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CAPÍTULO 26 

UNA PROPUESTA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE  

Y LA GESTIÓN DE EMOCIONES EN PERSONAS CIEGAS  

A PARTIR DE PAISAJES SONOROS 

SUSANA QUIRÓS ALPERA 

Universidad Internacional de La Rioja 

RAFAEL ROBINA RAMÍREZ 

Universidad de Extremadura 

LUIS MANUEL CERDÁ SUÁREZ 

Universidad Internacional de La Rioja 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los sonidos, tanto de la naturaleza, como de la actividad humana, con-

forman estímulos que, por medio de las emociones, influyen positiva-

mente en el aprendizaje de las personas. Técnicas como el storytelling 

(Rufner, 2020), las emisiones de radio y televisión o por internet, los 

podcasts (Bolliger et al., 2012), las lecturas comentadas (Coronado, 

2002) y los paisajes sonoros (soundscapes) (Ahern, 2018), entre otras, 

evidencian un impacto positivo sobre el aprendizaje, particularmente en 

las personas ciegas, logrando matices diversos y significativos mediante 

la generación de emociones positivas (Kandali et al., 2009). Este im-

pacto está avalado por la experiencia ancestral de la actividad de ense-

ñanza/aprendizaje, basada en la tradición oral. Los niños ciegos, a me-

nudo, sufren procesos de aislamiento, y en ocasiones, tristeza interior 

con dificultades para reconocer emociones básicas del lenguaje no ver-

bal (Minter, Hobson, & Pring, 1991). De acuerdo con Kandali, et al., 

(2009, 2010) se pueden desprender algunas emociones básicas en los 

jóvenes relacionadas con la entonación de la voz o la altura de sonido, 

según las siguientes circunstancias: en el caso de la expresión de un tono 

elevado con tempo rápido (alegría), cuando el tono es más grave con un 

tempo lento (tristeza), cuando el tono se mantiene alto con inflexiones 
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suaves y moduladas en tempos medios (cariño), si el tono es bajo y grave 

de contenidos algo estridentes, con espacios de silencio o suspense, con 

un tempo lento (sobrecogimiento, miedo), en los casos de que los tonos 

sean vivos, variados en su intensidad media, atractivos y tempo lento 

(sorpresa), si las inflexiones son muy bruscas, cuyos contenidos son his-

triónicos, intensos con un tempo fuerte y rápido (cólera), si el tempo es 

fuerte y reposado, de contenido atractivo y tono agudo (orgullo). 

La “música del habla” no puede confundirse con la mera acción de ha-

blar. Mientras el habla es un mecanismo que permite la comunicación 

entre personas, la entonación o música es más un elemento de composi-

ción que busca expresar unos sentimientos repetitivos en el tiempo (Ra-

makrishnan, 2012). El impacto de la ceguera congénita en los procesos 

de aprendizaje se ha investigado en varios estudios (Green, Pring y 

Swettenham, 2004; Peterson, Peterson y Webb, 2000). Los niños ciegos 

no solo tienen dificultades para comprender el concepto de lo que se está 

transmitiendo, sino también para desarrollar una relación social satisfac-

toria. La ceguera interrumpe el flujo de conocimiento y es una barrera 

para sus características clave: la sincronía, la contingencia y la recipro-

cidad (Roch‐Levecq, 2006). La dificultad de aprendizaje en alumnos 

con discapacidad visual va unida, en ocasiones, a una falta de motiva-

ción y decisión para adquirir hábitos que les permitan desarrollarse in-

terna y externamente. 

Las características de la voz constituyen un elemento importante para el 

diagnóstico de diversas alteraciones en el ser humano. Una voz sana po-

see versatilidad, sensibilidad y pureza de timbre, sin muestras de estar 

forzada o violentada. Por encima de todo, la voz sana posee vitalidad 

siendo clara y firme. Los pacientes que sufren de esquizofrenia, de de-

presión o de otros estados semejantes, hablan a menudo con voz monó-

tona, débil, titubeante, lenta y con un timbre desviado. 

La entonación refuerza la expresión del lenguaje al poder manifestar una 

amplia gama de actitudes como excitación, aburrimiento, sorpresa, 

amistad y reserva, entre otras. La entonación de la voz es un reflejo de 

nuestro bienestar, incluyendo aspectos físicos, psicológicos, emociona-

les y sociales (Graesser & D’Mello, 2012).  
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Profesionales de diversos ámbitos (médicos, psicólogos, psiquiatras, pe-

dagogos y músicos) escuchan atentamente los sonidos, la voz, las pala-

bras con sus significados y sus contextos. Además, es importante tener 

en cuenta las asociaciones que están detrás de las mismas, como las emi-

siones no verbales sonoras, traducidas en suspiros y sollozos. Especial 

relevancia tiene los silencios entre los sonidos, todo ello para emitir 

diagnósticos lo más objetivos posibles sobre nuestra salud física y men-

tal, sin olvidar el lenguaje corporal constituido por posturas y gestos 

(Masson,2012).  

En el caso de los niños ciegos, estos poseen un espectro cada vez mayor 

de capacidades cognitivas sociales, habilidades sociales, cognitivas, lin-

güísticas y de representación, que deberían permitirles comprender emo-

ciones básicas mostradas por los demás. Este repertorio facilitaría su ca-

pacidad de adoptar perspectivas.  

Por lo tanto, es posible que no tengan dificultades significativas para 

reconocer los contextos en los que se evocan las emociones básicas, 

dada su incapacidad para ver las expresiones corporales de los demás 

(Fogg, 1999; Fogel, 1997). Este mecanismo ha sido descrito por Gergely 

y Watson (1996) como crucial en la formación de auto-representaciones 

al presentarse una ausencia de contacto visual en los niños ciegos. 

Fue Denham (1986) quien comprobó si los niños con ceguera congénita 

podían identificar verbalmente emociones primarias como el miedo, la 

felicidad, la tristeza y la ira, así como mostrarlas con precisión mediante 

expresiones faciales a observadores ingenuos. Se evaluó si los niños cie-

gos, de entre 4 y 12 años, podían identificar verbalmente emociones bá-

sicas a partir de viñetas sonoras que describían situaciones realistas, aun-

que estereotipadas, que normalmente evocan diferentes emociones. Se 

pidió a los niños que dijeran cómo se sentirían ante cada situación. Sin 

embargo, también se les pidió que "mapearan" estas emociones mos-

trándolas en su propia cara. La investigación de Galati et al. (2001, 

2003), sobre la expresividad de las emociones en niños con ceguera con-

génita, muestra cómo las expresiones espontáneas no distinguían a los 

niños ciegos de los videntes, mientras que las expresiones voluntarias sí 

lo hacían. Las dificultades en el aprendizaje se identifican a través del 

rendimiento académico y la conducta. Las necesidades educativas están 
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conectadas con los estilos de percepción. A veces, dos o más estilos sue-

len estar vinculados, y las intervenciones deben abordar este hecho. 

Otras veces, un estilo de percepción específico suple la ausencia de otro 

sentido. 

Ahora que la inclusión y la integración parecen ser la norma en la edu-

cación de los niños ciegos, ¿qué tipo de investigación puede ser útil para 

llevar a cabo? El recurso didáctico del paisaje sonoro conlleva un pro-

ceso de acompañamiento cuyo objetivo es mejorar la capacidad de co-

nocimiento, pero también fomentar la interacción social. Para ello, nos 

centramos concretamente en mejorar el conocimiento de los niños cie-

gos en un doble sentido, que presentamos a continuación:  

1. A partir de experiencias sonoras ya grabadas y otras extraídas 

de la visita a los lugares de donde han sido extraídas.  

2. Ampliando el conocimiento de las emociones que se derivan 

de los sonidos, de la entonación, y que ayudan a diferenciar los 

diferentes estados de ánimo.  

Previamente a la propuesta, se realiza una doble revisión bibliográfica 

que responde, por una parte, a nuestra primera pregunta de investiga-

ción, sobre si existe conexión entre los siguientes constructos: emocio-

nes, aprendizaje y rendimiento académico, en un entorno donde impera 

la ceguera; y que permita concluir sobre la conveniencia de emplear el 

paisaje sonoro, tanto reproducido de manera digital, como escuchado in 

situ, para alcanzar niveles de entendimiento sobre conceptos, sean estos 

tangibles, o abstractos; y por otra parte, indaga en la literatura especia-

lizada sobre el estilo auditivo de aprendizaje como estilo preferente.  

A partir de una lista de sonidos, que expresan un amplio rango de emo-

ciones, se ayudará a los alumnos a aumentar el conocimiento y control 

de dichas emociones. Es decir, nuestra segunda pregunta de investiga-

ción es cómo el conocimiento de esas emociones les ayuda a promover 

las que aportan felicidad, y a rechazar aquellas otras que le generan in-

felicidad. Las personas invidentes suponen un referente en la mejora de 

las herramientas de transmisión sonora, por su experiencia en la capta-

ción de conceptos y matices a través del oído. Se recurre a su experien-

cia, para obtener una precisión y adecuación de nuestra propuesta de 
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mejora del aprendizaje y la gestión de emociones, empleando paisajes 

sonoros, con la intención de trasladarla posteriormente al ámbito do-

cente. La pretensión de este estudio es mostrar, a los investigadores in-

teresados en la materia, una visión del escenario actual de las reacciones 

a la clasificación del alumnado, en función del estilo de aprendizaje au-

ditivo, que también quedaría recogido en la dimensión dicotómica vi-

sual/verbal. A partir de las actividades que se organicen, se estudiará 

cómo impacta en su motivación e interacción social. Ello se realizará a 

través de cuestionarios realizados antes y después de la actividad. De 

otro lado, se hará un acopio de sonidos que expresan emociones. Se ayu-

dará a cada niño a manifestar esas emociones a partir de la escucha 

atenta de cada uno de esos sonidos. 

Previo a esta investigación experimental, en este trabajo estudiamos el 

estado del arte mediante una revisión bibliográfica donde encontremos 

fuentes que relacionen los constructos de las emociones, el aprendizaje 

y el rendimiento académico, con la discapacidad visual. A continuación 

definimos el significado de cada uno de estos constructos y de la ce-

guera: 1) entendemos por emoción aquella reacción dicotómica, en las 

dimensiones psicológica y fisiológica, a la percepción de un concepto 

tangible o abstracto; 2) en cuanto al aprendizaje, nos referimos al pro-

ceso de adquisición del conocimiento mediante el adiestramiento, la ex-

periencia o el estudio; 3) el rendimiento académico comprende los re-

sultados del aprendizaje en el ámbito escolar; 4) la discapacidad visual 

recorre un amplio espectro, desde la ceguera congénita, ceguera de evo-

lución, hasta condiciones físicas de la vista con dificultad de ser corre-

gidas mediante acciones invasivas (medicación, cirugía) o externas (len-

tes de contacto, cristales). 

2. OBJETIVOS

2.1. PRIMER OBJETIVO 

Evaluar, en la literatura existente, la eficacia de los paisajes sonoros 

como recurso para mejorar el rendimiento académico y emocional en 

personas ciegas, vinculado, en nuestro caso, al efecto de la escucha ac-

tiva de fenómenos experimentales. 
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2.2. SEGUNDO OBJETIVO 

 Establecer una propuesta para mejorar el aprendizaje de las Ciencias 

Experimentales en una muestra de niños ciegos cursando Educación Pri-

maria, a partir del reconocimiento de seis paisajes sonoros, diferen-

ciando los de origen natural de los de origen puramente humano, como 

herramienta para la transmisión de emociones y conocimientos científi-

cos. Por una parte, se pretende evaluar el concepto científico de la trans-

formación de la energía y, por otra parte, analizar las emociones básicas 

(alegría, miedo, tristeza, ira, asco y sorpresa) que provoca la detección 

de los conceptos experimentales asociados a dicha transformación ener-

gética (dinámicas de acción/reacción, así como la propagación del so-

nido y la conducción de la electricidad a través de distintos materiales).  

3. METODOLOGÍA 

Este estudio se centra en el paisaje sonoro, como herramienta para la 

transmisión de conocimientos y emociones por su versatilidad de ejecu-

ción, siendo percibido en su entorno original o emitido mediante siste-

mas de reproducción sonora, alcanzando el más actual las grabaciones 

en formato digital (Dehghan et al., 2020). 

La población objeto del estudio son las personas ciegas. La muestra que 

proporciona los datos son niños ciegos, que cursan la etapa de Educación 

Primaria, concretamente, las asignaturas del área de las Ciencias Expe-

rimentales. Mediante la reproducción de paisajes sonoros extraídos de 

entornos, tanto naturales como antropogénicos, se registra, a través de 

una encuesta, la respuesta a estos estímulos auditivos manifestada en 

forma de emociones evocadas y conocimientos aprendidos. 

Centrándonos en edades de Educación Primaria, desde el prisma de la 

investigación, contaremos con la ayuda de un panel de expertos de la 

ONCE (Organización Nacional de Ciegos de España), para abordar la 

cuestión de cómo afectan los paisajes sonoros en la educación de los 

niños con discapacidad visual dentro del contexto de una actividad de 

acompañamiento. En concreto, se estudiará cómo contribuyen a mejorar 

la motivación y la interacción con otros chicos y si estos paisajes sonoros 
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ayudan, no solo a despertar emociones positivas, sino también a un co-

nocimiento del medio natural. 

Para ello se elegirá, de un lado, un conjunto de seis paisajes sonoros, 

entre ambientes naturales y antropogénicos, para que los niños reconoz-

can su entorno y adquieran el conocimiento del medio, identificado por 

dichos sonidos. De otro lado, anotaremos las emociones dispares que 

evoca la lista de sonidos.  

Primero, los niños escuchan estos seis paisajes sonoros pregrabados; 

luego realizan una entrevista oral, respondiendo sobre aprendizajes sig-

nificativos respecto al paisaje que virtualmente ya visitaron. A aquellos 

niños que realizan la entrevista según los parámetros de la ONCE, se les 

premia con una visita a un paisaje sonoro in situ, y se vuelve a imple-

mentar la entrevista para detectar más matices. 

Previamente, sobre la base de una revisión sistemática de la literatura 

utilizando las bases de datos Web of Science (WoS) y Scopus, se exa-

mina las fuentes desde el año 2000, la relación entre emociones, apren-

dizaje y rendimiento académico en un contexto de discapacidad visual; 

posteriormente, se consulta estudios relacionados con el estilo de apren-

dizaje auditivo, acorde a la dimensión auditiva propuesta por el modelo 

VARK de estilos de aprendizaje (Visual, Aural, Read/Write y Kinesthe-

tic), así como a la preferencia de enseñanza oral, en el extremo de la 

dimensión dicotómica Visual/Verbal, del cuestionario sobre estilos de 

aprendizaje de Felder y Silverman. El cuestionario VARK tiene sus raí-

ces en las preferencias sensoriales y en la programación neurolingüís-

tica, y fracciona los sistemas representacionales en cuatro dimensiones 

de aprendizaje: Visual, Auditiva, Lecto-escritora y Cinestésica o Ciné-

tica. Este cuestionario, desarrollado por Fleming y Mills (1992), tiene 

su base en el modelo VAK de Bandler y Grinder (1988), al que agrega-

ron la dimensión del aprendizaje utilizando preferentemente la escritura 

y la lectura. Por otra parte, el índice de estilos de aprendizaje [Index of 

Learning Styles (ILS)], desarrollado por Felder y Silverman (1988), cla-

sifica a los estudiantes mediante cuatro dimensiones dicotómicas: ac-

tivo/reflexivo, visual/verbal, sensitivo/intuitivo y secuencial/global.  
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Se escoge la plataforma de información científica WoS para acceder a 

la base de datos del Institute for Scientific Information (ISI); análoga-

mente, se consulta la base de datos Scopus, por ser más extensa en refe-

rencias bibliográficas, que incluyen resúmenes y citas de literatura cien-

tífica con revisión por pares. 

En un momento posterior, en el trabajo de campo se analiza qué papel 

juegan las emociones como variable que interviene sobre el rendimiento 

académico de los niños ciegos, con la finalidad de diseñar una propuesta 

de intervención e implementación en el aula. Todo ello, a partir de un 

proceso de recolección de información mediante entrevistas previa-

mente diseñadas en colaboración con expertos de la ONCE. 

A partir de una muestra reducida de niños ciegos, se analiza el signifi-

cado que tienen los sonidos al comienzo y al final de la investigación, 

con la finalidad de evaluar el tipo e intensidad de los estímulos sonoros 

sobre el aprendizaje, qué emociones se han generado y el rendimiento 

académico final alcanzado. 

4. RESULTADOS 

Para conectar los mencionados constructos, se emplean las siguientes 

palabras clave en inglés, acorde a las que figuran en el Thesaurus, para 

encontrar el mayor número de fuentes posible, en el área de Educación 

perteneciente a las Ciencias Sociales: 

 Emotions AND Learning AND Academic Performance AND Blind-

ness 

Con el fin de acotar nuestra búsqueda a trabajos elaborados y publicados 

en el presente siglo, únicamente se escoge publicaciones en revistas 

(journals), en el siglo XXI, que nos permita conocer la investigación 

reciente en línea con nuestro estudio. 

El número de trabajos que responden a esta combinación booleana es de 

250, de los cuales se escogen 21 que, aparentemente responden en su 

título a nuestra pregunta de investigación de si existe conexión entre los 

siguientes constructos: emociones, aprendizaje, rendimiento académico 

y cegueraTras una lectura profunda, se escogen únicamente 14 trabajos, 
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de espectro variado, de los cuales, únicamente cuatro de ellos se centran 

en personas ciegas. 

En la primera de estas cuatro fuentes (Chennaz et al., 2022) comienzan 

reconociendo el escaso conocimiento sobre la regulación de las emocio-

nes en niños ciegos y con discapacidad visual. Como herramienta utili-

zan una lista de verificación de regulación de emociones (ERC, Emotion 

Regulation Checklist) en la que 245 padres registran el efecto del estado 

visual y la edad en las puntuaciones compuestas de regulación emocio-

nal de sus hijos, concluyendo que los niños ciegos y los niños con pro-

blemas de visión tienen una menor capacidad de regulación emocional 

que los niños videntes, siendo este efecto de discapacidad visual signi-

ficativo, independientemente de la experiencia visual y la edad. 

El trabajo de Dehghan et al. (2019) reivindica como los más importantes 

los sentidos humanos de la vista y el oído, estando el aprendizaje, la 

educación, la comunicación y las actividades emocionales íntimamente 

asociadas con estos dos sentidos, por lo pretende determinar la relación 

entre la inteligencia emocional y la salud mental, empleando para ello el 

método de investigación fue descriptivo-correlacional en una muestra 

de 28 niños ciegos y 58 sordos, mediante el cuestionario Shot de inteli-

gencia emocional, salud mental y ansiedad social. Los resultados mues-

tran que la inteligencia emocional y la salud mental son construcciones 

psicológicas que juegan un papel importante en la formación del tras-

torno de ansiedad social y conducen a la persistencia de los síntomas de 

este trastorno. 

Por otra parte, Santa-Cruz & Hohlberg (2019) adaptan una herramienta 

tecnológica para evaluar funciones ejecutivas en niños con discapacidad 

visual, a fin de comprobar si el cambio de modalidad afecta su capacidad 

de discriminación. La prueba de discriminación visual consiste en acti-

var el pulsador que hace referencia a un gato o el que hace referencia a 

un perro, cuando en la pantalla aparece la figura de un gato o de un perro. 

La herramienta se adapta a su versión auditiva, reproduciendo un mau-

llido o un ladrido, que el niño invidente escucha a través de auriculares. 

El resultado, independientemente de la capacidad visual de los niños, 

valida la herramienta para la evaluación de las funciones ejecutivas. 
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Finalmente, Fairhall et al. (2017) estudian la reorganización plástica de 

los sistemas neuronales para la percepción que de otras personas tienen 

los ciegos congénitos. El resultado arroja que la emoción transmitida por 

las voces se puede decodificar en la misma área del lóbulo temporal 

donde el cerebro de los videntes recoge las facciones del rostro de otras 

personas. 

Seguidamente, realizamos la búsqueda de estudios sobre el estilo audi-

tivo como estilo de aprendizaje preferente, siendo la etapa educativa in-

diferente, recogiéndose desde la instrucción en educación primaria (6 

años de edad) hasta el nivel universitario. Así mismo, se emplea la len-

gua inglesa como vehicular, para abarcar el mayor número de trabajos. 

Los documentos escogidos son las publicaciones en revistas con sistema 

de revisión por pares, excluyéndose trabajos monográficos y tesis doc-

torales. En los trabajos con estudio muestral, el tamaño de la muestra es 

diverso, adicionalmente se aceptan incluso estudios de casos.  

Son de especial interés aquellas investigaciones que utilizan como he-

rramienta de sondeo algún tipo de cuestionario, como los mencionados 

VARK o ILS. 

La consulta de trabajos en esta ocasión también se lleva a cabo a través 

de las bases de datos de la Web of Science y Scopus, mediante una bús-

queda de los términos en la literatura redactada en inglés, desde el año 

2000, hasta nuestros días, a fin de localizar la mayor cantidad de trabajos 

recientes a escala mundial, con el objetivo de evitar sesgos locales. 

Los términos empleados para localizar aquellos trabajos son las siguien-

tes palabras clave: 

((Learning styles) OR (Preferences of Learning Styles)) AND ((Pri-

mary) OR (Secondary) OR (College) OR (Education)) AND [((Index of 

learning styles) OR (ILS)) OR (VARK)] 

El criterio de elección de estas palabras clave, se fundamenta en el con-

tenido significativo de cada una de ellas, que ofrecemos listados a con-

tinuación, en orden alfabético: 

Learning styles: Modelos de detección de los estilos de aprendizaje, in-

cluyendo ILS y VARK. 
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Preferences of Learning Styles: Detectándose los estilos de aprendizaje 

preferentes del alumnado, se consigue orientar la investigación hacia 

prácticas dirigidas a la explotación de esa preferencia, en beneficio del 

estudiante. 

Primary: Los sujetos del estudio tienen edades comprendidas entre los 

4-6 años y los 10-12 años de edad, en función de las edades de inicio y

conclusión de la etapa educativa en cada región.

Secondary: Etapa escolar que recoge edades entre los 11 y los 18 años. 

Hacemos aquí un inciso para recordar que, en la lengua inglesa, esta 

expresión engloba otros términos, como los siguientes: middle school, 

high school, freshman, sophomore, junior y senior. 

College: Etapa académica, habitualmente, desde los 18 años en adelante. 

En el mundo anglosajón, se emplean así mismo otros términos relacio-

nados con esta etapa, como undergraduate, university, o faculty 

Index of learning styles: Recopilamos trabajos que están alineados con 

el modelo de estilos de aprendizaje establecido por Felder y Soloman, 

clasificando al alumnado acorde a las cuatro dimensiones: activo/refle-

xivo, visual/verbal, sensitivo/intuitivo y secuencial/global. Se obtienen 

resultados empleando el cuestionario identificado por las siglas ILS, el 

cual establece una ponderación de estilo predominante, respecto a los 

otros estilos, empleando las 44 preguntas de su cuestionario. 

ILS: Este acrónimo suele hacer referencia al cuestionario del modelo de 

Felder y Soloman, aunque también se refiere al Inventory of Learning 

Styles, que en 1994 desarrolló Vermunt, enfocado principalmente a es-

tudiantes de educación superior. Este inventario, que ofrece resultados 

muy interesantes, tras su posterior análisis, no ofrece una clasificación, 

por lo que se ha optado por excluirlo de la selección de artículos obteni-

dos de las bases de datos. 

VARK: Cuestionario desarrollado por Fleming y Mills, en base al mo-

delo VAK de Bandler y Grinder (1988), al que se le agregó la dimensión 

asociada al aprendizaje por medio de la escritura y la lectura. 

Tras la búsqueda de trabajos, que hagan referencia expresa a los estilos 

de aprendizaje, se encuentran 788 artículos, cuya información es 
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volcada en una hoja de cálculo Excel para su posterior tratamiento, agre-

gándose el resumen en inglés (abstract) en cada uno de los casos. 

En la propia hoja de cálculo, se emplea el buscador de la expresión in-

glesa “aural”, que hace referencia al término “auditivo”, hallándose un 

total de 73 trabajos con referencia expresa. 

De estos 73 trabajos, un total de 23 estudios menciona el estilo auditivo 

como un estilo de aprendizaje; 19 de ellos lo destacan como estilo de 

aprendizaje preferente, compartiendo hasta en nueve ocasiones la prefe-

rencia con el estilo de aprendizaje cinético, también conocido como ki-

nestésico; mientras que los 4 trabajos restantes lo sitúan en último lugar, 

por detrás de los otros estilos. 

Las pautas acústicas para las aulas normalmente se centran en el rendi-

miento acústico, en términos de niveles de presión sonora y de absorción 

acústica de los materiales de construcción, prestándose escasa atención 

a los indicadores relacionados con las sensaciones de tipo fisiológico y 

psicológico de sus ocupantes. Algunos trabajos, como el de Hamida A. 

et al. (2023), consideran el propio paisaje sonoro de las aulas y centros 

de estudios, enfocando el estudio en la medida del constructo “fatiga 

mental” que impide el rendimiento, mediante un cuestionario basado en 

otro cuestionario análogo de fatiga visual. Adicionalmente, consideran 

parámetros fisiológicos como los ritmos cardiaco y respiratorio, así 

como la actividad electrodérmica (EDA) por la que las propiedades eléc-

tricas de la piel varían con la sudoración. 

5. DISCUSIÓN Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

A continuación, se expone la pauta de la propuesta: 

a) Estudio teórico previo sobre el estilo auditivo de aprendizaje prefe-

rente. 

b) Asesoramiento de expertos de la ONCE, para identificar los paráme-

tros que ayudarían a una mejor percepción auditiva del concepto de tras-

formación de la energía, desde la didáctica de las ciencias experimenta-

les, que se quiere transmitir por vía sonora en grabaciones que reprodu-

cen diversas dinámicas que relacionan el movimiento y sus causas, 
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identificadas como fuerzas, así como la influencia del medio en la pro-

pagación del sonido y en la conducción de la electricidad, en función de 

las propiedades conductoras de los materiales. 

c) Intervención en el aula con niños ciegos de Educación Primaria, em-

pleando 6 paisajes sonoros pregrabados (3 de origen natural: bosque,

aves y mamíferos; 3 de origen antropogénico: concierto de música, par-

tido deportivo y producción en fábrica industrial) que conectan con el

concepto de las distintas manifestaciones energéticas en el entorno de

las Ciencias Experimentales para la etapa de Educación Primaria.

d) Entrevista / Cuestionario, sobre los parámetros definidos en el paso

b), para conocer si se han captado y cómo.

e) Intervención en el entorno real, escuchando los paisajes sonoros in

situ.

f) Repetición de la Entrevista / Cuestionario del paso d).

g) Comparación experimental de la información extraída en los pasos d)

y f), para conocer las diferencias y los matices en la transmisión de co-

nocimientos de las ciencias experimentales (parte sensorial) y emocio-

nes (parte sensitiva).

6. CONCLUSIONES

Se encuentra, a partir del primer objetivo de evaluación de la eficacia de 

los paisajes sonoros y según los criterios y palabras clave establecidos 

en el diseño de la metodología del trabajo, una muestra de 4 artículos, 

tres de ellos enfocados a la infancia con discapacidad visual y uno a las 

personas adultas ciegas, evidenciando la escasez de estudios que existen 

sobre las emociones y el aprendizaje en personas ciegas.  

Por otra parte, el estilo de aprendizaje preferentemente auditivo se mues-

tra como el preferido de los trabajos realizados que hacen mención ex-

presa de cada una de las dimensiones, especialmente en el cuestionario 

VARK, lo que induce a pensar que, siendo el estilo tradicional de apren-

dizaje, conectado con el estilo de enseñanza oral, continúa resultando de 
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vital importancia realizar intervenciones educativas que favorezcan la 

transmisión de conocimiento y emociones a través del canal audible.  

Este hecho nos lleva a dedicar nuestros esfuerzos al desarrollo de la pro-

puesta de nuestro segundo objetivo, cuya finalidad es alcanzar el inte-

lecto humano a través del sentido del oído. Por ello, la colaboración con 

los Servicios Sociales de la Organización Nacional de Ciegos Españoles 

(ONCE), representa un hito en la mejora del aprendizaje.  

A partir de paisajes sonoros -tanto reproducidos de manera digital, como 

reconocidoss in situ-, para alcanzar niveles de entendimiento sobre con-

ceptos tangibles y abstractos, los niños escuchan seis paisajes sonoros 

pregrabados, tres naturales y tres antropogénicos; luego responden una 

entrevista oral, basada en parámetros establecidos por un panel de ex-

pertos de la ONCE, sobre aprendizajes significativos respecto al paisaje 

que virtualmente ya visitaron. Finalmente, a aquellos niños que realizan 

la entrevista según los parámetros, se les premia con una visita a un pai-

saje sonoro in situ, y se vuelve a implementar la entrevista para detectar 

más matices. 

La propuesta se diseña para ser replicable así mismo con alumnos vi-

dentes, no solo en edades tempranas, sino también en otras más tardías. 
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