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Strategies to enhance the learning of a foreign 
language from the socioformation approach
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Resumen
La socioformación se presenta como un enfoque educativo innovador que busca incre-
mentar las habilidades de los alumnos para solucionar los problemas cotidianos de la 
sociedad. El propósito del presente artículo fue analizar los problemas de aprendizaje de 
una lengua extranjera (ALE) de acuerdo con los desafíos de la sociedad del conocimiento 
y determinar los componentes de la socioformación que potencializan dicho aprendizaje. 
Como metodología de investigación, se realizó un análisis documental sobre los consti-
tuyentes de la socioformación y las dificultades del ALE. Los resultados de los análisis 
determinaron que el aprendizaje basado en problemas (ABP) y por medio de la tecnología 
como componentes de la socioformación potencializan el aprendizaje de una lengua ex-
tranjera. La conclusión principal fue que los componentes de la socioformación son claves 
para potencializar el ALE, a través del uso particular de los principios del aprendizaje 
cognitivo, metacognitivo y afectivo combinado con los métodos de la socioformación.

Palabras clave: enseñanza-aprendizaje, estrategias, idioma, sociedad del conocimiento, 
socioformación

Abstract
The socioformation is presented as an innovative educational approach that asks for in-
creasing the skills of students to resolve the daily problems of society. The purpose of this 
paper was to analyze the problems of Learning a Foreign Language (known in Spanish 
as ALE) according to the challenges of the knowledge society and determine the com-
ponents of socioformation that potentiate such learning. As a research methodology, a 
documentary analysis was done on the constituents of socioformation and the difficulties 
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of ALE. The results of the analyzes determined that Problem Based Learning (known 
in Spanish as ABP) and learning through technology as components of socioformation 
potentialize the Learning of a Foreign Language. The main conclusion was that the com-
ponents of socioformation are key to potentiate ALE, through the particular use of the 
principles of cognitive, metacognitive and affective learning combined with the methods 
of socioformation.

Keywords: teaching-learning, strategies, language, knowledge society, socioformation

Introducción

En esta época de mundialización, 
el Aprendizaje de una Lengua 
Extranjera (ALE) se ha conver-

tido en una necesidad indispensable. 
Como lo indicó World Languages, en 
2018, 178 millones de personas habla-
ban mandarín como segunda lengua; 
120 millones, hindú; 70 millones, es-
pañol; 10 millones, portugués; 70 mi-
llones, francés; 1 millón japonés; y 28 
millones, alemán. Desde el decenio de 
1970, los métodos de aprendizaje siem-
pre han sido el centro de la atención en 
este ámbito, como lo plantean Hosen-
feld (1979, 2002), Rubin (1975), Stern 
(1975) y Wenden (1991, 2002) citados 
por Rahimia y Katala (2012), así como 
Macaro (2001), Oxford (1990, 1993), 
Cohen (1990, 1998), Anderson (1991, 
2003), O’Malley y Chamot (1990).

¿Qué se puede hacer ante los pro-
blemas frente a la necesidad del ALE 
en la sociedad del conocimiento? Exis-
ten dos formas posibles de enfrentar 
la problemática: continuar con la en-
señanza igual que antes o probar algo 
nuevo. La primera opción debe ser 
rechazada, ya que no solo será injus-
ta para los estudiantes, sino que tam-
bién les llevará a una descontextua-
lización de las exigencias del mundo 
actual (Tobón, Guzmán, Hernández y  

Cardona, 2015). La segunda opción es 
la más apropiada (Harmer, 2015). Para 
Gómez (2017), la educación necesita 
nuevos contenidos y metodologías para 
llevar a cabo de manera pertinente una 
formación adaptada al contexto actual.

La socioformación como nuevo enfo-
que consiste no solo en preparar para la 
sociedad del conocimiento con el uso de 
la tecnología y con el trabajo colaborati-
vo mediante proyectos formativos, sino 
también que este nuevo enfoque lleva a 
resolver problemas en un contexto local, 
con un panorama global y un sentido crí-
tico (Tobón, 2015). Según Jaleniauskien 
(2016), dichas competencias son las más 
importantes para que los estudiantes 
tengan éxito en sus estudios, en su vida 
futura y en sus carreras profesionales.

Muchos investigadores destacados 
como Skinner (1954), Piaget (1993), 
Vygotski (1987), Ausubel (1968) y Feus-
tein (1991), quienes conformaron dife-
rentes escuelas o tendencias conocidas 
como conductismo, cognitivismo, cons-
tructivismo, histórico-cultural, aprendi-
zaje significativo, interaccionismo, etc., 
tuvieron una importante influencia en 
el ALE y demostraron sus límites. Con 
dichos métodos, los alumnos adquieren 
básicamente conocimientos gramatica-
les y sus objetivos de enseñanza son muy 
generales e imprecisos (Almanza, 2001). 
Por otra parte, Richards y Renandya 
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(2002) comentan que: “la investigación 
sobre ALE casi siempre produce resulta-
dos que están sujetos a interpretación en 
vez de dar pruebas concluyentes” (p. 11).

Así mismo, Ramírez (2008) demues-
tra que solo 2% de las investigaciones 
sobre procedimientos de enseñanza y 
aprendizaje de lengua extranjera (ALE), 
realizado del 2000 al 2010 en México, 
estuvo concentrado sobre estrategias de 
aprendizaje. Además, Martínez (2009), 
después de haber hecho un recorrido de 
cinco siglos sobre la metodología de ense-
ñanza de un idioma extranjero, termina 
preguntando: “¿Ahora qué? ¿Existe un 
método ideal?” (p. 14). Más adelante, el 
diagnóstico realizado en el 2015 por la 
Secretaría de Educación Pública de Mé-
xico menciona dos grandes problemas 
para la enseñanza-aprendizaje de una 
lengua extranjera: la falta de dominio 
del idioma por parte de los instructores 
y las formas de enseñanza en las aulas.

Este artículo analiza los problemas 
de ALE de acuerdo con los desafíos de la 
sociedad del conocimiento y determina 
los constituyentes de la socioformación 
que potencializan dicho aprendizaje. La 
sociedad del conocimiento está enfocada 

en una visión educativa que busca una 
plena formación de los ciudadanos, ata-
cando los problemas actuales y apoyán-
dose en la cooperación y en la tecnología 
(Gómez y Tobón, 2017).

Metodología

Para llevar a cabo este proyecto, 
como parte de la metodología, se utili-
za el análisis documental. Según Arias 
(2012), el análisis documental es la 
búsqueda, la organización y el estudio 
crítico de documentos para responder 
a unas determinadas preguntas de in-
vestigación. Además, para Tobón, Guz-
mán, Hernández y Cardona (2015), el 
análisis documental se define como: 
“un proceso basado en la búsqueda, re-
cuperación, análisis, crítica e interpre-
tación de datos secundarios” (p. 31).

Categorías de análisis. En la tabla 
1, se presenta el análisis de categorías 
empleadas en el estudio.

Tabla 1
Categorías de análisis

Categorías Preguntas o componentes

Los problemas de ALE de acuerdo 
con los retos de la sociedad del 

conocimiento.

¿Cuáles son los problemas de ALE de acuerdo con los retos 
de la sociedad del conocimiento?

Los constituyentes de la sociofor-
mación que potencializan el ALE.

¿Cuáles son los constituyentes de la socioformación que 
potencializan el ALE?

Fuente: elaboración propia.
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Criterios de selección de los docu-
mentos. Para elegir los documentos 
empleados en el análisis, se considera-
ron los siguientes criterios:

1. Se hizo una investigación de ar-
tículos y libros en los portales de 
Google Académico, WoS, Science 
Direct, Scielo, Redalyc y Latindex.

2. Se usaron las siguientes palabras 
clave para realizar la búsqueda: 
“potencializar, aprendizaje, idioma, 
sociedad del conocimiento, sociofor-
mación y clase invertida”.

3. Se seleccionaron artículos de revis-
tas indexadas. En algunos casos,  

se emplearon libros de editoriales 
reconocidas, centros de investiga-
ción o universidades que aborda-
ban categorías del tema.

Documentos analizados. En la tabla 
2, se presentan de forma cuantitativa 
los documentos elegidos para el estudio 
en las bases de datos. También se se-
leccionó una serie de documentaciones 
complementarias para el análisis y la 
contextualización, las cuales se presen-
tan en la misma tabla.

Tabla 2 
Ejemplo de documentos analizados en el estudio

Documentos
Sobre el 

tema
De contextualización 

o complemento Latinoamericanos
De otras 
regiones

Artículos teóricos 14 0 2 12

Artículos empíricos 26 0 2 24

Libros 5 2 2 5

Manuales 0 2 2 0

Fuente: elaboración propia.

Resultados

En este apartado se muestran los re-
sultados obtenidos según cada categoría.

Categoría 1. Los problemas de ALE 
de acuerdo con los retos de la sociedad 
del conocimiento. Con base en la ex-
ploración de la literatura, se afirma 
que aprender un idioma extranjero es 

un proceso complejo y, por ello, exis-
ten numerosos factores que afectan el 
ALE. Dichos factores se pueden asociar 
en tres grandes grupos: ambientales, 
relacionados con el instructor e indivi-
duales (Díez, 2010). Entre los factores 
ambientales que dificultan el ALE, se 
destacan las condiciones del apren-
dizaje, el uso del material adecuado, 
así como la cantidad de alumnos en el  
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salón (Henter, 2014). Otros factores 
ambientales por tomar en cuenta son 
el grado de semejanza que puede haber 
entre el idioma materno y el idioma por 
aprender, cuanta más semejanza haya 
entre la lengua madre y la lengua por 
aprender, más fácil será la adquisición 
del nuevo idioma (Valero y Jiménez, 
2015). Los factores ambientales dan 
más importancia a lo adquirido y no a 
lo innato (Moreno, 2007).

Además de los factores ambienta-
les, hay otro muy importante relacio-
nado con el docente, si es nativo o es 
un segundo idioma adquirido el que 
enseña (Valero y Jiménez, 2015). Se-
gún Medgyes (2001), el docente nativo 
puede efectuar un excelente trabajo 
gracias a su amplio e implícito cono-
cimiento de la lengua por enseñar; 
además, es más innovador, usa más 
materiales, tolera más los errores y 
comparte más información cultural. 
Sin embargo, Medgyes mismo men-
ciona más adelante que el docente 
no nativo tiene una experiencia por 
el hecho de haber aprendido esa len-
gua y así puede anticipar soluciones 
a los problemas que los alumnos po-
drían enfrentar y tener una mayor 
empatía. Otros factores que se pue-
den relacionar con el docente son: la 
especialización, la constante capaci-
tación y la motivación por la docencia  
(Díez, 2010).

Varios autores han expresado fac-
tores individuales que afectan el ALE. 
De acuerdo con Richards y Renandya 
(2002), el éxito en el ALE depende 
mucho de la autoestima. Se ha evi-
denciado que la edad es un factor muy 
determinante, así se considera la ni-
ñez como la etapa más adecuada para 
aprender un idioma extranjero, ya que 
el cerebro presenta una flexibilidad 

que alienta hacia nuevos aprendiza-
jes (Díez, 2010; Mayo y Lecumberri, 
2003; Mercau, 2009; Roca y Manchón, 
2006, citados por Valero y Jiménez, 
2015). Para Valero y Jiménez (2015), 
el periodo más adecuado para apren-
der una lengua es cuando el cerebro y 
el sistema cognitivo tienen capacidad 
de ejecutar operaciones formales. Sin 
embargo, Mayberry, Lock y Kazmi 
(2002) mencionan que la edad no es un 
factor determinante en el ALE.

El inadecuado diseño curricular, la 
cantidad elevada de alumnos por sa-
lón, la falta de capacitación permanen-
te de los docentes, así como la carencia 
de materiales adecuados o metas poco 
realistas son otros factores negativos 
señalados por DiFino y Lombardino 
(2004). La poca capacidad de memoria, 
el déficit de interés o de atención, ade-
más de una lengua materna adquirida 
inadecuadamente son algunas otras 
dificultades (Valero y Jiménez, 2015; 
Mayberry, Lock y Kazmi, 2002). Otros 
elementos por tomar en cuenta son: las 
capacidades afectivas, la falta de mo-
tivación y la actitud negativa (Henter, 
2014). Además, la ansiedad que se pre-
senta de manera frecuente o escasez de 
metodología de aprendizaje (Valero y 
Jiménez, 2015; Arnold, 2000).

Categoría 2. Los constituyentes de la 
socioformación que potencializan el ALE. 
Con el objetivo de poner al día a los es-
tudiantes, mejorar su capacidad y en-
riquecer la calidad general del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, un número 
considerable de innovaciones educati-
vas han surgido. La socioformación se 
define, según Tobón (2015), como un 
enfoque educativo innovador que bus-
ca incrementar las habilidades de los 
alumnos para solucionar los problemas 
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cotidianos de la sociedad. Este enfoque 
es la base de varias de dichas innovacio-
nes. Una de las innovaciones propuestas 
por la socioformación son los proyectos 
formativos que buscan la preparación de 
las personas para que puedan resolver 
problemas cotidianos enfocándose sobre 
el trabajo colaborativo (Tobón, Cardona, 
Vélez y López, 2015).

Según Jonassen (2011), el ABP es 
la innovación curricular más significa-
tiva en la historia de la educación. Esta 
innovación y el trabajo colaborativo son 
partes fundamentales de los proyectos 
formativos. Para Doghonadze y Gorgi-
ladze (2008), el ABP es una forma de 
enseñanza enfocada en el principio de 
usar problemas como la base de la asi-
milación e integración de los nuevos 
conocimientos. Estos autores agregan 
que es un aprendizaje centrado sobre 
los alumnos y son dueños de sus apren-
dizajes bajo la supervisión de un pro-
fesor; el aprendizaje se produce en pe-
queños grupos y favorece la empatía, 
así como la motivación en los alumnos, 
elementos indispensables para alcan-
zar un aprendizaje significativo.

Por otra parte, Morales y Landa 
(2004) señalan que el ABP está enfoca-
do en la cooperación y que la enseñanza 
es más eficiente cuando hay intercam-
bio de ideas y cuando todos los actores 
colaboran para resolver un problema. 
En lugar de una enseñanza centrada 
en el instructor, el aprendizaje basado 
en problemas (ABP) utiliza un enfoque 
de aprendizaje contextualizado y di-
rigido por los alumnos preparándolos 
para los desafíos del mundo real (Dog-
honadze y Gorgiladze, 2008).

Jaleniauskien (2016) puntualiza que 
este método es un aprendizaje vivo y 
compromete a los aprendices a la dis-
cusión, al debate y a la controversia, 

donde la curiosidad intelectual es 
la esencia del aprendizaje del estu-
diante. Por lo tanto, el ALE requiere 
su revitalización con la introducción 
de los proyectos formativos a través 
del ABP. Los estudiantes aprenden 
a pensar críticamente, a seleccionar 
material significativo, a interactuar 
entre ellos en el proceso de investiga-
ción sobre soluciones a los problemas 
de realidad cotidiana, abandonando 
los viejos libros de texto y desarro-
llando un enfoque más profundo en 
el aprendizaje (Jaleniauskien, 2016;  
Savin-Baden, 2000).

El otro constituyente de la sociofor-
mación que potencializa el ALE es la 
enseñanza y el aprendizaje por medio 
de las tecnologías. Considerado según 
Becta (2010) como la clave del progre-
so, el uso de la tecnología contribuyó 
a desarrollar varias iniciativas educa-
tivas. Una de las formas prácticas de 
reforzar la enseñanza de una lengua 
extranjera es consolidar la utilización 
de las tecnologías en la educación. Su 
uso en el ALE ayuda a intensificar y a 
personalizar el aprendizaje; además, 
promueve el interés en los estudian-
tes (Bilyalova, 2017). Gracias a es-
tas prácticas se puede evitar la eva-
luación subjetiva e, igualmente, las 
tecnologías contribuyen a superar la 
barrera psicológica de los estudiantes 
(Hubackova y Ruzickova, 2011).

Así mismo, Rahimi y Shahab 
(2014) consideran que las tecnologías 
influyen en el aprendizaje del voca-
bulario, promueven la interacción 
alumno-alumno y aumentan la capa-
cidad comunicativa. Estos son facto-
res que incitan el aprendizaje de idio-
mas y también incluyen una variedad 
de aplicaciones que favorecen un  
aprendizaje de manera más eficiente, 
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posibilitando a los alumnos la búsque-
da de más palabras y frases, encon-
trar sinónimos y antónimos, e inclu-
sive ayudándoles en la pronunciación.

Hubackova y Ruzickova (2011) 
aseguran que el uso de la tecnología 
produce un cambio de mentalidad en 
los estudiantes respecto a las tareas. 
Este uso logra que dejen de ver las ta-
reas como algo rutinario para conver-
tirlas en un trabajo agradable. Tam-
bién Buga, CăpeneaĠă, Chirasnel y 
Popa (2014) señalan que el uso de la 
tecnología facilita y agiliza el trabajo 
de los alumnos.

Un constituyente fundamental de 
la socioformación es el proyecto ético 
de vida. Este consiste en analizar el 
porqué de su vida, es decir, sus me-
tas, reforzando las relaciones sociales 
y respetando la naturaleza. Se basa 
en aspectos como la realización per-
sonal, las competencias, tener metas 
y laboriosidad (Tobón, 2015). Todos 
esos elementos son parte fundamental 
del fortalecimiento del aprendizaje de 
una lengua extranjera, puesto que la 
primera meta para aprenderla es la 
realización personal, viajar, trabajar, 
descubrir. Una lengua extranjera no 
se puede aprender sin tener ciertas 
competencias y habilidades, además 
de tener mucha laboriosidad.

Conclusión

Con el análisis documental llevado 
a cabo, una primera conclusión es que 
tanto las dificultades como las estra-
tegias de aprendizaje han existido y 
han evolucionado en función de la so-
ciedad. En la sociedad del conocimien-
to, se observa que los factores afecti-
vos, socioeconómicos de los alumnos, 

 así como la falta de contextualización 
del aprendizaje, el desamor y la au-
sencia de compromisos en la docencia 
han sido poco investigados.

Una segunda conclusión es que la 
socioformación se presenta, comparada 
con otros enfoques, como el más ade-
cuado para aprender un idioma. En la 
socioformación, se encuentran todas 
las herramientas indispensables para 
aprender una lengua en la sociedad 
del conocimiento. Según Tobón (2015), 
es el único enfoque que se centra en la 
formación integral. El uso de las tecno-
logías, el trabajo colaborativo y el ABP 
responden de manera idónea a los re-
tos de aprendizaje en general y de los 
idiomas en particular.

Morales y Landa (2004) mencionan 
que el trabajo colaborativo es más efi-
ciente en el aprendizaje de un idioma. 
Por una parte, Jonassen (2011) dice 
que el ABP es la innovación más sig-
nificativa en la educación. Por otra, 
Bilyalova (2016) señala que el uso de 
la tecnología se presenta como un ins-
trumento vital en la educación en la 
sociedad de conocimiento. Para este 
mismo autor, el uso de la tecnología 
es, sin duda, una de las maneras más 
prácticas de reforzar el ALE. 

Otra estrategia similar a la de la 
socioformación es “La clase inverti-
da” que debe mucho a Salman Kahn 
y a dos profesores de Química en una 
preparatoria de Colorado en Estados 
Unidos. Fue un gran éxito en Améri-
ca del Norte desde los años 2000 (Du-
four, 2014). Para Bennett et al. (2011), 
“la clase invertida” es un método que 
se enfoca en el uso de la tecnología y 
el trabajo colaborativo. Permite pasar 
de un método centrado sobre el maes-
tro al alumno y así tener clases más  
agradables y alumnos más motivados, 
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más activos, autónomos y cooperati-
vos; además, les abre al mundo exte-
rior por medio de los proyectos y así 
tener mejores resultados.

Discusión
De acuerdo con Chilingaryan y 

Zvereva (2016), la esencia de este mé-
todo es la autonomía en las actividades 
cognitivas de bajo nivel, priorizando 
el trabajo colaborativo y las tareas de 
aprendizaje cognitivo de alto nivel en 
el aula. Sin duda, la socioformación 
ofrece bastantes herramientas para 
potencializar el ALE; no obstante, si-
guen vigentes estas preguntas: ¿Qué 
estrategias proponer para reforzar los 
factores personales, si se sabe que hay 
alumnos que, aun estando en la socie-
dad del conocimiento, rechazan el uso 
de la tecnología o el trabajo colaborati-
vo? ¿Qué hacer con esas comunidades 
rurales que no tienen electricidad y 
mucho menos tecnologías? ¿Cómo lo-
grar una enseñanza más eficiente con 
grupos heterogéneos?

El mundo va evolucionando y los 
métodos se deben adaptar a este cam-
bio, para lo cual se necesita más in-
vestigación que permita determinar el 
papel preciso de las formas de apren-
dizaje del idioma. Los profesores de-
berían tener más conciencia y estar 
más comprometidos para ayudar, tra-
bajando sobre la singularidad de cada 
estudiante. Es imprescindible deter-
minar el rol de todos los actores en el 
proceso de la enseñanza y aprendizaje. 
Finalmente, es indispensable un estu-
dio más profundo sobre la adquisición 
de cada competencia, en particular, la 
escrita y la oral.
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