollado mediante el método de estudio de caso (Velasco & Díaz de 
Rada, 2006). 

El objetivo principal que guio este estudio nos llevó a intentar descubrir si gracias al desarrollo 
de esta metodología habría un cambio significativo en la comprensión de los contenidos 
desarrollados en el campo de artístico y si los estudiantes fueran capaces de desarrollarlos en otros 
contextos, es decir, si se producía un aprendizaje significativo. 
 

METODOLOGÍA 
Muestra 

El alumnado que formó parte de la población de estudio fueron 63 estudiantes de primer ciclo 

de primaria que cursaban el área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual (en adelante EPVyA), 

asignatura obligatoria, con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años. Se encuentran 

repartidos en dos grupos de docencia de segundo curso de la educación secundaria obligatoria 

(ESO) del colegio Escuelas Pías de Zaragoza, un Centro Escolar Concertado de Zaragoza. 

Planteamiento docente 
El proyecto multidisciplinar titulado “Amigos del mundo” consistió en el diseño y realización de 

objetos tridimensionales a partir de material reutilizable (ver imagen 1). Cada grupo de trabajo debía 

idear y fabricar varios productos para posteriormente venderlo en un mercadillo solidario (ver imagen 

2).  

El objetivo principal de este proyecto fue que los estudiantes, por medio de la práctica del 

aprendizaje servicio (en adelante APS), comprobaran como su trabajo en el aula podía revertir en la 

mejora de la sociedad. De esta forma pudieron apreciar la funcionalidad de su trabajo, una 

aplicabilidad real y una memorización comprensiva, todos ellos elementos imprescindibles para la 

realización de un aprendizaje significativo. 

  
Imagen 1. Ejemplo de recipientes diseñados a partir de materiales reutilizados, cartón. Fuente: 
elaboración propia.  
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Imagen 2. Ejemplo de productos diseñados por los estudiantes para su venta en el mercadillo 
solidario. Fuente: elaboración propia.  

 

 

El APS es una propuesta educativa que combina proyectos de aprendizaje y de servicio a la 
comunidad en un único proyecto bien articulado en el que los participantes aprenden, a la vez que 
trabajan en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo (Puig, Batlle, Bosch, & 
Palos, 2006). 

Para llegar a un aprendizaje significativo fue esencial el desarrollo de las competencias clave, 
muy especialmente la de aprender a aprender. Por tanto, los objetivos secundarios fueron que los 
estudiantes desarrollaran la capacidad de descubrir, planificar y evaluar su conocimiento. 

Los ejes temáticos que se plantearon en el producto final en relación con la EPVyA fueron el 
color y la composición. También se buscó el desarrollo de habilidades inherentes a la actividad 
artística como son procedimientos de tipo conceptual (demostrar, comparar, identificar), operativos 
(abocetar, organizar, calcular) y metacognitivos (resolver). 

Para su puesta en práctica se realizaron diferentes fases de diseño, creación y exposición de 
los resultados (ver figura 1) 

 
Figura 1. Proceso de trabajo aplicado en el proyecto del aula. Fuente: Elaboración propia. 
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Las pautas generales de trabajo en cada sesión fueron las siguientes: 
- Explicación de la profesora de los objetivos y desempeños que se deben lograr en la sesión. 

- Planteamiento de dudas por parte de los alumnos. 

- Desarrollo del trabajo de forma colaborativa. 

- Finalización de la sesión con resumen de los aspectos más destacables. 

- Adelanto del trabajo de la siguiente sesión. 

- Tiempo para la planificación de la siguiente sesión de trabajo. 

 
Todas las fases del proyecto se realizaron en clase, de forma presencial, bajo la supervisión 

de los profesores implicados. Los estudiantes, en casa, únicamente pudieron realizar tareas de 
búsqueda de información complementaria o preparación de materiales para el posterior desempeño 
del trabajo.  Este aspecto fue muy relevante a la hora de posibilitar una evaluación competencial del 
desempeño conseguido mediante la realización del proyecto (Ramos-Vallecillo, 2020). 
 

Diseño y procedimiento 
 

Para la determinación metodológica se tuvo en cuenta que las investigaciones actuales 
tienden a utilizar modelos dinámicos, flexibles, multidimensionales y, desde luego, sensibles a las 
características diferenciadas del contexto educativo (Agra, 2005). Por tanto, las razones que 
justificaron la opción metodológica seleccionada estuvieron fundamentadas con las características 
específicas del tema, el problema objeto de estudio y la situación de la investigadora frente al estudio.  

Una de las características principales del tema de estudio fue que abordaba el análisis de 
problemas relacionados con la práctica educativa, por ello se utilizó un modelo de investigación 
etnográfico mediante el método de estudio de caso (Velasco & Díaz de Rada, 2009), ya que las 
técnicas etnográficas son muy útiles para la evaluación de aspectos educativos (Woods, 1998).  

Se debe tener presente que la investigadora de este trabajo era a su vez la profesora del grupo 
donde se realizó el estudio. Las técnicas etnográficas le permitieron realizar la evaluación del 
aprendizaje del alumnado ya que este enfoque ofrece un enorme control sobre el trabajo realizado 
ya que el investigador es el principal instrumento de la investigación (Woods, 1998).  

La Educación Artística participa de un nivel de complejidad inherente a aquellos problemas 
que precisan una aproximación cualitativa (Ortega, 2005). En este estudio se desarrolló un proceso 
de indagación sistemática y crítica de la aplicación del ABP dentro del área de EPVyA para sumar 
las conclusiones obtenidas a los conocimientos actuales.  

 Las herramientas de recogida de datos en este estudio fueron variadas, ya que un estudio 
etnográfico es el resultado de la triangulación utilizando técnicas múltiples de recogida de datos 
(Flick, 2013). En este estudio se utilizaron la observación participante y las entrevistas.  

Las técnicas seleccionadas son las más frecuentes, y constituyen la base de la investigación 
etnográfica (Giddens, 1994). La observación de lo que ocurre, la participación del etnógrafo de la 
vida en la comunidad y el uso de la entrevista a los participantes y actores para obtener su visión 
sobre los acontecimientos (Yuni & Urbano, 2005), y la información obtenida por cada una de estas 
opciones metodológicas puede ser utilizada para iluminar a la otra (Hammersley & Atkinson, 1994). 

Gracias a la colaboración de las familias y del centro escolar se pudo desarrollar el proyecto 
de aprendizaje en un entorno real. En las sesiones se recurrió a la observación sistematizada, con 
intervención directa en todas ellas, teniendo en cuenta que la investigadora era la docente del área 
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de plástica del grupo de estudiantes que participan en la investigación (Taylor & Bodgan, 1984). La 
observación y posterior análisis de las sesiones fueron un pilar fundamental para la elaboración de 
las preguntas en las diferentes fases del estudio. 

Para conocer si el ABP contribuye al aprendizaje significativo en el área de EPVyA se utilizó 
la entrevista al alumnado. Las preguntas de la entrevista realizada fueron diseñadas a partir de la 
organización de un primer sistema de categorías realizado en el proceso de clasificación inicial de 
los datos. 

Las entrevistas, en la investigación etnográfica, son un instrumento que proporciona datos de 
primera mano y valiosos, porque ofrecen una cantidad de información que el estudio de las obras y 
de los documentos no dan (Martínez C., 2011). Eisner (1995 y 2004) considera que la entrevista a 
los alumnos y alumnas para hablar de sus experiencias en clase de arte y darles oportunidades para 
que hablen de su propio trabajo en relación con lo que han aprendido revela resultados del que el 
enseñante no es consciente.  

Es preciso recordar que, debido a que la emergencia fue la base para la construcción de la 
teoría, la investigadora no comenzó la investigación con una lista de conceptos preconcebidos o un 
marco teórico cerrado. Tanto los objetivos de la investigación como los núcleos de interés fueron 
evolucionando paralelamente a la recopilación y análisis de la información. Durante el proceso 
analítico se dejó de lado los conocimientos y experiencia previas para formar nuevas interpretaciones 
sobre los fenómenos (Stake, 2007). 
 
Análisis 

El análisis se inició en la fase anterior al trabajo de campo, en la definición y formulación del 
problema de investigación, en el plan de investigación, y se prolongó durante el proceso de redacción 
del informe final. Se entrelazó de manera continua las tareas de recabar datos, categorizar e 
interpretar. 

Para el análisis de los datos se siguió el método comparativo constante (Glaser & Strauss, 
1967). Este proceso inductivo de análisis de datos abordó la recopilación de información a través de 
preguntas y notas de campo de la investigadora. La comparación se realizó dentro del 
emplazamiento, es decir, se comparó sistemáticamente acontecimientos, situaciones o contextos 
desde el punto de vista de la pregunta de la investigación. Además, se establecieron diferentes tipos 
de comparaciones en cada una de las etapas del análisis de los datos. 
 

RESULTADOS 

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o 
información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal 
(Rodríguez, M, 2017). Además, posibilita la adquisición de grandes cuerpos de conocimiento 
integrados, coherentes, estables, que tienen sentido para los alumnos (Díaz & Hernández, 2002). 
Se puede decir que se produce cuando una nueva información “se ancla” en conceptos relevantes 
previamente existentes en la estructura cognitiva (Moreira, 2000). 

De esta manera, los tres aspectos clave que deben favorecer el proceso instruccional serán 
el logro del aprendizaje, la memorización comprensiva de los contenidos y la funcionalidad de lo 
aprendido (Díaz & Hernández, 2002). 

El alumnado fue capaz de comprender la utilidad de los conceptos teóricos para su desarrollo 
práctico. Los estudiantes consideraron que por medio del proyecto pusieron en práctica y 
aprendieron a utilizar la teoría desarrollada en la asignatura.  
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Los contenidos fueron desarrollando de manera activa a lo largo de todo el proceso y permitió 
que los discentes fueran capaces de memorizarlos de forma correcta.  

Los estudiantes manifestaron que, tras el proyecto, los contenidos aprendidos los podían 
transferir a otros contextos. Gran parte de los participantes en el caso manifestaron que creían que 
lo que habían aprendido con la realización del proyecto les iba a seguir sirviendo en el futuro, 
principalmente las estrategias de aprendizaje.  

Esta metodología permitió a los estudiantes detectar las necesidades para comprender mejor 
el problema, identificar principios que respaldan el conocimiento y cumplir objetivos de aprendizaje 
relacionados con cada parte del programa de la asignatura. Esto fue debido a que, como ya se ha 
destacado, el aprendizaje significativo se produce únicamente como resultado de la interacción entre 
la información nueva y la ya existente en las estructuras cognitivas del alumnado (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Número de estudiantes que han alcanzado satisfactoriamente los niveles analizados con 
relación a la eficacia del ABP respecto con el logro de un aprendizaje significativo. Fuente: 
elaboración propia. 

 

DISCUSIÓN 

Al igual que en los estudios de Tamim y Grant (2013) se observó que el desarrollo de los 
conceptos trabajados mediante el ABP potenció y reforzó la comprensión de los contenidos 
trabajados en clase y, por ello, los estudiantes fueron capaces de plasmar estos conocimientos y 
habilidades en los productos artísticos que realizaron. Debemos destacar que el ABP permitió al 
alumnado adquirir habilidades, destrezas e integrar conocimientos teóricos y prácticos de la 
asignatura (Martí et al., 2010). 

Por medio de la aplicación del ABP, al igual que se reflejó en los estudios de Schneider y otros 
(2002), Mioduser y Betzer (2007), Tamim y Grant (2013), Leuchter, Saalbach y Hardy (2014), Mataka 
y Grunert (2015) Martínez y otros (2017) y Merritt y otros (2017), el alumnado también mejoró en la 
profundización de los conceptos del área, produciéndose así un mayor aprendizaje. El ABP demostró 
ser un modelo instructivo que permitió a los estudiantes alcanzar logros de aprendizaje de los 
contenidos curriculares. Los estudios consultados encontraron diferencias significativas en el 
desarrollo conceptual de los estudiantes que trabajaron el ABP. En el presente estudio también 
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pudimos observar que esta metodología ayudó a los discentes en el desarrollo de habilidades de 
razonamiento, aplicación y comprensión de los conceptos trabajados durante el proyecto. 

Debemos destacar, al igual que Schneider y otros (2002), que aquellos contenidos que a los 
estudiantes les generó una mayor dificultad para su comprensión siguieron siendo difícil de aprender 
mediante el uso de este modelo metodológico, pero si se notó un incremento en el proceso de 
reflexión a la hora de argumentar sus respuestas. Como   Shorter y Segers (2016) creemos que por 
medio del ABP el proceso de reflexión mejoró. 

Al igual que destacaron Martí y otros (2010) el desarrollo del ABP implicó dejar de un lado la 
retención memorística de los contenidos. Tomando como referencia los estudios de Drake y Long 
(2009); Wong y Day (2008), Karaçalli y Korur (2014), Leuchter, Saalbach, y Hardy (2014) y Ng (2017), 
que examinaron si gracias al desarrollo del ABP el alumnado retenía por más tiempo los conceptos 
estudiados, se percibió una mejora de las habilidades del alumnado en términos de comprensión y 
de retención de conocimientos. En todos los estudios analizados la conclusión fue positiva excepto 
en el caso de Drake y Long (2009), que no encontraron diferencias significativas en la capacidad de 
memorización por parte del estudiante. En nuestro caso establecemos que el ABP posibilitó algunos 
estudiantes promover una retención a largo plazo de los conocimientos y habilidades adquiridas 
durante la experiencia de aprendizaje (Strobel & van Barneveld, 2009). 

De forma similar que en el estudio Songxin y Zixing (2018) podemos decir que las habilidades 
y competencias obtenidas por medio del ABP se pudieron aprovechar en el aprendizaje de otros 
conceptos académicos del alumnado, no necesariamente de tipo artístico. Debemos tener en cuenta 
que la investigación sugirió que algunos beneficios del ABP son a largo plazo en lugar de a corto 
plazo y que estos pueden no ser fáciles de observar. 

Es cierto que, en el transcurso de esta investigación, los estudiantes necesitaron apoyo para 
transferir su comprensión de conceptos artísticos a nuevos problemas, al igual que se refleja en el 
estudio de Schneider y otros (2002). 

En la línea de lo expuesto por Maldonado (2008) podemos decir que se evidenció que con la 
aplicación de este modelo metodológico el alumnado fue capaz de comprender la funcionalidad de 
lo aprendido y realizaron una aplicación práctica de los conceptos de la asignatura. 

Respecto a la capacidad de aplicación de los contenidos de la asignatura debemos recordar 
que la investigación empírica ha mostrado resultados mixtos. En algunos estudios encontraron una 
mejora en el grado de rendimiento de los estudiantes, como en los de Merritt y otros (2017), mientras 
que otros no fueron así, como en los de Hixson y otros (2011), Drake y Long (2009), y Songxin y 
Zixing (2018). 

En la línea de las aportaciones de Tamim y Grant (2013), Ng (2017) y Ulger (2018), 
comprobamos que el enfoque pedagógico del ABP tuvo un efecto positivo en el pensamiento creativo 
de los alumnos debido a las estructuras abiertas que se utilizaron para el proceso de aprendizaje y 
por el uso de escenarios no rutinarios relacionados con el mundo real. Este resultado apoyó la idea 
de que las artes visuales son un área apropiada para el desarrollo del proceso del ABP. 

En el estudio de Martínez y otros (2017) se descubrió que los estudiantes que trabajan por 
proyectos activan con mayor facilidad los conocimientos previos. En nuestro estudio esa activación 
también se produjo, aunque los estudiantes no fueron conscientes de dicho proceso.  

Como puntualizaron English y Kitsantas (2013) el docente tuvo que facilitar las discusiones 
entre los grupos de estudiantes para incitarles a que examinaran qué recursos eran útiles, qué 
estrategias eran más efectivas y que podían hacer para que su trabajo funcionara mejor. Como 
especifican estos autores, para que el aprendizaje fuera efectivo durante la fase final del proyecto 
los estudiantes necesitaron comprender la necesidad de aplicar habilidades de reflexión. 
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Al igual que en el estudio de López y Lacueva (2007), al alumnado le costó reflexionar 
teóricamente sobre las experiencias prácticas que tuvieron. Los estudiantes, a diferencia del estudio 
de Hollenbeck (2008) , English y Kitsantas (2013) y Mataka y Grunert (2015), no fueron conscientes 
de lo que aprendieron, las formas en que lo hicieron o como lograron los objetivos planteados en el 
proyecto.  

En la línea de lo expuesto por Da Silva (2018), se observó que el ABP facilitó especialmente 
la práctica artística debido a la necesidad que tiene esta disciplina en garantizar un producto final. 
Sin embargo, este autor expuso que esta metodología no es adecuada para el desarrollo de otros 
entornos artísticos. Como destacó Ulger (2018), podemos decir que los estudiantes dedicaron más 
esfuerzo en las etapas de pensamiento y diseño de la obra mediante el ABP que mediante 
enseñanza tradicional.  

Siguiendo la línea de Hollenbeck (2008) podemos concluir diciendo que, a pesar de las 
dificultades, el ABP permitió a los estudiantes desarrollar habilidades y metodologías de 
investigación para resolver problemas para el futuro.  

 
CONCLUSIÓN 

Para que la estrategia didáctica basada en el ABP sea efectiva el docente debe realizar una 
labor de diseño que se ajuste a los requisitos de ésta. Debe partir del interés de los estudiantes, 
generando situaciones de aprendizaje interesantes y motivantes, que sean ricas en un desarrollo 
competencial y que conecten con el mundo real.  

Este modelo, al tratarse de una metodología activa, provocó en el alumnado la búsqueda de 
soluciones para el problema planteado mediante el uso de conceptos teóricos. Tras la realización 
del proyecto los participantes mejoraron en el uso del dibujo, del color, las texturas y la composición, 
además de en la representación tridimensional del trabajo con volúmenes y las escalas. 
Experimentaron también un avance en el uso de un léxico propio de la disciplina.  

Los discentes dieron sentido práctico a los contenidos adquiridos. Fueron capaces de aplicar 
lo aprendido a otros contextos y situaciones, aunque les resultó complicado utilizarlo en otras 
materias que no fueran de la rama artística. 

La oportunidad de aplicar su trabajo a la realidad, pudiendo observar las repercusiones en el 
entorno y en ellos mismos, les ayudó a ser conscientes de la necesidad de adaptación y reflexión 
continúa a la hora de realizar cualquier acción que incida en un contexto.  

Para favorecer la eficacia didáctica del ABP es conveniente que la organización de las 
sesiones de trabajo sea rutinaria para que los estudiantes sean capaces de enfocar sus esfuerzos 
en mejorar la atención y así poder controlar y evaluar su progreso de aprendizaje. 

Esta metodología trabaja en la mejora de habilidades para la búsqueda de información, 
elaboración de conclusiones y creación de contenido. A pesar de ello es complicado que los 
estudiantes se involucren en el proceso de investigación constructiva. Les cuesta desarrollar 
habilidades de aprendizaje creativo e independiente.  
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