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Resumen 

El presente estudio describe la relación que existe entre los factores personales que se relacionan 

con el estudio de la Escuela Sabática. La investigación primero resalta la importancia de la 

Escuela Sabática como un espacio de entrenamiento y enseñanza al interior de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día. Luego se hace una breve reseña histórica de la Escuela Sabática y se 

describe sus inicios y cómo ha alcanzado el lugar que tiene ahora. Después se hace una 

descripción de los factores personales que influyen en el estudio en general y cómo estos 

impactan en la comprensión lectora de los textos escritos. Finalmente, se ensaya una aplicación 

inicial de cómo estos factores condicionan el estudio de la lección de Escuela Sabática. 

 

Palabras clave: Escuela Sabática, factores personales, estudio de la lección. 

 

Abstract 

The present study describes the relationship that exists between personal factors that are related 

to th Sabbath School study. The research highlights first the importance of the Sabbath school as 

a training and teaching space within the Seventh-day Adventists. Then a brief historical review 

of the Sabbath School es made and its beginnings and how it has reached the place it has now are 

described. Then a description is made of the personal factors that influence the study in general 

and how these impact the reading comprehension of the written texts. Finally, an initial 

application of how these facts condition the study of the Sabbath school lesson is tested. 

 

Key words: Sabbatical school, personal factors, lesson study. 
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Introducción 

 

La Escuela Sabática (ES), talvez sea el departamento más importante de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día (IASD).  Precisamente, fue en 1852 cuando James White escribió el 

primer folleto que iniciaría la ES. A partir de entonces la ES se ha venido publicando y 

difundiendo de manera ininterrumpida en todo el mundo. La ES constituye el material de estudio 

que une doctrinalmente a los miembros de la IASD; por lo tanto, debería ser objeto de especial 

atención, no solo en cuanto a su difusión, sino también en la forma como se plantean sus 

enseñanzas, es decir, el método didáctico que se debiera utilizar para llegar a cada creyente. Sin 

embargo, uno de los factores a los que no se le ha dado la debida atención es el aspecto personal 

que subyace detrás del estudio de la lección de escuela sabática el cual tiene un impacto muy 

importante en el estudio y la comprensión de este folleto. Aunque existen otros factores que 

influyen en el estudio de la ES, el propósito principal de esta investigación es describir los 

factores personales que influyen o se relacionan con el estudio de la lección de ES de adultos.La 

metodología empleada en este trabajo de investigación utilizará la técnica documental por cuanto 

se hará un trabajo de recopilación y selección de la información a través de la lectura de 

documentos, libros, revistas, periódicos, bibliografías, etc.1 Finalmente, la investigación será de 

tipo exploratorio porque se entiende que este trabajo constituirá un primer paso en un tema en el 

que relativamente se le ha dado poca atención. No obstante, permitirá tener una visión 

aproximada de las características de la problemática que se plantea y que podría ser esclarecida, 

aún más, en un próximo trabajo aplicado o cuantitativo. 
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Desarrollo 

La Escuela Sabática 

La ES surge a la par con el desarrollo de la educación adventista. Asimismo, el sistema 

educativo adventista se inicia dentro del contexto del movimiento de reforma norteamericana 

que, entre otras cosas, planteaba una reforma educativa en todo el país. Esta reforma fue 

inspirada a su vez por la educación europea impulsadas por John Locke, Jean Jacques Rousseau,  

Phillip von Fellenberg, Jacob Wehrli, entre otros.2 En Norteamérica, este movimiento educativo 

tuvo rápida repercusión. En esta parte del continente americano, surgieron representantes tales 

como: los Hermanos Moravos en Bethelehem, y las instituciones educativas como Cokesbury 

College en Maryland, el Andover Theological Seminary y el Movimiento de Educación Manual 

entre los años 1820 y 1834.3  

En el caso específico de la ES, esta surge desde que Jaime White y su esposa sintieran la 

necesidad de adoctrinar a los hijos de los creyentes adventistas en la “verdad presente”.4 En 1850 

Elena G. de White (EGW) escribió en la Review and Herald acerca del “deber de los padres de 

adoctrinar a sus hijos”. Al mismo tiempo, Jaime White preparaba una serie en tres partes sobre 

los “niños de los observadores del sábado”. En esta serie, Jaime White hace serias advertencias 

sobre la educación de los hijos. En un inicio él no consideraba importante la educación debido a 

que pensaba que el regreso de Cristo era inminente. Debido a esto es que Jaime White prepararía 

el folleto The Youth’s Instructor (El instructor de la juventud), dirigida a jóvenes de dieciséis a 

veinte años.5 
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El primer número de The Youth´s Instructor vio la luz en agosto de 1852, y desde ya, las 

lecciones que se vertían allí, ostentaban el título general de Lecciones para la ES. Es importante 

notar que uno de los primeros temas abordados fue el “sábado, la ley de Dios y el arca del 

testimonio”.6 Jaime White empezaría la primera ES en 1853 en Rochester. De inmediato fue 

seguido por otros adventistas como John Byington en Buck’s Bridge y Merritt Kellogg en Battle 

Creek. Para el año de 1859 M. G. Kellogg (antiguo seguidor de G. Miller recién llegado de 

Battle Creek a San Francisco), formó una ES en su propia casa con un número de 14 nuevos 

conversos al adventismo.7 No obstante, la ES tiene como antecedente más temprano las escuelas 

dominicales fundadas por el mismo Martin Lutero y John Knox a mediados del siglo XVI.8 Sin 

embargo, la ES como tal, se puede rastrear entre los Bautistas del Séptimo de Ephrata, 

Pennsylvania (EEUU). Los bautistas habían comenzado la ESs ya en 1739.9 

Desde un inicio, la ES se dividió en dos grupos: niños y adultos, en donde cada clase 

decidía qué estudiar. A partir de 1863 se hizo esfuerzos, para proporcionar materiales más 

adecuados teniendo en cuenta las diferentes edades de los miembros de la ES. Adelia Patten 

comenzaría a publicar lecciones para niños en The Youth´s Instructor. Por su parte Urías Smith 

publicó una serie de lecciones para los adultos en la Review and Herald.10 Sin embargo, estas 

lecciones no tuvieron el éxito esperado. En 1869, G. H. Bell, editor de la Youth´s Instructor, 

escribió lecciones separadas para niños y adultos que tuvieron inmediata acogida y fueron usadas 

durante medio siglo.11 

 

Para marzo de 1870, los delegados a la sesión de la Asociación General establecieron una 

Asociación General de ESs, bajo la presidencia de D. M. Canright con el fin de unir las diversas 
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organizaciones de ESs de los diferentes estados.12 En esa misma reunión se decidió que cada 

asistente diera un centavo semanal, algo que contó con la aprobación de EGW. Para 1885, los 

miembros de las diferentes Escuela Sabáticascomenzaron a interesarse en las misiones. Es así 

que el primer trimestre de cada año, la ES de Oakland, California, decidió dar todas sus ofrendas 

semanales para ayudar a establecer el adventismo en Australia. Unos pocos meses más tarde, las 

asociaciones de Columbia Superior y California votaron hacer lo mismo.  

Cuando en 1887 la Asociación General pidió a todas las escuelas que dieran sus ofrendas 

para ayudar a establecer la primera estación misionera adventista en el África, se reunieron 10 

615 dólares. Por otro lado, en cuanto al aspecto didáctico y pedagógico, dos años antes (en 

1885), se había hecho arreglos para publicar un periódico trimestral titulado: “Sabbath School 

Worker (El obrero de la escuela sabática)”, que contenía artículos sobre la organización de los 

métodos de enseñanza de la ES.13 

 

Hoy en día, la ES se ha constituido en el eje central, y el principal programa de la 

educación adventista.14 Su importancia radica en el hecho que la ES “promueve un serio 

completo y habitual estudio de la Palabra de Dios”,15 fundamento principal de la fe y la práctica 

cristiana. La ES surgió con el propósito de fomentar el estudio sistemático de la Biblia entre los 

miembros de la Iglesia Adventista.16 Uno de sus principales aportes es que la ES se ha 

convertido en un centro de entrenamiento misionero y en una efectiva “agencia ganadora de 

almas”.17 En consecuencia, los objetivos principales de la ES se resumen en el estudio 

sistemático de la Biblia y su enfoque en la misión mundial.18 Como la lección de ES se estudia, 
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se puede advertir que uno de los factores personales que debería atenderse es el de la 

comprensión de textos en los lectores; por ello es conveniente precisar este aspecto. 

Factores relacionados con el estudio 

La comprensión lectora 

Es importante advertir que en este estudio se considera a la comprensión lectora como un 

elemento intercambiable con el estudio y este último con el acto de leer. No se puede hablar de 

estudio sin tener en cuenta el acto de leer y como consecuencia a la comprensión lectora. Para 

entender que se entiende por comprensión lectora es necesario entender el significado del acto de 

leer. 

Isabel Solé, sostiene que leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guía su lectura.19 Sin 

embargo, en otro lugar, Solé aclara que el acto de leer no es suficiente de hecho ella añade que:  

Un estudiante, que ha aprendido a leer, podrá usar sin problemas la lectura para aprender 

a partir de distintos textos, como por ejemplo los textos disciplinares, –de elevada densidad 

léxica e informativa, de estructura expositiva, que presuponen conocimiento específico, que 

pueden presentar perspectivas distintas sobre una misma cuestión.20 

 

Por otro lado, Jiménez Pérez, Elena  sostiene que “leer es decodificar aplicando las reglas 

de conversión grafema-fonema teniendo como fin comprender lo leído”.21 Finalmente, Fons 

señala que “leer es el proceso mediante el cual se comprende el texto escrito” y la comprensión 

lectora es uno de sus procesos.22   
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Pérez, en cambio, señala que “la comprensión lectora es la capacidad de un individuo de 

captar lo más objetivamente posible lo que un autor ha querido transmitir a través de un texto 

escrito”.23 “La comprensión lectora es un concepto que se encuentra circunscrito dentro de otro 

concepto más amplio que es la competencia lectora. Concluyentemente, la competencia lectora 

sería la habilidad de un ser humano de usar su comprensión lectora de forma útil en la sociedad 

que le rodea”.24 Esta comprensión está clasificada por niveles25 los cuales deben estudiarse y 

atenderse si se quiere que el estudio de la lección de ES sea efectiva. 

Factores personales de la comprensión lectora  

Se entiende como factor a un elemento condicionante que contribuye a lograr un 

resultado.26 Dicho de otra manera, se refiere a la causa de un efecto específico. En un reciente 

estudio realizado en España, la OCDE ha puesto de manifiesto la importancia de conocer de qué 

factores personales (psicológicos) e instruccionales (pedagógicos), depende la comprensión del 

lenguaje oral y escrito.27 (En esta investigación se pondrá énfasis exclusivo en los factores 

personales de estudio).  

En este punto se considera que cuando se habla de los distintos procesos psicológicos o 

actividades cognitivas que intervienen en la lectura, la eficacia de estas dependen de las 

diferencias individuales de cada individuo, entre las cuales están la capacidad de comprender lo 

que se lee.28 Aquí se debe tener en cuenta la identificación de los patrones gráficos (letras, 

palabras, oraciones, párrafos, etc.) que hace cada individuo a leer un escrito.29 Además de esto, 

se suman los estilos de la lectura tales como si este está escrito en prosa o en verso. 
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Otro aspecto interviniente es el reconocimiento léxico, es decir, la cantidad de 

vocabulario de que dispone el lector.30 Por ejemplo, el folleto de ES en su versión española, está 

escrito en un lenguaje considerado estándar. Sin embargo, el nivel léxico de muchos lectores no 

podría ser suficiente, aun, para decodificar los significados expuestos en estas lecturas. Esto 

dificultaría, en consecuencia, una correcta comprensión de lo leído.31 

El factor motivacional 

Cabe señalar también el contexto en el que va apareciendo las palabras, a medida que el 

individuo lee el escrito. Esto también influirá en el reconocimiento del significado de lo que se 

lee.32 Por otro lado, se encuentra el elemento motivacional, esto significa que siempre el 

individuo lee con un propósito definido: obtener información significativa, solucionar un 

problema, entretenerse, realizar un examen, obtener un título o grado, en el caso del folleto de 

seminarios espirituales, tener una comprensión sistemática de los Seminarios  de enriquecimiento 

espiritual, etc.33 Pero la pregunta que surge aquí es la siguiente: ¿De qué depende la motivación 

con que un individuo lee? 

Las investigaciones relacionadas con el campo de la motivación para la lectura han 

puesto de manifiesto que uno de los factores que influyen en la comprensión son “las creencias 

que los lectores tienen respecto al objetivo que deben conseguir al leer”. Por ejemplo, se ha 

encontrado que sujetos de, incluso, once años con problemas de comprensión consideraban que 

lo importante al leer es leer sin equivocarse.34 Garner ha llegado a la misma conclusión con 

sujetos de doce años con problemas de comprensión. En sus estudios Garner señala que “los 

sujetos debían leer textos que contenían ideas contradictorias y textos con palabras polisílabas 

desconocidas. Sin embargo, sólo en este último caso señalaban que los textos eran difíciles. 
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Obviamente, cuando un sujeto cree que lo importante es pronunciar bien, apenas presta atención 

al resto de los procesos implicados en la comprensión de los textos, con lo que la comprensión 

sufre y, de rebote, el sujeto, que no experimenta ninguna satisfacción intrínseca al proceso de 

lectura, termina perdiendo interés”.35 

El factor espiritual 

Otro aspecto que es de vital importancia y que constituye uno de los factores personales 

que influyen en el estudio de la ES, es el factor espiritual. Como se sabe, el folleto de ES, es en 

realidad una guía para el estudio de las Seminario de enriquecimiento espiritual. En este sentido, 

no se trata de una simple lectura. Para completar esta idea, es importante tener en cuenta una de 

las grandes presuposiciones en el campo de la teología: la naturaleza del hombre. Tener en 

cuenta este detalle, es vital por cuanto explicaría en gran medida la poca predisposición del 

individuo para leer escritos directamente relacionados con la esfera espiritual. Con respecto a 

esto las SSEE señalan la dificultad innata del hombre para entender cosas del mundo espiritual: 

“Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda, No hay quien busque a 

Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni 

siquiera uno” (Ro 3:10-12, cf. 1 Co 2:14).36 

El factor sociocultural 

Otro aspecto importante es el factor sociocultural del individuo. Se sobreentiende que la 

lectura no debe estar encasillada al ámbito escolar, universitario o a las actividades de las ES. 

Investigaciones recientes ha mostrado que la lectura está íntimamente relacionada con aspectos 

socioculturales.37 En este punto, se ha encontrado que la familia y el estrato socioeconómico 

influyen en el proceso lector del individuo: en este aspecto se destaca el ejemplo positivo o 
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negativo de los miembros del entorno familiar, especialmente de los progenitores. Se ha 

constatado que, si a los padres no les gusta leer, a los hijos tampoco les gustara la lectura, puesto 

que este hábito se crea en los primeros años de vida del individuo y que perdurara por el resto de 

su vida.38 

El factor tiempo dedicado al aprendizaje 

Un elemento también de importancia capital en el proceso de la lectura y por ende de la 

comprensión de lo escrito es el tiempo. Honore Balzac declaró una vez que “El tiempo es el 

único capital de las personas que no poseen otra fortuna que su inteligencia”. Efectivamente, el 

tiempo es de vital importancia. Todo aquello que un individuo haga en esta vida lo hará en 

relación al tiempo que dispone. Turla y Hawkins sostienen que “el tiempo es un recurso no 

renovable”,39 y que “la calidad de vida, depende de en qué se emplea el tiempo”.40 

 

No se puede pasar por alto la relación que existe entre tiempo de estudio y aprendizaje. 

Se han realizado estudios en las que se han destacado dos perspectivas básicas respecto al tiempo 

en el ámbito del estudio. En la primera se ve el tiempo como un elemento objetivo que se puede 

manejar, aumentar o disminuir físicamente. En la segunda, se ve el tiempo como como un 

concepto subjetivo y relativo.41 Sea como fuere, tiempo, estudio y aprendizaje están íntimamente 

ligados. La investigación ha demostrado que el tiempo es una variable que afecta positivamente 

el rendimiento y aprendizaje de los individuos. De ahí que los gobiernos han optado por extender 

las jornadas diarias de los estudiantes en el establecimiento y/o el largo del año escolar, bajo el 

supuesto que más tiempo del alumno en la escuela generará mejores logros académicos”.42  
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Sin embargo, a pesar de la relación positiva entre logro académico y tiempo, el 

aprendizaje depende en gran medida del uso que se haga de ese tiempo y de la interacción que se 

establezca entre el profesor y el alumnado. Existe una relación consistente entre la cantidad de 

tiempo asignado a la instrucción y la cantidad de tiempo que los estudiantes ocupan participando 

efectivamente en actividades de aprendizaje.43 Por lo tanto, cuando el tiempo es bien usado (es 

decir, una gran proporción está destinada a la enseñanza y la instrucción), el tiempo asignado 

tiene efectos positivos en el aprendizaje. Por el contrario, cuando la mayor parte del tiempo se 

usa en situaciones distintas a la instrucción y la enseñanza, la extensión de la jornada o del 

tiempo asignado no producirá ganancia alguna.44 

Intentando una aplicación práctica de lo dicho anteriormente, se puede decir que el uso 

y la administración del tiempo que haga un individuo a la hora de abordar el estudio de la ES, 

es de vital importancia. Si se tiene en cuenta este simple cálculo matemático: “el día tiene 24 

horas, de las cuales el ser humano duerme un promedio de ocho horas al día y trabaja ocho 

horas (algunas personas trabajan más, otros menos). Las ocho horas restantes se invierten en 

diferentes actividades como comer, ir al baño, pasear, disfrutar la siesta, pasar tiempo con los 

amigos, la esposa, los hijos, ir a la iglesia; etc. La conclusión es que un individuo pasa la 

tercera parte del día durmiendo, esto quiere decir que una persona de sesenta años ha pasado la 

tercera parte de su vida durmiendo, sin contar que, durante sus primeros años de vida el ser 

humano tiende a dormir más, y durante sus últimos años, tal vez mucho más”. 

El uso de algunas herramientas adicionales en el abordaje del estudio de la ES, es algo 

que no se puede pasar por alto. Como se ha dicho antes, el folleto de la ES solo es una guía que 

remite al individuo a un estudio sistemático de las SSEE. Es en este sentido que la utilización de 

algunos recursos adicionales cobra sentido. Si bien es cierto que la Biblia es única y suficiente 
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para entender la verdad, esto no deja de lado la ayuda de algunos elementos accesorios que son 

necesarios para un estudio más efectivo:  

1. Mapas bíblicos: busca lugares bíblicos. 

2. Diferentes versiones de la Biblia. (traducciones literales, idiomáticas, paráfrasis, etc.), 

3. Biblia de estudio (si es posible Biblias interlineares): brindan información de libro por 

libro.  

4. Comentarios: (como el Comentario bíblico adventista), que proporcionan un alcance 

de lo que quiere decir el pasaje bíblico. 

5. Concordancia: busca palabras bíblicas.  

6. Cuaderno de apuntes: para anotar lo que se aprende. 

7. Diccionario bíblico: (como el Diccionario bíblico adventista): brinda información 

sobre personas, lugares, y tiempos bíblicos, 

8. Diccionarios en lengua española e inglesa (proporciona definiciones y traducciones 

de las palabras. 

9. Literatura cristiana: Libros del Espíritu de profecía, clásicos de la literatura cristiana, 

literatura devocional, literatura biográfica, literatura sobre cómo vivir la vida 

cristiana, etc. 

 

Por último, se encuentran los canales y estilos de aprendizaje que en menor o mayor 

medida influyen en el estudio. Cada individuo presenta fortalezas y debilidades en el ámbito de 

la lectura, y, definitivamente tiene un sentido, para aprender, más desarrollado que el otro. En 

este punto cabe mencionar lo que se conoce como canales y estilos de aprendizaje. Se entiende 

como canales de aprendizaje a los canales de percepción natural como las vías visual, auditiva y 
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cinestésica, mediante las cuales las personas tienden a percibir o captar información con mayor 

facilidad.45 

A continuación, se presenta una breve descripción de cada uno de ellos:46 

1. Canal visual. Característico de personas que captan el mundo mediante estímulos 

visuales como imágenes y secuencias visuales. Se sugiere algunas estrategias de 

estudio afines a este canal de percepción.es para aprovechar mejor este canal. 

2. Canal auditivo. Característico de personas que perciben información mediante 

palabras, la conversación o los ritmos 

3. Canal cinestésico. Característico de personas sensibles e inquietas las cuales captan la 

información mediante sensaciones táctiles, a través de texturas, calor y movimientos, 

emociones y desplazamientos. 

Por otro lado, los estilos de aprendizaje se entienden como “los modos característicos por 

los cuales el individuo procesa la información, siente y se comporta en las situaciones de 

aprendizaje”. Estos estilos dependerán en gran medida de las experiencias y el contexto en el que 

se relacione la persona.47 El siguiente cuadro presenta una descripción clara de o que son los 

estilos de aprendizaje:  
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Estilos de aprendizaje de acuerdo a la propuesta de Honey y Mumford:48 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

Experiencias 

nuevas  

Observadores Lógicos y 

racionales 

Prácticos  

Disfrutan el 

presente 

Analíticos  Integran las 

observaciones en 

teorías complejas y 

coherentes 

Realistas  

Entusiastas ante lo 

nuevo  

Precavidos  Piensan en forma 

secuencial  

Decisiones rápidas 

en la resolución de 

problemas 

Rodeados de gente, 

pro él es el centro 

de las actividades 

Arriban a 

conclusiones 

después de análisis 

detallados 

Ajenos a los juicios 

subjetivos 

Se impacientan con 

las discusiones 

extensas sobre una 

misma cuestión 

 

Conclusiones 

A lo largo de este estudio se han descrito los diferentes factores personales que 

intervienen o condicionan el estudio el estudio y la comprensión de lo que se lee, pero más 

específicamente se ha hablado de ellos teniendo en cuenta que probablemente estarían 

relacionado con el estudio el folleto de ES. El estudio ha abordado una descripción de los 

factores gráficos (letras, palabras, morfemas oraciones, etc.). Ha resaltado el aspecto léxico 



 

18 
 

(cantidad de vocabulario), la motivación (la importancia y los beneficios de leer), el aspecto 

espiritual (lo trascendental en el acto de leer la ES), el entorno sociocultural (el contexto 

familiar-social del individuo), el factor tiempo (uso y organización del mismo como factor vital 

de aprendizaje), las herramientas adicionales en el estudio de la ES (accesorios de estudio 

auxiliares), y, finalmente, lo relacionado a características cognitivas particulares como los 

canales y estilos de aprendizaje. 

 

En base a lo descrito se sugieren algunas estrategias que van desde proponer una especie 

de plan lector que ayude al individuo a una comprensión más amplia de la ES. Este plan puede 

consistir en una especie de examen semanal que contenga preguntas específicas de la lección en 

cuestión. También se puede incluir como estrategia, un espacio en donde el maestro pueda 

señalar la estructura de la Escuela Sabática para facilitar su comprensión entre los miembros de 

la misma (a pesar que esto corresponde al aspecto pedagógico, algo que no se ha abordado en 

este estudio). Se sugiere también resaltar la importancia de la utilización de un cuaderno de 

apuntes en donde se listen las palabras que no se entienden, ya que muchas de ellas son la clave 

para entender un determinado pensamiento en la lectura de la ES, esto podría facilitarse con el 

uso y adquisición de diccionarios (diccionarios de la lengua española, diccionarios bíblicos). 

 

 Así mismo, se sugiere el reconocimiento de la influencia del factor sociocultural a partir 

del cual se podría establecer el cultivo del hábito de la lectura en base a la motivación en donde 

se desatacará la importancia y los beneficios de la lectura, tanto en el ámbito espiritual, cognitivo 

y social. Finalmente, se sugiere la identificación de los canales y estilos de aprendizaje 



 

19 
 

particulares de cada individuo a partir de los cuales se reforzarán aquellos que están más 

desarrollados y se pondrá énfasis en aquellos que requieren atención especial. 
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