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RESUMEN
La contribución del presente trabajo es mostrar la he-
rramienta “nube de palabras” en la cual se representan 
las palabras de un texto a través de reflejar la frecuen-
cia de las palabras de manera visual, el tamaño de las 
palabras es más grande a mayor frecuencia mayor es 
el tamaño y representación en la nube para captar la 
atención a primera vista. Los avances sobre las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (tic) 
están modificando la planeación y organización de las 
actividades escolares, las alternativas para presentar 
estrategias didácticas creativas (evea) dentro y fuera 
del salón de clases; cada vez son más las herramientas 
en versión gratuita con gran potencial educativo que 
se encuentran al alcance y que pueden aprovecharse 
como complementos útiles en la creación de activida-
des que favorezcan la motivación de los usuarios. Esta 
herramienta pone a nuestro alcance la elaboración 
de múltiples posibilidades de creaciones educativas de 
forma dinámica y fácil de manejar que pueden apro-
vecharse por su gran impacto visual en la llamada 
sociedad del aprendizaje.

Palabras clave: nube de palabras, estilos de apren-
dizaje, sociedad de conocimiento, estrategia didác-
tica creativa en entornos de enseñanza-aprendizaje 
(evea).

ABSTRACT
The contribution of this work is to show the word cloud tool 
in which the words of a text are represented by reflecting 
the frequency of the words visually, the size of the words 
is larger, the higher the frequency, the larger the size. and 
rendering in the cloud to capture attention at first glance. 
Advances in Information and Communication Technolo-
gies (ict) are modifying the planning and organization of 
school activities, alternatives to present creative teaching 
strategies (evea) inside and outside the classroom, there are 
more and more tools in free version With great educational 
potential that are within reach and that can be used as a 
useful complement in the creation of activities that favor the 
motivation of users. This tool puts within our reach the de-
velopment of multiple possibilities of educational creations 
in a dynamic and easy-to-use way that can be used for their 
great visual impact in the so-called learning society.

Keywords: word cloud, learning styles, knowledge society, 
creative didactic strategy in teaching - learning environ-
ments (evea).
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introducción

L
os gobiernos democráticos ten-
drán que asumir que su princi-
pal reto en la próxima década 
será cómo rediseñar sus sistemas 
educativos para construir una 

sociedad del aprendizaje. Las oportunidades 
que se abren son muchas, en especial para 
aquellos sistemas que no han conseguido im-
plantar modelos eficaces acordes con los ob-
jetivos de la educación. Pero todavía son más 
graves las amenazas de inequidad y de pér-
dida de competitividad que se ciernen sobre 
aquellas sociedades que, independientemen-
te de la posición previa de que partan, no 
acierten a incorporar los cambios oportunos.

desarrollo

Nombrar sociedad del aprendizaje a la época 
que nos enfrentamos es una declaración de 
intenciones que persigue poner a las perso-
nas, y las comunidades en las que se orga-
nizan, en el centro de la reflexión sobre el 
mundo que estamos construyendo. Es en 
este sentido que la organización de Jornadas 
Virtuales Académicas es un espacio de re-
flexión para estos temas.

El término sociedad del aprendizaje ya fue 
empleado por Robert Hutchins en un libro 
homólogo de 1968. En él venía a decir que, 
en el siglo xxi, la educación podría, al me-
nos, llegar a ser lo que debe ser. Aseguraba 
la necesidad que tenemos todos de vivir 

los gobIernos deMoCrátICos tendrán que asumir 
que su principal reto en la próxima década será 

cómo redIseñar sus sIsteMas eduCatIvos para 
construir una sociedad del aprendizaje.

Acuático, 2013, óleo sobre madera.
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en una sociedad del aprendizaje. Y señalaba 
que la sociedad del aprendizaje sería la que 
tendría éxito a la hora de transformar sus 
valores de manera que el aprendizaje, la 
realización personal y la humanización se 
convertirían en objetivos y todas las insti-
tuciones se dirigirían a ello. Todo dependía, 
a su juicio, de la transformación de los valo-
res. Todo lo que la tecnología puede hacer es 
proporcionar la oportunidad. En la transfor-
mación de los valores, la educación juega un 
papel importante. La tecnología es sólo una 
herramienta, una herramienta potente, pero 
sólo eso. El contacto humano citado en Clark 
(2013) es profundo, es muy diferente; no una 
herramienta. No es un medio para un fin. Es 

el fin: el propósito y el resultado de una vida 
con sentido (Gates, 2013).

Por otra parte, hablar de sociedad del 
aprendizaje coloca a los poderes públicos 
ante la responsabilidad de generar las condi-
ciones para que en el mundo global incierto 
e interconectado en el que vivimos se con-
solide un derecho de ciudadanía universal, 
permanente y relevante, a aprender. Como 
señala Irina Bokova, directora general de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencias y la Cultura (unes-
co, por sus siglas en inglés): “debemos lo-
grar que todos los niños y jóvenes aprendan 
las nociones básicas y tengan la oportunidad 
de adquirir las habilidades transferibles ne-
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cesarias para convertirse en ciudadanos del 
mundo”.

La Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (ocde) y la unes-
co, a través de la promoción del debate sobre 
la sociedad del aprendizaje, han pretendido 
evidenciar la integración existente entre el 
aprendizaje formal, no formal e informal, 
así como enfatizar la necesidad de aprender 
a lo largo de toda la vida, como respuestas a 
los nuevos patrones de la vida personal y la-
boral. El cambio es constante, luego la única 
opción posible es un aprendizaje continuo.

En el 2005, la unesco publicó el informe: 
“Hacia las sociedades del conocimiento”, en 
donde se señala que:

La expresión sociedad del aprendizaje se re-
fiere a un nuevo tipo de sociedad en la que 
la adquisición de los conocimientos no está 
confinada en las instituciones educativas (en 
el espacio) ni se limita a una formación inicial 
(en el tiempo)”.

Este informe da continuidad a lo que ya 
adelantaba en 1972 el informe Faure: “Apren-
der a ser. La educación del futuro”:

La educación ha dejado de ser el privilegio de 
una élite y de estar vinculada a una determi-
nada edad; tiende a ser coextensiva a la vez con 
la totalidad de la comunidad y con la duración 
de la existencia del individuo (González Her-
moso de Mendoza, 2014).

Puerto Ray Bradbury, 2015, acrílico sobre tela.
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Una sociedad en cambio permanente exi-
ge de procesos y organizaciones adaptables 
que revisen sus formas de actuar de acuerdo 
con las cambiantes necesidades del entorno. 
El cambio se plantea así como una necesidad 
generalizada y como resultado de las modi-
ficaciones de la sociedad, las organizaciones 
cambian y, las personas, sus relaciones y sus 
acciones y resultados necesitan cambiar.

Cuando analizamos la realidad de la edu-
cación y de su práctica, podemos descubrir 
en ella multitud de cambios. Podemos iden-
tificar los que han sido espontáneos, conse-
cuencia de circunstancias no previstas; tam-
bién, los cambios planificados o sistemáticos, 
que obedecen a propósitos determinados y 
previamente establecidos. Una riña 
entre estudiantes o un accidente a la 
entrada de las escuelas son circuns-
tancias que pueden aprovechar los 
profesores para alterar la programa-
ción (cambio no planificado) y ha-
blar con los estudiantes de la convi-
vencia o de temas de educación vial.

La función de profesor no es la 
misma siempre, porque el alumno 
cambia: hoy llega a la escuela con un 
bagaje cultural amplio, con abun-
dantes datos servidos por agentes 
de comunicación interesados, con 
un caudal de experiencia y de cono-
cimiento fragmentario y poco con-
trastado. La escuela ha de ayudarle 
a reconstruir críticamente el cono-
cimiento, ha de facilitarle criterios 
para analizar y relacionar los datos 
y brindarle planteamientos para la 
aplicación racional y justa del saber (Pérez, 
1993).

El docente, en su proceso, debe asumir 
una actitud flexible ante las estrategias di-
dácticas y de evaluación tanto en el momento 
de organización y planificación, como en el 
proceso de desarrollo, en virtud de la impre-
decibilidad e incertidumbre y en las tomas 
de decisiones que ha de llevar a cabo.

El manejo oportuno de los modelos di-
dácticos le han de permitir modificar las ac-
ciones, consciente de que cada modelo cons-

tituye una estrategia didáctica que puede 
ser desarrollada tanto de manera individual 
como a través de la combinación de ellos, se-
gún la situación o el contexto de aprendizaje 
(Tardif, 2009).

Los estilos de aprendizaje son la forma con-
sistente en la que los estudiantes responden 
o utilizan los estímulos en el entorno del 
aprendizaje, es decir, las condiciones edu-
cativas bajo las cuales un estudiante es más 
probable que aprenda.

Por lo tanto, los estilos de aprendizaje 
no se refieren realmente a lo que aprenden 
los estudiantes, sino cómo prefieren apren-
der y, en muchas ocasiones, cómo les resul-
ta más fácil aprender. Los estilos de apren-

dizaje son una mezcla de factores 
cognitivos, afectivos y fisiológicos 
característicos que sirven como in-
dicadores relativamente estables de 
cómo el alumno percibe, interactúa 
y responde al entorno de aprendi-
zaje. Para Alonso, Gallego y Honey 
(1995), autores de Los estilos de apren-
dizaje procedimientos de aprendizaje y 
mejora, “es necesario saber más sobre 
los estilos de aprendizaje y cuál de 
éstos define nuestra forma predilec-
ta de aprender”.

Los estilos de aprendizaje tienen 
más influencia a la hora de aprender 
de lo que nos damos cuenta, porque 
representan las experiencias inter-
nas que tenemos o la manera en la 
que recordamos la información. Es 
de esta manera que los docentes bus-
can de diferente manera crear un 

puente entre los estilos de aprendizaje y la 
mejor alternativa para enseñarlos es así que 
las estrategias didácticas son varias las meto-
dologías a emplear.

estrategias didácticas

No hay una y única metodología para ela-
borar o construir las estrategias didácticas, 
existen diferentes propuestas.

El docente debe dejar de ser fuente de 
todo conocimiento, para ser un guía que 

cuando 
analizamos 
la realidad 
de la 
educación 
y de su 
práctica, 
podemos 
descubrir en 
ella multitud 
de cambios”
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contribuye y promueve el uso de 
e-recursos y e-herramientas en la 
construcción, ejecución y evalua-
ción de las estrategias didácticas, 
permitiendo explorar y elaborar 
nuevos conocimientos y destrezas. 
Contribuye a potenciar o generar en 
los aprendices aptitudes y actitudes 
cada vez más activas en el proceso 
de aprendizaje situacional, autodi-
rigido, colaborativo, estratégico y 
abierto.

Flechisg y Schiefelbein (2003) 
plantean lo siguiente:

Los proyectos de aprendizaje suelen 
favorecer las prácticas innovadoras, 
orientadas al futuro, y se centran 
en actividades y productos de uti-
lidad social o interés para los orga-
nizadores. No buscan sólo el aprendizaje de 
individuos, sino que también estimulan el 
aprendizaje de la colectividad u organización. 
Se puede tratar de un gran proyecto como la 
exploración del espacio o de un proyecto pe-
queño como la reestructuración de una plaza 
de juegos para niños; pueden ser proyectos de 
empresas o autoridades administrativas o pro-
yectos de la sociedad civil.

estrategias didácticas creativas 
en entornos virtuales de enseñan-
za-aprendizaje (evea)

Delgado Fernández y Solano González 
(2009) señalan las siguientes estrategias di-
dácticas:

•	 Estrategias centradas en la individuali-
zación de la enseñanza.

•	 Estrategias para la enseñanza en grupo, 
centradas en la presentación de infor-
mación y la colaboración.

•	 Estrategias centradas en el trabajo co-
laborativo.

Barbera y Badía (2006) señalan que:
Existen dos grandes ejes de confección de ac-
ciones educativas virtuales. El primero, pre-
sidido por el lugar en el que sucede la acción 
educativa virtual con relación a la clase con-

vencional y el segundo, referido al uso 
que se hace del medio tecnológico en el 
desarrollo de la acción virtual.

Es de esta manera que, para 
la Jornada Virtual en Innovación 
Educativa, se presenta la Nube de 
palabras, que puede ser utilizada 
como una estrategia didáctica crea-
tiva en entornos virtuales de ense-
ñanza-aprendizaje a razón que para 
los millennials –nacidos en la era 
digital– obtener el beneficio fun-
cional de usar una herramienta es 
simplemente insuficiente. Exigen 
cada vez más el impulso emocional 
de comprometerse de manera inno-
vadora con las herramientas digita-
les, las cuales pueden brindar a los 

estudiantes un valor agregado a través de su 
sensación de estar involucrados en una ex-
periencia compartida. La nube de palabras 
muestra información a través de representa-
ciones que proporcionan un resumen visual.

Las nubes de palabras, nubes de etique-
tas o mosaicos de palabras (en inglés tag cloud 
o word cloud) son un recurso que sirve para 
presentar una serie de palabras o etiquetas de 
forma gráfica con distintos colores y tamaños 
en función de la relevancia de una palabra. 
Las palabras de mayor tamaño son aquellas 
que tienen mayor cantidad de repeticiones 
algunas palabras pueden aparecer en más de 
una ocasión en la nube.

A nivel visual, las nubes de palabras son 
muy efectivas, porque llaman mucho la aten-
ción; a nivel práctico, son un método dife-
rente para representar palabras o conceptos a 
modo de resumen de un texto destacando las 
palabras más repetidas.

Las nubes de palabras empezaron a usarse 
en la web como índices de contenido, de una 
manera inmediata visualizas de qué temas se 
está hablando en un sitio y, según el tamaño 
de cada palabra, sabes que tema es el que más 
se trata o se está hablando y el menos habi-
tual.

En el diseño y el análisis de datos lo han 
adoptado para representar información. Por 

los 
estilos de 
aprendizaje 
tienen más 
influencia a 
la hora de 
aprender 
de lo que 
nos damos 
cuenta”
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ejemplo, para mostrar países destacando los 
más poblados con mayor tamaño, resumir un 
texto a partir de las palabras más repetidas, 
comparar dos textos a partir de sus palabras 
clave, etcétera.

En una presentación, por ejemplo, puedes 
usar las nubes de palabras como índice de los 
temas que vas a tratar o a modo de resumen 
de cada apartado que trates.

Cualidades de la nube de palabras:
•	 Generan atractivo visual al represen-

tar de forma gráfica un texto y atraer la 
atención de una persona.

•	 Las palabras más grandes son las que 
más se repiten en el texto.

Hay muchas maneras de generar nubes de 
palabras. A continuación, se enlistan algu-
nos generadores online de nube de palabras 
para que se usen desde tu navegador web sin 
demasiadas complicaciones, ideal para crear 
nubes de palabras de una manera efectiva:

•	 TagCrowd.com, con un diseño mini-
malista.

•	 WordCloudGenerador, al abrir un do-
cumento cualquiera desde Google 
Docs, en el lateral derecho se creará 
una nube de palabras que puedes per-
sonalizar y, luego, descargar a tu or-
denador.

•	 Wordle, ofrece resultados muy vistosos.

Para el desarrollo del ejercicio realizado 
en la Jornada Virtual en Innovación Educa-
tiva se presenta:

www.nubedepalabras.es, elegimos este sitio 
porque contiene varias ventajas, además de 
ser gratuito. De esta manera, se genera una 
nube de palabras con base en texto propor-
cionado en un documento de Word que los 
docentes asistentes a la Jornada, escribieron 
en un procesador de texto sobre la experien-
cia que les dejó haber participado en ésta, 
obteniendo los resultados que se muestran 
en la imagen inferior.

conclusiones

La idea en emplear esta nube de palabras 
permite mejorar la eficacia, al permitir que 
los usuarios participen en el proceso de com-
partir información significativa que tenga al-
gún valor organizacional, promocional o re-
lacional para los usuarios y que cree un clima 
de participación.
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