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RESUMEN

La presente investigación examina los resultados de la puesta en práctica de una 
nueva metodología de enseñanza y aprendizaje denominada Gráfica de Atención 
Completa (G.A.C.), a partir de una investigación comparada (cuantitativa y cualitativa). 
Los participantes fueron alumnos de I.E.S. en la etapa de secundaria de las CC.AA. 
de Madrid (ISI= 20) y Murcia (ACL= 20). La introducción y el marco teórico encuadran 
la adaptación de la reciente Ley Orgánica sobre Educación (LOMCE) y su falta de 
atención a la cada vez más demandada alfabetización mediática. Además, se abarca 
una relación de las metodologías de aprendizaje emergentes desde una visión neu-
rocientífica de la atención y se explican las bases narrativas audiovisuales utilizadas 
para la creación de esta metodología. Los datos cuantitativos han sido recogidos me-
diante cuestionarios previos al curso y otro posterior al concluir este, mientras que los 
datos cualitativos se han obtenido a través de la observación directa y el análisis de los 
trabajos realizados por los alumnos. Los resultados de la metodología muestran que 
la mayoría de los participantes ven beneficioso el uso de G.A.C. para la preparación 
de sus asignaturas, al encontrar un espacio creativo donde expresarse, además de 
un entorno acogedor de pertenencia con sus compañeros. Asimismo, remarcan que 
gracias a este método pueden ampliar su tiempo de concentración 30%. Sin embargo, 
un cierto número de alumnos encuentran dificultad para aplicar la metodología al creer 
que no tenían habilidades suficientes para llevarla a cabo. La investigación acentúa en 
sus conclusiones, la necesidad de un trabajo profundo de los gobiernos para fomentar 
la alfabetización mediática en un contexto social cada vez más dependiente de las 
tecnologías y la comunicación. 

ABSTRACT

Complete Attention Graphic (G.A.C.), an Educational Methodological 
Proposal through Interdisciplinary Projects for Learning and Improving 
Attention-Concentration Capacity through Audiovisual and Art

This research examines the results obtained in a testing course to analyze a new 
teaching and learning methodology called GAC (Graphic of Complete Attention), for 
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which comparative research (quantitative and qualitative) was used. Participants in the course were secondary students from two 
schools in the region of Madrid (Secondary School San Isidro=20) and Murcia (High-Performing School in Lorca=20). Both the 
introduction and the theoretical framework encompass the updated Spanish General Law on Education (LOMCE) and its lack of 
consideration of the increasingly more necessary media literacy. This study also deals with the relationships between new tea-
ching methodologies from a neuroscientific approach and explains the fundamental audiovisual narratives used for the proposed 
methodology. 

Quantitative data has been gathered from questionnaires before and after the course, while qualitative data has been obtained 
from direct observation and the analysis of the students’ works. The results of the methodology show that most of the participants 
benefited from the use of GAC when preparing their studies, since they find it a creative platform to express themselves. Results 
also highlight that this methodology enables students to increase their concentration span in 30%. However, some students find 
it difficult to apply such methodology because they believe they do not possess the level of skills needed to accomplish it. This 
research concludes that the Government must make greater efforts in promoting media literacy, especially taking into account 
contemporary society’s great dependency on technology and media.

1. INTRODUCCIÓN 

La repercusión de la palabra “comunicación” para 
el año 2018 ha adquirido nuevas connotaciones 
que difieren sobremanera de las décadas anterio-
res. No se puede concebir una sociedad sin comu-
nicación. No existiría el conocimiento humano si 
no se hubiese generado la palabra oral y escrita. 
Por ello, debe prestársele la suficiente atención para 
entender hacia dónde se dirige hoy el pensamiento 
humano y más concretamente, en el mundo de la 
educación. 

En el año 2010 la UNESCO promulgó la Directi-
va Europea de Servicios Audiovisuales (Gavara de 
Cara y Pérez Tornero, 2012)), “en donde a través de 
diversos documentos oficiales, estudios y progra-
mas de acción, ha iniciado el camino de proveer 
indicadores para que la alfabetización mediática e 
informativa pueda ser evaluada” e insta a cada país 
a que pongan los medios necesarios para que sea 
un hecho. El camino recorrido hasta alcanzar este 
hito es largo y se remonta a la labor pionera que 
desempeñó la UNESCO entre 1982 (Declaración 
de Grunwald) y el 2000 (con un punto clave en el 
Seminario de Sevilla sobre Educación Mediática –
Seminario UNESCO sobre Educación en Medios–). 
El proceso tiene su tramo europeo final en la tarea 
llevada a cabo por la Comisión y el Parlamento en-
tre el 2006 y el 2007, que culmina –precisamen-
te– con la promulgación de la Directiva Europea de 
Servicios Audiovisuales, codificada en la actualidad 
en la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo del 10 de marzo de 2010, que unifica 

en un único texto la Directiva 2007/65/CE y la Di-
rectiva 89/552/CE.

En este sentido, España promulgó la Ley General 
de Comunicación Audiovisual para estar dentro del 
marco jurídico europeo (LGCA – Ley 7/2010 del 
31 de marzo), pero desgraciadamente no ha ido 
más allá de su redacción, ya que no se creó el or-
ganismo o entidad correspondiente para el control 
y desarrollo de las actividades necesarias para una 
correcta alfabetización mediática. Asimismo y para 
ahondar más en la problemática, con la nueva Ley 
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE) propuesta por el Partido Popular se redu-
cen sobremanera las horas lectivas en términos de 
conocimiento audiovisual, artístico y musical. 

Es aquí donde se situará esta investigación, para 
construir la explicación de este artículo que intenta 
demostrar cómo el audiovisual puede generar una 
nueva metodología de enseñanza-aprendizaje para 
el docente y discente, siendo una herramienta útil 
para el proceso de concentración durante el estu-
dio. 

Este trabajo intenta cubrir el vacío institucional, si-
guiendo unas pautas que ya se deben considerar in-
trínsecas a todo ser humano que haya crecido en lo 
que McLuhan (1972) definió como “Aldea Global”. 

2. MARCO TEÓRICO

Los medios técnicos cambian, la sociedad también 
lo hace y como tal, la educación debe reformarse.
Así lo marca Acaso (2015) cuando dice “que 
la educación cambie, se adapte y evolucione 
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paralelamente a la sociedad”. Por lo que se 
hace necesaria una revolución educativa, como 
nombra la propia Acaso. Se trata de abandonar 
una pedagogía que se ha quedado estancada para 
caminar a una pedagogía actual y contemporánea. 
Para ello, Acaso defiende que se deben eliminar 
las fronteras entre las materias para generar 
proyectos interdisciplinares, ya que estos favorecen 
y enriquecen el aprendizaje. Siguiendo esta línea 
de pensamiento, se cree que la educación debe 
aproximarse a la afirmación de Robinson (2010), 
quien piensa que la educación debe equipararse al 
fluir de la vida, exponiendo que: “la educación se 
presenta como algo lineal, mientras la vida no lo es; 
ésta se muestra bajo un patrón orgánico”.

Durante los últimos diez años ha crecido enorme-
mente el interés por la alfabetización mediática, so-
bre todo desde la promulga de la UNESCO en el 
año 2010. Por eso, diferentes autores expresan que 
“dada la importancia de medios como la televisión, 
videojuegos o internet en la educación informal de 
los niños y jóvenes, sería impensable que la escuela 
permaneciese ajena a la influencia de los medios” 
(Gutiérrez, 2012). Así se generan nuevos términos 
referentes a la sociedad actual como el de “prosu-
midor” García-Ruiz, Ramírez-García y Rodríguez-
Rosell (2014), proponiendo que en la actualidad 
el “prosumidor” mediático produce y consume in-
formación “asumiendo un papel protagonista en 
el nuevo paradigma de la cultura participativa pro-
piciado por la interactividad tecnológica”, reco-
giendo las palabras de Sandoval y Aguaded (2012). 

El 31 de marzo de 2010 salió publicada en el Bole-
tín Oficial del Estado la Ley General de Comunica-
ción Audiovisual en España (LGCA), la cual venía a 
ser la respuesta del Gobierno español en funciones 
(PSOE) a la petición del contexto normativo euro-
peo en el ámbito de la alfabetización mediática, 
que “se ha formulado tradicionalmente como un 
objetivo de la política educativa y se entiende, en 
general, como una competencia a adquirir” (Gavara 
de Cara y Pérez, 2012). No obstante, la LGCA por 
sí sola no puede llegar a ser ejecutora de las activi-
dades necesarias de control, gestión y proposición 
que le corresponde, por lo que se haría necesario 
crear un organismo regulador independiente a tal 
efecto. Fue en el año 2011 cuando se propuso la 

creación del Consejo Estatal de Medios Audiovi-
suales (CEMA). Además, se instó a la creación de 
organismos reguladores independientes de ámbito 
autonómico. Es importante entender la necesidad 
de un organismo como el CEMA, ya que desde al-
gunos años atrás las sociedades han tendido a: 

La apropiación de los medios –nuevos y 
antiguos– por parte de los usuarios: énfasis 
puesto en la actividad del receptor, en su 
capacidad de interacción y sus capacidades 
de apropiarse de los nuevos medios y ser-
vicios. Se está pasando de un régimen de 
difusión centralizada a un régimen de se-
lección personalizada por parte del recep-
tor donde las posibilidades de actuación de 
éste son constantemente potenciadas (Pé-
rez Tornero, 2008). 

Así, queda clara la importancia que conllevaría den-
tro del ámbito educativo, donde todos los alumnos 
son prosumidores de contenidos audiovisuales y 
conviven con toda la información que esto genera. 

Ese mismo año, en el 2011, hubo un cambio de Go-
bierno en España con la entrada al poder del Parti-
do Popular, lo que llevó a una serie de restricciones 
importantes en cuanto a la alfabetización mediáti-
ca. La más importante de todas fue el anuncio de 
que no procedería la puesta en funcionamiento del 
CEMA y de forma velada, se anunciaría lo que pos-
teriormente se llevó a cabo, atribuir a la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) las 
competencias previstas en la LGCA. Esto significaba 
que se dejaba en manos del mercado todas aque-
llas prácticas que deberían ser neutrales, científicas 
y enfocadas a una alfabetización lo menos secto-
rizada posible; “pero lo más decisivo, sin duda, es 
la incidencia de esta suspensión en todo lo que se 
refiere a la protección de los derechos fundamenta-
les” (Gavara de Cara y Pérez, 2012).

Debe tenerse presente que a nivel educativo, esta 
LGCA está diseñada para ser ejecutada desde 
una visión transversal en los planes de estudio. 
Sin embargo, al no constituirse el ya citado 
CEMA y darle el control al CMT, la regulación e 
imposición de los mecanismos vendrá marcado por 
el gobierno que ostente el poder de turno. Así lo 
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ha venido demostrando el Partido Popular con la 
creación de la LOMCE, en donde se han reducido 
considerablemente las horas lectivas audiovisuales 
y su casi total desaparición de los planes de 
estudios. Gavara de Cara y Pérez (2012) apuntan 
que la alfabetización mediática, en lo que se refiere 
a los aspectos prácticos, debería afectar muchos 
campos: “desde la incorporación de la educación 
en medios, a la formación inicial y permanente de 
profesores –además de su inclusión en el currículo 
educativo básico”– (Gavara de Cara y Pérez, 2012), 
pero que con las imposiciones del nuevo Gobierno 
se han visto seriamente dañadas. 

Tomando en cuenta este contexto español, vale ha-
cer la siguiente pregunta: ¿qué tipo de población 
mediática se tiene hoy? Un joven que viva en un 
país desarrollado con los canales de comunicación 
habituales recibe de media entre una y cinco horas 
de consumo audiovisual, ya sea a través de Internet 
como de la televisión. Estos jóvenes que tengan una 
edad comprendida entre los 3 y los 17 años para el 
año 2018 tendrán una concepción completamente 
distinta de los condicionantes comunicativos que un 
adulto de 40 años que haya nacido a mediados de 
los años 70, ya que el propio lenguaje audiovisual 
ha incidido en su comportamiento y concentración 
a la hora de procesar la información. El exceso de 
datos y su velocidad de consumo consigue que la 
capacidad de atención del niño se haya visto redu-
cido en 50% en relación con el siglo pasado, en 
donde se ha pasado de los 20 minutos de atención 
continuada a los 10 minutos actuales (Tokuhama-
Espinosa, 2011). 

Ante esta bajada tan drástica en la capacidad de 
concentración, surgieron estudios e investigaciones 
que permiten al profesor educar de manera más efi-
ciente en el aula, gracias a los avances científicos 
que la neurociencia está aportando a través de la 
tecnología de la imagen por resonancia del cerebro. 
Esta ciencia en gestación denominada Mind, Brain 
and Education (MBE) y que la Universidad de Har-
vard apoya con la creación de un máster específico 
con el mismo título, toma como objetivo elaborar 
un programa educativo brain-based, como lo des-
cribe José Antonio Marina en el prólogo del libro 
Neurociencia Educativa (Sousa, 2014).

En el 2012, Marina apuntaba que “en el 2002, la 
OCDE presentó un documento titulado Understan-
ding the brain, en el que se afirmaba que la educa-
ción estaba aún en una etapa pre-científica, y que 
convenía preguntarse si las neurociencias podían 
ayudar a elevarla a un estatus científico”. Por eso, 
un par de años después se constituyó la “Internatio-
nal Mind, Brain, and Education Society” (IMBES), 
“con el objetivo de la creación de una ciencia trans-
disciplinar, construida sobre los conocimientos de 
la neurociencia, la psicología y la educación” (Ma-
rina, 2012). 

Cinco años después de este cuestionamiento, Toku-
hama-Espinosa, en su investigación para la OCDE 
2014-2017 sobre neurociencia en educación, pre-
sentó una situación importante en cuanto a los 
cambios en los objetivos educativos generales se re-
fiere, en los que detalló seis puntos fundamentales 
que han cambiado en la educación del siglo pasado 
y la época actual: 

1.  De “pasar clases” a ser un aprendiz a lo largo 
de la vida. 

2.  De recursos tradicionales de apoyo (textos) a la 
integración de la tecnología apropiada. 

3.  Del mejoramiento de uno mismo a un enfoque 
de colaboración, cooperación, comunicación, 
sensibilidad cultural y la construcción de comu-
nidades en el contexto más amplio del grupo. 

4.  De la igualdad en acceso (todos asisten a la es-
cuela) a la igualdad en calidad. 

5.  De poca información (pocos tienen acceso) 
a ser bombardeado por demasiada informa-
ción (hay que aprender a discernir “buena” de 
“mala” información). 

6.  De enseñanza en silos (una materia separada de 
las otras) a la transdisciplinariedad. 

Continúa apuntando que en la educación del si-
glo XXI se busca conseguir un alumno que sea 
pensador-crítico-creativo, gente con humildad inte-
lectual, curiosidad y valentía intelectual. Se busca 
formar personas que sepan usar herramientas para 
resolver problemas, así como interactuar con gru-
pos heterogéneos, es decir, personas autónomas 



Gráfica de Atención Completa (G.A.C.), una propuesta metodológica educativa mediante proyectos interdisciplinares  
para el aprendizaje y mejora de la capacidad de atención-concentración a través del audiovisual y el arte

88

que puedan enfrentar desafíos sin necesidad de que 
estén encima de ellos apuntando lo que tienen que 
hacer (Tokuhama-Espinosa, 2017). 

Pero como punto base de este nuevo proceso de 
educación del siglo XXI, Tokuhama-Espinosa (2017) 
anota la idea fundamental para el docente: “si bus-
camos formar a personas de este tipo, nosotros 
(docentes) debemos tener todas esas cualidades”. 
Por ello, lanza las siguientes preguntas a toda la 
comunidad docente: “¿Tenemos nosotros los co-
nocimientos tecnológicos suficientes? ¿Somos ca-
paces de manejar la complejidad? ¿Gozamos los 
problemas en lugar de buscar simples soluciones? 
¿Tenemos un nivel de creatividad suficiente? ¿So-
mos innovadores? ¿Estamos auto-motivados?” (To-
kuhama-Espinosa, 2017). 

La concentración hoy es una lucha de poder por la 
masificación informativa y el bombardeo de datos 
diario. Es necesario captar la atención de los alum-
nos y para eso se debe utilizar el mismo código. 
La transdisciplinariedad e interdisciplinariedad, al 
igual que se utilizan en otros ámbitos del entrete-
nimiento juvenil como pueden ser los videojuegos, 
móviles, Internet, audiovisuales, etc., son funda-
mentales. 

No obstante, es importante dar una respuesta a la 
pregunta que lanzó Tokuhama-Espinosa (2017) y 
corroboró Marina (2017) “¿Cómo deberíamos dar 
clases para servir mejor al estudiante que aprende?”. 
En este sentido, Guillén (2017) comenta que “una 
forma directa de suscitar la atención, un mecanis-
mo imprescindible para el aprendizaje, es despertar 
la curiosidad, porque aunque a los seres humanos 
nos cueste reflexionar […] somos curiosos por na-
turaleza” y para intentar dar una posible respuesta 
a esta pregunta y necesidad se ha desarrollado la 
presente investigación y metodología G.A.C.

2.1 METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA

Antes de adentrarse en las bases de la metodología 
G.A.C., debe conocerse cuáles son las metodolo-
gías educativas que hoy están en boga y que los do-
centes deberían conocer y desarrollarlas, llegando 
a entremezclarlas para sacar el mayor potencial de 
cada una de ellas. Estas metodologías están funda-

mentadas, como lo muestra Fortea (2009). Por lo 
tanto, para ajustar y otorgar de rigor a esta inves-
tigación se tiene que nombrar aquellas metodolo-
gías didácticas que han sido objeto de este estudio 
para crear la metodología G.A.C. e intentar explicar 
brevemente en qué consiste cada una. Además, se 
mencionará un caso particular de enseñanza global 
de centro: Las Comunidades de Aprendizaje (Fle-
cha y Puigvert, 2002). 

Las investigaciones sobre metodologías no pueden 
probar que unas sean mejores que otras, ya que los 
factores para considerar eficiente una metodología 
son muy variables y cada cual –a su modo– es váli-
da para determinadas situaciones. Pero para su per-
fecta medición hay que tener en cuenta una serie 
de variables comunes a todas y que Fortea (2009) 
define como: “1. Resultados de aprendizaje u ob-
jetivos previstos; 2. Características del estudiante; 3. 
Características del profesor; 4. Características de la 
materia a enseñar; 5. Condiciones físicas y mate-
riales”. 

Con tal cantidad de variables sería muy laborioso 
definir un estándar general común a todas las me-
todologías, pero sí llegar a comprender que la ideal 
es aquella que combine varias de ellas. Se entiende 
desde esta visión que, para conseguir llegar a esta 
capacidad de unificación de metodologías, el do-
cente debería conocer todas aquellas metodologías 
más innovadoras y saber utilizarlas. Pero se sabe 
que esto no ocurre habitualmente.

La web española RealInfluencers (2017) ofrece una 
clasificación de metodologías que todo docente del 
siglo XXI debería conocer para defender sus clases 
con mayor garantía:

1.  Flipped Classroom (Aula invertida): Los mate-
riales educativos primarios son estudiados por 
los alumnos en casa y luego se trabajan en el 
aula. 

2.  Aprendizaje basado en proyectos (ABP): Per-
mite a los alumnos adquirir conocimientos y 
competencias clave a través de la elaboración 
de proyectos que dan respuesta a problemas de 
la vida real. 
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3.  Aprendizaje cooperativo: Los alumnos trabajan 
en grupos de entre 3-6 personas, donde cada 
miembro tienen un rol determinado. Para al-
canzar los objetivos es necesario interactuar y 
trabajar de forma coordinada. 

4.  Gamificación: La integración de mecánicas y 
dinámicas propias de juegos y videojuegos en 
entornos no lúdicos. 

5.  Aprendizaje basado en problemas: Proceso de 
aprendizaje cíclico compuesto de muchas eta-
pas diferentes; preguntas que llevan a más pre-
guntas en un ciclo creciente de complejidad.

6.  Design Thinking: Consiste en una forma cola-
borativa de encontrar soluciones innovadoras y 
creativas a los problemas.

7.  Aprendizaje basado en el pensamiento: Ense-
ñarles a contextualizar, analizar, relaciones, ar-
gumentar… en definitiva, convertir información 
en conocimiento. 

8.  Aprendizaje basado en competencias: Repre-
senta un conjunto de estrategias para lograr el 
desarrollo de habilidades y solidificación de há-
bitos de trabajo.

9.  Estándares de Núcleo Común (Common Core 
Standars, en inglés): Metodología enfocada 
para la enseñanza de las matemáticas y como 
bien explica la publicación digital denominada 
Revista Educación 3.0 (2016): “[...] Enseñan al 
alumno a razonar de manera abstracta para en-
tender la forma en la que resuelven los proble-
mas”.

10. Método Singapur: Metodología enfocada en la 
enseñanza de las matemáticas, muy exitosa y 
con grandes resultados en los informes PISA de 
los últimos años. Según la publicación digital 
Educación 3.0 (2016): “Se conforma en base a 
tres conceptos: concreto, pictórico y abstracto”.

Otro método que se cree importante y no aparece 
en la lista organizada por Realinfluencers es de  Fle-
cha García (2002) en donde el propio autor, junto a 
Puigvert,  lo definen como:

[…] un proyecto de transformación de cen-
tros educativos dirigido a la superación del 
fracaso escolar y la eliminación de con-
flictos. Este proyecto se distingue por una 
apuesta por el aprendizaje dialógico me-
diante los grupos interactivos, donde el diá-
logo igualitario se convierte en un esfuerzo 
común para lograr la igualdad educativa de 
todas las alumnas y alumnos (p. 16).

El planteamiento pedagógico de las Comunidades 
de Aprendizaje utiliza como eje la posibilidad de 
favorecer el cambio social y disminuir las desigual-
dades, además de intentar que el contexto social y 
familiar se introduzca en el aula, transformando y 
llegando a la utopía educativa de todo el contexto 
educativo y social. 

Todas estas propuestas son válidas en un contexto 
determinado y por supuesto, para un tipo de dis-
cente en concreto. Pero su funcionalidad puede 
verse mermada en otras situaciones diferentes. Por 
consiguiente y como ya se ha marcado, la metodo-
logía perfecta no existe. No obstante, si se consi-
gue crear una que agrupe las características de una 
gran mayoría de ellas, es posible estar cerca de una 
globalizadora. Por lo tanto, con esta investigación 
se intentará elaborar una que aglutine propuestas 
de diferentes metodologías, con aspectos que se 
piensa son necesarios para la etapa de la educación 
secundaria. Para esto se propone una metodología 
didáctica que parte de la selección y análisis de un 
aprendizaje emocional, ayudado por técnicas utili-
zadas en el sector audiovisual y son de reconocido 
éxito en el mundo del cine y el marketing, basándo-
se en la estructura del Mito Único de Joseph Cam-
pbell (1949). 

2.2 BASES NARRATIVAS AUDIOVISUALES DE LA 
METODOLOGÍA G.A.C.

Para crear la metodología G.A.C. se diseña una 
linealidad de acciones en el transcurso de los 55 
minutos de duración de una clase dentro de una 
asignatura dada, siguiendo un patrón de enseñanza 
aplicable a cualquier contenido de cualquier mate-
ria. En el proceso de creación de esa linealidad de 
acciones, el docente debe aportar su bagaje personal 
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(emocional), donde aplique la impronta necesaria de 
su visión de los conocimientos que debe impartir.

La necesidad del aprendizaje en inteligencia emo-
cional en cualquier etapa de la educación de un 
discente viene perfectamente definida por Goleman 
(1995 y 1996), anotando que esta inteligencia es “un 
conjunto de capacidades, competencias y habilida-
des no cognitivas que influyen en la habilidad propia 
de tener éxito al afrontar las demandas y presiones 
del medio ambiente y que implican emociones”. Las 
emociones ayudan a crecer, a superar pruebas y ade-
más aprender a interactuar con el entorno. 

Tanto el discente como el docente deben tener claro 
este aspecto, ya que como bien recuerda Campillo 
(2010): 

Generalmente, cuando tenemos que recor-
dar a nuestros mejores profesores, es decir, 
aquellos que más nos aportaron sobre todo 

beneficios, el 90% de las cualidades que les 
solemos atribuir son de carácter socio-emo-
cional: cercanía, confianza, credibilidad, 
capacidad para motivar, respeto, disponibili-
dad... Sólo un 10% de cualidades tienen ca-
rácter cognitivo-académico (explicaba muy 
bien, sabía mucho, era muy culta...). 

Son las emociones y la memoria las que protegen en 
la vida de aquellas situaciones agraviosas que se han 
vivido, al igual que recuerdan aquellos buenos mo-
mentos que se quieren recordar por siempre. Estas 
emociones deben ir ligadas siempre a la educación, 
intentar generar sensaciones positivas, para que el 
aprendizaje así lo sea. 

La “narratividad” es el pilar fundamental de esta me-
todología. Por lo tanto, se han tomado los puntos 
fundamentales de las estructuras audiovisuales para 
conformar una línea de tiempo, en la que el discente 

Figura 1. La Estructura del Mito Único de Joseph Campbell

Fuente: Auchterlonie, 2014.
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recibirá los conocimientos que los planes de estudios 
marcan. El planteamiento metodológico-narrativo 
parte de la estructura narrativa de Vogler (2002) y 
Campbell (1949), en donde se exponen los doce es-
tadios del viaje del héroe y que están expresados en 
la siguiente figura (Auchterlonie, 2014).

Figura 2. Línea temporal del Viaje del Héroe de Christopher Vogler

Fuente: Auchterlonie, 2014.

En la gráfica se puede leer la descripción de cada 
etapa, siguiendo un orden de espacios en los que el 
lector viaja haciendo valer sus experiencias y emo-
ciones. Toda la trama atraviesa tres fases: La Salida, 
la Iniciación y por último, el Regreso, en donde el 
protagonista debe hacer valer sus decisiones para 
atravesar todas y cada una de las etapas. 

En relación con el Viaje del Héroe, concepto más ac-
tualizado que el de Campbell, es posible atender a su 
narración con base en el libro de Vogler y que descri-
be la evolución del personaje de forma más sintética, 
agrupando los estadios en tres grandes fases (Intro-
ducción, Nudo y Desenlace), la cual sirve de punto 
de inicio para la metodología G.A.C. en cuanto a 
estructura temporal (Auchterlonie, 2014). 

Tanto el Viaje del Héroe de Vogler como la Estructu-
ra del Mito Único de Campbell tienen una premisa 
común y es fundamental para la explicación de la 
investigación: la transformación o cambio del per-
sonaje, su evolución. Una historia no será conside-
rada como una gran historia si su protagonista no 
sufre ese cambio, ese viaje que le convertirá en más 
sabio, fuerte o amado. La base del éxito es la evo-
lución. Sánchez-Escalonilla (2009) dice al respecto: 
“[...] la transformación sí se produce en la intimidad 
del personaje, en su viaje interior, fruto de la nueva 

visión con que afrontará el mundo primario en lo 
sucesivo”. 

Hay que entender que las historias bien narradas al-
canzan a un público mayor, atacando directamente 
las emociones y por lo tanto, permanecerá en el re-
cuerdo del espectador durante más tiempo, consi-
guiendo que este se adentre en la propia historia.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 PARTICIPANTES

Para el estudio se toman dos perfiles diferenciados 
de alumnos de dos comunidades autónomas de Es-
paña. En los alumnos Tipo 1 se hace una selección 
multidimensional; es decir, alumnos de diferentes 
edades convivirán durante el curso. La selección de 
los alumnos se hace bajo una premisa abierta, dan-
do opción libre a todos aquellos que quieran par-
ticipar en la investigación, sin distinción por sexo, 
resultados académicos o motivación. Los alumnos 
Tipo 1 pertenecían al Instituto de Enseñanza Secun-
daria San Isidro de Madrid (Curso ISI denominado: 
Taller de videoarte y experiencia emocional. Curso 
2015-2016), (código ISI) y se agrupó a discentes de 
todos los cursos de la etapa secundaria. Además, se 
permitió acceder a algunos de 1º de Bachillerato, 
con un total de 20 alumnos. El número de alumnos 
por curso se determinó en: 4 de 1º ESO, 4 de 2º 
ESO, 5 de 3º ESO, 4 de 4º ESO y 3 de 1º de Bachi-
llerato. 

Para el Tipo 2 se decidió contar con discentes de 
una misma edad, pero con una diferencia más res-
pecto al anterior grupo: trabajar en un contexto de 
alumnos de Altas Capacidades y así realizar una 
observación comparativa entre un grupo hetero-
géneo en cuanto a nivel de comprensión (Tipo 1) 
y un grupo homogéneo de alto rendimiento. Los 
alumnos Tipo 2 pertenecían a 3º de la ESO de Altas 
Capacidades de Lorca y alrededores, en el Progra-
ma de Enriquecimiento Extracurricular de la Región 
de Murcia (Curso AC denominado: De las emocio-
nes al cine – Taller de Videoarte, 2016-2017, código 
ACL), con un total de 20 alumnos. 

La duración del taller fue de seis meses en los dos 
casos, pero con una cronología diferenciada en 
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cada caso: para el de ISI los talleres se realizaron 
cada semana con sesiones de 2 horas, mientras que 
para ACL las sesiones fueron de 3 horas cada quin-
ce días.

3.2 DISEÑO

Con lo explicado en el punto 2.2 surge el plantea-
miento principal de la investigación: hacer sentir al 
alumno que él es parte de la historia, parte de los 
contenidos que debe aprender y que sin su ayuda 
no podrá resolverse el conflicto: aprobar todas las 
asignaturas. Para ello se ha diseñado una Gráfica de 
Atención Completa (G.A.C.), la cual explica la im-
portancia del ritmo y los puntos de giro dentro de 
una historia narrada.

Para el desarrollo del taller, obviamente se sigue el 
mismo método que se intenta demostrar. En su dise-
ño se tuvieron en cuenta valores positivos de otras 
metodologías explicadas en el punto 2.1: escogien-
do de Flipped Classroom las ventajas del trabajo au-
diovisual desde casa; de los ABP, realizar micropro-
yectos que aglutinen la materia en diferentes fases; 
del Aprendizaje Cooperativo la importancia del tra-
bajo en equipo; de la Gamificación, la integración 
de las estrategias audiovisuales de los videojuegos a 
la construcción de significación en la narratividad 
del aula; del Aprendizaje basado en problemas, 
saber ir resolviendo las preguntas que se van plan-
teando en los estudios; del Design Thinking, la im-
portancia de la innovación en cuanto a la resolución 
de los conflictos en las dinámicas; del Aprendizaje 
basado en el pensamiento, la necesidad de enseñar 
a contextualizar, analizar, relacionar y argumentar, 
y del Aprendizaje basado en competencias, la ad-
quisición de las habilidades necesarias para superar 
las competencias que se marcan en los planes.

Como método de estudio y elaboración, se han se-
guido las bases planteadas y bien conocidas por los 
docentes del aprendizaje significativo de Ausubel 
(1963) la cual más tarde sufriría una parcial mo-
dificación (Ausubel, Novak y Hanesian, 1978), en 
donde explica la clave de la teoría del aprendizaje 
significativo en contraposición con el aprendizaje 
memorístico con una serie de requerimientos cla-
sificados en:

1. Materiales de aprendizaje significativo.

2. Una disposición por parte de la persona que 
aprende a enlazar cada concepto del nuevo 
material con conceptos que ya tiene. 

3. Una estructura cognitiva relevante o apropiada 
en el alumno, es decir, que algunos conceptos 
de esta puedan ser relacionados, de manera 
no arbitraria, con los nuevos conceptos. Según 
González García (1992):

(…) la cumplimentación de estas condi-
ciones, desde un punto de vista didáctico/
metodológico, parece fundamental, pues 
implica, de una parte, el conocimiento de 
la estructura cognitiva del alumno, de otra, 
la planificación adecuada del currículo y la 
instrucción y, finalmente, el fomento de ac-
titudes favorables a este tipo de aprendizaje, 
con el potencial de motivación necesario. 

Además, el autor marca los mapas conceptuales 
diseñados por Novak y basados en la teoría del 
aprendizaje de Ausubel-Novak (Ausubel, Novak 
y Hanesian, 1978) como la perfecta metodología 
para implementar el aprendizaje significativo en el 
aula y señala que: 

En la mayor parte de los programas escola-
res, es frecuente que los alumnos memori-
cen mecánicamente definiciones o normas 
de procedimiento sin relacionar los signi-
ficados de las palabras de las definiciones 
o de las normas con las ideas que ellos 
ya comprenden. En realidad, los alumnos 
llegan a creer que la memorización de la 
información escolar es la única forma de 
aprender (p. 54). 

Por lo tanto, es muy importante hacer ver a los dis-
centes que otra forma de aprender es posible y que 
los docentes tienen que mostrarles el camino y para 
que eso realmente se logre, dice González García 
(1992), es necesario que los alumnos incrementen 
su conocimiento en: “1. El proceso de aprendizaje, 
2. La naturaleza del conocimiento y 3. Cómo ex-
traer significados de los materiales estudiados”.
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Asimismo, afirma González García, (1992): “El 
mapa conceptual puede ser considerado como una 
representación visual de la jerarquía y las relaciones 
entre conceptos contenidas en la mente”. Por eso se 
marca dentro de la metodología G.A.C. con tanta 
importancia la relación del dibujo con el aprendi-
zaje. Será la creación y comprensión de ideogra-
mas las que ayuden a los discentes a elaborar sus 
propias herramientas de estudio. Para Stewart, Kirk 
y Rowell (1979), el mapa conceptual es un instru-
mento para representar la estructura conceptual de 
una disciplina o segmento de una disciplina, en dos 
dimensiones. Por consiguiente, los ideogramas son 
la mejor manera de crear aprendizaje significativo a 
través de su propia bidimensionalidad. Un ideogra-
ma, según la Real Academia de la Lengua Española 
(RAE), “es una imagen convencional o símbolo que 
en la escritura de ciertas lenguas significa una pala-
bra, morfema o frase determinados, sin representar 
cada una de sus sílabas o fonemas”. Estos ideogra-
mas deben ser pensados y dibujados por el alumno 
a través de la conceptualización de los contenidos 
a estudiar y su inclusión dentro de la propia historia 
por narrar.

3.3 INTERVENCIONES

En la primera jornada del taller se les entrega a los 
alumnos unos cuestionarios en los que se analizan 
los procesos de desarrollo y comprensión respecto 
a su percepción personal del entorno educativo. Se 
sigue un proceso de preguntas que evoluciona de 
lo más general hasta las preguntas más concretas 
y se busca que el alumno demuestre su capacidad 
de abstracción por medio del dibujo y la expresión 
escrita. Por lo tanto, se usan cuestiones abiertas y 
cerradas dicotómicas, y cuestiones cerradas cate-
gorizadas de respuesta sugerida. En el cuestionario 
diseñado se pueden medir las dimensiones de los 

conceptos-objetivos de esta investigación (metodo-
logía de trabajo, metodología de estudio, estructura 
mental y por último, sentimiento de pertenencia). 

El cuestionario cuenta con 24 ítems, de los cuales, 
siete son de tipo abierto y 17 de tipo cerrado. Las 
dimensiones por medir corresponden en un por-
centaje de 15% al tipo de alumno según sus cali-
ficaciones, otro 15% a las creencias respecto a sus 
capacidades, en 20% se midieron las dimensiones 
referentes a la autonomía en relación con las asig-
naturas, con otro 10% las metodologías que siguen 
para estudiar y con 10% su entorno de aprendizaje; 
con otro 10% la capacidad de abstracción concep-
tual con base en el dibujo y la palabra, y por último, 
un 20% midió los sentimientos de inclusión hacia 
sus compañeros y su centro educativo por medio 
del sentimiento de orgullo o vergüenza. 

En la aplicación de los conocimientos adquiridos 
por parte del alumno conviene destacar la impor-
tancia del arte contemporáneo, el cual sirve de 
nexo relacional de conceptos a través de las emo-
ciones a los elementos cotidianos. Con la muestra 
de diferentes piezas video-artísticas de importantes 
creadores audiovisuales (tales como Bill Viola, Chris 
Marker y Nam June Paik, entre otros), se clasifican 
previamente a la enseñanza de la metodología 
G.A.C. una tipología de emociones, que servirán 
de punto de partida en donde encontrar empatías 
de trabajo. Se cree que estas empatías emocionales 
crearán un recuerdo más fiel en el alumno de las 
piezas audiovisuales mostradas y así tener un recur-
so al que recurrir a la hora de trabajar sus propios 
trabajos audiovisuales. 

La metodología para el alumno debía ser igual para 
todos, en la que se diseñaron los siguientes pasos 
(Tabla 1):
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Tabla 1: Pasos de la metodología

Fuente: elaboración propia

Cada paso de la metodología llevaba implícito un 
alto grado de diálogo, en el que el docente da mar-
gen suficiente al discente para considerar el aula 
como un espacio de interactuación acogedor. 

Se explicó un concepto que hoy es relevante en el 
mundo audiovisual y empresarial, y del que este 
trabajo se ha apropiado para las dinámicas: storyte-
lling, el cual Vizcaíno (2016) lo ha definido dentro 
del marco publicitario como “la instrumentaliza-
ción de la innata habilidad humana de narrar, a tra-

vés del uso de historias con un fin determinado”. Se 
cree firmemente que las historias contadas median-
te las emociones con una buena base visual, ayuda-
rán a los alumnos a recibir más eficientemente los 
contenidos y trabajar de esta manera la inteligencia 
emocional para crear su propio espacio de perte-
nencia en el aula. 

Para la investigación se siguió el siguiente procedi-
miento de estudio (Tabla 2):

Tabla 2

División de las jornadas del taller tanto para ISI como ACL

Fuente: elaboración propia

A partir de estos elementos se diseña una nueva grá-
fica, partiendo de las reglas del Viaje del Héroe de 
Vogler, donde el alumno será el héroe y tendrá que 
viajar en cada clase por los contenidos hasta alcan-

zar el éxito. Para esto será llevado de la mano del 
docente, que actuará –como lo denominó Camp-
bell. De esta forma se configura una Gráfica de 
Atención Completa reflejada en la figura 3.
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Figura 3. La línea de puntos discontinua refleja la curva de atención 
de la audiencia en una charla de 45 minutos sin elementos de bidi-

reccionalidad.

Fuente: Muñoz (2010)

Se define el concepto de Plot Point para que el 
alumno entienda la importancia de los giros. De-
bido a esto, se hace uso de la matización de Kris-
tin Thompson (1999): “Un plot point es un even-
to o acontecimiento que engancha la historia y la 
hace girar en otra dirección” y añade en su libro 
que se decanta por el término turning point –pun-
to de inflexión–, “ya que implica un evento crucial 
o cambio, mientras que un plot point simplemente 
parece implicar un evento significativo que podría 
o no crear una transición mayor”. Entonces, estos 
incidentes o eventos son los que hay que definir 
previamente en relación con el contenido global 
a impartir, que serán tomados como lugares donde 
mostrar elementos audiovisuales, gráficos o perfor-
mativos. El alumno viajará por todos los estadios 
marcados en la explicación, llevado por el ritmo de 
la historia por contar. 

La historia comienza en un punto determinado 
donde a los discentes se les considerará neutrales, 
partiendo de una información base que servirá de 
anclaje. Poco a poco hay que subir la intensidad 
y el ritmo hasta alcanzar el primer punto de giro, 
el cual debe ser un concepto importante de la en-
señanza de esa sesión. Este punto de giro deberá 
venir cargado de dinámicas para el alumno, ya sea 
por medio de recursos gráficos o actividades. Se-
guidamente se descenderá la intensidad, creando 

un ambiente de trabajo óptimo para la asimilación 
del contenido. A mitad de la G.A.C. se comprueba 
que hay un descenso en la concentración. Esto es 
muy importante para volver a captar la atención, ya 
que –utilizando las premisas del Viaje del Héroe– 
el protagonista tiene que cruzar la Cueva profunda, 
adentrándose en la prueba más dura que le debili-
tará sobremanera, pero obtendrá una Recompensa, 
para posteriormente llegar al Regreso. Es en este 
punto donde con gran impulso debe llegar hasta el 
final de la historia (clase). En la gráfica se añade el 
estudio de Muñoz (2010), donde muestra la gráfica 
de atención para una conferencia de 45 minutos sin 
bidireccionalidad; así el lector podrá comprar las 
diferencias de ritmos e intensidades. 

El siguiente paso para comprender la metodología 
de G.A.C. fue la asimilación de la narratividad. La 
actividad consiste en definir un contenido específi-
co de alguna asignatura en la que el discente tenga 
dificultad para aprender y aprobar. Una vez defini-
do el contenido a investigar, el alumno debe dis-
poner los planteamientos necesarios para crear su 
propio storytelling. El dibujo (ideograma) debe ser el 
pilar fundamental a la hora de construir su narrativa.

Para explicar la importancia del dibujo, Ainsworth 
y Russell (2011) han señalado que “realizar visua-
lizaciones es esencial para el pensamiento científi-
co” y además que “los investigadores no sólo usan 
palabras sino que también se apoyan en diagramas, 
gráficos, vídeos, fotografías y otras imágenes para 
hacer descubrimientos”. Es por esto que no se debe 
olvidar que tener destreza a la hora de conceptua-
lizar ideas y pensamientos en dibujos más o menos 
abstractos es fundamental para el buen desarrollo 
del intelecto.

Una vez que el discente tiene centrados los concep-
tos, debe proceder a realizar la síntesis del storyte-
lling, siendo capaz de narrar su propio viaje del hé-
roe en los términos de la asignatura de estudio. En 
la figura 4 se ve un ejemplo de storytelling realizado 
por el alumno ISI16, en relación con la asignatura 
de francés:
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Figura 4. Imagen tomada de la exposición en clase del alumno ISI16 
de su storytelling

En su exposición en el aula, marcó los pasos de 
todo el temario que debía preparar para un próximo 
examen y señaló que la síntesis de los conceptos en 
ideogramas le sirvió para recordar todos los pun-
tos por desarrollar el día de la prueba. Explicación 
transcrita de ISI16:

El primer “dibujo” es un hombre/mujer 
tumbad@. Haciendo una referencia a “tom-
ber”. (Porque está tumbado). La segunda es 
“rester” (porque cuando suena una alarma 
quieres quedarte, rester, un poco más). La 
tercera es “passer” (pasar por la puerta). La 
cuarta es “retourner” (ir hacia el salón). La 
quinta son varios verbos que son de ir y 
venir: aller, entrer, venir, arriver, sortir. (ha-
ciendo que vas adentro y afuera porque se 
olvidan cosas y hay que volver) La sexta es 
un autobús “monter” (porque voy en auto-
bús todos los días al instituto) La séptima es 
“descendre”. (porque desciendes del bus y 

llegas al instituto). La octava es una pizarra 
porque damos historia ese día y nos ense-
ñan la vida de una persona: nace “naître”, 
le hacen caballero “devenir” y por último 
muere: mourir”. Son de la familia “se” (para 
hacer “se revellier” por ejemplo).

El siguiente paso en la investigación es la creación 
de microvideos (videoartes) por parte de los alum-
nos de no más de 1 minuto, donde plasman las emo-
ciones que sienten en relación con las asignaturas 
que cursan. Además, los contenidos deben interac-
tuar con la materia que han seleccionado/estudiado 
para la metodología. Tras poner en común todas las 
emociones y explicar brevemente los motivos de su 
elección, se hace una comparativa con los traba-
jos de videoartistas mostrados en clases anteriores, 
analizando los métodos de enseñanza de las emo-
ciones aplicados por ellos y los propios artistas. De 
esta forma, se afianzan los conceptos narrativos de 
expresión emocional, intentando alcanzar de esta 
manera un discurso propio. 

Se continúa con el trabajo grupal, donde se desarro-
lla en concepto de temática libre un cortometraje 
común, de entre 5 y 15 minutos, y que debe seguir 
los pasos marcados anteriormente con el Viaje del 
Héroe de Vogler. Así, se construye una trama cerra-
da en el que se ejemplifica un personaje y su evo-
lución, hasta conseguir construir una historia com-
pleta. Una vez diseñado y escrito el guion literario 
y técnico desarrollado por los alumnos, se pasa al 
rodaje de este, el cual se divide en 3 o 5 sesiones.

Para la exposición final, los alumnos serán parte del 
equipo técnico y artístico del evento, donde se per-
mitirá el acceso a familiares y alumnos para visionar 
los trabajos realizados. 

Figuras 5, 6 y 7. Exposición final taller ACL el día de la presentación. La figura 5 pertenece a momentos previos al inicio, la figura 6 a la entrada 
de padres al evento, mientras que la figura 7 pertenece a la presentación de un videoarte.

Fuente: elaboración propia
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3.4 ANÁLISIS

Para el estudio de la investigación se ha seguido el 
procedimiento de la Teoría Fundamentada, concre-
tamente un análisis comparativo utilizando el mé-
todo de Glaser y Strauss (Andréu y Pérez, 2007) el 
cual permite descubrir aquellos aspectos que son 
relevantes de una determinada área de estudio 
(Strauss y Corbin, 1990). Con este modelo, se busca 
una mejor comprensión de los datos obtenidos de 
la observación de los talleres, los datos recabados 
mediante las piezas audiovisuales realizadas por los 
alumnos y las respuestas vertidas por estos en los 
cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas que 
se plantearon, tanto al inicio como al final del taller. 

Con los datos obtenidos de los cuestionarios inicia-
les (CI) rellenados por los alumnos del ISI y ACL, fue 
posible realizar el análisis para su clasificación, de 
la cual se dará cuenta en el apartado de resultados. 

Ahora, el estudio se centrará en explicar el análisis 
cualitativo que se ha elaborado con la Guía de Ob-
servación (GdO), llevada a cabo a lo largo de los 
seis meses de taller, tanto del ISI como de ACL. La 
GdO evalúa al alumno desde tres ángulos diferen-
ciados: a) exposición en el encerado del aula de su 
metodología G.A.C. desarrollada a través del con-
tenido de la materia elegida, b) la participación en 
clase a lo largo del taller y la realización de las di-
námicas planteadas por el docente y c) exposición 
y explicación del videoarte realizado. Los datos 
fueron recogidos gracias a la observación directa, 
utilizando unos ítems preestablecidos en una tabla, 
creada a partir de la Guía de Observación para la 
Detección de Necesidades Educativas propuesta 
por el Consejo Nacional de Fomento Educativo de 
México (Pública, 2010) y que fue adaptada para los 
discentes españoles. Dicha guía adaptada constaba 

de las siguientes dimensiones: 

Tabla 3
Dimensiones GdO G.A.C.

Fuente: elaboración propia
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La selección de las dimensiones preparadas para la 
investigación de este artículo han seguido un pro-
ceso de criba con respecto a los propuestos por el 
CONAFE.

Los datos recogidos mediante la observación se 
analizaron en dos fases: una primera para los con-
tenidos teóricos, dinámicas y exposición de cada 
alumno, y una segunda recogida de datos durante 
el proceso de grabación del cortometraje y los vi-
deoartes. Para recabar los datos, se usó el método 
híbrido propuesto por Álvarez y Jurgüenson (Álva-
rez, 2003), en el que se utilizaron algunas herra-
mientas de tipo cuantitativo dentro de una investi-
gación cualitativa.

Los indicadores cognoscitivos están centrados en 
todos aquellos aspectos referentes a la concentra-
ción, atención y capacidad del alumno para el es-
tudio. Por su parte, los indicadores psicomotores 
se centran en los aspectos físicos del discente y sus 

capacidades motoras y de destrezas. Por último, 
los indicadores psicosociales miden los aspectos 
relacionales del alumno con su entorno educativo, 
ya sean docentes o compañeros. Cada apartado 
cuenta con distintos indicadores de observación 
del alumno, que fueron evaluados individualmen-
te día a día en dos fases diferenciadas, una inicial 
(primeras dos semanas de taller) y otra final (última 
semana de taller) donde poder realizar de esta ma-
nera una comparativa de evolución. Para concluir el 
análisis, se les solicitó a los alumnos que rellenasen 
unos cuestionarios finales de satisfacción (CF).

RESULTADOS

De la primera fase de investigación se obtuvo de 
los CI una clasificación de los alumnos dividida en 
cuatro estadios, los cuales sirvieron para mostrar es-
pecial atención en aquellos que denotaban mayor 
dificultad para adquirir los conocimientos necesa-
rios (Tabla 4).

Tabla 4: Tipología de alumnos obtenidos de los cuestionarios iniciales

Fuente: elaboración propia

Esta tipología es global y generalizadora para los 
dos grupos de discentes observados. Pero debe ano-
tarse que en el grupo ACL, el porcentaje de alumnos 
Tipo 1 fueron los predominantes; en 80% y en 20% 
los Tipo 2, mientras que los Tipos 3 y 4 no obtuvie-
ron ningún resultado. En el grupo ISI –por su parte– 
el porcentaje estuvo más repartido entre el resto de 
tipologías, siendo la predominante los Tipos 2 y 3, 
dejando en minoría a los Tipos 1 y 4 (véase figura 8).
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Figura 8. Tipologías de los alumnos investigados y su porcentaje

Fuente: elaboración propia

Una vez clasificados los alumnos por su tipología, 
se deben ofrecer los resultados de las tipologías de 
emociones que fueron clasificadas por estos en las 
primeras sesiones tras el visionado de los videoar-
tes. Estas emociones son las que los discentes pos-
teriormente trabajaron en sus propias piezas au-
diovisuales. De la observación y exposición de los 
alumnos se consiguió la siguiente clasificación de 
emociones y el porcentaje de uso en sus trabajos 
audiovisuales (figuras 9 y 10):

Figura 9. Emociones trabajadas por ACL Lorca

Fuente: elaboración propia

Figura 10. Emociones trabajadas por ISI Madrid

Los resultados de las emociones expuestas por los 
alumnos fueron comparadas con las que Goleman 
(1996) clasificó y que sirvió para que los discentes 
entendieran la importancia de las emociones en el 
entorno diario, tanto laboral como personal. La cla-
sificación que Goleman propuso se resumía en dos 
grandes apartados donde incluirlas. Por un lado, 
estarían las emociones básicas o primarias, que vie-
nen marcadas por una expresión facial. Existe cier-
ta polémica para llegar a un entendimiento en su 
clasificación, pero normalmente se suele usar la de 
alegría, tristeza, miedo, asco e ira. Por otro lado, se 
tendrían las emociones secundarias o complejas, ya 
que surgen de las primarias y no presentan expre-
siones faciales, como pueden ser satisfacción, pena, 
terror, repulsión o furia, respectivamente. 

Como ya se ha explicado en el apartado 3.3 de 
esta investigación, el CI diseñado tenía cuatro fases 
de análisis (método de trabajo, estudio, estructura 
mental y sentimiento de pertenencia) y era impor-
tante investigar el nivel de abstracción de los alum-
nos en cuanto a su relación con los ideogramas 
que deberían desarrollar posteriormente dentro de 
G.A.C. Así que –tras analizar los CI– se observó que 
aquellos alumnos con alta capacidad en el ámbito 
de estructura mental, al preguntárseles “¿Por norma 
general sueles memorizar conceptos en base a imá-
genes o en base a palabras?” mostraron en 75% una 
capacidad de abstracción simbólica de la imagen 
muy baja, siendo mayor en los aspectos de palabra. 
En cambio, los alumnos de ISI obtuvieron un 65% 
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de mayor grado de relación con la imagen que con 
la palabra, el cual obtuvo 35% del total, como se 
puede observar en las figuras 11 y 12. 

En relación directa con la cuestión planteada de 
palabra e imagen, se les solicitaba a los alumnos 
un pequeño ejercicio de interpretación de una ima-
gen dada, a modo de pregunta abierta de la que se 
podría obtener un dato más fiable de la cuestión 
anterior (figura 13). 

Figuras 11 y 12. Respuestas CI19, tanto de ISI como de ACL

 

Fuente: elaboración propia

Figura 13. Respuesta alumno ISI14 en relación con la pregunta CI20 
del cuestionario. Fotografía tomada del cuestionario original

Los resultados de la primera fase de GdO denotaron 
unos datos esclarecedores con respecto a las caren-
cias de concentración y atención de los alumnos de 
ISI en contraposición con los de ACL, situación que 
se invierte cuando se habla de los datos de cuestio-
nes psicomotrices y psicosociales. En relación con 
las dimensiones cognoscitivas de inicio y final del 
taller se observa que las capacidades de atención 
y fatiga se ven reducidas en 30% en los dos casos 
de estudio, gracias al uso de G.A.C., al igual ocurre 
con los valores de fatiga y comprensión, en donde 
los márgenes de mejoría se han visto superados en 
20% en los dos casos.

Los alumnos de ACL denotaron gran mejoría en la 
medición 5 de la GdO Cognoscitiva, al tener un 
porcentaje de mejoría del 15% respecto a la me-
dición inicial. Vale anotar que en las mediciones 
realizadas en ISI respecto a los apartados 6 y 7 en 
cuanto a la lectoescritura no se observan grandes 
mejorías (figuras 14 y 15).

Figura 14. GdO Cognoscitivo ISI

Fuente: elaboración propia

Figura 15. GdO Cognoscitivo ACL

Fuente: elaboración propia
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En cuanto a los aspectos psicomotrices, los alumnos 
ven aumentadas significativamente sus capacidades 
gracias a los aspectos manuales de la realización de 
las dinámicas “El cine en tu cabeza”, “Realización 
de videoarte personal” y el “Cortometraje grupal”, 
en donde los discentes debían construir las esceno-
grafías y vestuarios, además del manejo de todos 
los equipos técnicos de un rodaje, como pueden 
ser los equipos de iluminación, sonido, producción 
y cámara (figuras 16 y 17). Se evidenció que dos 
alumnos de ACL poseían cierta dificultad a la hora 
de sostener con destreza los utensilios, a lo que se le 
intentó hacer ver su error para corregirlo. Pero el ex-
ceso de costumbre del alumno y la falta de tiempo 
necesario por parte de los docentes para una com-
pleta atención hizo imposible su mejoría.

Figura 16. GdO Psicomotor ACL

Fuente: elaboración propia

Figura 17. GdO Psicomotor ISI

Fuente: elaboración propia

Con respecto al análisis de las mediciones psico-
sociales, se tiene que anotar que uno de los valo-
res fundamentales del audiovisual es el trabajo en 
equipo, sin el cual sería imposible la realización de 
cualquier pieza compleja. Por eso se hizo especial 
hincapié en este sentido, sobre todo en el grupo ISI, 
donde se observó en un inicio a dos alumnos con 
muy baja capacidad de empatía y sentimiento de 
pertenencia, debido a una situación personal com-
plicada. Durante las semanas siguientes se pudo ver 
que los alumnos poco a poco entraban en las di-
námicas con mayor soltura y entendimiento con el 
resto de sus compañeros. Así se mostraron grandes 
mejorías en aspectos como la medición núm. 4, en 
donde las relaciones entre iguales dentro del grupo 
mejoraron 30%. Al igual ocurrió con la motivación 
a la hora de realizar las actividades, donde en 25% 
se vieron incrementados los estímulos hacia las di-
námicas. Más dificultades se encontraron a la hora 
de mostrar los sentimientos, donde el nivel de me-
joría fue más bajo, tan solo de 10%. Al respecto de 
los estados de ánimo, las mejorías también fueron 
moderadas, siendo un reflejo común en discentes 
de estas edades. 

En cuanto al grupo de ACL, se vio que sus aptitudes 
sociales de empatía también reflejaban una caren-
cia importante, además de las referentes al trabajo 
en equipo, situación que se agravaba por la desmo-
tivación que este tipo de alumnos suele sentir en 
ciertos momentos ante las carencias de estímulos. 
Gracias a las dinámicas pudieron ir entrando en los 
grupos, creando sus propias filias entre compañeros. 
Así queda reflejado en la medición núm. 9, donde 
la mejoría fue de 40% entre los alumnos, creando 
un buen ambiente en las dinámicas grupales. Situa-
ción importante de mejoría se vivió en cuanto a la 
expresión de los sentimientos (medición núm. 6), 
donde alumnos cuya expresividad emocional en un 
inicio fue muy baja consiguieron manifestar situa-
ciones personales importantes en la dinámica de vi-
deoarte, expresando emociones abiertamente a to-
dos sus compañeros. Además, esta situación ayudó 
a que los estados de ánimo cambiantes habituales 
entre discentes jóvenes (medición núm. 1) se vieran 
visiblemente mejorados, gracias a tener un mayor 
conocimiento de los compañeros y de sus senti-
mientos hacia situaciones comunes (figuras 18 y 19).
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Figura 18. GdO Psicosocial ISI

Fuente: elaboración propia

Figura 19. GdO Psicosocial ACL

Fuente: elaboración propia

En el cuestionario final (CF), a los alumnos partici-
pantes de ISI y ACL el último mes del curso lectivo, 
se les preguntó si les sirvió como método de estudio 
en sus asignaturas el aprendizaje de la metodología 
G.A.C. y la respuesta fue mayoritariamente positi-
va, como se puede comprobar en la figura 20. Se 
anota que 25% de los alumnos no hicieron uso de 
la G.A.C. tras acabar el taller, justificando que les 
resultaba complicado dibujar, teniendo un alto sen-
timiento de frustración en este factor. Además, esos 
mismos alumnos que no hicieron uso de la meto-
dología argumentaban una falta de motivación para 
esto, debido a la frustración artística. 

Con el CF se quiso ver la respuesta de los alum-
nos a cuestiones planteadas en el CI y observar si 
se producían cambios en su manera de entender 
las diferentes fases de análisis planteadas. Así, se 
comprobaron diferencias notables en cuanto a los 
métodos de trabajo, en donde 70% de los alumnos 
de ISI y 60% de los alumnos de ACL cambiaron de 

opinión al considerar más beneficiosos para ellos 
trabajar plasmando sus ideas propias y poder dirigir 
con tareas abiertas los trabajos a realizar. Además, 
los alumnos de ISI y ACL valoraron con 80% que 
se les daban mejor las tareas donde había que ex-
perimentar y manipular, cuando en el CI marcaron 
otras opciones. 

Figura 20. Uso de la G.A.C. por los alumnos participantes

Fuente: elaboración propia

En cuanto a los métodos de estudio, los alumnos 
apoyaron mayoritariamente el uso de herramientas 
artísticas para sus estudios, complementando la lec-
tura y la escritura, creyendo que sería beneficioso 
para una mejor comprensión de la asignatura. 

Fue importante observar cómo discentes que –an-
teriormente habían marcado que nunca habían 
relacionado contenidos de otras asignaturas con 
la que estaban estudiando– habían comenzado a 
realizarlo consiguiendo una visión más global de 
los contenidos. El porcentaje de alumnos que así lo 
realizaron fue de 30% en el caso de ISI y 40% en 
el de ACL. Además, 90% de alumnos tanto de ISI 
como de ACL contestaron que tras utilizar G.A.C. 
siguieron haciendo uso de los mapas mentales para 
el estudio de los temas de las asignaturas. 

En relación con el sentimiento de pertenencia, afir-
maron en los dos equipos de trabajo con 100% 
que, tras la utilización de la metodología, se había 
creado un clima apropiado para el aprendizaje. Del 
mismo modo, aseguraron que se sentían orgullosos 
del grupo que se había formado. 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

La intervención de la metodología G.A.C. muestra 
una nueva herramienta para el profesorado, capaz 
de generar mayor atención y motivación al discen-
te, entroncando directamente con las emociones, 
aportando un bagaje personal y emocional a los 
alumnos que disfrutarán unas clases donde saber 
explayarse, expandiendo sus conocimientos más 
allá de los reglados en los planes de estudio. El do-
cente entiende el aula como un espacio escénico, 
donde poder narrar y disfrutar el arte de la inter-
pretación, mostrando los conocimientos por medio 
de herramientas técnicas audiovisuales, plásticas o 
performativas y que lleven al alumno a través de las 
emociones del contenido educativo. Los resultados 
experimentales en la investigación cualitativa de-
sarrollada muestran que los alumnos prefieren este 
tipo de métodos en comparación con el tradicional 
método de lección magistral propuesta por Brown 
y Atkins (1988). 

Los alumnos han consolidado sus conocimientos 
en relación con las materias mostradas en las acti-
vidades G.A.C. realizadas. Como ya se ha marcado 
en la figura 16, son muchos los alumnos que han 
continuado usando G.A.C. tras finalizar su apren-
dizaje en el taller, y han mostrado gran satisfacción 
en su uso. La investigación continuará el próximo 
curso, analizando a los alumnos que ya han apren-
dido la metodología para intentar obtener datos re-
ferentes a su uso a largo plazo. Se intentará recabar 
información de las posibles mutaciones de la propia 
metodología G.A.C. por los propios alumnos –ya 
que esta metodología tiene un planteamiento vivo, 
el cual está abierto a cambios en cualquiera de sus 
ámbitos– y poder de esta manera crecer a modo de 
mapa conceptual con el tiempo. 

Los datos cualitativos recogidos por parte de los 
alumnos han sido realmente satisfactorios. Se nom-
brará el caso del alumno ACL05 que, tras el apren-
dizaje metodológico G.A.C. y llegar a entender la 
técnica, lo llevó a la práctica en su propio ejercicio 
de videoarte, en donde desarrolló una síntesis gráfi-
ca formidable, con una analogía relacional de amor 
y muerte que todos los compañeros aplaudieron 
(figura 21).

Figura 21. Videoarte ACL05. Ejercicio grabado con Smartphone. 
Duración: 1 minuto

Desde el primer día de clase las emociones forman 
parte fundamental de todos los contenidos. Se in-
tentan argumentar con historias narradas repletas 
de alegorías emocionales audiovisuales para intro-
ducir la alfabetización audiovisual. De esta manera, 
los alumnos tendrán vía libre para explicar sus sen-
timientos sin necesidad de hablar en primera per-
sona, y mostrar estados psicológicos empáticos que 
ayuden al sentimiento de pertenencia por medio de 
sus compañeros. Este hecho fue patente en el CF a 
través de las mediciones CF24.1 y CF24.2, en don-
de alumnos como ISI02 reflejaron el sentimiento de 
pertenencia hacia sus compañeros y la satisfacción 
que ello le produjo (figura 22):
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Por lo tanto, el sentimiento de pertenencia es casi 
tan importante como saber leer. Un alumno moti-
vado siempre será un alumno aventajado en cuanto 
a esfuerzo, sabrá dosificar sus competencias y com-
plementarse con el resto de sus compañeros, de 
modo que podrá desarrollar la habilidad de trabajar 
en equipo.

Cada alumno es único y sus motivaciones son dis-
tintas. El aprendizaje es múltiple y como tal, debe 
ofrecerse una visión múltiple de la educación para 
diseñar un nuevo modo de pensar en el discente. 
Así lo señalan en la entrada de su blog Arina Bokas y 
Rod Roca (Bokas, 2015), Cambiar el modo de pen-
sar en Educación: cada alumno es único, publicada 
en The Huffington Post, sección de Educación. Las 
columnistas se basan en la investigación de Carol 
Dweck y hacen referencia a la teoría de las inteli-
gencias múltiples de Howard Gardner para diseñar 
modos de pensar sobre el éxito en la educación, en 
un intento de conseguir una mayor potenciación de 
las habilidades de los estudiantes.

Esta metodología de trabajo, tanto para el profesor 
como para el alumno, requiere un esfuerzo cier-
tamente alto en sus primeras fases, en donde será 
necesario crear técnicas de creatividad. La metodo-
logía G.A.C. es una buena herramienta, capaz de 
aglutinar esa creatividad, conocimiento y diversión, 
y permitirá tanto al alumno como al profesor crear 
su propio discurso. La cultura debe circular en to-
dos los sentidos, entretejiéndose a través de las asig-
naturas y desarrollar de esta forma lo que debería 
ser la base de toda educación escolar: la Interdisci-
plinariedad.

Por consiguiente, se sabe que para poder conside-
rarla como una metodología global necesita tiem-
po, además de docentes que se atrevan a llevarla a 
cabo, apostando por los medios audiovisuales y sus 
posibilidades narrativas, permitiendo al alumno dis-
frutar de aulas dinámicas. Se entiende que las nece-
sidades técnicas son en muchas ocasiones un obs-
táculo para muchos centros, pero con creatividad 
es posible suplir las técnicas, ya que las grabaciones 
hoy son más sencillas gracias a los teléfonos inteli-
gentes. Para que G.A.C. funcione es importante que 
el docente adquiera esos conocimientos narrativos 
que se han expresado en la investigación y llegue a 
disfrutar la oratoria. Sin estos conceptos, será impo-
sible conseguir que un alumno se emocione ante 
sus palabras. 

Es importante anotar las carencias observadas de 
la metodología G.A.C., siendo conscientes de los 
pobres resultados en cuanto a lectoescritura, cuyo 
aspecto debe ser mejorado para los futuros cursos 
de puesta en práctica e investigación de la metodo-
logía. Son la escritura como la comprensión lectora 
dos puntos básicos para concebir buenos argumen-
tarios y exposiciones de la materia a estudiar. Será 
interesante aunar fuerzas con otras metodologías 
cuyos resultados sean positivos en este ámbito y 
crear nuevas dinámicas que solucionen esta caren-
cia. 

Por otro lado, habrá que definir más dinámicas 
de trabajo individuales dentro del aula para poder 
abarcar el mayor número de asignaturas posibles. 
Es entendible que algunas asignaturas son más pro-
clives al uso de ideogramas que otras y por eso, se 
debe preparar un mayor número de supuestos esce-

Figura 22. Cuestionario alumno ISI02.
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narios a los que los discentes se puedan enfrentar 
en su etapa educativa. 

Los datos de la investigación indican que la necesi-
dad de alfabetización mediática es toda una reali-
dad. Los alumnos piensan en imágenes, sueñan en 
imágenes y viven en imágenes. Han interiorizado 
todo el argumentario audiovisual dentro del deve-
nir de sus acontecimientos diarios. Por lo tanto, la 
educación no puede vivir al margen. Se tiene que 
educar en y con el audiovisual.

Los alumnos se sienten cómodos dentro de contex-
tos audiovisuales, saben expresarse y encontrar los 
argumentos necesarios para relacionarse con sus 
compañeros, así lo demuestran los datos de esta 
investigación. Son ellos los primeros en introducir 
nuevos conceptos audiovisuales a sus hábitos dia-
rios. Los docentes deben ser parte de ellos. 

Los profesores que están activos actualmente son 
los que han crecido con la televisión e Internet den-
tro de sus hogares. Pero también han conocido la 
etapa justamente anterior. En consecuencia, son los 
primeros en tener la necesidad de alfabetización, 
aprenderla y saber mostrarla. 

Sin embargo, con la tan intrusiva LOMCE no se está 
dejando margen a los docentes para crear conoci-
mientos en esta línea. Por lo tanto, se hace más ne-
cesario aún introducir la alfabetización mediática 
por otras vías dentro del sistema educativo y G.A.C. 
puede ser una herramienta adecuada a tal efecto. 

Pero deberán ser los gobiernos en funciones los 
que realicen los cambios necesarios en sus Leyes 
de Educación,  para que la alfabetización mediática 
sea un hecho. Hay que hacer ver a la sociedad que 
esta problemática puede convertirse en un asunto 
de gravedad, con la tan creciente manipulación 
mediática que se vive en los últimos años. Los me-
dios de comunicación son conscientes de su poder 
y los poderes políticos no dudan en controlar aque-
llas vías de comunicación que permitan manipular 
a sus votantes. Es por eso que las personas deben 
estar preparadas ante toda la avalancha informativa 
que reciben, siendo además, las personas partíci-
pes de ella, en cierta medida, gracias a plataformas 
como Twitter. La alfabetización mediática es una 
verdadera necesidad. 
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