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La educación es concebida como el arte 
de enseñar e instruir para el desarrollo 
completo del individuo, involucra actividades 
destinadas al crecimiento tanto físico como 
intelectual. Este concepto, interpretado de 
diversas maneras, se enfoca en las influencias 
de la naturaleza y la sociedad en la inteligencia 
y la voluntad humana (Jiménez, 2019). Sin 
embargo, en este proceso educativo, surgen 
distorsiones en la metodología de enseñanza 
que generan efectos perdurables en los 
individuos. Uno de estos fenómenos es la 
didactopatogenia, que examina y comprende 
los errores o problemas en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje (Andrés, 2008).

La didactopatogenia es entendida como el 
daño hacia el estudiante. Está se manifiesta 
como una forma de violencia encubierta en el 
sector educativo, no siempre es física; puede 
ser psicológica y emocional, producto de 
prácticas pedagógicas deficientes, métodos 
de enseñanza inapropiados y una falta de 
comunicación efectiva entre docentes y 
estudiantes. Este tipo de violencia institucional 
se manifiesta a través de comportamientos 
individuales de los docentes que pueden incluir 
abusos, negligencia y perjuicios que afectan la 
salud, seguridad y bienestar emocional y físico 
de los estudiantes (Mateo, 2001). Por ello, 
reconocer y abordar la didactopatogenia es de 
suma importancia en el contexto actual, ya que 
la calidad de la educación está directamente 
vinculada a la preparación y competencia 
del personal docente. Ante lo expresado, la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] 
(2022) afirma que la educación es un derecho 
humano esencial y un recurso global con el 
potencial de transformar vidas, comunidades 
y el planeta en su conjunto. En este sentido, es 
crucial garantizar que el entorno educativo sea 
seguro, inclusivo y respetuoso para cumplir 
con su función transformadora y alcanzar los 
objetivos de desarrollo integral propuestos 
por organizaciones internacionales.

A lo largo de la historia, la educación no 
siempre ha sido considerada un derecho 
fundamental incuestionable (Magendzo-
Kolstrein y Toledo-Jofré, 2015). La evolución 
de la educación ha estado vinculada al 
desarrollo de procesos y teorías educativas 
(Gómez-Carrasco et al., 2019; Ostios, 
2012). Las antiguas civilizaciones griega y 
romana valoraban mucho el aprendizaje y 
la adquisición de conocimientos, sentando 
las bases para muchos de los principios 
educativos que seguimos hoy en día (Lases, 
2019). Homero y Hesíodo fueron personajes 
clave en la educación de Grecia, promoviendo 
la sabiduría y la moralidad. Sócrates subrayó 
la importancia del diálogo en el proceso 
educativo, mientras que Descartes destacó 
la evaluación del desarrollo cognitivo de los 
estudiantes (Correa, 2009; Agüero, 2019).

Durante la Edad Media en Europa, la 
enseñanza era dogmática y autoritaria, 
controlada casi exclusivamente por el clero 
y las instituciones religiosas. La falta de 
maestros y la dificultad para recibir una 
formación adecuada afectaban la calidad de 
la enseñanza, reflejando una limitación en 
términos de innovación y libertad intelectual 
(Aguilar-Gordon et al., 2019). Sin embargo, 
durante los siglos XIV y XV, el Humanismo 
y el Renacimiento trajeron un cambio, 
enfocándose en el hombre y reviviendo la 
cultura grecolatina, haciendo la educación 
más laica y práctica (Salas, 2012).

Por otro lado, la revolución industrial del 
siglo XVIII también trajo cambios drásticos en 
la estructura social y económica, impactando 
la educación. La necesidad de una fuerza 
laboral educada llevó a la implementación 
de sistemas educativos públicos en muchos 
países. No obstante, estos sistemas a menudo 
replicaban prácticas autoritarias y rígidas, con 
un enfoque en la disciplina y la conformidad, 
lo que puede considerarse el origen de algunas 
prácticas didácticas nocivas (Bonilla, 2021). 
Esto muestra que la historia de la educación 
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ha sido influenciada por la política, la religión 
y la cultura, con la intención de fortalecer o 
debilitar su propósito en diferentes momentos 
(Agüero, 2019).

Las prácticas didácticas nocivas han 
sido documentadas en diversos contextos 
históricos y culturales. En el siglo XIX y 
principios del siglo XX, la educación en 
muchos países estaba marcada por métodos 
de enseñanza estrictos y punitivos, donde 
el castigo físico era una práctica común 
(Rumbo, 2012). En palabras más simples, 
este enfoque autoritario puede ser visto como 
una forma temprana de didactopatogenia, 
donde las prácticas pedagógicas perjudicaban 
el desarrollo emocional y psicológico de los 
estudiantes. Adicionalmente, en la segunda 
mitad del siglo XX, con el surgimiento de 
movimientos educativos progresistas y 
reformas pedagógicas, hubo un esfuerzo por 
humanizar la educación y centrarse más en 
el estudiante (Ríos-Cabrera & Ruiz-Bolívar, 
2020). Sin embargo, las prácticas didácticas 
nocivas no desaparecieron por completo. 

Estudios y casos han documentado cómo, 
incluso en contextos educativos modernos, 
persisten métodos de enseñanza que pueden 
ser perjudiciales para los estudiantes 
abordando el tema de la didactopatogenia 
y su impacto en el entorno educativo. Por 
ejemplo, Andrés (2008) examinó los errores 
y problemas en el proceso de enseñanza 
que pueden generar efectos negativos en los 
estudiantes, destacando la importancia de 
una pedagogía consciente y adaptada a las 
necesidades de los alumnos. Bajo el mismo 
contexto, Soto y Trucco (2015) y Trucco e 
Inostroza (2017) investigaron la violencia 
entre docentes y estudiantes, revelando una 
conexión directa entre prácticas pedagógicas 
deficientes y un entorno educativo poco 
saludable. Estos estudios subrayan cómo 
métodos de enseñanza inapropiados y una 
falta de estrategias efectivas para manejar 

conflictos pueden llevar a la violencia 
interpersonal y a un clima escolar negativo.

De manera similar, en México, la Red por 
los Derechos de la Infancia (REDIM) (2021) 
documentó casos de violencia física y psico-
lógica en escuelas, destacando un aumento 
significativo en las hospitalizaciones de es-
tudiantes debido a violencia escolar. No obs-
tante, el territorio peruano no es ajeno a esta 
problemática, el Ministerio de Educación 
(MINEDU) (2019) y el Sistema Especializa-
do de Atención en Casos de Violencia Escolar 
(Sise-Ve) han reportado altos niveles de vio-
lencia escolar, con un porcentaje significativo 
de casos perpetrados por el personal de los 
centros educativos. Estos estudios y casos pre-
vios ilustran la prevalencia y el impacto de la 
didactopatogenia en diferentes contextos edu-
cativos, subrayando la necesidad de reconocer 
y abordar este problema para mejorar la cali-
dad y el ambiente del proceso educativo.

Por lo tanto, la didactopatogenia, un 
fenómeno que se refiere a prácticas pedagógicas 
perjudiciales, es altamente relevante en la 
actualidad debido a su impacto negativo en la 
calidad educativa y el bienestar emocional y 
psicológico de los estudiantes (Moreno, 2005; 
Moreno, 2018). Estudios recientes evidencian 
cómo la falta de estrategias educativas 
adaptativas y el uso de métodos obsoletos 
pueden desencadenar un ambiente escolar 
tóxico, similar a otras formas de violencia 
escolar (Arámbulo y Litardo, 2017). Estas 
prácticas no solo disminuyen el rendimiento 
académico y aumentan la deserción escolar, 
sino que también generan estrés, ansiedad, 
baja autoestima y desmotivación en los 
estudiantes (Latorre, 2019). La permisividad 
de los educadores, las contradicciones en las 
directrices educativas y el recurso a la violencia 
para resolver conflictos perpetúan este ciclo 
de violencia, afectando profundamente la 
salud mental y el desarrollo integral de los 
alumnos (Moreno, 2005)
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El presente estudio tiene como objetivo 
principal: Analizar la problemática de la 
didactopatogenia, sus manifestaciones y 
consecuencias en el entorno educativo actual, 
proponiendo soluciones viables para erradicar 
estas prácticas nocivas y fomentar un ambiente 
de aprendizaje más sano y efectivo.

DESARROLLO DEL TEMA 
El término didactopatogenia es una 

combinación de las palabras didáctica y 
patogenia. Para entender completamente 
su significado, es útil desglosar estos 
componentes y su origen etimológico.

La didáctica proviene del griego 
“didaktikós”, que significa “relativo a la 
enseñanza”. Este término se refiere a la teoría 
y práctica de la enseñanza y se enfoca en los 
métodos y técnicas que facilitan el proceso de 
aprendizaje. La didáctica se ocupa de cómo 
se enseña y cómo aprenden los estudiantes, 
buscando optimizar la eficacia educativa 
(Hernández, G. & Hernández, E., 2021). Por 
otro lado, la palabra patogenia, viene del 
griego y significa “la creación del sufrimiento”, 
considerándose como el proceso mediante el 
cual se desarrolla una enfermedad o problema 
de salud. Incluye todo lo que contribuye a que 
la enfermedad aparezca, avance y se mantenga 
en el tiempo (Ingelmo et al, 2013) 

Por lo tanto, al combinar estos términos, 
la didactopatogenia hace referencia a los 
mecanismos y procesos a través de los cuales 
las prácticas didácticas pueden tener efectos 
negativos en los estudiantes. Es decir, describe 
cómo ciertas metodologías de enseñanza 
pueden generar problemas en el aprendizaje 
y afectar de manera adversa el desarrollo 
emocional y psicológico de los estudiantes, 
causando impactos perjudiciales en su 
bienestar y rendimiento (Abanto et al., 2020, 
Moreno, 2018). 

La evolución del concepto de 
didactopatogenia puede ser entendida a través 
de diversas etapas que reflejan un desarrollo 
continuo en la comprensión de los efectos 
negativos de ciertos métodos educativos. 
Inicialmente, Dewey (1916) señaló que 
los enfoques tradicionales y rígidos en la 
enseñanza podían perjudicar el aprendizaje, 
subrayando la necesidad de metodologías 
más flexibles y centradas en el estudiante. 
Posteriormente, Freire (1994) profundizó en 
esta idea al documentar cómo los métodos 
educativos opresivos afectan negativamente 
el desarrollo crítico y autónomo de los 
estudiantes, resaltando la importancia de 
prácticas liberadoras y participativas. En 
línea con esta perspectiva, Vygotsky (1978) 
introdujo el concepto de la zona de desarrollo 
próximo, advirtiendo que una enseñanza 
mal ajustada puede interferir en el desarrollo 
cognitivo y emocional de los estudiantes. 
Por su parte, Piaget (1952) mostró cómo 
los métodos de enseñanza inadecuados 
pueden obstaculizar el aprendizaje natural 
en los niños. En una etapa crítica, autores 
como Giroux (1983) y Foucault (1980) 
ofrecieron herramientas para analizar 
cómo las estructuras y políticas educativas 
pueden perpetuar desigualdades y ejercer 
control sobre los estudiantes, contribuyendo 
a una comprensión más profunda de la 
didactopatogenia y promoviendo la necesidad 
de cuestionar y revisar las prácticas educativas. 
Finalmente, en una etapa de intervención y 
prevención, Dweck (2006) demostró cómo 
las prácticas que fomentan una mentalidad 
fija pueden tener efectos perjudiciales en el 
desarrollo de los estudiantes, mientras que 
Gardner (1993) aboga por el reconocimiento 
de la diversidad en las formas de aprender, 
promoviendo métodos de enseñanza que 
apoyen un desarrollo positivo. 
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La didactopatogenia es un término que 
hace referencia a las prácticas y actitudes 
en el ámbito educativo que generan un 
ambiente perjudicial para el aprendizaje y el 
desarrollo emocional de los estudiantes. En el 
presente ensayo se ha considerado dos formas 
principales de didactopatogenia. 

En primer lugar, las micro agresiones 
que son pequeños actos de violencia verbal, 
no verbal o ambiental que, aunque pueden 
parecer insignificantes o triviales, tienen 
un impacto negativo acumulativo en las 
personas que las reciben (Curcó, 2021). En 
el sector educativo, las micro agresiones 
pueden manifestarse de varias formas, como 
comentarios despectivos, bromas ofensivas, 
gestos de indiferencia o exclusión, y actitudes 
de desdén o desprecio hacia ciertos grupos de 
estudiantes (Swatek & Krawczyk, 2024). Por 
ejemplo, un docente que corrige de manera 
despectiva o minimiza las opiniones de un 
estudiante, aunque sea sutil, crea un ambiente 
hostil que afecta la autoestima y el rendimiento 
del estudiante, confirmando que son dañinas 
porque a menudo se ignora, lo que deja a los 
estudiantes afectados sintiéndose invalidados 
y desprotegidos. Ante lo mencionado, Reyes 
et al. (2021) en una investigación confirmó 
que el 47 % de los encuestados no sabía lo que 
era una micro agresión y el 65 % no tenía claro 
qué es una micro agresión profesional. Sin 
embargo, después de participar en un taller 
sobre el tema, resultó preocupante que el 94 % 
de ellos reconociera haber sido víctima de una 
micro agresión profesional. De estos casos, el 
67,3 % indicó que la agresión provino tanto de 
estudiantes como de profesores.

En segundo lugar, tenemos a Del Barrio 
et al. (2005) quienes nos mencionan que, 
si investigamos el abuso de poder entre 
compañeros en la escuela, casi cualquier 
persona podría contar una historia 
relacionada, ya sea por experiencia propia, 
como testigo, como profesional que brinda 

apoyo, o simplemente como una anécdota 
escuchada. Ante ello, es fundamental 
mencionar que los docentes ejercen tres tipos 
de poder sobre los estudiantes: el poder de 
experto, que se basa en el conocimiento que 
los estudiantes necesitan; el poder formal, que 
les da la autoridad para estructurar el tiempo 
y las actividades de los alumnos; y el poder 
de los recursos, que les permite influir en el 
comportamiento de los estudiantes mediante 
la aplicación de refuerzos (Mullet, 2006). 

Este abuso de poder puede manifestarse de 
muchas maneras, desde el favoritismo injusti-
ficado hacia ciertos estudiantes, pasando por 
el uso de amenazas o castigos desproporciona-
dos, hasta la humillación pública de aquellos 
que no cumplen con las expectativas del do-
cente. En esta línea Nesbit y Philpott (2002) 
afirman que el abuso de autoridad docente se 
manifiesta a través de diversas conductas, ta-
les como las degradantes, que humillan y dis-
minuyen la autoestima; las discriminatorias, 
que afectan a individuos o grupos según su 
sexo, raza, nivel económico o habilidades; las 
dominantes, que limitan el desarrollo de com-
petencias y pensamiento crítico; las desestabi-
lizadoras, que generan ansiedad y miedo; las 
distanciantes, que provocan rechazo y falta 
de apoyo emocional; y, finalmente, otras con-
ductas diversas que impactan negativamente 
el ambiente de clase y el bienestar emocional 
de los estudiantes. Según Whitted y Dupper 
(2008) un impactante 88% de los estudiantes 
han reportado haber sufrido al menos un in-
cidente de maltrato psicológico a manos de un 
docente. Aún más preocupante es el hecho de 
que el 45% de los profesores admitieron haber 
acosado a un estudiante en algún momento 
(Twemlow, Fonagy, Sacco, y Brethour, 2006). 
Adicionalmente, Nieto et al. (2022) en su estu-
dio evidencio que el alumnado percibe actos 
de violencia tanto por parte del profesorado 
hacia los estudiantes como de los estudian-
tes hacia los profesores, con una tendencia 
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ligeramente mayor en las acciones realizadas 
por el profesorado. Además, la violencia por 
parte del profesorado se ha manifestado prin-
cipalmente a través de mostrar favoritismo o 
disminuir calificaciones, mientras que los es-
tudiantes han intentado obstaculizar la labor 
docente hablando constantemente en clase o 
comportándose de manera inapropiada.

La didactopatogenia o la generación de 
entornos educativos dañinos, puede emer-
ger como resultado de una combinación de 
factores individuales e institucionales que 
afectan negativamente el ambiente de apren-
dizaje. En cuanto a los factores individuales, 
las características personales de los docentes 
desempeñan un papel fundamental. Como 
señalan Lagla-Chicaiza et al. (2023) la falta 
de formación adecuada en técnicas pedagó-
gicas contemporáneas puede llevar a la adop-
ción de métodos de enseñanza obsoletos, los 
cuales pueden fomentar la didactopatogenia. 
Además, el estrés y el agotamiento profesional 
son factores que pueden disminuir la pacien-
cia y la empatía de los docentes, lo que puede 
traducirse en comportamientos perjudiciales 
hacia los estudiantes (Lancu et al., 2018). Los 
prejuicios y estereotipos, que algunos docen-
tes pueden tener respecto a ciertos grupos de 
estudiantes, también contribuyen a un trato 
desigual y una enseñanza deficiente (Denes-
sen et al., 2022). Sumado a esto, la falta de 
habilidades interpersonales, como la gestión 
eficaz de conflictos y la comunicación, pue-
de crear un ambiente educativo tóxico (Ala-
bama-Madani, 2015). Por otro lado, la orien-
tación narcisista de algunos educadores, como 
indica Cerna (2017) puede llevar a que prio-
ricen sus propios deseos y necesidades sobre 
las de sus estudiantes. Este enfoque egocén-
trico, caracterizado por un trato autoritario y 
prácticas pedagógicas inapropiadas, impacta 
negativamente en el aprendizaje y genera una 
percepción desfavorable del comportamiento 
de estos docentes entre los alumnos.

A nivel institucional, las políticas pueden 
tener un impacto significativo. La falta 
de apoyo emocional y profesional a los 
docentes, así como la rigidez administrativa 
que limita la flexibilidad en las prácticas 
pedagógicas, puede aumentar la incidencia de 
didactopatogenia (Burgos et al., 2019; Marín, 
2014). La cultura escolar también desempeña 
un papel importante; normas y valores que 
promueven la competitividad extrema o 
el conformismo pueden dañar el bienestar 
tanto de estudiantes como de docentes (Zhao, 
2012)). Un clima escolar negativo o conflictivo 
puede perpetuar estos comportamientos 
perjudiciales (Jiménez, 2012). Además, la 
falta de recursos educativos adecuados puede 
obligar a los docentes a utilizar métodos menos 
efectivos, y la infraestructura inadecuada para 
el aprendizaje y la enseñanza puede contribuir 
a la aparición de comportamientos negativos 
(Ríspolo, 2020; Van D. & Van C., 2000).

En contraste, la didactopatogenia tiene 
un impacto considerable en múltiples niveles 
dentro del sistema educativo. Para los estu-
diantes, las consecuencias son profundas. El 
bienestar emocional puede verse afectado por 
altos niveles de estrés y ansiedad, así como 
por una notable falta de motivación, derivada 
de la ausencia de un apoyo adecuado. A ni-
vel psicológico, los estudiantes pueden expe-
rimentar una disminución en la autoestima 
y el desarrollo de problemas de salud mental, 
tales como depresión o trastornos de ansie-
dad. Esto, a su vez, influye negativamente en 
su rendimiento académico, con una tenden-
cia a mostrar un desempeño inferior debido 
a la falta de estímulo y apoyo. (Reinoso et al., 
2024). En cuanto a los docentes, los efectos 
son igualmente graves. El bienestar emocio-
nal puede deteriorarse con la presencia de ele-
vados niveles de estrés y agotamiento, junto 
con una creciente insatisfacción laboral, im-
pulsada por la falta de resultados positivos. La 
didactopatogenia puede llevar a una desmoti-
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vación generalizada y desalentar el desarrollo 
profesional y la implementación de prácticas 
pedagógicas efectivas. Además, las condicio-
nes laborales adversas pueden incrementar la 
rotación de personal, afectando la estabilidad 
del equipo docente (González, 2021; Asmat, 
2023) A nivel de la comunidad educativa, el 
impacto se refleja en un ambiente escolar ne-
gativo, que afecta la moral y la cohesión entre 
estudiantes, docentes y familias. Las tensiones 
y conflictos derivados de estas prácticas dete-
rioran las relaciones interpersonales dentro de 
la comunidad (Sánchez, 2019). En la sociedad 
en general, las consecuencias de la didactopa-
togenia se extienden a largo plazo, afectando 
la formación de ciudadanos y profesionales y, 
por ende, la calidad de la educación. Las ins-
tituciones educativas que enfrentan estos pro-
blemas pueden sufrir una percepción pública 
negativa, que afecta su reputación y el apoyo 
de la comunidad.

La experiencia de la pandemia de CO-
VID-19 expuso diversas dificultades en la 
transición hacia la educación virtual, que pue-
den considerarse un claro ejemplo de didacto-
patogenia. La sobrecarga académica, el estrés 
causado por la falta de acceso a recursos digi-
tales, y la insuficiente capacitación docente tu-
vieron un impacto negativo en el aprendizaje 
de los estudiantes (Surianshah, 2021).

En el caso de la Educación Básica 
Regular (EBR) en Perú, la educación virtual 
se implementó de manera generalizada, 
obligando a los docentes a adoptar la enseñanza 
a distancia para mantener la continuidad del 
proceso educativo, que antes se realizaba de 
forma presencial. Sin embargo, esta transición 
reveló problemas significativos. Un estudio 
realizado en 2021 por la Unidad de Medición 
de la Calidad Educativa (UMC), titulado 
Estudio Virtual de Aprendizajes – EVA 2021, 
mostró que los estudiantes de primaria (2°, 4°, 
6° grado) y secundaria (2° grado) presentaban 
un retraso en sus aprendizajes de más de dos 

años, como consecuencia del prolongado 
cierre de las escuelas debido a la emergencia 
sanitaria (Ministerio de educación [Minedu], 
2023). Tras el regreso a la educación presencial 
en 2022, la UMC aplicó una evaluación 
muestral a 396 mil estudiantes de los mismos 
niveles. Los resultados fueron desalentadores: 
las calificaciones en lectura, matemáticas, y 
Ciencia y Tecnología fueron incluso más bajas 
que las de 2019, evidenciando los efectos 
negativos de la educación a distancia en los 
estudiantes (Minedu, 2023). Este fenómeno 
refleja claramente la didactopatogenia, ya 
que los métodos empleados no solo no 
mitigaron los daños en el aprendizaje, sino 
que contribuyeron a su deterioro.

La pandemia también exacerbó las 
desigualdades sociales preexistentes, 
convirtiendo la educación en un bien de acceso 
restringido. Como señalan Gómez-Arteta 
y Escobar-Mamani (2021), solo aquellos 
estudiantes que contaban con recursos 
tecnológicos y económicos adecuados 
pudieron continuar con su educación, 
transformando así el acceso a la enseñanza en 
un privilegio. Un gran número de estudiantes 
quedó excluido del sistema por no disponer 
de las herramientas necesarias. Asimismo, 
la falta de preparación del personal docente 
jugó un papel crucial en esta problemática. 
García & González (2022) indican que la 
implementación de la educación virtual 
generó altos niveles de estrés académico, 
tanto en los estudiantes como en los docentes. 
Muchos profesores no estaban capacitados 
para manejar las plataformas virtuales, lo 
que agravó las dificultades en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Aunque la virtualidad 
tenía el potencial de cerrar brechas educativas, 
en la práctica, amplió las existentes debido a 
los problemas para adaptar las metodologías 
tradicionales a los entornos digitales.
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Por otro lado, Gimeno y Pérez (2008) 
menciona que uno de los casos más claros de 
didactopatogenia ocurre en la enseñanza de 
matemáticas y ciencias, donde los estudiantes 
suelen enfrentar un enfoque estrictamente 
teórico y mecánico. Un caso específico que 
ilustra esta problemática se puede observar 
en la enseñanza de la biología celular en 
algunas escuelas públicas de América Latina. 
En estas clases, se fomenta la memorización 
de estructuras celulares (como mitocondrias, 
ribosomas, etc.) sin profundizar en su función 
ni su interrelación en el proceso celular. 
Como resultado, muchos estudiantes pueden 
memorizar partes de la célula y aprobar 
exámenes, pero no logran entender cómo 
funcionan esos orgánulos en la vida real o 
cómo contribuyen al funcionamiento del 
organismo. La falta de conexión entre teoría 
y práctica genera confusión y desinterés, lo 
que hace que muchos estudiantes abandonen 
el estudio de la biología o desarrollen aversión 
hacia las ciencias naturales.

Para abordar las prácticas nocivas en en-
tornos educativos y promover un ambiente 
de aprendizaje más sano y efectivo, es funda-
mental implementar viables que se basan en 
enfoques constructivistas y soluciones centra-
das en el estudiante, entre las cuales destaca 
la implementación del Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP). ), ya que este enfoque per-
mite a los estudiantes trabajar en proyectos 
que surgen de problemas reales en su entorno, 
lo que a su vez aumenta su motivación y la re-
levancia del aprendizaje, al mismo tiempo que 
fomenta el trabajo en equipo y el pensamiento 
crítico (Thomas, 2000; Krajcik & Blumenfeld, 
2006). Además, es crucial fomentar la autoefi-
cacia entre los estudiantes, por lo que se pue-
den desarrollar programas de mentoría y ofre-
cer retroalimentación continua que aseguren 
que los estudiantes reciban orientación y 
apoyo en el establecimiento y logro de sus me-
tas académicas, ya que, según Bandura (1997) 

y Schunk (2003), la autoeficacia se fortalece 
mediante la experiencia de éxitos graduales y 
el reconocimiento de los logros alcanzados.

Asimismo, la capacitación docente en 
metodologías activas resulta esencial, puesto 
que brindar formación continua a los docentes 
les permitirá crear un ambiente más inclusivo y 
motivador, contribuyendo a la implementación 
de cambios significativos en el aula (Darling-
Hammond & Bransford, 2005) Finalmente, 
promover la salud mental y el bienestar en 
el entorno educativo es fundamental, por lo 
que integrar programas de salud mental que 
ofrecerán talleres sobre manejo del estrés 
y habilidades socioemocionales puede ser 
eficaz para reducir la ansiedad académica 
y mejorar el clima escolar, lo cual, a su vez, 
no solo fomenta un ambiente de aprendizaje 
más saludable, sino que también contribuye al 
éxito académico y personal de los estudiantes 
(Weare & Nind, 2011; Cavioni et al., 2020).

SÍNTESIS Y REFLEXIONES 
FINALES
En resumen, este ensayo ha explorado la 

problemática de la didactopatogenia, desta-
cando sus manifestaciones y las consecuencias 
negativas que conllevan en el entorno educati-
vo actual. A lo largo del análisis, se ha puesto 
de relevar la importancia de identificar y erra-
dicar prácticas nocivas que afectan el apren-
dizaje y el bienestar de los estudiantes. Según 
Nicol y Macfarlane-Dick (2006) hzo hincapié 
que la retroalimentación efectiva y oportuna 
es esencial para el desarrollo del aprendizaje, y 
la falta de esto puede generar un entorno per-
judicial para el estudiante.

Es crucial reconocer que el ambiente edu-
cativo debe ser un espacio de crecimiento y 
desarrollo, libre de obstáculos que inhiban el 
aprendizaje efectivo. Como sostiene Meyer y 
Land (2003) refiriendo que los ambientes de 
aprendizaje deben ser diseñados de manera 
que se faciliten las experiencias positivas que 
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contribuyan al desarrollo de competencias. 
Por ello, es fundamental implementar estra-
tegias que promuevan un entorno saludable, 
donde se priorice el bienestar emocional y 
académico de todos los involucrados.

Si deseamos construir un futuro educa-
tivo más inclusivo y efectivo, debemos com-
prometernos a transformar las prácticas 
pedagógicas actuales, asegurando que cada 
estudiante tenga la oportunidad de alcanzar 

su máximo potencial en un ambiente que fo-
mente el aprendizaje positivo y significativo. 
Como afirmaron Pérez y Rangel (2022) resal-
tando que la autoeficacia académica juega un 
papel fundamental en la motivación y el ren-
dimiento de los estudiantes; un entorno posi-
tivo puede fomentar una mayor autoeficacia, 
impulsando así el éxito académico (Palenzue-
la,1983).
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