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INTRODUCCION

LeOmO ayudar a nuestrosalumnos a aprender
. mejor?

LA ME]OR MANERA DE AYUDAR a aprender a nuestros alumnos es
ensefiarles y asesorarlos en su propio proceso de aprendizaje,
proceso de asesoramiento que se da en el sal6n de clases, cen-

trado en el aprendiz y dirigido por el profesor.
Para llevar a cabo este metodo se requiere la colaboraci6n de estu-

diantes y profesores, quienes durante el proceso de asesoriay por medio
de las tecnicas que aquf se exponen pueden beneficiarse mutuamen-
te; por una parte, eldocente hace hincapie en comprencler a sus estu-
diantes, ala vez que recibe informaci6n invaluable sobre ~uproceso de
aprendizajey, por otra, el estudiante siente que se Ie toma en cuenta y
se respeta su manera de aprender y comprender ..

Este enfoque tiene el prop6sito de mejorar la calidad del aprendi-
zaje, y se basa en evaluaciones cuantitativas, cualitativas, confiables y
v:Hidas.

El proceso de asesoria se .realizaen el salon de clases y se desarrolla·
con un contenido espedfico, es decir, es una tarea de contextualizaci6n
para el docente y para 10sestudiantes, ya que se trata de que el profe-
sor utilice las tecnicas de asesoramiento para el contenido de su mate-



na tegrandolas a los conceptos y conocimientos. Esto transforma el
pro so de aprendizaje y 10 hace mas eficiente.

aIemas, el docente, al vincular el usode las tecnicas con el conte-
ni de su asignatura, inicia un proceso continuo en el que no solo
eval' a como se desenvuelven los estlidiantes y verifica los resultados y
la prension, sino que tambien les da retroalimentacion sobre su

dizaje.
enseiianza de tecnicas de asesoramiento ayuda a los estudiantes

a q integren to do 10 aprendido, ademas de fomentar el desarrollo de
ha i i(lades metacognitivas y mejorar su lenguaje y su pensainie~to.

a vez que los profesores han expuesto como usar las tecnicas, los
est I iantes pueden comenzar a utilizarlas de manera voluntaria y au-
tono a. De esta forma, se inicia un proceso de aprendizaje con auto-
noma.

Car. cterfsticas de la asesorfa en el salon
de ,lases

Este etodo esta diseiiado para ayudar a los maestros en el proceso de
apre izaje de los alumnos. EI proceso se caracteriza por estar centra-
do e el aprendiz, ser dirigido por el maestro y realizarse en colabora-
cion. demas, es un proceso continuo, formativo, que se.desarrolla en
un co texto espedfico y, con la practica constante, transforma la ma-
ner e aprender y enseiiar. .

continuacion se explican con detalle las caractedsticas de la ase-
soda el salon de clases.

La soda en el salon de clase se centra en el aprendiz: los profesores
pro~ en actividades a los alum nos para observar su desempeiio e in-
terve en la mejora del aprendizaje; no se trata solo de observar sin mas~
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Mejorar el .prendizaje es mas e~ se d •• poyo • los estudiantes .
en las areas que no comprenden, ya que al obtener ayuda en 10 que
representa mas trabajo para elIos, pueden cambiar sus habitos y desa-
rrollar las habilidades metacognitivas como parte del proceso; Ala vez,
cambia la manera de enseiiar del instructor, pues fomenta la compren-
sian de los aspectos que se les dificultan a los estudiantes.

En realidad, si el objetivo es formar personas que toda la vida es-
ten aprendiendo, los estudiantes deben volverse auronomos y respon-
sables en 10 que concierne a la adquisicion de conocimientos, y esa au-
tonomia debe ser impulsada por la interVencion del docente, con su
apoyo en el proceso de aprendizaje. Para lograr dicho objetivo, tanto
los maestros como los estudiantes necesitaran realizar ciertos ajustes
en este proceso. La asesoda del salon de clases proporciona a los pro-
fesores ya los estudiantes informacion que los guia para realizar los
ajustes.

':' ~.

La labor de un docente depende en gran parte del buen uso del juicio
y del conocimiento. No se puede dar a los profesores reglas para resolver
la realidad compleja de un salon de clases. Los maestros dependen de
su intuicion, de sus habilidades yde sus conocimientos profesionales.

La asesoda en el salon de clases respeta la autbnomia, la libertad
academica y el juicio profesional de Ids profesores, ya que estos, al hacer
buen uso de su experiencia, saben cuando no comprenden sus alum-
nos; entonces pueden intervenir, prevenir y modificar diChO-.proceso
de comprension.

Como resultado de \este enfoque, el profesor decide que, como y
cuando asesorar; despues t~mbien ayuda a manejar la informacion
acumulada durante la asesoda.

Por otro lado, el profesor no esta obligado a compartir sus resultados
con nadie mas fuera del salon de clases. Estos resultados Ie permiten
reflexionar sobre como mejorar y que cambiar en su practica docente.



La as s0ria en el sal6n de clasesrequiere una activa participaci6n de los
estu tes. Cuando los estudiantes colaboran en la asesoria, refuerzan
el co t nido del curso y fortalecen las habilidades para autoasesorarse
y ases ,ar a otros.

linotivad6n de los estudiantes se incrementa cuando se dan cuen-
ta de e los profesores estan interesados e invierten tiempo en lograr
que cli>mprendan.Ademas, cuando los estudiantes participan activa-
ment e sienten mas confiados en tener exito, de tal manera que se
dese IRefianmejor en sus cursos. Esto tiene un efecto directo en su
autoe t a y en supropio concepto academico.

La ase oria en el sal6n de clases es formativa, y mas que unenfoque
de co tenido acumulativo, trata de mejorar la calidad del aprendizaje
del est!:~liante, no s610de tener la evidencia del desempefio en la eva-
luaci6 'I 0 calificaci6n.

U uena asesoria sumativa consiste en realizar pruebas, exame-
nes y 1tlio tipo de evaluaciones cuantitativas, que deben ser confiables
y vaIi s. Las formas mas comunes de evaluaci6n deberian considerar
la ansi ad del estudiante, por ejemplo: ante los examenes, el proceso
de aju te de los cambios y otras condiciones que contribilyeil a dar un
trato j st~.

LaS eso~fasen el sal6n de clases no se califican y casi siempre son
an6ni ' s; si~en principalmente para que el profesor obtenga infor-
maci6 ob~ que, cuanto y que tan bien estan aprendiendo los estu-
diantes' esto~a su vez, sirve para ayudarlos y prepararlos con exito en el
apren I aje, tanto en las evaluaciones, examenes 0 pruebas, como en
el mu fuera del sal6n.

Para hacer mas util el asesoramiento en el sal6n de clases,esta tarea debe
partir de una necesidad particular y de las caracteristicas espedficas de
cada asignatura; por ejemplo, fallas que los profesores detectan en la

, comprensi6n de contenidos concretos y los estudiantes y las discipli-
nas en las que se aplica.

Los buenos mecanicos y carpinteros Ie diran: "Usted necesita la
herramienta correcta para hacer el trabajo adecuadamente"; de mane-
ra similar, las tecnicas de asesoramiento en el sal6n ~e clasessirven para
ayudar al profesor a ensefiar de manera adecuada u asignatur~.

Sin embargo, el asesoramiento en la clase posee un contemdo es-
pedfico: 10que funciona para una clase no necesariamente funciona
para otra. . . .

Los profesores ,con experiencia saben qu: cada clase ~le~e su ~r~-
pia dinamica, su propia personalidad colectlva, su propla qufmlca.
A veces puede disefiarse el mismo curso para que se ensefie en dos par-
tes, 0 el mismo programa, el mismo libro, las mismas notas del profe-
sor; sin embargo, en la practica, estas partes que al principio se dan de
manera paralela se transforman luego en clases diferente~. .

Cada estudiante aporta una compleja mezcla de expenenqas, valo- ,
res estatus econ6mico, idiomas, antecedentes culturales, actitudes, ni-

) " ..
velesacademicos, estrategiasde aprendizaje, habilidadesy conOClmlentOS
previos de la materia. Todos esto~elementos influyen en el desempefio
de los estudiantes, que al interactuar en los cursos presentan una mez-
cla de variables que afectan el aprendizaje y 10vuelve~ co~plejo.

Ademas de tomar en cuenta al instructor, se debe cOllSlderartam-
bien la disciplina, la organizaci6n de los cursos, los materiales usados
e incluso el horario de clase, ya que todos estos facto res afectan el
aprendizaje de cada estudiante. . . .

Quien mejor asesora sobre el aprendlzaJe de .Ioses.tudlant:s es el
profesor. Las sugerencias que se presentan a contmuacl6n son Ideas y
no modelos; son formas espedficas para ayudar a realizar mejor su

,trabajo y contribuir de manera positiva en el proceso.



Este es un proceso continuo de dar y recibir informacion y retroalimen-
tarse' primero, los profesores reciben informacion relevante de como
han .entendido los estudiantes los conceptos cuando han aplicado las
te~llIcas; despues, el profesor ofrece asesoria para mejorar el aprendi-
zaJe.

~ rificar si han tenido exito en el uso de las tecnicas es un proceso
contI uo que se da en la clase; asi, tanto el profesor como los alum-
nos s, interrelacionan de manera constante. .

£1profesor, al ensefiar a los estudiantes tecnicas de auroasesoramiento,
que pued~n .utilizar en clase 0 mientras estudian, los ayuda a integrar
el aprendIzaJe tanto en el salon de clases como fuera de eL

La pr,ktica directa en el autoasesoramiento tambien les brinda la
oporttimidad de desarrollar habilidades metacognitivas, ylos transfor-
ma en personas conscientes de su pensamiento y aprendizaje.

£1 ejor momenta para asesorar a los alumnos es antes de las eva-
luaciones, antes de los examenes de mitad de curso 0 los finales, 0

dura~ ,e la evaluacio~ de los temas. La asesorfa del salon de clases pro-
porClOnaa losestudlantes una retroalimentacion temprana.

Los siete principios basicos de la asesorfa
en el ~al6n de clases

Aunque no existen reglas para utilizar con exito este libro, se descri-
ben a aontinuacion siete principios bcisicosque ayudan al docente a
utilizar estas tecnicas con mas eficacia. ' ,

La calidad del aprendizaje del estudiante esta directamente relaciona-
da con la calidad de la ensefianza. Por tanto, para mejorar el aprendi-
zaje se debe mejorar la ensefianza.

Para mejorar la efectividad, los maestros necesitan establecer primero
sus objetivos de aprendizaje y desempefio explfcitos y despues iniciar
una retroalimentacion espedfica y efectiva, a medida que los alumnos
logran los objetivos propuestos.

Para mejorar el aprendizaje, los estudiantes necesitan obtener una re-
troalimentacion apropiada, temprana y constante; en este proceso em-
pezaran a comprender, con la ayuda del docente y sus colegas, como
lograr este objetivo.

£1 tipo de asesorfa que mejora el aprendizaje y la ensefianza es la que
realiza el profesor al responder las preguntas que el mismo ha formu-
lado por los problemas surgid9s en su forma de ensefiar.

£1 cuestionamiento sistematico y el reto intelectual de los profesores
universitarios son Fuentes habituales de motivacion, crecimiento y re-



novaci6n; la asesorfa en e1sal6n de clases puede contribuir a esto.
I ,

I

La asesorfa en e1sal6n de clasesno requiere un entrenamiento especia-
lizadc, ademas puede ser llevada a cabo por profesores de diferentes
disciplinas.

Al colaborar con los colegas e involucrar activamente a los estudian-
tes en la asesorfa en e1sal6n de dases, tanto unos como otros logran
aprender y, ademas, obtienen gran satisfacci6n personal por los resul-
tados positivos en su desempeiio academico.

i,Cuales son las metas de enseiianza
del Rrofesor?

EI pmfesor tiene varias metas en e1proceso de enseiian~a; por ejem-
plo, que es ~oque sus estudiantes saben'y que es 10 que no; tambien,
se ori· nta hacia e1desarrollo de habilidades de pensamiento crftico y
creati o.

Segun los objetivos propuestos, usted te,ndra que decidir que tec-
nicas son mas convenientes. A continuaci6n se presenta una gu{a de
las que se pueden utilizar y cuando es mejor hacerlo.

Con 1 finalicladde determinar que tecnicas utilizar, es conveniente que
el docente se plantee las siguientes preguntas:

1. (Puede identificar que tan sensible es a1contexto latecnica elegi-
da? (Esta tecnica proporciona informaci6n util a ungrupo de es--
tudiantes que han aprendido, ,0 quiza no 10 hah hecho, sobre un
tema definido, en un momenta dado y en una clase en particular?

2. (La tecnica es flexible? ~Pueden los prqfesores de diferentes disci-
plinas adaptar facilmente la tecnica para usada en otros cursos y con-
textos?

3. (La utilizaci6n de la tecnica cambia la forma en que comprenden
los estudiantes? (Cambia la conducta del profesor? (Ayuda a pro-
mover entre los estudia:ntes un mejor aprendizaje en el plaza de un
semestre?

4. (La aplicaci6n de la tecnica espositiva tanto para.profesores como
para estudiantes? (Dara a los estudiantes y profesores el tipo d~ in-
formaci6n que necesitan para hacer cambios en los cursos y correc-
ciones en la enseiianza y e1aprendizaje?

5. (Es facil de preparar y usar? (El profesor tiene tiempo para prepa-
rarla y luego revisar las respuestas de sus estudiantes?

6. (Es facil responder a la tecnica propuesta? (La retroalimentaci6n
obtenida permite el mo de tecnolog{a?

7. (Es valida en e1contexte educativo? (Fortalece el aprendizaje de un
contenido espedfico 0 las habilidades que asesora?

El profesor que utilice las tecnicas debe seguir estos pasos para reali:.
zar su labor docente con mas exiro.

Paso 1
Plan ea ci6n

Seleccione una de las tecnicas para utilizarla en su clase. Le recomen-
damos que se centre en los cursos que conoce mejor. Elija una clase con



la qm~ into usted como los estudiantes se sientan c6modos por su
conte ·do. Para empezar, es mejor no aplicarla en una clase con con-
tenid<ilsproblematicos. Decida cuando va a utilizarla y reserve algunos
minu 0 para su aplicaci6n.

Le s gerimos tres tecnicas que son aplicables en muchas situacio-
nes, s· pies de poner en practica y analizar.Sirven como introducci6n
y pueH n ser aplicadas por profesores de diferentes disciplinas:

1) El F~sayo de un min uro (vo"e capl tul<Y1. rocnica 4) sirve para de-
terWinar 10 que los estudlantes han c?mprendldo de un tema:com-
pie' 0 extenso.

2) El p ntOmenos claro (veasecapitulo 1, tecnica 5) puede ser util para-
dette minar los aspectos poco comprendidos 0 para las dificultades
de u tema <;:omplejo'. . /

3) El re umen de una oraci6n (veasecapitulo 3, tecnica 11) puede ser
util ,ara determinar la habilidad de los estydiantes para sintetizar
la i ormaci6n sobre un tema diHcil0 extenso. Tambien para temas
com lejos que se han -tratado en varias sesiones y en los que se re-
quie e la integraci6n de toda la informaci6n revisada.

En l<ilssiguientes capitulos se explicara con mas detalle el procedi-
mient([) . e cada una de estas tecnicas y se daran ejemplos de todos sus
usos.

Una v€z que usted ha decidido que tecnica utilizara y en que curso la
aplicar , haga saber a sus estudiantes 10 que va a hacer. Cuando anuncie
sus pi s, asegurese de decirles que les esta pidiendo y para que. Tam-
bien a e urese de ayudarlos en su aprendizaje sin calificarlos. En la
mayor a de los casos permita que las respuestas sean an6nimas.

Se~a e tambien el tiempo para realizar la tarea y ~scriba las instruc-

dones de la tecnica en un acetato. La primera vez que use una tecnica
de a sus alumnos un poco de tiempo extra para que la lleven a cabo.

Con la practica usted necesitara menos tiempo para obtener 108
beneficios que Ie brindan las tecnicas.

Paso 3
Respuestas

Para motivar a los estudiantes a involucr~trSe,debe darles la informa-
ci6n que usted mismo aprendi6 al realizarel ejercicioy los cambios que
efectuara en las siguientes clases, tomando en cuenta la experiencia al
utilizar la asesorfa.

T6mese tiempo parapensar que, c6mo y cuando les conieritara a
sus alumnos sobre las respuestas que dieron ala tecnica que aplic6. Por
ejemplo, si en la tecnica del punto mas confuso encuentra que la mi-
tad de ellos sena16·lo mismo,entonces comenteles que usted les pro-
porcionara mas informaci6n, ejemplos y explicaciones,0 las Fuentesque-
les recomendara para aclarar sus dudas y mejorar la comprensi6n de
dicho punto.

En otras palabras, hagales saber que con sus respuestas y su parti-
cipaci6n constante, usted puede mejorar su forma de ensenar y ellos
su apr~ndizaje.

ApartadQs de las tecnicas

Ccida tecnica de asesorfa de este libro cuenta con varios apartados que
dan informaci6n 'indispensable para su utilizaci6n, esclarecenal docente
las formas de uso, los riesgos, las posibles desventajas, y orientan por
medio de ejemplos reales sobre su us~ y, en particular, sabre las for-
mas de retroalimentaci6n.



NIV LES DE TIEMPO Y ENERGfAREQUERIDOS

EN ESTA TECNicA

Este apartado se retlere al tiempo y energfa invertidos en el uso de las
tecn cas tanto por los estudiantes como por los profesores.

En este apartado se describen los rasgos espedficos de cada tecnica.

Se explic~ P?r q~e un docente decide aplicar la tecnica (para reCl.1pe-
rar c nOClmlentosprevios, paraidentificar problemas 0 para encontrar
ejemplosde aplicaci6n). En este apartado tambien se define para que
sirve cada tecnica.

Se explica que habilidades desarrolla la aplicaci6n de cada tecnica y
acIara al profesorque habilidades en particular se incrementanin. Asf,
el prap6sito es el desarrollo de habilidades para solucionar problemas
y para estudiar, de tal manera que se trabaje con destreza y precisi6n.

Aqu! se establece el momenta del curso 0 de la clase en que se puede
utiliz r cada tecnica. Normalmente se senala tambien el momenta
id6n 0 para su uso (al inicio de un tema nuevo, despues dehaber
tratado un tema complejo 0 extenso 0 cuando se ha abordado un

tema en varias sesiones y requiere integrarse).
Tambien se refiere al tipo de habilidades que desarrollan los estu-

diantes (para resolver problemas, para ser creativos 0 para reflexiona~
sobre sus propias ideas y valores).

En este apartado se presentan ejemplos en IDsque se han utilizado las
tecnicas. EI objetivo es acIararle al docente c6mo usarlas en contextos
espedficos, as! como su p~sible usoen asignaturas de distinta comple-~
jidad.

,
PROCEDIMIENTO PASO A PASO

Aqu! se describe cual es el procedimiento de,la tecnica, desde el inicio
del proceso hasta elfinal.

En este apartado se exploran atras alternativas'de uso.que permiten
sacar mas provecho de la informaci6n y de la interpretacion de los
resultados. Se muestra el proceso que va de las respuestas de los estu-
diantes a la evaluaci6n de la comprensi6n de los temas, y del manejo
de la informaci6n a su aplicaci6n en situaciones concretas.

Cada tecnica puede aplicarse de la forma descrita en el texto, pero
tambien existen formas alternativas para su uso. En este apartado se pro-
ponen otros usos que amplfan las posibilidades.



EI uso d~ las tecnicas que se presencan ofr,eceuna serie de vencajas. En
este apanado se exploran las bondades ofrecidas por cada tecnica de
asesoria.

1. ASESORiA
EN LAS HABlllDADES PARA EL
MANEJO DE CONOCIMIENTOS

PREVIOS
Y CONTEXTUALIZACION

DE LA INFORMACION
Aq i se exploran las desvencajas por el uso de estas tecnicas.· .

En este apanado se sefialan algunos de los riesgos y condicion~s que
deb n tomarse en cuenca al aplicar las tecnicas. . ' ESTE CONJUNTO DE TECNlCAS aytidan a desarrollar habilidades e~

el manejo de conocimiencos previosy Ie dan al docence una idea
clara de 10 que sus estudiances saben 0 recuerdan sobre un tema.

Desde la perspectiva del aprendizaje significativo, es necesario que
los docences sepan 10 que van a ensefiar y 10 que sus escudiantes ya
conocen, de tal manera que el profesor recupere la informaci6n que los
escudiancesposeen, para concextualizar los ejemplos, explicaciones y
actividades que senin de inceres y relevancia para los escudiantes.

El docence, en su papel de guia, requiere ser un expeno en el con-
tenido de la asignatura que imparte,ya que asi sabra escoger los ejem~
plos id6neos. De oua manera, se puede perder encre los,multiples ca-
sos y modelos posibles en la materia; sin una oriencaci6n de expeno,
el docence corre el riesgo de confundir a los estudiances.

Nonmalmence, estas tecnicas se sugieren al inicio del curso 0 del
terna uatado, momento en el que se debe determinar 10 que los escu-
diances ya saben.

En este capitulo encontrara las siguientes tecnica~:

Tecnica 1. Verificaci6n de conceptos err6neos, prejuicios y cono-
cimiencos previos.

Tecnica 2. Listas vadas de puncos clave.



,
Como enseiiar mejor

nica 3. Matriz de memoria.
T nica 4. Erisayo de un minuto.
Tecnica 5. El punto inenos claro.

Teen ca 1. Verificaci6n de conceptos err6neos,
prej icios y conocimientos previos

Erofesores al usar esta tecnica,
Sti diantes para responder a la asesoda

P 0 esores alanalizar la informaci6n recolectada

Medio
.Medio'
Alto

I

Antes e exponer un tema, si necesita explorar 10que los estudiantes
sabe comprenden de el, el docentepuede incluir esta tecnica de ve~
rificaci, n de conceptos err6neos yprejuicios, que ayuda a los estudian~
tes a c ntextualizar 10que ya saben e integrar el conocimiento nuevo.

Mas e la existencia de conocimientos previos, el obst,kulo mas gran~
de pair el nuevo aprendizaje es que estos sean inadecuados. La mayo-
ria de 1 s profesores saben que es mas diffcil para los estudiaJ?tes des-
aprend r los conocimientos incorrectos, fragmentarios 0 err6neos, que
aprend r.nuevos conocimientos sobre un campo 0 tema.

P r so, es importante que el profesor determine 10antes posible
las idea y conceptos err6neos que poseen sus alumnos y que interfie- .
ren en 1aprendizaje de su asignatura.

E t tecnica esta diseiiada para descubrir los conocimientos equi-

vocados y los prejuicios que obstaculizan el nuevo aprendizaje.
Asimismo, permitira ayudar a los alumnos a reconocery entender

los conceptos relevantes del lema y tener as! mas oportunidades de
aprender el material correctamente e integrarloen una estructura de
conocimiento'revisada y transformada.

Dicha tecnica es util en los cursos de ciencias sociales, en especial
para los temas mas problematicos. En ciencias naturales, esta tecnica
puede ayudar a los profesores a descubrir las "concepciones magicas"
que tienen los estudiantes y, al tomar conciencia de ello, es probable
que tengan una mejor comprensi6n de 10nuevo.

• Mejora la c;omprensi6n de los temas.
• Mejora la contextualizaci6n de los temas.
• Ayuda a descubrir las concepciones err6neas 0 mag,icasde los es-

tudia:ntes.
• Permite explorar 10que los estudiantes saben del tema.
• Apoya eI:lla integraci6n de la informaci6n nueva con la informa-

ci6n que los estudiantes ya poseen. .

Esta tecnica funciona mejoral inicio de los cursos, cuando el profe-
sor quiere saber que saben sus alumnos del terna:y que conceptos re-
lacionados poseen.

Tambien, ayuda a esclarecer 10que los estudiantes saben de mane-
ra incompleta, y permite integrar el aprendizaje de nuevos concep~os
con los que 10sestudiantes Yfl conocen, & tal manera que se rectlfi-
quen, se modifiquen 0 se sustituyan.



De asignaturapsicologia del desarrollo,nivellicenciatura:
El p ofesor se plante6,la necesidad de identificar 10que 10sestudian-
tes c nod;m sobre el conductismo, antes de comenzar con la clase en
la q e se expondria la postura conductista en la psicologfa del desarro-:-
110;gara e11o,propuso a 10sesrudiantes que escribieran en media cuar-
tilla las ideas y 10sconceptos que mejor definfan la postura conductista,
Los studiantes escribfan los conceptos e ideas que caracterizaban di-
cha oorriente,'

E profesor se percat6 de que posefan ideas ambiguas y confusas
sobr el conductismo, asf que asign6 la lectura de te~tos cIasicos de
psic ogos conductistas, y les pidi6 de tarea que complementaran sus
conc· pros y principios despues de estas lecturas, .

E la sesi6n siguiente, dedic6 la mayor parte de la c1aseala revi-
si6n He las caracteristicas, principios y conceptos espedficos de esta
postura psicol6gica, y en las dos sesiones siguientes, en seminarios de
grupos pequenos, 10s estudiantesdiscutieron sobre la perspectiva
cond qtista (vease cuadro 1.1),

Como se aprecia en el ejemplo, esta tecnica se puede aplicar an-
tes d presentar un tema, despues de haberlo estudiado y discurido
o cu~do se conc1uyeque 10sesrudiantes ya tienen conocimientos su- .
ficienres para comprender y contextualizar 10sternas nuevos 0 com-
plejo ,

Tambien se les pueden proponer a 10sestudiantes trespreguntas re-
levan es para que las.contes~ende forma an6nima y de esta manera ve-
rifica I 10sresultados (vease cuadro 1.2),

E cualquiera de las dos situaciones, ya sea que escdban sus ideas
o que t:ontesten las preguntas propuestas, la consecuencia para el do-
cente es replantear la forma en que abordara el tema,.considerando 10
que I s estudiantes contestaron en el ejercicio,

:Estaes la parte mas cpmpleja del trabajo del docente, ya que de-
bera er muy cuidadoso y explorar con profundidad para comprobar
si 10q e sus estudiantes identifican son, en efecro, rasgos relevantes del

Listade conceptosprevios
Asignatura:psicologfa
del desarrollo
Nivel:licenciatura

Conceptos previos sobre conductismo Definiciones

Esdmulo
Respuesta
Condicionamienro
Reforzador
Castigo
Programade reforzamienro



terna 0 si requiere orientarlos en la busqueda de mas informaci6n para
qu~ aclaren sus concepciones.

n todo caso, el trabajo del docentc; es guiar al estudiante para 10-
gr mejorar su comprensi6n, y posteriormente el estudiante verificani
si Q comprendido y modificado su conocimiento sobre el tema 0 1aar-
gumentaci6n de su postura, incrementando 10selementos de juicio.

Ejemplo de evaluacidn del aprendizaje, nive! licertciatura:
En la materia de evaluaci6n del aprendizaje, se 1espidi6 a 10sestudi;mtes
que escribieran en una hoja c6mo definirfan 10sconceptos d~ ~valua-
ci6 , aprendizaje y calificaci6n, entre otros.

Con esta actividad se pudo iniciar una contextualizaci6n y cJarih-
cad6n de 10s terminos desde el inicio del curso, ya que el instructor
posefa la definici6n que cada estudiante dio a 10sconceptos relevan-
tes Hela asignatura.

Posteriormente, el profesor pudo asignar actividades y 1ecturas con
lascualespodria volvera verificarlacomprensi6n de los conceptos princi-
pales sobre el terna de evaluaci6n delaprendizaje (vease cuadro 1.3).

De fa materia de comportamiento del cons.umidor, nivellicenciatura:
En esta materia, se les pidi6 a los estudiantes que definieran con sus
palabras 10ssiguientes conceptos: comportamiento del consumidor,
per epci6n, memoria, aprendizaje, decisi6n de compra y personalidad.

Se incluyeron estos terminos enia lista de conceptos por explorar,
ya q e los estudiantes tienden a confundir sus caracterfsticas; muchos
no t'enen una formaci6n en psicologfa; ni nociones sobre el compor-
tamiento del consumidor.

omo la mayoria de 10sestudiantes poseen sus propias definicio-
nes lie dichos terminos, el ejercicio es muy enriquecedor para el do-
c~nte, ya que verifica la comprensi6n de los terminos importantes para
la asiignatura. '

De asignatura de ftsica en nivel de preparatoria:
En la materia de ffsica del ultimo ano de preparatoria se pidi6 a los

-i~strucciones: define los siguientes conceptos de la manera mas
completa posible

Evaluaci6n:

Aprendizaje:

.

Resultado:

Calificaci6n:

I

alumnos que definieran los conceptos'de masa, peso, velocida~ y ra-
pidez. Debfan definir dichos conceptos con sus palabras. Al reVlsarlas
definiciones, el profesor pudo aclarar y transformar los conceptos ~ue
compaftieron la mayorfa de los estudiantes y que son err6neos 0 m-
completos.

Curso sobre introducci6n a fa cultura en nivel de licenciatura:
El profesor les pidi6 a 10sestudiantes que contestaran diferentes pre-
guntas acerca del concepto de cultura. El ejemplo esta disefiado para
verificar el concepto de quien responde (vease cuadro 1.4). .

EI profesor tiene la posibilidad de verificar 10que I?s alumnos ,Plen-
san de un tema y de 10sconceptos relevantes de su aSlgnatura, dando-



les un ti mpo espedfico para adarar y explorar mas acerca de la com-
prensio de sus estudiantes.

CUADRO1.4. ~Que es la cultura? (en escala de Likert)

Insrrucciones: elige la respuesta que coincide can 10 que tll crees

La cultura de un pais puede definirse como una serie
de comportamient~s representativos de su gente

5 4 3 2 1

Tocalmente De acuerdo Parcialmente En desacuerdo Toralmence

de acuerdo de acuerdo en desacuerdo

1. Ident: fique los conceptos previos mas frecuentes de sus alumnos acerca
de ufcema complejo de su asignatura. Compartir esta lista con 10s
col g . que imparten la asignatura resulta benefico en la medida en
qu t I dos pueden aportar informaci6n 'relevante sobresu experienda.

2. Sel cL~one un conju~to de ideas dif~ciles 0 problematicas 0 de las
creenFlas de sus estudlantes en estas areas. Puede usar el Formato de .
opci4n multiple y de respuestas cortas, ademas del Formato de res-
p.uestf' abiert~. Las respuestas cortas Ie permitira~ obtener info~ma-
cl6n uy valtosa, y debe asegurarles a los estudlantes el anomma-
to. E Formato de opci6n multiple es mas facil de responder y
analizar. Si usted qui ere verificar que tan arraigadas resultan las ideas,
pro re utilizar una escala de cinco grados (la escala de Likert va
des€le la respuesta de estar completamente de acuerdojhasta estar
comp etamente en desacuerdo; vease el ultimo ejemplo, cuadro 1.4).

3. A otr I profesor que imparta la misma asignatura pfdale que Ie brin-
de u unto de vista acerca de la lista, sobre todo si no es obvia, li-
ne ortodoxa.

4. An es de aplicar el cuestionario prevea las reacciones de sus alum-
nos, 8articularmente en preguntas sobre. temas' que no estan prepa-
rad s para contestar. Si encuentra preguntas asf, mejor desechelas.

S. Exp i1ue a 10salumn~s por que utiliza estos cuestionarios 0 por que
les lia pedido responder por escrito 10que saben de 10s temas (como
en l~aso de psicologfa del desarrollo); asegureles el anonimato
cuan respondan; ademas, dfgales cuando les dara la retroalimen-
tacion sobre sus respuestas, asi como las acciones que conjuntamente '
ponal1 n en ,marcha para 10grar una mejor comprensi6n de 10s te-
mas y de los conceptos fundamentales.

Esta tecnica Ie ayudara a contestar las siguientes preguntas:

1. ~Que tipo de prejuicios 0 conceptos poseen sobre el material del
curso? ~De que manera estos conceptos interfieren 0 profundizan
en la comprensi6n? I

2. ~Cuantos alumnos poseen esos conceptos previos, fragmentarios 0

err6neos?
3. ~Que tan profundas son estas concepciones previas?

A fin de que los estudiantes den respuesta a problemas 0 temas deli-
cados, pidales que identifiquen las concepciones 0 prejuicios que otras
personas tienen sobre el tema. Permftales trabajar en equipo, para que
lleguen a justificaciones razonables sabre por que surgen dichos pre-
juicios 0 conceptos.

Repita en otro momenta la administraci6n d~l cuestionario para ve-
rificar si han cambiado sus opiniones.



s de verificacion de conceptos Ie permite al profesordestubrir
barreras para el aprendizaje y 10prepara para actuar y corregir
ion aceptable y rapidamente.
o esta tecnica se lleva a cabo en forma anonima, los estudian-

tes p en por tanto escribir sus ideas sin inhibiciones, asf como ex-
plora sos creencias. No hay razon para.esperar solo las respuestas "se-
guras'

Va! i s estudiantesse sienten sorprendidos peroa la Ve:L tranquitos
al sal>.r ue no son los unicos que tienen conceptos erroneos 0 poco
claros _01 re un tema. Las sesiones de retroalimentacion les seran muy·
prove h@sas. '"

Cu do los estudiantes reconocen y preguntan abiertamente sobre
sus pr p os conocimientos, creencias y actitudes, adquieren mas con-
trol d s pensamiento. £sta tecnica puede ayudarlos a dar un peque-
lio paso acia el autoconocimiento y la autoconciencia.

La pri ra desventaja de esta tecnica es que a nadie Ie gusta que pon-
gan en t la de juicio sus ideas. Como se sabe, el aprendizaje puede ser
tambi' liificil y doloroso.

El tr problema es el tiempo. Cambiar las ideas fundamentales, las
creenc'as y las actitudes suele tomar mucho tiempo, y pocas veces se
da de a clara y rapida.

Par uchos estudiantes, los cambios de desarrollo significan mo-
verse d -. na vision "magica", precientffica del universo, hacia una forma
empfri a que les toma mas de un semestre adoptar totalmente.

Par' 1 s do centes, a veces tambien es dificil confrontar sus ideas
sobre c e ,tos temas con lasrespuestas correctas 0 validas. AIusar esta
tecnica e ayuda a los estudiantes a poner en tela de juicio creencias pro-
pias y .e as, y esto incluye las de los docentes.

fA EN LAS HABILIDADES PARA EL MANE]O DE CONOCIMIENTOS ...
ASESOR

Para algunos profesores y estudiantes, poner en duda algunas de sus
ideas, muy arraigadas, puede resultar peligroso. Hay que tener mucho
cuidado de no herir la sensibilidad de los alumnos cuando exponen 10

que creen. . I " •

De preferencia, se suglere usar esta recmca cuando el grupo ya se
conoce Y existe un clima de confianza y respeto.

Tecnica 2. Listas vacias de puntas clave

Profesores al usar esta tecnica
Estudiantes para responder ala asesoda
Profesores al analizar la informacion recolectada

Medio
Bajo
Medio

£1 nombre de la tecnica se explica por sf solo: el instructor proporcio-
na a 10s esrudiantes una lista vada 0 parcialmente vada, para que en
la clase, 0 de tare a en casa, Henen los espacios en blanco con los con-
ceptos clave. AI inicio de los cursos, los profesores a menudo dan es-
tas hojas con los contenidos; sin embargo, pocos las retoman para dades
asesorfa a los alumnos sobre los temas sefialados.

La lista vada de puntos clave es una tecnica que ayuda a los profeso-
res a saber que tan bien han captado los estudiantes los puntos impor-
tantes de una clase (una lecrura, una presentacion audiovisual), y tam-



bien es til para ayudarles a reeordar y organizar los puntos principa-
les de u a leeci6n, dentro de una estruetura apropiada del eonoeimien-
to. Ade as, faeilita la retenci6n y ayuda a la eontPrensi6n. De administracion de fa mercadotecnia, nivellicenciatura:

EI profesor, al proponer el tema de la introdu~ci6n a la mereadotee-
nia, disefi6 una lista en la que faltaban los eoneeptos clave de la mate-
ria y estaban s610aquellos eoneeptos relaeionados, que no eran clave
pero Sl tenlan una, relaci6n espedfiea con la asignatura, y los cuales se
revisar£ancon profundidad a 10 largo del eurso.

EI doeente se pereat6 de que 10sestudiantes eonodan bien unos
eoneeptos, eonfundlan otros y algunos de plano no los eonodan. En-
tonees, pudo actuar en eonsecuencia despues de revisar los conceptos
que sablan bien, los que sablan de modo -regular y los que definitiva-
mente no sablan. Por ello, las clases siguientes trabaj6 en la eompren-
si6n de los coneeptos relevantes, asignandoles distintos tiempos de
eobertura.

A 10seoneeptos que sablan bien, les asign6 menos tiempo de revi-
si6n y, por el contrario; a losque sablan un poco 0 no sablan, les dedi-
e6 mas tiempo de investigaei6n, reflexi6n y trabajo en eolaboraei6n.

• Mej ra la habilidad para poner atenci6n.
• Desa rolla la habilidad para la eoneentraci6n.
• Mej ra la habilidad para eseuchar.
• Desa rolla habilidades apropiadas para el estudio, las estrategias y

los h bitos.
• Pell ite aprender 10sterminos y 10sheehos acerea de un tema.

Esta ttk iea funeiona mejor cuando se tiene mueha informacion sobre
hechos prineipios que se han presentado de manera estructurada. Ha
mostradb su utilidad en cursos introductorios de Hsica, ciencias natu-
rales, en ermer£a, der~cho 0 historia, y puede usarse como cierre de se-
si6n 0 a inieio de la siguiente clase.

EI n truetor puede leer las respuestas de los alumnos y darles re-
troali ntaci6n en el momento.

En I s grupos grandes, el profesor puede recolectar Ia informaci6n,
leerh esponder, utilizando Ias.respuestas para brindar retroalimen-
taci6n a los aiumnos.

Qtra opci6n de uso es permitir el intereambio de Ias Iistas entre Ios
estudia tes y que en parejas verifiquen Ias respuestas. Este es un buen
ejerd io de colaboraci6n y reflexi6n en el desempefio.

Del cursopsicologfa del desarrollo, fapropuesta de desarrollo de Piaget, nivel
licenciaturtt:
Se Ies pidi6 a los partieipantes que eseribieran los termino~ que falta-
ban en una oraci6n. Son dos eoneeptos clave de Ia propuesta de Piaget
para expliear el desarrollo (vease cuadro 1.5).

De acuerdo con la propuesta de Piaget sobre eI desarrollo psicogenetico, se consideran
los siguienres conceptos clave:

EI nino puede adaptar 0 interpretar la experiencia segun un esquema existenre
_______ .__ 0 cambiando el esquema existenre e incorporando la



estudiante debe escribir acomodacion y asimilacion en el espacio
que orresponde. Con este ejercicio de completar el parrafo con los
co (C ptos clave, el maestro puede valorar la c\mprension y las ideas
que s s estudiantes tienen sobre los conceptos clave del temil, que se
revi ran en clases posteriores.

gunas variaciones de esta tecnica son: dar a los estudiantes una
list ada de puntos importantes para que determinen los cuatro puntos .
mas lielevantes de la clase. EI docente presenta cada titulo, al que Ie
sig en lineas vadas para los subtftulos. Los espacios para los su~dtu-
Ios Heben coincidir con Ios subdtulos de Ia:clase; esto sieve para veri-
ficar Ja comprension.

$e pueden mezclar subdtulos y nivelesde especificidad 0 subtopicos
con echos que los estudiantes a menudo confunden. .

s listas vadas de puntos clave ayudaran a los profesores a orga-
ni a informacion de los estudiantes de manera sencilla. Al profe-
sor Ie sirve para orientar la retroalimentacion, ya que sabra en que
aspectos hacer hincapie en sus clases.

ESta tecnica resulta de gran utilidad despues de ver un video; se es-
cril>e I dtulo y se omiten los subdtulos. La informacion que recibe el
pro :esorIe servid para orientar la discusi6n y que puntos debe expli-
car I as. En Iasclasesde dos horas el profesor puede escribir la lista vada
y ped'r a los alumnos que en los ultimos diez minutos de clase la com-
plete .

1. <Creeuna lista de la clase, presentaci6n, discusi6n, video 0 lectura
e, la que quiera centrarse.

2. ecida en que nivel de abstracci6n y terna se ceritrara, y los ele-
cntos de la lista vada de puntos clave, es dccir, hacia d6ride

o ientara la ate.nci6n de los estudia·ntes. ~Quiere que se centren
los puntos principales, en los subtemas oen los detalles de

aj' yo? Estas decisiones leayudaran a determinar que informa-

ci6n debe incluir en el Formato.
3. Cuando los estudiantes llenen el Formato de memoria, es decir, sin

apoyo de sus notas ni otra informaci6n, limite el numero de items
de la lista vada de puntos clave; se sugiere que no sean mas de diez
puntos.

4. Si su lista de puntos clave secentra en una presentaci6n 0 en una
discusi6n, asegurese de que las notas reflejen cualquier cambio
importante que haya ocurrido en 10que usted escribio y 10que real-
mente sucedi6.

5. Permita que los estudiantes sepan de cuanta tiempo disponen para
llenar la lista.

6. De indiq.ciones claras sobre c6mo deben contestar: con una pala-
bra solamente, con frases cortas, con una oracion.

7. Al revisar la ihformacionde los estudiantes, centrese en los patro-
nes de respuesta y no en c6mo cubren las expectativas de usted.

Si los estudiantes tienen problemas para llenar la Hstavada de puntos
clave, entonces proveales una lista con algunos dtulos y subdtulos, y
dejelos decidir sobre la estructura de la lista, considerando el material
revisado y el contenido.

Otra opci6n es que lesde solo los dtulos y no los subdtulos; en otras
ocasiones, de los subdtulos 0 algunos detalles y pidales que lIenen los
puntos principales. A los estudiantes mas avanzados deles s610 las li-
neas de la lista vada de puntos clave.

Otra variaci6n de esi:atecnica consiste en pedir asus alumnos que
realicen sus propias listas de la clase y se centren en la informaci6n
recibida; esto Ie dara una idea de que tan precisos son sus estudiantes.

Use esta tecnica para asesorar a sus alumnos sobre las expectativas
de la cl~sey permitales llenar una lista vada de puntos clave antes de
una presentaci6n 0 una lectura.

Deje que los estudiantes trabajen en parejas 0 en pequenos grupos
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•
p r llenar Ias Iistas; asigne para esta actividad unos cuantos minutos.

uede usar las listas centradas en temas espedficos, como introduc-
o seguimiento para e1usa de IasIistasvadas de puntos clave.Utilice
ien Ios mapas conceptuales para mas ade1ante.
s respuestas de Ios alumnos Ie daran al profesor Ia oportunidad

d troalimentarlos acerca de ellas. Los alumnos quiza intenten
con encer de sus respuestas a sus compafieros de equipo y de otros
equ~ os.

I ta tecnic:-, con Ia practka, d:sarr~Ua Ia habilidad para cen~rarse
en I, puntos Importantes de Ia dlscuslon, escuchar atentaniente, as!

preguntar con mas pertinencia durante las discusiones.

Pi
El u constante de esta tecnica contribuye a escuchar con atencion y
m~ ar la manera de tomar apuntes ..

I retroalimentacion sobre Ias respuestasofrece a los estudiantes con
men0S experiencia una pauta util acerca de Ios mode1os.

Hneas vadas de puntos clave ayudan a Ios estudiantes a orga-
niza ejor y con mas efectividad los recuerdos sobre e1material que
est:lI1Laprendiendo.Ir bien, las listas vadas de p~ntos clave pueden usarse para de-
most! ar la organizacion basica de los esquemas de la disciplina, ade-
mas I e dar a los es'tudiantes una practica importante en el usa de 10s
esqu as.

ez que usted decide utilizar estas listas vadas al final de la se-
uede sentir la necesidad de indicar a 10s estudiantes que sigan
n establecido de 10sconceptos. La organizacion de estos no ne-
mente se recordara en forma jerarquica 0 li~eal sino asociados

ASESORfA EN LAS HABILIDADES PARA EL MANEJO DE CONOCIMIENTOS ...

normalmente con las listas 0 con la forma en que se presentaron en

dase.
A menos que 10sestudiantes realicen tambien sus propias listas, no

se estaran desarroll,ando 10snivel,essuperiores de pensamiento que se
requieren.

Debido a que los alumnos empiezan a estildiar diferentes puntos de la
informaci6n y la procesan de manera distinta, habra variaciones cuando
completen las listas vadas de puntos clave.

No trate de asesorar sobre varios conceptos al mismo tiempo. 5i
tiene veinte puntos importantes en un tema 0 capitulo, use una lista
vada de puntos clavepara asesorar la comprension de una tercera parte,
o la mitad del material.

Profesores al preparar la utilizacion de la tecnica
Estudiantes al responder a la asesorfa
Profesores al analizar la informacion recolectada

Medio
Bajo
Medio

La matriz de memoria es un diagrama de dos dimensiones, es decir, un
rectangulo dividido en columnas y filas que se usan para organizar la
informacione ilustrar las relaciones.

En esta matriz de memoria las columnas y las filas se dan desde el
principio, pero los espacios que les siguen se dejan vados. Cuando los
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tes llenan 10s espacios en blanco de la matriz de memoria,

btiene informacion muy valiosa de 10 que han aprendido
do.

PROAO '-ITa

La.ma! 'z de ,:,emoria induce alas estudiantes a recordar la informa-
CIon (j) ,ontemdo Importante del curso, y desarrolla su habilidad para
orga i I rIa informacion en categorfas que el instructor provee; .

AI I ar esta tecnica, 10s maestros pueden ver rapidamente si 10s
estud a: tes han memorizado la informacion basica y como la han or-'
ganiz I' en su memoria.

a la habilidad para- la memoria.
I a la habilidad para Ia lectura.
rolla habilidades apropiadas para el estudio, estrategias y ha-

el aprendizaje de 10s terminos y los hechos sobre un tema.
el aprendizaje de los conceptos y las -teorias sobre un tema.

SUGER rrAS PARA SU USO .

La matr de memoria es util para inducir a los estudiantes a recordar
y logra comprensionde los hechos y principios de un curso con mu-
cho c ,enido informativo. Funciona particularmente bien en los
cursos i roductorios 0 en ciencias naturales, idiomas, teorfa musical,
historia 'I derecho. ,

Esta cnica se utiliza a menudo despues de las clases expositivas,
tareas d ectura, peliculas 0 videos que presentan una cantidad sustan-

cial de informacion claramente categorizable. Tambien puede ser usa-
da antes de iniciar' un tema.

De historia del arte, nivellicenciatura:
Un profesor de historia del arte decidio utilizar esta matriz de memo-
ria para verificar la comprension de los estudiantes en cuanto a tenden-
cias y autores de diferentes corrientes artisticas.

Dividio a 10salumnos en grupos de cinco y les dio diez minutos para
completar la siguiente matriz:

El profesor les proporciono una copia de esta matriz y pidio que las
respuestas fueran grupales. Se dio cuenta de que Ins alumnos fueron
capaces de organizar a los autores por nacionalidad, pero mostraron di-
ficultad para distinguir entre impresionistas y postimpresionistas, asi
como entre 10s impresionistas y expresionistas.

El profesor pudo brindar retroalimentacion, centrada en los pun-
tos de mayor dificultad para la identificacion de las corrientes con la
informacion recabadade sus alumnos. En la clase siguiente mencio-
no las dificultades de 10s historiadores para clasificar a 10s artistas en
una 0 varias coriientes.

Corriente Francia Estados Inglaterra
artfstica Unidos

Neoclasicismo
Impresionismo
-Postimpresionismo
Expresionismo



De ant omfa yfisiologfa, nivel preparatoria y nivellicenciatura:
Un prc esor de la asignatura de anatom{a y fisiologfa decidio utilizar
est~~[ ~ica para ayudar a estudiar la relacion entre 10s organos de
sistej-; liigestivo y las enzimas involucradas.

~~ izola matriz 2 (vease cuadro 1.7) despues de haber pedido a
los est iantes que leyeran el capftulo sobre el sistema digestivo yantes
de la c ~e en ~u~ ~eexponfa el tema.

La C! Ife se dlVldlo.en grupos de ocho estudiantes y dio a cada eql,1ipo
una c "~1ad.ela marnz. La proyecto tambien en la pantalla y les pi~io
la matli ~ aSlgnada para que la llenaran por equipos. .

DIes~uesde. diez minutos, recolecto .las matrices y les mostr6 urt
video. 1profesor, mie~tras tanto, reviso donde se habfan equivoc~do
la mar la de los estudlantes al contestar. .

Cl a do termino el video les pidiocorregir 10serrores; como espe-
raba, 1 roblema consistfa en asociar las estructuras con las enzimas.

Es6fag
I

Est61 0

Intes1 delgado

I
(

ntest/ grueso

Pancr~

Cuando terminaron de contestar, se iniciola discusion sobre el SIS-
tema digestivo. El profesor sefialo los errores mas comunes. Mostro
la matriz modelo en la pantalla. Reconoci6 a los equipos que acer-
taron. Aclaro las preguntas de los estudiantes y les dio una fOl:oco-
pia de la matriz para que la llenaran, esta vez de manera individual.
.En las respuesta~ obtenidas nota la diferencia en la integracion de la
informacion.

Busque la diferencia en el total y el promedio de respuestas correctas ..
Ademas, identifique si en diferentes grupos los alumnos tienden a
presentar diferencias 0 similitudes, as{Icomo en las cohortes.

Es importante que el docente, al recabar la informacion, se centre
en el tipo de equivocaciones mas recurrentes de los estudiantes. El ana-
lisisde esta informacion puede dar pautas de accion al docente: al saber,
por ejemplo, si muchos no comprendieron por la complejidad del tema
o porque se requieren conocimientds previos, que no poseen 0 son
fragmentarios.

Es tarea del profesor determinar las causas de las equivocaciones u.
omisiones, si se deben a una deficiencia de ejemplos y explicaciones,
o ~i se requiere mas informacion sobre el terna para lograr realizar
esta tarea.

1. Disefie una matriz de memoria en la cuallas columnas y las filas
lieven los di:ulos y representen las variables mas titiles para catego-
rizar la informacion importante tratada en la clase.

2. LIene usted 10sespacios en blanco con las respuestas adecuadas. Use
el mismo vocabulario que en la exposicion del tema, las discusio-
nes, las lecturas 0 cualquier otro material que haya utilizado.



C6mo ense,ar mejor

3. Ve' que su trabajo y yea si corresponde la informacion de las co-
lu as y las filas con l~s tftulos y 10shechos escritos en 10sespa-
ci . Revise la matriz de memoria ~uidadosamente.

4. C do se sienta satisfechocon la matriz resultante, dibuje una nue-
va ff e tenga nada mas l.asfilas y 10stftulos enJas colu~nas, y todo
10 emas vado. Para estlmular a que 10sestudlantes mas avanzados·
pa icipen, deje suficiente espacio en 10scompartimentos con un
nuW ro grande de items que usted esperaria que eIlos contestaran.
F~,?c:opie la mat.ri~resultante y tenga ~reparad? un acetat? .

5. Dr 'lJaa 10sestudlantes para que den la mformaclon necesami y Ile-
ne 10sespacios. Pidales que escriban solo palabras 0 frases cortas.
Es ~l:Hezcaun limi~een el numero re~ucid~ de items que us'tedes-
pe ~ ue eIlos escnban en cada espaclO.Pldales que por 10menos
esc i an tres items, por ejemplo, y esto les ayudara a encontrarlos
pu I (j)S mas importantes y las mejores respuestas.

6. Recolecte la informacion y asesorelos si es correcta y completa la
. I ., D' d dIn I I aClOn nn a a.

Una era de,saber cuales son 10sconceptos mas frecuentes al com-
pletar a atriz es revisar adecuadamente 10sespacios Ilenados.

Uti ice la mattiz de memoria para dar retroalimentacion a toda la
c1ase; i'l:,ujard diagrama 0 proyectarlo ayudara a 10s estudiantes a
visuali donde les falta informacion y a completarla con su explica-
cion.

Pid
,
10salumnos que tomen nota de la informacion presentada

uadernos.
is que trabajen en parejas 0 en p~quenos grupos para Henar la
Melesmas tiempo para la tarea del que normalmente les asig-
o trabajo individual.

matriz,
nada I

IDEAS PARA ADAPTAR Y EXTENDER ESTA TECNICA

Provea a 10sestudiantes con matrices de memoria que tengan elementos
cambiados y otras con 10s elementos perdidos. Deje, por ejemplo,
columnas sin tftulos. Llene una celda que sirva para identificar la co-
lumna con el titulo omitido.

atra opeion es dividi~ la c1aseen grupos pequenos y dade a cada
uno una lista de hechos 0 te.~rminosque pueden categorizarse en la
matri~ de memoria. El grupo de trabajo debera decidir cuantas y que
categorias pueden usar en las columnas y en las filas de sus n:atri:es.
Las respuestas de varios gnipos serviran para compararse y dlscuurse
entre todos.

Las matrices de memoria Ie permiten al profesor asesorar no solo en
cuanto a varios conceptosque los estudiant~s pueden recordar de las
clases, sino tambien saber como eHosmismos categorizarian los con-
ceptos, los hechos y las relaeione~ que exi.stenen e~tema e~tudiado.

Esta tecnica produce un minImo de mformaclon escnta, que se
presenta en un marco simple y grafico; asi, la informacion puede leerse
y servir para dar retroalimentaeion rapida. .

Por las caractedsticas graficas, los estudiantes con preferenclas de
estilo visual reconoceran que esta tecnica les ayuda a integrar mejor la
informacion.

. Ademas, la matriz de memoria les ayudara a organizar, administrar
y aprender gran cantidad de informacion, haci~ndo posible que la
recuerden mas Hcil yeficientemente.

AI proveer 10stitulos de las columnas, la matriz define que los estudian-



t s usaran las mismas categorfas en sus esquemas.
Por tanto, el profesor puede proponer que los estudiantes a su vez

Hropongan las categorfas que se utilizaran para organizar la informa-
cion revisada en clase.

,(Comola matriz de memoria utiliza las categorfas basicas de clasi:-
fiea<rionde la informaci6n, a muchos profesores no les es posible de-
ter inar si los estudiantes completan la matriz con informaci6n reci-
b'd en el cursa 0 con informaci6n que ya conocfan anteriorme,nte.
. El for~ato mismo de la matriz puede dar la impresion de que la
l?fo~m~cI6n sobre temas coinplejos y dinamicos se muestre' esratica y
Sl signIficado relevante. De ahi que el profesor dene que indagar 10
que us estlidiantes piensa:n sobre esta forma de sistematizar la infor-
mac·on.

PFilE~AUCIONES

f

Si 10sestudiantes tienen poca experiencia con este formato, empiece
con I atrices simples de dos por dos 0 de tres por tres. El numero li-
mitaClode categorfas les permitira comprender mas rapidamente el uso
de la tecnica. , .

I

E algunas ocasiones no toda la informacion puede clasificarsebajo
una categorfa. Otras veces, la informaci6n se traslapa; esto Ie puede
servit para explicarles y darles la retroalimentaci6n a sus estudiantes.

Ouando las diferencias son de grado mas que de clase, se pueden
utilimr las matrices de rasgos definidos(vease capitulo 2, tecnica 7).

.ta es una tecnica util para organizar y hacer accesible la informa-
ci6 Hediferentes terilas; sin embargo, se debe hacer notar que es una
form de simpli'ficar la informacion, y la realidad que representa es
mue, 0 mas compleja.

n(A EN LAS HABIL1DADES PARA EL MANEJO DE CONOCIMIENTOS ...
j\SESOIU"

:recnica 4. Ensayo de un minuto

NtVELES DE TIEMPO Y ENERGiA REQUERIDOS EN:

Profesores al preparar la utilizaci6n de la tecnica
Estudiantes al responder a la asesorfa
Profesores al analizar la informaci6n recolectada

Bajo
Bajo
Medio

Esta esuna tecnica dirigida a estudiantes de primaria, secundaria, ba-
chillerato y universitarios, que permite dar retroalimentaci6n rapida al
profesor acerca del aprendizaje. Se dan dos otres minutos antes de ter-
minar la clase y se les pide que contesten dos 0 tres preguntas, como

las siguientes:

1. ~Que fue 10mas importante que aprendiste en esta clase?
2. ~Quepreguntas importantes no han sido respondidas aun?

Los estudiantes esc~ibiransus respuestas en tarjetas u hojas de media

carta y las entregaran.

U~a gran ventaja de esta tecnica es que se tiene la informacion rele-
vante con un minimo de inversi6n de tiempo y energia.

El profesor, alleer las respuestas, puede saber c6mo estan aprendien-
do sus alumnos y 10que esra ensefiando. Esto Ie permidra dar la re-
troalimentacion pertinente a sus estudiantes con poca inversi6n de

tiempo. .
AI recibir la retroalimentaci6n sobre sus composiciones, 10salum-

nos aprenden como 10s expertos distinguen las partes principales.
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Ad ~s, permite que alplantearse l~spregunta$las contesten y de esta
ma I e a orienten su aprendiiaje.

nque esta tecnica parece bastante simp~e, se necesita responder
la i f1rmaci6n mas significativa. Los estudiantes necesitan autoaseso-
rars~ preguntarse a sf mismos como entendieron y 10que compren-
dielio ,escucharon en clase 0 estudiaron.

I

I

• 0 Isarrolla la habilidad para sintetizar e integrar la informaci6n y
las ideas.

• Desarrolla la habilidad para pensar globalmente y ver el todo'Y sus
pa tes.

• M ,jora la habilidad para poner atencion.
• Desarrolla la habilidad para escuchar.
• D Iarcolla la habilidad para estudiar, aprender estrategias y desarro-

lla habitos de estudio.
• Ap ya el aprendizaje de los terminos del tema y los hechos relevan-

res
• p' ya el aprendizaje de los conceptos y las teorfas acerca de un tema.

I

Esta t cnica puede utilizarse en clase, sobre todo en discusiones, en el
labob orio y en asesorfas a los estudiantes sobre 10aprendido en las
sesion s de trabajo. Sirve tambien para asesorarlos despues de 105via-
jes e, ampo, tarea~,videos 0 examenes, y para lo~curs,osque poseen
dem'as ada informacion.

st tecnica funciona bien al inicio 0 al final de la clast':.Otra op-
cion d usa es cuando se presenta demasiada informacion nueva.

Wn de las ventajas de usa es su facil administracion y analisis; por
tanto, e puede utilizar en grupos grandes.

De historia del arte, nivellicenciatura:
Despues de una dasesobre el Renacimiento, el profesor distribuy6
entre los estudiantes tarjetas de tamafio media carta con las siguientes
preguntas:

1. ~Cual es la raz6n mas importante por la que Italia fue el centro del
Renacimiento?

2. ~CuaI es la pregurita que usted propondrfa para entender mejor el
papel de Italia en eLRenacimiento?

Despues de cinco minutos, el profesor recogi6 las tarjetas y les se-
fialo que en la siguiente clase les darfa la retroalimentacion necesaria
para sus respuestas. ,

Despues de leer las tarjetas, e1pr~fesor encontr6 que 10s alumnos
sefialaban entre las razones importantes del papel de Italia en el Rena-
cimiento, las siguientes:

1. La proximidad con Africa y Asia.
2. La organizaci6n polftica en ciudades-Estado.
3. La conexi6n con Grecia.
4. La desarcollada economfa mercantil de Roma .

. Sin embargo, noto que los esrudiantes confundfan la relacion de
causa-efecto, pues sefialaban que Italia fue importante en eI Renaci-
mi~nto porque allf vivfan muchos hombres cultos y artistas, como
Marco Polo, Leonardo da Vinci y Miguel Angel.

El profesor prepat61a clase siguiente para explicar las causas ma- ,
yores y las menares, y las categoriz6 en respuesta a la confusion de los
estudiantes. Incluyo tambien reslmestas alas preguntas propuestas por
mas de dos alumnos.

Explic6 las respuestas y Ie llev6 un tercio de la segunda clase expli-
carlas, pero valio la pena el tiempoutilizado ya que enel examende



rnita e curso los alurnnos fueron capaces de responder con acierto
las p e~untas sobre el terna. .

E Igunas clases es dificil centrar todo el contenido en una sola
pregun a, de ahf que se puedan incluir rn~ preguntas.

De es a istica, nivellicenciatura:
Un pro ~sor de estadfstica pidi6 a sus alurnnos que sefialaran los cin-
co p n os mas importantes de la clase e incluyeran dos preguntas so-
bre e t ma.

Rec I gi61as respuestas y las ley6"despues de clase; hizo una lista' de
'punt s .mportantes e incluy6 las preguntas mas frecuentes. Advirti6
que trei ta y cinco alumnos sefialaban veinticinco puntos importan-
tes de 1 clase.

Mu os de los puntos eran detalles de 10que el habfa sefialado en
la clase; otros eran puntos acerca de interpretaciones equivocad~ de
10que abfa dicho y otros mas eran cosas que no habfa dicho.

Deci i6 entonces ayudados a distinguir entre 10mas importante del .
tema X 1 que no 10es. Escribi6 diez 0 doce respuestas comunes de los
estudia tes en el pizarr6n antes de empezar la clase. Le tom6 cinco
minutos\ explicar las relaciones y su importancia.

Ademas de la lista de respuestas, agreg6 su propia lista de puntos
importa tes para esa clase en particular. Con ambas listas en el piza-
rr6n pu '0 establecer la relaci6n entre upa clase y la siguiente.

Dio etroalimentaci6n despues de aplicar el ensayo de un minuto
y, desAu s de un mes, not6 que la lista de puntos importantes se ha-'
bia re u ido de veinte a ocho 0 nueve puntos.

POl1tanto, el usa frecuente de esta tecnica permite que los estudian-
res apre dan a concentrarse y poner atenci6n durante las clases. Le
sirvi6 ta -bien al profesor para ser mas expHcito en la ensefianza de la
estadfs i a, en especial con 'quienes no saben nada sobre el tema.

ASESoRfA EN LAS HABILIDADES PARA EL MANEJO DE CONOCIMIENTOS ...

1. Decida en que se quiere centrar y cuando necesita administrar esta
tecnica. Si quiere que los estudiantes se centren en los puntos que
entendieron, puede entonces utilizar los ultimos minutos de la clase.
Si quiere que se concreten en la tarea, entonces utiHcela al princi-

pi,ode la clase. ...
2. Utilicedos preguntas como punto de pamda. Use la tecmca antes

con un colega 0 un asistente, para probar las preguntas antes de pre-
sentadas en la clase.

3. Planee dades de cinco a diez minutos de la siguiente clase para usar
la tecnica y discutir el resultado.

4. Antes de la clase escriba en el pizarr6n dos preguntas para guiar la"
actividad. Puede utilizar un acetato.

5. Tenga preparadas las tarjetas 0 las hojas cortadas ala mitad., .
6. A menos que tenga una raz6n importante para que no sea aSl,deJe

que las respuestas sean an6nimas. , .
7. Dfgales de cuanto tiempo disponen y que tipo de respuestas reqUle-

re: palabras, frases, oraciones, y sefiale cuando les dara la retroali-
meritaci6n grupal. .

Guarde algunos ensayo~ del inicio, mitad y final decurso para corn-
parar si hubo algun cambio en la escritura y la reflexi6n en las res-
puestas.

IDEAS PARA ADAPTAR Y EXTENDER ESTA TECNICA

Esta tecnica sirve para asesorar a los alumnos posteriormente y de
manera particular~ . .
. Se puede preguntar por el ejemplo mas claro, la imagen mas pode-



rosa, el argumento (0 contraargumento) mas convincente, la informa-
ci n mas sorprendente, el personaje mas memorable 0 la idea mas
imeresante. Permita que los estudiantes comparen sus respuestas en
pa ejas 0 en pequefios grupos.

Forme grupo~ pequefios de alumnos, deles la oportunidad de que
sugieran las preguntas para el ensayo,y permita que en grupo analicen
y wesenten los resultados obtenidos por equipos.

La [etroalimentacion inmediata del profesor dara respuestas rapidas a
los estudiantes. Lleva poco tiempo aplicar esta tecnica.fLas respuestas
obtienidas, incluso en grupos grandes, se pueden leer, analizar y discutir
en oco tiempo.

los alumnos se les muestra respeto si se les da retroalimentacion
sotire sus participaciones individuales y grupales en un plaza corto.

Est tecnica se puede usar con mucha 0 poca frecuencia'. Es mas diH-
cil e 10que parece, ya que requiere forn;mlar preguntas que nO.nece-
sariamente pueden comprenderse y contestarse rapidamente.

Est tecnica no se puede aplidu en todos los temas, es flexible pero no
universal. Es necesario que el profesor reconozca que los alumnos tie-
.ne un bagaje distinto, y que no es el del profesor; por tanto, es pro-
bab e que tenga que repetir en otras clases las mismas preguntas varias
veces.

n el uso de esta tecnica se ayuda a llevar a los estudiantes a la meta

Jeseada de aprendizaje. En ocasiones las preguntas sugieren respues-
tas muy largas y pueden hacer surgir mas preguntas; de esta manen,
se sugiere que el profesor es~ablezcallmites claros en cilanto al tiem-
po para realizar la tarea y cuando dara la retroalimentacion.

Desde el inicio es recomendable que el profesor comente que no
podra dar retroalimentacion en clase a todas las preguntas y que con-
testara tal vez s610 las mas frecuentes.

Tecnica 5. EI punta menos claro

Profesores al preparar la utilizacion de la tecnica
Estudiantes al responder a la asesoda
.Profesores al analizar la informacion recolectada

Bajo
Bajo
Medio

Es una tecnica simple que provee mucha informacion, sin gran inver-
sion de tiempo 0 energ{a. Consiste en .preguntar a los alumnos cuaI es
el punta menos claro de la clase, del video, de la discusion 0 de la tarea.

Como el mismo nombre 10indica, el punta menos claro proporciona
informacion sobre que es 10 que los estudiantes encuentran menos
claro, 0 el aspecta mas confuso sobre una clase en particular 0 un tema.
Los profesores utilizan esta tecnica para recibir retroalimentacion so-
bre que puntos son los mas diHciles de aprender para los estudiantes
y los gu{a sobre 10que hay que enfatizar y cuanto tiempo invertir.

En respuesta, los estudiantes deben identificar rapidamente 10que



n han entendido y encontrar los puntos menos claros. Despues, la
t cni~ es extremadamente simple de administrar y responderla requiere
u pensamiento complejo.

• Mejora la habilidad para poner atenci6n.
• Desarrolla la habilidad para concentrarse.
• Mejora la habilidad para escuchar.
• Desarrolla habilidades apropiadas para el estudio, estrategias y ha-

bitos.
• Permite aprender los terminos y los hechos sobre el tema .. '
• Permite aprender los ~onceptos y las teodas en el tema.

Aunque esta tecnica puede utilizarse en cualquier escenario, es parti-
cui rmerite util para las clases con grupos grandes.

Debido a que las respuestas de los estudiantes a la pregunta de cual
es el punto menos claro son unas pocaspalabras 0 frases, el profesor
pu de leer y sortear una gran cantidad de respuestas en pocos minutos.

La pregunta "~Cual es.el punto menos claro?" debe hacerse al fin;l
de na clase, 0 para cerrar una discusi6n 0 presentaci6n. Tambien es
co Iveniente usarla irtmediatamente despues de una lectura asignada.

Esta asesoda pU'edeusarse en las clases en que se ha manejado una
gra I cantidad de informaci6n nueva, como en matematicas, estadis-
tica e~onomia, cienciasde la salud y ciencias naturales, porque existe
un gran probabilidad de dudasen estas asignaturas.

AS£SORfA EN LAS HABILlDADES PARA EL MANEJO DE CONOCIMIENTOS ...

De economfa, nivellicenciatura: . .
El profesor de economia pidi6 a sus alumnos que eS~~I?leran.elpunto
menos claro de la confereneia, despues de una exposlclon reallzada por

un invitado.. .,
El profesor advirti6 que la mayoria de los alumn~s no ent~n~lan
• -!. • de macroeconomfa' entonces programo para la SlgUlen-vanos tcrmmos ,.

te' clase un repaso de esos terminos.

De qufmica, nivellicenciatura:
En las primeras semanas de clase, los alumrtos de un curso general de
ciencia respondieron la tecnica del punto menos clar,o:. .

Despues de varias semanas del curso el profesor utlhz6 esta tecm-
ca para asesorarIos en el punto menos claro, en la diferencia entre

entalpfa y entropfa. . . .
Despues de notar que sus estudiantes.n~ sabfan.cualer~ la .dlferenCla

entre estos dos terminos, el profesor deCld16orgamzarla slgUlenteclase
con una exposici6n acerca del tema.. .

1. Identifique que temas requieren retroalimentaei6n con sus ~filu~-
nos: 'sobre una sesi6n en particular 0 sobre una tarea especi lca.,

~ ., ~
'sobre una clase, una discusi6n 0 una presentaclOn.

2. Si usted planea utilizar esta tecnica, reserve algunos minutos al fi-
nal de la clase. De tiempo sufieiente para plantear la pregunta y per-
mitirIes que contesten, asf como para recoger las respuestas cuan-
do termine el tiempo. . .

3. Permita que los estudiantes sepan con anticipaci6n cuanto tlempo
tienen para responder y que uso les dar~ alas respuestas.

4. Ofrezcales papd 0 tarjetas para que escnban sus re:~estts·.fi
5. Recbja las respuestas a medida que terminen. Pue e lr c aSllcan-



do 1,s tarjetas, observando si comparten el mismo punto confuso.
6. Res ,onda a 10s estudiantes con retroalimentacion, en la siguiente

cla 0 tan pronto como usted puedct.

Esta t~ nica permite que el analisis de la informacion sea sencill~.
Cuand el profesor lea lamitadde las respuestas, ya habra encontra-
do Ios ntos confusos mas comunes. Agrupe las tarjetas segun si co~-
parten e' mismo punto confuso, e intente contestar a cada grupo. Puede
decidir mpezar porel grupo de puntos confusos mas grande 0 el grupo'
de puntos confusos que se relaeiona con hechos, principios, concep-
tos 0 li ilidades.

Pi~al i Ios alumnos identificar el punto mas confuso en una tarea
aSlgnaM , en una Iectura recomendada, y digales que traigan sus res-
puestas en Ia siguiente clase.

Pu +pedirles que hagan una Iista delos tres puntos menos claros
de un c pitulo que haya mandado leer de manera obligato ria. Sugie-
rales qu lean Ios apuntes de Ias tareas escritas de otros compafieros para
que enC1llentren Ios puntos menos claros en esos ensayos. '

Cua Ido 10s estudiantes ya esten familiarizados con elmaterial, pi-
dales q indiquen cual es el punto menos claro y que expliquen bre-
yemen e por que 10 consideraron confuso.

En, da clase pida a diferentes alumnos que establezcan categorfas
sobre Ios puntos confusos, que resuman Ia informacion y presenten sus
resultac1l s y susrespuestas al principio de Ia siguiente clase.

Utilic otras tecnicas, como el parafraseo direeto, Ia matriz de memoria
o Ios m as conceptuales, para ve~ificar en que medida se han aclarado
105 pulconlUsos qne tenian a~tes de responder con estas t<cnic ••.

Otra opcion de uso es permitir que Ios estudiantes conozcan algu-
nas preguntas de Ios examenes, relacionadas con Ios puntos confusos
que ellos han respondido en clase.

Esta tecnica es simple, rapida y facil de administrar. Tambien requie-
re de poca preparacion. Es de Ias pocas que pueden utilizarse con exi-
to en cualquier momento.

Para Ios estudiantes que no se sienten seguros de preguntar en cla-
se, esta tecnica es una alternativa segura. Para Ios que estan perdidos
en clase, esta tecnica representa una salvacion, ya que Ies permitica
contextualizar Ios conceptos relevantes necesarios para continuar en Ia
comprension de Ios temas del programa.

Esta tecnica Ie brinda al profesor un diagnostico sobre que encuen-
tran Ios estudiantes diHcil de aprender. Como resultado, el profesor
puede centrarse en Ias subsecuentes Iecciones y tareas con mucho mas
cuidado y Iograr resultados mas efectivos al saber que tipo de confu-
siones tienen sus alumnos.

Si a Ios estudiantes se Ies pregunta a menudo sobre Ios puntos menos
claros pondcan mas atencion en como estan aprendiendo Ia sesion 0
Ia tarea, ya que estaran preparados para que se Ies pregunte sobre eIlo;
este es un ejereicio de metacognicion.

Tambien Ies ayuda a pasar d~ tener un nivel de atencion bajo a un
nivel de iltencion y reflexion elevado en 10 que' estudian 0 escuchan.
Por Ia naturaleza de Ia pregu'nta, esta tecnica tambien promueve Ia
introspeccion y Ia autoasesorfa.

Esta tecnica ayuda a que Ios estudiantes hagan suyos Ios conceptos
y detecten mas f.kilmente Ia informacion relevante, ya que al autoa-
sesorarse de manera regular en Ios temas de clase y en sus hcibitos de
estudio, pueden aprender a preguntarse 'a sf mismos cual es el punto
men os claro, 10 que remite, como indicaba, al terreno de Ia metacog-
nicion, tema que exploraremos mas adelante.



o sefiala Mosteller [1989], algunas veces pedir a 10sestudiantes
qu e centren en 10 que no entienden puede disminuir en ellos la
m t'iVaci6nsobre su propia eficacia. Para recuperar el balance, 10spro-
fes@rs tienen que centrarse en 10que 10sestudiantes entienden, y tam-
bie en 10que no entienden. _

principio, la mayoria de 10sestudiantes tienen dificultades para
exgli ar 0 nombrar 10que no entienden. Con la practica y el autoase-
sora iento efectivos 10granmejorar en esta habilidad, aunque esto les
lle¥a a tiempo yesfuerzo, un tiempo de la clase que tal vez usted no
dese ra invertir en desarrollar tal habilidad.

Dtra desventaja es que 10sestudiantes se vuelven mas habiles en
idem ficary explicar 10spuntos que encuentran menos claros, y cuando
se to an con' preguntas difkiles eUosIe preguntaran, y probablemen-
ceus ed no podra responder de inmediato.

No s en~je cuando 10sestudiantes sefialen como puntos menos cla-
ros 10

1
que usted cree que ha presentado con mucha claridad. Por 10

me os, no aclare esos puntos cuando usted tenga ese sentimiento.
cledique mucho tiempo de la clase a responder 10spuntos con-

fusas kielas sesiones pasadas, ya que puede perder el ritmo del cueso.
N permita que sus alumnos se hagan una idea de que todos 10s

punt s confusos pueden resolverse inmediatament~; mencione que
algun. s les llevaran varias clases, y otros seran mas faciles. En algunos
casm; endran que estudiar bastante para aclararlos.

2. ASESORIA EN
LAS HABILIDADES DE ANA,LISIS

Y DE PENSAMIENTO CRITICO

. "'CNlCAS ESTAN DlSENADAS para apoyar al docente en el desa-

ESTASTL . "
11 d las habilidades de analisis y de pensamlento cntlco enrro 0 e 'd d . . d'

sus estudiantes. El analisis resulta una habili a Impresclll ~-
ble para el aprendizaje en todos 10sniveles edu:ativos, !.es de partl-
cular importancia para el desarrollo del pensamlento cntlco. 1

Las tecnicas sefialadas a continuaci6n apoy~n a 10s~?ce~te~ en a
mediaci6n de 10sprocesos de analisis y pensamle~to cntlco llldispen-
sables en el-desarrollo de habilidades de pensamlento ..

En este capitulo seencontraran las siguientes teclllcas:

Tecnica 6. Rejilla de categorfas. -
T ecnica 7. Matriz de rasgos definidos.
Tecnica 8. Rejilla de pros y contras. .
Tecnica 9. Esquemas de contenido, forma y func16n.
Tecnica 10. Memos analfticos.

Tecnica 6. Rejillade categorfas

NIVELES DE TIEMPO Y ENERGi:A REQUERIDOS EN:

Profesores al preparar la utilizaci6n de la tecnica



I diantes al responder a la asesorfa
esores al analizar la informaci6n recolectada

Medio
Medio

Esta tt a ica es la versi6n en Iapiz y papel de la tarea de ordenar obje-
tos en c tegorfas, poniendo en un mismo conjunto todos 10sque per-
tenece a un mismo grupo.

A I estudiantes seles presenta una rejilla que contiene dos' 0 t~es
catego, f s importantes, conceptos supraordenados que ya han estudia-
do, y se es da una lista con elementos subordinados ~n desorden, que
puede .er imagenes, ecuaciones 0 algunos otros ftems que pertenez-
can a 1 categorfas. .

Lo tudiantes tendran un tiempo limitado para organizar 10ster-
bordinados de la lista y ponerlos en las categorfas correctas de

La ~ej.at de categorfas proporciona al pr~fesor una idea daril sobre las
poslbd Hades de 10sestudiantes para organizar en categorfas 10scon-
C~ptos. ta informaci6n permite al profesor determinar rapidamente
SI. estan c mprend~;ndo el contenido del tema y, sobre todo, que tan
bIen co renden que va con que".

La .r,ji 1l~.de catego~i:aci6n ayuda a Ios estudiantes a establecer las
reglas I !tcltas que uU!tzanpara categorizar la informaci6n en la me-

oria. I r tanto, les da la oportunidad de pensar y revisar las reglas
e cate' 0 izaci6n.

AI es blecer las formas implfcitas de organizar, las reglas se vuel-
ven exPo' .tas, yel profesor puede tener mas informaci6n sobre 10que
ecuerd u c6mo 10 recuerdan y que tanto podran usar esta informa-
i6n cu n 0 la necesit~n.

• Desarrolla las habilidades analfticas.
• Desarrolla Ia habilidad para encontrar inferencias razonables de sus

observaciones.
• Mejora las habilidades de la memoria.
• Desarrolla habilidades para el estudio, estrategias y hcibitos.
• Apoya el aprendizaje de los terminos y los hechos del tema.
• Apoya el aprendizaje de 10sconceptos y las teorfas de la asignatura.

Gracias a su simplicidad se puede adaptar a la mayorfa de las discipli-
nas y su aplicaci6n es sencilla para todas las dases~

Dadas las habilidades que recomienda, suele ser uti! en cursos
introducrorios, donde los estudiantes necesitan aprender Ias reglas de
categorizaci6n de la asignatura.

De biologfa,nivel preparatoria: .
Para ayudar a los alumnos a asociar las clases de mamfferos, pnmero
se les pidi6 que nombraran Iasprincipales subespecies,y posteriormente
que desglosaran los representantes de una sola subes·pecie.

Los mamfferos:

1. Prototeria
2. Metateria
3. Euteria

EI profesor les dio una serie de nombres de animales mamfferos que
los alumnos tenfan que clasificar en las categorfas sefialadas. Con base



en Ia asificaciones que hicieron, el profesor deteqo algunos proble-:-
mas e clasificaciony determinacion de rasgospara ser ubicados en una
u otra ategorfa. Esta informacion fue utilizada por el profesor para
aclara confusiones y dudas.

1. Se e~cione dos 0 tres categorfas que se relacionen y sean utiles para
or anizar la informacion presentada en una clase. Elabore una fis-
ta I varios ejemplos de elementos de cada categorfa. Revise la lista
pa a constatar q~e todos 10selementos pertenecen a una categorfa
y que tados pueden ser reconocidos por 10sestudiantes despues de
hal)er lefdo 0 asistido a la clase,en la que se irppartio el tema.

2. Die-eel rectangulo 0 rejilla,dividiendola en varias celdas de igual
ta - 0, segun las categorias que se trabajaran. Elabore las copias
ne esarias para Ios estudiantes.

3. Los e ementos que se ordenaran deben estar en una lista. Pfdalesque
los a omoden en lacelda correspondiente. Verifique las respuestas,
pro ctando un aceta to con las correctas 0 elaborandolo con la
part' ipacion de 10sequipos.

Revise a informacion que colocaron en las categorfas. Preste especial
atencid a los elementosomitidos 0 ubicados erroneamente. Busque
en donH cometieron errores.1arriayoda de los estudiantes, y esto Ie dara
una ide clara de que les falta comprender mejor.

ESORfA EN LAS HABILIDADES DE ANALISIS Y DE PENSAMIENTO CRfTICO
AS

categoda espedfica. Provealos con las categodas para clasificar, pero
tambien permftales que ellos establezcan las categorfas.

Para ayudarlos en el conocimiento de elementos supraordenados,
proveaa los estudiantes de rejillasque contengan ejemplos de 10smiem-
bros de las categodas, pero no 10snombres de estas. Proponga las ca-
tegodas mas generalesy, conforme demuestren mas habilidad, establez-
ca categodas mas espedficas.

Ayude a 10sestudiantes en la categorizacion de 10scasos "interme-
dios" 0 de traslapes entre las rejillas y establezcan los puntos inter-
medios de traslape de categodas. Use la matrizde rasgos definidos para
dade seguimiento a la comprension de 10sestudiantes sobre las carac-
tedsticas 0 rasgos distintivos que permiten la pertenencia a cada ca-
tegorfa.

Es un procedimiento rapido y simple que ayuda a 10sestudiantes a
desarrollar sus habilidades analfticas y organizativas. Tambien refuerza
la habilidad para categorizar, 10que favorece que puedan recordar con
mas facilidad la informacion.

La practica continua proporciona a 10sestudiantes una herramienta
util para otras asigqaturas. '

A menos que 10selementos que se deben clasificar impliquen un reta
intelecmal y que el profesor ayude a los esmdiantes aver la logica,que
Sustenta la categorizacion, esta tecnica puede ayudarles solamente a me-
morizar.
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4

, RECAUCIONES

categorfas que usted propone quiza no coincidan con las que uti-
rfan en las rejillas los estudiantes.
Esta tecnica no les ayudara a organizar mejor el material en su me-

m ria, si la forma propuesta difiere de la forma comun utilizada en la
d s, iplina.

lIe
l

nica 7. Matriz de rasgos definldos

N! v LES DE TIEMPO Y ENERGiA REQUERIDOS EN:

frofesores al preparar la utilizaci6n de la tecnica
fstudiantes al responder a la asesorfa
Frofesores al analizar la informaci6n recolectada

Alto
Medio
Medio

DE CRIPCI6N

PI. . I d
i a esta matnz se reqUlereque os estu iantes categoricen los conceptos

de afuerdo con la presencia (+) 0 ausencia (-) de un rasgo importan-
te; p r tanto, provee informaci6n sobre las habilidades para la lectura
an['I tica y el pensamiento.

I ' '

PRO 6SITO .

atriz de rasgos definidos esta diseiiada para asesorar en lashabi-
es de categorizaci6n de informaci6n importante, de acuerdo con
I njunto dado de rasgos definitorios crfticos.
mbien permite que el profesor yea rapidamente si los estudian-
eden distinguir entre conceptos aparentemente similares; esto 10s

ayuda a identificar y hacer distinciones expHcitas de diferencias crfti-
cas entre conceptos similares.

• Desarrolla habilidades anaHticas.
• Desarrolla habilidades para establecer inferencias tazonables a partir

de la observaci6n.
• Mejora la habilidad de la memoria.
• Mejora la habilidad para escuchar.
• Mejora la habilidad de la lectura.
• Desarrolla estrategias de estudio, habilidades y habitos.
• Permite aprendei los terminos y los hechos del tema.
• Permite aprender los conceptos y las teorfas en este tema.

Esta tecnica se usa en los cursos do'nde los estudiantes deben distin-
guir entre c6nceptos 0 ideas relacionadas de manera cercana 0 similar.

Algunas disciplinas, como la geografia, la qufmica, la astronomfa
o la medicina, requieren esta habilidad para reconocer conceptos simi-
lares 0 cercanos. Este Formato de la matriz permite que los alumnos
respondan rapida y facilmente, incluso con grupos numerosos.

De un curso de formacion de profesores, nivel posgrado:
A los alumnos se les presentaron dos enfoques sobre el aprendizaje: el
conductista y el cognoscitivo. Se les dio una matriz (vease cuadro 2.1)
con los rasgos mas importantes de cada corriente; 10s profesores tenfan
que identificar los rasgos que correspondfan a cada una.
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CUADRO 2.1. Matriz 3

Rjsgo Conductismo Cognosc1tivismo

CJntrado en + -
eI estimulo

Le interesan + +las respuestas

Inv;estiga10que - +pas:! d.entro
del orgamsmo

..

,

A partir de las respuestas del estudiante, el docente puede orientar
su i tervencion sobre dichas corrientes psicologicas.

De un curso de biologia, nivellicenciatura:
£1 te a era la teorfa de la evolucion de las especies; se proponian ras-
gos e los neandertales y su relacion con los Homo sapiens., Los alum-
nos, despues de leer el material, tenian que encontrar las diferencias
entre los seres humanos contemporaneos y los neandertales.

i, el profesor disefio una matriz de rasgos definidos, donde se
sefial ban las diferencias sociales, culturales, anatomicas, asi como sus
simil tudes.

Del curso de .asesorfa institucional y asesorfa en el salOn de clases, nivel
. ,posgn do:

£1 docente pidio a los estudiantes que realizaran la comparacion entre
la ase oria institucional y la asesoria en el salon de clases y les clio va-
rias i strucciones (vease cuadro 2.2).

CUADRO 2.2. Matriz 4

Establezcan los rasgos definitivos entre la asesorla institucional y la
propuesta de asesor{aen eI sal6n de c1ases

Rasgos Asesorla Asesorla en el salOn
institucional de clases

Orientado y disefiado - +
por eI profesor

Requiere una muestra + -
grande

Requiere anaIisis + -
estad{stico sofisticado

Requiere instrumentos + -
validados y
estandarizados

Centrado en la - +,

ensefianza y
el aprendizaje

Replicable y comparable + -I

Otil para estudiantes y - +
profesores

Otil para 4- -,
administradores

Ayuda a mejorar + +
la calidad de la
educaci6n superior



1. Ce e la matriz en dos 0 tres conceptos importantes que son si-
mi a es 0 confusos para los estudiantes.

2. Dete mine cuales son los rasgos de estos conceptos que son mas
crlticos para que los estudiantes los reconozcan.

3. H gJ una lista con todos los rasgos que definen cada concepto: que
posedclaramente 0 que no posee. Despues de utilizar esta lista, usted
qu r~'Jaagregar algun' numero de rasgos compartidos.

4. Estia ~ezcala matriz con ciertos rasgos, distribuyend.OIOSdellado
dere 0 0 izquierdo de la matriz.

5. Vel1i9queque cada casillaenla matriz pueda responderse de manera
raz09able con un signa de mas 0 de menos. Si usted no darla ese
tipo fe respuestas en una casilla, sera mejor qui tar esos rasgos.

6. Elab~re una matriz final y de copias a los alumnos; c6piela en el
piza~fon 0 proyectela en un,a.pantalla.. . . .

7. Exwh~ueclaramente el proposlto de usar la matnz y las mstrucclories
pam llenarla, asi como el tiempo Hmite que tienen para realizar la
tar a asignada.

Es relati amente facil comparar las matrices de ios estudiantes con su
copia m estra. Usted puede revisar una por una, indicando las respues-
tas inco rectas en cada matriz de los estudiantes. AI mismo tiempo
puede te er acceso a las respuestas incorrectas, considerando las cel- .
das va, i~s.Puede contar fodos los signos de mas y de menos de cada
casilla Jalificar las matrices. Dedique especial atencion a aquellas ma-
trices en las que haya errores que repitan varios estudiantes.

Algu as preguntas importantes son: (estcinprestando a unos rasgos
mas ate ion que a otros? (Fallan en identificar las diferencias esped-
ficas q r podrlan ser obvias para un experto?

£1 profesor puede presentar a los estudiantes una matriz simple 0 que
aborde un tema familiar. Despues, pidales que creen sus propias ma-
trices de conceptos, que ellos definan, 0 de temas re1acionados 0 im-
portantes que se han visto en el curso. . ..'

Trabaje con las matrices que Ie permitan cubrir mas respuestas, en
vez de centrarse solo en las binarias. Por ~jemplo: para ciertos topi-
cos los rasgos pueden categorizarse mejor como "siempre presente",

" « »« ~"frecuentemente presente, raramente presente y nunca esta pre-
"sente .

Pida a los estudiantes que escriban un breve parrafo explicando que
configuracion Ie dan a la informacion. Esto Ie permitira al profesor
determinar cual es el patron de respuestas y que significan los rasgos
sefialados en sus matrices. Despues, pida a cada estudiante que escri-
ba un parrafo en el que explique la configuracion de la informacion,
es,decir, el patron de respuestas, y que significan 10srasgos sefialados
en las matrices.

La matriz es una forma rapida de verificar las habilidades para distin-
guir entre conceptos 0 temas que se confunden facilmente. Una vez que
las areas confusas se identifican, los estudiantes y 10sprofesores pue-
den hacer un esfuerzo mas efectivo para aclararlas.

Esta tecnica ayuda tanto a los estudiantes como a los profesores a
analizar las comparaciones complejas y contrastar las partes 0 compo-
nentes de forma mas manejable.

Tambien brinda a los estudiantes practica, ya que al usarla acceden
a un metodo completo y transferible para categorizar informacion.



Esta tecnica requiere una preparacion cuidadosa y estructurada que
puede Hevarlesmucho tiempo a los profesores, pero, a cambio, podran
cahficar con mas facilidad.

No toda la informacion es facilmente codificable con signos de mas
o e menos. Muchas definiciones importantes dependen de las dife-
re cias de nivel 0 de grado,1mas que de la presencia 0 ausencia de un .
rasgo.

menos que 108estudiantes entiendan el proposito de la matriz,
esto les ayudara aver los patrones importantes en la definicion de rasgos
de a informacion y puede contribuir a que recuerden mejor los hechos
aislados. .

Tra e de mantener los rasgos de una matriz en paralelo 0 en el mismo
nivd de importancia.

No incluya mas de dos 0 tres conceptos, ni de siete a diez rasgos
defi itivos, por 10mehos en las primeras aplicaciones de esta tecnica.

,

Tecnica 8. Rejilla de pros y contras

rofesores al preparar la utilizacion de la tecnica
studiantes al responder a la asesoda

Rrofesores al analizar la informacion recolectada

Medio
Alto
Medio

ASESORfA EN LAS HABILIDADES DE ANALISIS Y DE PENSAMIENTO CRfTICO

Es frecuente utilizar listas con pros y contras para .ayudar a ~en~a: mas

1 amentey precisar una decision. Esta tecnica se vale.del eJerclclo co-car .. d
tidiano de tomar decisiones y 10transforma en una tecfilca e aseso-
ria en el salon de clasescon multiples aplicaciones.

. Esta rejilla ayudaa repasar rapidamente elanalisis de pros y contras',
costos y beneficios, ventajas y desventajas de un ~e~a.

Una lectura de las listas elaboradas por 10sestudlantes sobre pros y
contras de un tema provee informacion sobre la profun~i~ad y ampl~-
tud de su analisis, as(como de su capacidad para ser obJeuvosi Perml-
te a los estudiantes ir mas aHade sus primeras reacciones y buscar por
10menos dos enfoques del tema; asimismo, ayuda a dades peso a ras-
gos que compiten en los temas.

• Desarrollo de habilidades anaHticas.
• Desarrollo para establecer inferencias· a partir de la ?bservacioni

• Permite aprender a evaluar los metodos y los matenales acerca de

un tema.
• Desarrolla un enfoque informado acerca de los temas sociales con-

temporaneos. . . . .
• Desarrolla la capacidad para tomar declslones eucas.
• Desarrolla un compromiso con los propios valores.
• Desarrolla la capacidad para pensar por uno mismo.
• Desarrolla la capacidad para tomar decisiones adecuadas.



Su ErNelAS PARAsu usa

Esta j~iIIa de pros y Contraspuede pone",e en pr.ietica en cursos donde
se cue~tionan los valores. .
. E1~:cificamente,esta asesorfa funciona bien en humanidades, cien-

Clas fflales y cursos.sobrepolftica publica. Tambien puede usarse para
ases y a los estudlantes en el costa potencial, en los beneficios 0

SOlu<:lt9nes~lternativas yen el usa de tecnicas aplicadas a un mismo
prob fra; SI. se usa de es~a.forma, esta tecnica podria aplicarse en ~ur-
sos ~1ClenClasy matematlcas, asi como en el entrenamiento prepro-
fesio,1 0 vocacional. '

EJEM I~as . . .
De ld~f~se de .cutd~do del artibiente, nivellicenciatura:
De~41 de dlSC.Utlfacerca de las formas de conservar limpio el aire,
el prafefor}es plde a.los al,~m~os que analicelLIos pros y contras del
progrnta Hoy no clrcula (vease cuadro 2.3). Los estudiantes esta-
blecenl u rejilla y en una discusion posterior proponen acciones que
coad I en a corregir d problema, .

De fa :~lksede biologfa, nivellicenciatura:
En la ~Iise s~~re los a~elantos de la ge~etica se discuten articulosso-
bre la ~FnaClOn. Se plde que los estudlantes definan los pros y con-
tras de la clonacion (vease cuadro 2.4).

De fa Ise de literatura, nivellicenciatura: ,
Desp ,s!d.e leer H~mlet,de William Shakespeare, los estudiantes de-
ben es .r-b1r una r~Jl11ade pros y contras de las decisiones de Hamlet,
sobre s rata 0 no a su padrastro (vease cuadro 2.5).

Programa Pros Contras
"Hoy no circu/a"

Reduccion de Aumento de
emision de gases automovlles en
contaminantes circulacion. Las

personas compraron
un auto mas para
circular los dias que
su primer auto no
podia circular

Mejoramiento de la Empeoramiento de la
salud de los salud de los
habitantes de la habitantes en vias
ciudad de Mexico respiratorias, en ninos

y personas mayores

Posibilidad de Empeoramiento del
mejorar el flujo de tnlnsito en todos los
vehiculos durante los dias laborales
dias laborales

1. Centrese eIiuna decision, un juicio, un dilema 0 en un tema que ten-
ga implicaciones para la ensefianza y el aprendizaje de su disciplina.

2. Escriba los pros y contras en relacion con el tema 0 el dilema. Puede
usted indicar un punto especifico que desee que los estudiantes
adopten al contestar la lista; al hacerlo, podra hacer comparaciones.

3. Hagales saber cuamos pros y contras espera de ellos y como deben
expresarse: con una sola palabra, con frases 0 con oraciones.
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CUADRO2.4. Rejilla 2

CIOn cion Pros Contras

Preservar la vida; Conflictos eticos y

I
encontrar soluci6n a morales para
problemas geneticos; experimentar con
generaci6n y celulas madre
reproducci6n de
celulas madre

. CUADRO2.5. Rejilla3

Ham fit Pros de matar Contras de matar
at padrastro at padrastro

Homar la memoria Presentar la evidencia
de su padre; de que su padrastro es
hacer justicia; un criminal;
dar descanso al poner en evidencia
fantasma del padre ante su madre que

ella tambien es parte
del m6vil del
asesinato de su padre;
que consideren a
Hamlet un
trastornado mental

C6MO I ACER UTIL LA INFORMACI6N
I

Haga u a lista con los PUntos que sus alumnos sefialan como pros 0
ContrC11Smas frecuentes.

Compare las listas de sus alumnos con la suya. ~Omitieron algu-
nos puntos que usted esperaba que ellos mencionaran? ~Han inclui-
do algunos puntos que usted considera extrafios? ~Que tan balancea-
dos son Ios dos lados de Ii rejilla? Estos son algunos de Ios posibles
enfoques para dar retroalimentaci6n y discutir la informaci6n en la
clase.

Permita que Ios estudiantes imaginen Iistas de pros y contras de un tema .
desde diferentes puntos de vista, como el del consumidor y el vende-
dor, el abogado defensor y Ia parte acusadora; des de Ia perspectiva de
padre e hijo.

Una vez que los estudiantes Henan la rejilla y reciben retroalimen-
taci6n acerca de sus respuestas, Ies puede pedir que justif1quen sus Iis-
tas de pros y contras con un anal isis y que ofrezcan evidencias sobre
sus respuestas.

Utilice los resultados de esta asesoria para iniciar un debate orga~'
nizado en Ia clase oyara hacer un ensayo de pros y contras de un tema.

Esta tecnica es rapi~a y facil para asesorar a los estudiantes; permite
saber si se puede explorar mas un enfoque. Para algunos estudiantes
u~iversitarios este es unaspecto crucial en su desarrollo intelectual.

Los puntos que Ios estudiantes traen a colaci6n pueden mostrar
cuales son sus argumentos, en pro 0 en contra, as! como los que en-
cuentran mas convincentes 0 problematicos. Esto permite explorar ar-
gumentos prometedores, en los cuales se puede centrar la discusi6n
de la clase siguiente.
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C N~RAS .

N ~dOS los,tem~ 0 pteguntas petmi,en un enfoque desde dos pets-
pe ttas; por tanto, esta tecnica podrfa Ilevar a simplificar, indebida-
m nfe, temas complejos. ,
. '~ps estudiantes que no esten convencidos del valor de este ejerci-

CIOt1lvez den respuestas poco serias 0 superficiales.
ciertos temas, sobre todo los que involucran aspectos eticos y

m r les, algunos estudiantes pueden negarse a elegir entre dos enfo-
qu~. .

PRETUCIONES. ,

Al :~~lfles a los estudlante~ que realicen sus listas de pros y contras
relacIrnadas con preguntas ImpOrtantes sobre valores y etica, nos po-
de or encontrar con resistencias e incluso se puede generar controver-
sia for discutir en' dase esos temas. .

ljprofesor necesita estar preparado para explicar el valor de la tec-
nic ~ el,tema.

~Fgtirese de que las res?uestas sean anonimas y muestre respeto por '
los ~tferentes puntos de vIsta de los estudiantes.

Tecn1ica9. Esquemas de contenido, forma
yf rl6n

N,v L, S DE TIEMPO Y ENERGfA REQUERIDOS EN:

Br fesores al preparar la utilizacion de la tecnica
s udiantes al responder a la asesor{a
r fesores al analizar la informacion recolectada

Alto
Medio
Medio

Esta tecnica deasesorfa tambien se llama "Que, como y por que". El
aprendiz necesita responder cuidadosamente al anaIisis de "que" (con-
tenido), "como" (forma) y "por que" (funcion) de un mensaje en par-
ticular.

El tema que se analizara puede ser un poema, una historia, un
ensayo crftico, un anuncio 0 un comercial televisivo. Los estudian-
tes contestan con notas cortas las preguntas de que, como y por que,
en un Formato de esquela que puede leerse y petmitir asesorfa rapi-
damente.

Los esquemas de contenido, forma y funciones se disefian para p~opor-
cionar informacion acerca de las habilidades para separar y analIzar el
contenido de la informacion, la forma y la funcion comunicativa de
una pieza escrita, una pelkula 0 video, 0 cualquier otra forma de co-
municacion.

En otras palabras, esta tecnica ayuda al profesor a ver como los
estudiantes analizan no solo ef mensaje, sino tambien la forma en que
se presenta y su proposito. . " . .

En una sociedad donde los individuos son bombardeados dlana-
mente por mensajes de todo tipo y por todos 108 me~~osde co~.uni-
c~cion, los estudiantes requieren desarrollar esta habIltdad analtttca.

'. Desarrolla las habilidades anal{ticas.
• Mejora las habilidades de lectura.
• Mejora las habilidades de escritura. .
• Desarrolla habilidades, estrategias y habitos de estudlO.



• Apoya el aprendizaje de la evaluaci6n de metodos y materiales acerca
del tema.

• Desarrolla la capacidad de tomar decisiones eticas y responsables.
• De arrolla la capacidad de pensar por S1mismo.

El esq ema de contenido, forma y funci6n es uti! en'los cursos que
necesitan hacerse por escrito, como composiciones, lectura, es'critura
tecnica 0 escritura creativa.

Esta t~cnica tambien es efectiva en cursos basados en la comunica-
ci6n escrita (aunque no exc1usivamente), en campos como la merca-
dotecma, artes graficas, disefio, comunicaci6n y anuncios de radio y
television.

De fa materia deflrmacion de profesores, nivel posgrado:
El docente les present6 un esquema para que los participantes se cen-
traran en el contenido, la forma y la funci6n de c6mo esta escrita cada
tecnica ae asesoramiento: en prosa expositiva, narrativa 0 en forma de
lista. Los participantes presentaron el esquema del cuadro 2.6.

De dise 0 publicitario, nivel posgrado:
Una profesora de disefio publicitario les pidi6 a sus alumnos que ob-
servaran algunos comerciales de televisi6n y ademas les mostr6 un
videoc1i acerca de un conocido comercial de cigarros.

Les solicit6 que llenaran el esquema de contenido, forma y funci6n.
Alleer sus respuestas, encontr6 que mas de la mitad de los estudian-
tes hab1 Ii tenido dificultades para separar los segmentos del comer-
cia!. Vi ron el videoc1ip como una unidad, sin poderlo dividir; por
tanto, n cumplieron con la tarea. La profesora, al tratar de asesorar-

Contenido Forma Funcion

~Que? ~C6mo? ~Porque?

Titulo de la tecnica Prosa expositiva Para capturar la
esencia de esta tecnica
y la atenci6n
del lector

Descripci6n Prosa expositiva Ayudar a 10slectores
a decidir si quieren
leer mas

Prop6sito Prosa expositiva . Explicar si la
informaci6n acerca
de la tecnica esta
disefiada de forma
inteligible

Metas relacionadas Lista Especificar las met~
en las que esta tecnica
se aplica

Sugerencias de uso Prosa expositiva Describir cuando
y d6nde se utiliza
mejor cada tecnica

Ejemplos Prosa narrativa Proveer a los lectores
vifietas que ilustran
c6mo se usan
las tecnicas de
asesoramiento



10s n el procedimiento paso a paso, pidi6 la participaci6n de 10sque
sf habfan podido resolver la tarea asignada. .

a inst(uctora les piqi6 que estudiaran el esquema de un comercial
en contra del habito de fumar, que estableda una parodia del comer-
cial ae cigarros que acababan de analizar.

En esta ocasi6n, dos terceras partes de la clase fueron capaces de
con estar con acierto a 10sesquemas. Entonces pidi6 que, en grupo,
esto ayudaran a la tercera parte restante a analizar el comercial. Cuando
10s rupos terminaron, les dej6 un ejercicio en el que compararon el
contenido, la forma y la funci6n de dos comerciales. .'

os estudiantes fueron capaces de distinguir que 10sanuncios eran
casi guales en la forma y el contenido, pero diametralmente opuestos
e.n1 funci6n. Este tipo de anaIisis permite gran detalle en las discu-
Slon,s.

De ltnguaje y polftica (cienciaspoliticas, nivellicenciatura):
Una de las principales metas del curso era ayudar a 10sestudiantes a
ir mas alia de la ret6rica de los discursos de campana y entender me-
jor ~(])S usos dellenguaje polftico.

P ra ayudar a 10sestudiantes en esta tarea, dos profesores, uno de
lenglilasy otro de ciencias polfticas, analizaron un discurso de un can-
dida 0 ala presidencia, parrafo por parrafo, enfatizando su contenido,
prop<Ssitoy forma, y escribieron sus analisis en el pizarr6n. Facilitaron
una opia del discurso de otro candidato y les pidieron a 10sestudiantes
que <!ompletarania forma de contenido y funci6n en casa, analizando
s610 os primeros diez parrafos del texto.

leer los esquemas, los instructores notaron que casi todos 10s
estu iantes entendieron bien y analizaron el contenido. La forma no
era cuesti6n del discurso. En vez de analizar el prop6sito polftico de
los p rrafos, casi todos respondieron si estaban 0 no de acuerdo con
el co tenido.

Eta retroalimentaci6n convenci6 a 10sinstructores de dedicarle mas
tiem 0 ala discusi6n sobre la diferencia entre el anaIisis de un'men-
saje Rolftico y la evaluaci6n de dicho mensaje.

1. Elija un texto corto, un pasaje, un videoclip, una sfntesis de una
pelicula, que contenga informaci6n importante y este clarame!lte
estructurada de acuerdocon el genero. Por ejemplo, un ensayo de
cinco parrafos.

2. 5i las subsecciones estructurales del mensaje noestan explfcitamente
definidas por 10ssubtftulos 0 por numeros, u~~eddebe marcados
para que codos los estudiantes dividan el texto en las mismas sec-
ciones.

3. Encuentre un texto paralelo que pueda usar como ejemplo yescri-
ba un esquema de Gonten'ido, forma y funci6n .acercade el.

4. Revise su esquema con los estudiantes y permftales analizar paso a
paso, modelando el proceso que quiere que ellos realicen. Muchos
alumnos se confunden entre funci6n y contenido, pero despues de
varios ejemplos esto va resolviendose. Deles tiempo para que ana-
licen con detenimiento el ejemplo mostrado. .

5. Usted puede preparar un esquema para que los estudiantes 10uti- ,
licen, de esta manera los ayudara a leer y comparar las respuestas
con mas rapidez.

6. Despues de que usted este seguro de que han entendido la tecni-
ca, presente el mensaje que debenanalizar. Revisen las instruccio-
nes con detenimiemo y deles tiempo sufi~iente para realizar la ta-
rea. A menos que el texto sea corto, puede permitirles que terminen,
en casa la tarea asignada.

Existen tres tipos de informaci6n relacionada y separable, que puede
analizarse a traves de las respuestas de los estudiantes:

1. Parafrasis del contenido.
2. Identificaci6n 0 descripci6n de la forma.



3. Amtlisis de las funciones de los segmentos dentro de un texto muy
e tIe so.

Un manera simple de asesorar en la comprensi6n de los elemen-
tos co siste en analizar los segmentos del texto que mas se les dificul-
tan a 10 estudiantes, as! como las preguntas que parecen mas dificiles
de res nder, con base en cada parte del problema.

Esta t€cnica es aplicable a varios tipos de te:ictosy permite que los es-
tudian~es puedan comparar las formas usadas y la efectividad del con-
tenido e ejemplos diferentes.· -

Elija un material interesante que usted haya analizado y revuelva el
orden (l I esquema cortando y pegandolo. Fotocopie el'texto que esta
desord nado y deselo a sus estudiantes. Aylidelos a poner las piezas en
el orde original 0 en otro orden posible.

emas de contenido, forma y funci6n pueden ayudar a los es-
a analizar cuidadosamente el contenido de los mensajes y

romueven el pensamiento, crltico. .
ula el pensamient6 por medio de modelos y estructuras co-
ayuda a los estudiantes a entender por que diferentes gene-

ros pue n codificar la misma informacion de maneras distintas.
Ta b' en permite a los profesores centrarse en los puntos relevan-

tes de texto 0 en el analisis de un mensaje, mas que brindar una
asesorf Iobal. Muestra a los profesores que es 10 que los estudiantes
pueden lfJ.acery que tan bien 10 hacen, permitiendo de est~manera una
ensefia mas sintonizada con sus ~ecesidades.

ASESORIA EN LAS HABILIDADES DE ANALISIS Y DE PENSAMIENTO CRITICO

Esta es una tecnica que requiere tiempo para su aplicaci6n. Algun~s
estudiantes tend ran problemas cuando aprendan esta forma de anah-
. y muchos no tendran exito en el primer intento. Generalment(:l, se

s~" .debe probar mas de una vez para desempefiarse adecuadamente en esta

tecnica.· . .
Muchos textos 0 mensajes, particularmente en los medlOsvlsuales,

no pueden categorizarse ficil 0 daramente, ya que tienen v~r~a~fun-
ciones en cada componente; realizarel anaIisissevuelve muy dlHcd para

los aiumnos.

Escoja un texto simple, claro y facil de analizar en la primera adminis-
tra~i6n, aSlcomo ejemplos para demostrarla tecnica. \ .

Brincle el.tiempo suficiente para trabajar en cada parte de los eJem-
plos, pero no se sienta constrefiido por hacerlo todo de una vez. Esta
tecnica se aprende mejor si se repite varios dlas; . .

Reconozca que los estudiantes han llegado a concluslOnes dlferen-
tes en un mensaje, particularmente en sus funciones, y que sus respues-
tas son validas incluso si no concuerdan con las de usted.

Tecnica 10. Memos anaUticos
I

NIVELES DE TIEMPO Y ENERGIA REQUERIDOS EN:

Profesores al preparar la utilizaci6n de la tecnica
Estudiantes al respond,er a la asesoda
Profesores al analizar la informaci6n recolectada

Bajo
Medio,
Medio



Es bcisicamenteun ejerciciode simulacion. Requiere que los estudiantes
escriban en una 0 dos paginas el analisis de un problema espedfico 0

un te I a. La persona a quien se dirige el memo es a menudo identifi-
cada c mo un empleado, un cliente 0 un stakeholder, ,quien necesita el
anaIisis del estudiante para informarse y tomar una decision.

Los m~mos analfticos asesoranen la habilidad para analizar problemas
surgidos por usar enfoques espedficos de las disciplinas, metodos y
tecnic s que estan aprendiendo.

Esta tecnica los asesora en SI,lS habilidades para comunicar los ana-
lisis de manera clara y concisa. Este escrito breve y estructurado pro-
vee una ret~oalimentacion de gran calidad sobre las habilidades analf-
ticas de escritura de los estudiantes, como un ejercicio de reto
intelec ual que les ayudara a desarrollar sus habilidades.

• Desarrolla habilidades analfticas.
• Desarrolla habilidades para resolver problemas.
• Mejora lk habilidad para escribir.
• Desarrolla habilidades para la administracion y gerenciales.
• Desarrolla habilidades para elliderazgo.
• Desarrolla habilidades para desempefiarse con destreza.

cionan de manera clara con las polfticas publicas y con la administra-
cion, asf como con las ciencias polfticas, economfa, justicia, trabajo
social, educacion, estudios ambientales y salud publica.

Funciona mejor cuando se utiliza para ayudar a los estudiantes a
preparar por escrito sus tareas, examenes 0 ensayos.No consume mucho
tiempo y puede ser util para trabajar en seminarios 0 clases pequefias.

De la clase de estudios ambientales, nivellicenciatura:
Durante las primeras clasesdel curso surgiola necesidad en el instructor
de saber si los estudiantes podrfan analizar uti problema de polftica
ambiental.

Como en ese momenta habfa un problema ambiental real: la <::ali-
dad del aire en la ciudad, el profesor decidio que los estudiantes escri-
bie~anun memo analftico sobre el tema. Lespidio que 10 hicieran como
si fueran analistas de polfticas ambientales, para dirigir sus escritos a
la Secretarfa de Estado sobre CuestionesAmbientales, y sefialar las
implicaciones polfticasdel problema ambiental. Casi todos los estudian-
tes escribieron sus memos. El profesor utilizo una lista de verificacion
de cinco puntos y escribio sus comentarios en cadit memo, y se perca-
to de que casi todos habfan podido analizar el problema y las causas,
sin embargo, no pudieron establecer las implicaciones polfticas del
problema. En consecuencia, incluyo varias tareas y proyecto para va-
rias sesiones analizar polfticas y sus aplicaciones en problemas ambien-
tales.

1. Determine que metodo analftiw 0 tecnica quiere asesorar.
2. Localice un problema 0 situacion dpic,a para su analisis. Regr:se a

la informacion sobre elproblema 0 invente informacion plaUSIble.
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3. pecifique quien escribe el memo ya quien 10dirige, asi COmoel
a y el prop6sito.

4. criba su propio memo anaUtico sobre el tema. Este atento de las
d lcultades que tiene al escribir el memor CUantotiempo Ie tOma
t minar1o.

5. cida si quiere que 10sestudiantes trabajen solos, en parejas 0 en
P Auenos grupos.

6. ote en media pagina las instrucciones parasus alumnos. Espe-
ci que el papel de 10sestudiantes, la identidad de su publico, la
es ecificidad del tema que se tratad, e1enfoque analitico basico y
el imite de p~ginas (entre una y dos), asi como la fecha limite de
e trega.

7. E lique a sus estudiantes por que esta tecnica les puede ayudar a
p pararse para las tareas de cursos mas adelante e inc1uso para sus

eras profesionales.

,EI pri cipal reto de analizar estos memos es extraer la informaci6n uti1,
limita do severamente la energia y el tiempo asignados.

Le cada uno de 10smemos, haga una lista de cinco puntos impor-
tante ue.se deben buscar en cada memo y busque s610esos puntos.

Di os puntos pueden see: contenido en la amplitud del analisis y
la cali ad de la informaci6n, y habi1idad con la que se emplearon las.
herra ientas relevantes 0 metodos en el analisis (escritura, c1aridad,
conci i n, propiedad y, sobre todo, calidad de 10escrito).

Re lice una rejilla en dande pueda escribir 0 verificar 10sque estan
bien H chos, 10saceptablemente realizados y los que necesitan mas tra-
bajo. usted debe escribir 10scomentarios, limitese ados 0 mas p'ero

I ,que se espedficos.

De pues de leer los memos anaUticos, 0 una muestra de una c1ase
grand puede agregar algunos que requieran mas trabajo, y decidir por
d6nde mpezar. Si 1amayoria trabaj6 bien en las habilidades espedfi-

ntonces tal vez pueda empezar por la "calidad". Se recomiendacas, e .l. 'I
brindar asesorfa en las siguientes clases en estos aspectos mdS sut! es.

Antes de que los estudiantes vuelvan a escribir sus memos, permitales
ue brinden retroalimentaci6n a los de sus companeros y provealos de

q 1 . ,las gufas para realizar esta eva uaClOn. .
Ai utilizar el memo analitico como pnmer borrador 0 tarea de re-

d '6ri divida la clase en dos grupos: uno de analistas de politicas yaCCl , ,', 1 '
el otro de elaboradores de politicas. Despues perrmta que estos u tlmos
respondan en Formato de memo a Ios del primer grupo.

Los memos analiticos son valiosos, realistas y en sf mismos ejercitan el
aprendizaje, construyen y pulen las habilidades, ademas de ofrecer re-
troalimentaci6n para Ias asesorias. ,

Tambien proveen informaci6n muy in~eresante ac:rca de las habl-
lidades para aplicar el pensamiento ailaHtlco y la escntura sobre pro-
blemas reales 0 relacionados con el curso.

Los memos son una importante herramienta en muchas labo~~s
profesionales. Este ejercicio puede se~ir para aconsejar sobre habllt-
dades relacionadas con algunos trabaJos.

I
,

P~epararel memo analftico suele llevar mucho tien:~?' La tarea de ~eer,
asesorar y comentar cada memo, de una 0 dos pagmas por, estudlan-
te, requiere mas tiempo y concentraci6n que las otras teclllcas.
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estudiantes quiza no deseen invertir tiempo y en" .
e no sera calificado. ergta en un eJer-

Para
perm

£1
do 0

1:
mem
los a

ibir un~ .r~troalimentaci6n valiosa, elija.un problema real que
un analtsts profundo. '

roblema debe ser un~ ~u~ a los estudiantes les resulte conoci-
el que puedan fartultanzarse nipidamente. " '

ez sea necesario que .lesofrezcauna gu{apara llevar a cabo'estos
, aunque no sean caltf1cados,ya que es necesario para motivar-
orzarse. " ,

3. ASESORIA
EN LAS HABILIDADES DE

SINTESIS Y PENSAMIENTO
CREATIVO

ELPENSAMIENTO CREATNO PUEDE DEFINIRSE como la habilidad para
, interrelacionar de forma estimulante 10conoc,ido con 10nuevo.

e inesperado. Desde esta perspectiva, 10conocido son los 'cO-

nocimientosprevios delalumno y 10nuevo es el contenido del curso.
A partir de esta definici6nllos estudiantes pueden demostrar el pen-
samiento creativo por medio'd'ela forma en que conjugan el conoci-
miento previo con el contenido del curso.

Las cuatro/tecnicas que se ptesentan en este capitulo estimulan la
creativi~ad de los alu~no,s y permiten a los profesores asesor~r en
ptoductos inteleetuales originales, que son el resultado de sintetizar 0
eombinar el contenido <;letcurso con la inteligencia, el juicio,el cono-
eimiento y otras habilidades de los estUdiantts.

£stas teenie~s, desde el punto de vista de Bloom, se clasifican bajo
,d rubrode "sfntesis"; pero aqJif se eonsideran un tipo de pensamien-
to,ereativo. '

Tres de estas euatro tecnicas permiten respuestas por eserito: el re-
sumen de una oraci6n, el dieyio de palabras y las analogfas aproxima-
das.Aunque 10s tipos de e~eritura y sintesis varian mueho en eada
teenica.

La teeniea de IDS mapas eonceptuales puede involucrar una gran
variedad de formas, incluyendo la escrita.



McKeachie y sus colegas [1986] resaltan la importancia de ayudar
a los aprendices a que disefien sus propias esti"uctu!asde conocimien_
to. De manera expUcita, 10sprofesores pueden asesorar y ayudarlos a
rewesentar graficamente los conocimientos. En este sentido, 10s ma-
pas conceptuales proveen una forma sencilla de representar las estruc-
turas de los temas que se revisan yaprenden.

Las tecnicas que se presentan en este capitulo son:

ecnica 11. Resumen de una oraci6n.
ecnica 12. Diario de palabras.

Ifecnica 13. Analogias aproximadas.
Ifecnica 14. Mapas conceptuales.

Teenica 11. Resumen de una oraci6n

NIVELES DE TIEMPO Y ENERGiA REQUERIDOS EN:

rofesores al preparar la utilizaci6n de la tecnica
studi~llltesal responder a la asesoria
rofesores al analizar la informaci6n recolectada

Medio
Medio
Medio

Esta tecnica propone a los estudiantes que contesten las preguntas:
(quien hace que, a quien, cuando, d6nde, c6mo y por que? Esto es re-
pres, ntado por las l,etrasqhqaqcdcpq, sobre un tema espedfico, y en-
tonces se sintetizan las respuestas en una oraci6n informativa, grama-
tical ente correcta, pero que es una oraci6n resumen.

Esta tecnica permite a los profesores saber que tan concisa, completa
y creativamente los alumnos pueden resumir una gran cantidad de
informaci6n sobre un tema.

Como el nombre 10indica, esta tecnica requiere que los estudian":
tes resuman la informaci6n siguiendo las reglasgramaticales de una sola
oraci6n.

Este Formato de respuesta tiene ventajas para el profesor y para los
estudiantes. Permite a los profesores escanear y comparar las respues-
tas rapida y facilmente. Estos resumenes de una sola oraci6n brindan
una practica en el uso de la sintesis de la informaci6n, que es conden-
sada en pequefios paquetes, 10que facilita recordarla y procesarla.

• Desarrolla la habilidad para sintetizar e integrar la informaci6n y
las ideas.

• Mejora la habilidad para memorizar.
• Mejora la habilidad para escuchar.
• Mejora la habilidad para leer.
• , Desarrolla las habilidades para estudiar, estrategias y habitos.
• Prepara la transferencia 0 el estudio graduado.
• Desarrolla las habilidades gerenciales.
• . Desarrolla la habilidad para desempefiarse con destreza.

. Esta tecnica de asesoriapropicia la retroalimentaci6n para 10sresumenes
delos estudianies, justamente sobre 10que ellos presentan en forma
declarativa, sucesos hist6ricos, novelas, procesos politicos, reacciones
qulmicas, procesos mednicos, etcetera.



PRIDi DIMIENTO PASO A PASO

1..$ ccione un tema importante 0 trabajo que hayan estudiado sus
1 nos recientemente en el curso y que usted desee que' ellos
I endan a resu~ir. "

2. teste tan rapldo como pueda preguntas como: Nuien hizo?
~ 'I ehizo? ~Aquien? ~Cuando? ~D6nde? ~C6mo? ~Porque? Tome
~ de cuanto tiempo lleva hacerlo.

3. ,pues, ordene sus respuestas en una oraci6n que siga el modelo
e qacdcp. Nuevamente anote cuanto tiempo Ie toma es'te paso.

4. Be ita que sus estudiantes tengan al menos e1doble de tiempo que
a fste~ Ie tom6 .resolver la tare~ y brindeles tecnicas claras para
r s mlr una oracl6n antes de declrles que el tema se resumira de al-
gu a forma.

la forma mas faci! de organizar la informaci6n de estos resu-
menes ea dibujar guiones entre Ios elementos centrales de la oraci6n,
sepa al dolos de las res:f>uestasa varias pr~guntas (quien hizo que, yasi
con as demas 0 tamblen con lineas verucales).

Pai realizar el analisis de manera mas rapida y faci!, pidales a los
alumn s que inserten lineas que separen las oraciones que escriben.
Como ttendra los componentes del resumen, puede evaluar 1acalidad
de caHaJuno escribiendo un cera, un signo de paloma 0 e1signa de mas.
£1 cero indica incorrecto, la paloma significa correcto y el signa mas
indic I as que correcto. Puede trazar una matriz simple para represen-
tar las r spuestas a las preguntas en columnas con dtulos, con los tres '
simb~1 s de cera, paloma 0 signo de mas, como titulos. Cuando ten-
ga toHas las respuestas, puede notar cuales son las fortalezas 0 las de-
bi!ida~ de las respuestas. Por ejemplo, puede decir si contestan me-
jor I ,reguntas de quien hizo que q'ue las de c6mo y por que.

Despues de que se ha revisado el contenido, pidales a los estudiantes
que transformen los resumenes de una ,oraci6n en otros mas concisos,
informativos, e1egantes, de dos 0 tees oraciones. Permltales que com-
partan sus respuestas y las revisen con otros compafieros.

De1es varios minutos para trabajar en pareJas 0 en grupos peque-
fios para criticar y mejorar los resumenes realizados por cada uno de
manera individual, antes de que usted los revise.

Utilice esta tecnica el numerode veces que requiera resumir dis-
tintos capitulos de un libro 0 los puntos de vista sobre un mismo tema.
Despues, pidales a los estudiantes que resuman en un parrafo un li-
bro completo 0 un tema, volviendo a escribir y uniendo sus resume-
nes de una sola oraci6n de manera individual, por parejas 0 de for-
ma grupal.

Esta tecnica es una forma sencillay faci!de asesorar en la habilidad para
resumir un t6pico de manera sucinta y coherente.

Tambien ayuda a los estudiantes a alcanzar los procesos complejos
y explidrse10s en un lenguaje no tecnico.

, Los estudiantes deben ~rganizar la informaci6n que estan resumien-
do dentro de un marco familiar, uti! y facil de recordar: en una ora-
ci6n, una vez resumida toda la informaci6n. De esta manera, sera mas
facil recordarla.

A veces no es posible resumir los materiales de esta forma, porque al-
gunas 0 todas las preguntas en las quese cent ran pueden tener varias
respuestas.



AI. unos profesores y estudiantes pueden sentir que estan conden- '
sando una leccion 0 una lectura en una sola 6racion y que esto sim-
plific el material.

No les pida a los estudiantes escribir un resumen de una oracion so-
I

bre u tema, a menos que haya determinado que ustedpuede realizar
un re l!lmende una oraci6n coherente del tema.

Li ite el topico a una tarea de resumen. Por ejemplo, si hayvarios
perso ajes en una obra, cuando se resuma establezca un limite: un
resum n de una oracion en el que se especifique el personaje que uti-
lizaraen dicha oracion.

Propi~ie que sus estudiantes escriban oraciones gram~ticales, que
elijan con cuidado. Pero senaleles que los primeros resumenes que
realicen no seran los mas elegantes que escriban, y no deben desmoti-
varse ,or eso.

I

Tecn'ca 12. Diario de palabras
I

NIVELJS DE TIEMPO Y ENERGiA REQUERIDOS EN:

Pro esores al preparar la utilizacion de la tecnica
Est diantes al responder a la asesoria
Pr fesores al analizar la informacion recolectada

Medio
Medio
Medio'

DESC IPCI6N

El dia lode palabras se divide en dos partes. En Ia primera el e.mulianre
resu un texto corto en una palabra sencilla. En la segunda elestu-
diant~ escribe uno 0 dos parrafos en los que explique por que escogio

dicha palabra para resumir el texto. La respuesta completa al diario de
palabras es una sinopsis 0 abstract del te'ma central del texto.

El diario de palabras puede ayudar a los profesores a asesorar y mejo-
rar varias habilidades relacionadas. Primero se centra en la habilidad
para leer cuidadosa y profundamente. Ademas, asesoraen la habilidad y
la creatividad para resumir 10que se ha le£do.En tercer lugar, aconse-
ja' sobre la habilidad para explicar y defender, en pocas palabras, la
eleccion que hicieron en una sola palabra.,

Con la practica esta tecnica ayudara a 10sestudiantes a desarrollar
su capacidad para escribir de manera condensada y comprimir gran-
des cantidades de informacion para un mejor almacenamiento en la
memoria de largo plazo. Estas habilidades son utiles para casi cualquier
campo, particularmente para el profesional.

• Desarrolla la habilidad para sintetizar e integrar la informacion y
las ideas.

• Desarrolla'la habilidad para pensar de ma?era holistica: de ver el
todo tan bien como las partes.

• Mejora las habilidades para memorizar.
• Mejora las habilidades para escuchar.
• Mejora las habilidades para la lectura.
• Desarrolla habilidades para estudiar, estrategias y habitos.
• Prepara el terreno para la transferencia 0 para estudios de posgrado.
• Desarrolla la habilidad para dese~pefiarse con destreza.
• Desarrolla la capacidad para pensar por S1 mismo.



EI iario de palabras funciona alleer cuidadosa y reflexivamente, para
ent¢nder los conceptos y no memorizar la informacion. De forma es-
pec al en los curso.s,que se centran .en textos mas <j'ueen los Jibros. Esta
tec ica se adapta facilmente en <;:ursosde literatura, ,antropolog(a, so-
ciologfa, histor'ia, administraci6n· y derecho.

or la gran ·condensaci6n que requiere sintetizar 10 feldo en una
palabra, puede ser utilizada para asesorar en la lectura de textos cor-
tos, como ensayos, poemas, historias, artfculos y casos.

De .fllosofla, nivellicenciatura:
,EI p ofesor Ies pidio a sus alumnos que sintetizaran algunos Didlogos,
de Rlaton, utilizando la tecnica del diario de palabras. Los alumnos
eligieron la palabra que copsideraron mas adecuada para el dialogo
elegldo y posteriormente apuntaron el parrafo, para dar razones a~er-
ca d su eleccion. Esta informacion se utilizo para una discusion grupal
posterior, que se centro en definir cuaIes habfan sido Ias mejores jus-
tificaciones para las palabras elegidas.

De dmiizistracion, nivel licenciatura:
Un I rofesor de administracion preparo el tema de Ia administraci6n
si~endo el metodo Deming. Pidio a los alumnos que leyeran un ejem-
plo sobre el tema. En la clasesiguiente lespidio que sintetizaran el caso
utilizando el diario de palabras. Despues de haber escrito el parrafo de
justi 'lcaciones,iniciola discusion sobre los diferentes aspectos .rdevantes
del caso. Variasexpresiones para este caso son: metodo D~ming, calidad,
pasoSiy controL .

1. Elija uno de los textos cortos que sus estudiantes deben leer.
2. Decida en que aspecto del texto-' el tema principal, el conflicto

central, el problema, la metafora fundamental- desea que sus es-
tudiantes se centren.

3. Para determinar si el ejercicio fut; productivo, trate de seguir sus
propias instrucciones. .

4. Si qbserva que el proceso del diario de palabras provoca pensar,
preparese para explicarlo y administre esta tecnica en su curso.

5. Comente a sus estudiantes que la eleccion de una palabra espedfi-
ca es menos importante que la explicacion sobre laeleccion. De a
sus estudiantes ideas sobre las explicaciones que debe contener el
diario e informeles sobre las palabras que deben elegir, sobre todo
que deben estar conectadas con las interpretaciones del texto.

/ .
Antes de recoger las respuestas del diario de palabras, dedique algunos
minutos para escribir su propia lista de palabras-resumen para el tex-
to asignado. Escriba algunas notas sobre el tipo de argumentos y ana-
lisis que usted espera que los estudiantes ofrezcan al defender su elec-
cion. Cuando lea sus opciones, yea cuales son las palabras que los
estudiantes utilizan, asfcomo los terminos relacionados que usan. Ponga
atencion alas justificaciones de Ios estudiantes para defender sus pa-
labras. Cuando sea posible, haga categorfas de las respuestas par Ias
palabras y par el tipa de explicaciones ofrecidas.' Despues de analizar '
las respuestas, seleccione ejemplos de tres a cuatro diferentes enfoques
que usted pueda compartir can la clase.



Si USt! d cree que sus estudiantes encontraran esta tecnica demasiado
diffci , puede ofrecerles una lista de palabras posibles. Su tarea consis-
tira en seleccionar u~a palabra de la lista y despues justificar su elec-
ci6n.

Tra aje con los estudiantes en desarrollar el criterio para juzgar las
palab 's elegidas en el diario. Permita que la clase haga una lista de
cuali des de una respuesta excelente.

Dlr ja a los estudiantes a resumir uno de los aspectos del texto;ya
sea el I roblema central, el conflicto principal, el tema 0 la metafora
princi al de la lectura.

En os campos donde serequieren los abstracts, utilice el diario de
palab s para enseiiar a los estudiantes las convenciones particulares de
escribi ab~tracts en esa disciplina.

Diy da la dase en parejas 0 en pequeiios grupos y dfgales que lean
los dia ios de palabras de los compaiieros y analicen los pros y los
contr del enfoque de cada individuo. Ponga atenci6n alas justifita-
ciones I e los estudiantes al defender sus palabras. Cuando sea posible,
haga 0 tegorfas de las respuestas por las palabras y por el tipo de ex-
plicad nes ofrecidas.

Des ues de analizar las respuestas, seleccione ejemplos de tres 0
cuatro nfoques diferentes para compartir con todos 10sestudiantes.

El dialii de palabras requiere que los estudiantes lean con profundi-
dad y a emas construyan el significado de 10que leen. Por 10 tanto,
prom e el aprendizaje activo a traves de la lectura.

El a to de elegir una palabra simple para sintetizar 10lddo yexpli-
car el rque de la elecci6nde la palabra favorece que los estudiantes
estable an conexiones personales con los textos que leen y se respon-
sabilice de stis ideas.

Esta tecnica y la de resumen de una oraci6n ayudan a sintetizar, re-
cordar y comunicar informaci6n y son sumamente utiles para la vida
academica y profesional.

El diario de palabras requiere tiempo y energfa para prepararlo, llevarlo
a cabo, analizarlo y discutirlo. Es util s6lo si el desarrollo de las habi-
lidades para la lectura y la elaboraci6n de resumenes son el objetivo
principal del curso.

Si los estudiantes no tienen' oportunidad de discutir y comparar sus
respuestas, no obtendran beneficios reales de esta tecnica. ,

Debido a la importancia de la discusi6n, es muy diffcil asegurar
responder de manera an6nima al realizar esta tecnica.

Esta no es una tecnica efectiva para aplicar en casos en 10s que s6lo
existe una forma de resumir el texto. '

El diario de palabras trabaja s6lo cuando los estudiantes tienen la
libertad de explorar y expresar sus propias interpretaciones. Quienes
no han practicado este tipo de lectura ni esta forma de resumir encon-
traran esta tecnica diffcil e inutil, y se resistiran a utilizarla. .

Profesores al preparar la utilizaci6n de la tecnica
Estudiantes al responder a la asesorfa
Profesores al analizar la informaci6n recolectada

Alto
Alto
Medio



Para esponder a la tecnica de las analogfasaproximadas, 10sestudiantes
debe completar la segunda parte de una analogfa,como a es a by como
xes} que el instructor ha brindado en la primera mitad (a es a b).

De esta manera, el estudiante puede responder a esta tecnica en
pocas palabras. Para 10sprop6sitos de la asesoda, las respuestas de 10s
estudiantes requieren presentarse con elrigor requerido de las analo-
gfas de la 16gicaformal 0 de las matem,iticas, y por 10tanto las llama-
remos analogfas aproximadas.

Las n:spuestas a la t~cnica de las analogfas aproximadas permiten a 10s
profe ores advertir si sus estudiantes entienden la relaci6n entre dos
conc ptos 0 terminos dados en la primeraparte de la analogfa.

Estas respuestas pueden mostrar al profes6r que tan efectiva 0
creadvamente 10s estudiantes relacionan la "nueva" relaci6n con la
cono ida 0 con la que les resulta familiar.

A os aprendices esta tecnica lesofrece una practica guiada para saber
"c6mo" establecer relaciones. Con la 'pr,ittica esto les ayudara a forta-
lecer us propias "redes de conocimientos".

• D€sarroll~ la habilidad para sintetizar e integrar la informaci6n y
1 ideas.

• D sarrolla la habilidad para pensar creativamente.
• Mejora las habilidades para memorizar.
• AWIdaen el aprendizaje de 10sconceptos y las teodas sobre un tema.
• Desarrolla la apertura hacia las nuevas ideas.
• Desarrolla la capacidad para pensar por sf mismo.

La tecnica de las analogfas aproximadas se adapta casi a cualquier dis-
ciplina, ya que todas necesitan que el estudiante entienda las relacio-
nes cdticas. '

Por su brevedad y simplicidad se puede aplicar en clasesde cualquier
duraci6n.

De redaccion, nivellicenciatura:
En una clase de redacci6n del tronco comun de carreras de licencia-
tura, el profesor propuso la siguiente analogfa aproximada:,
Un tema es a un ensayo como:

es a, _

La trama es a un conflicto como:
\ es a, _

Con baSe en los resultados de las analogfas aproximadas produci-
das por lo~ estudia~tes, el profesor pudo explicar con mas profundi-
dad 10sconceptos: el tema, el ensayo y la trama.

De flsica, nivel preparatoria: . . .
Un profesor de Hsica de cuarto grado de preparatona les pld16 a sus
estudiantes que resolvieran la siguiente analogfa:
Masa es a volumen como:

es a~ _

Velocidad es a rapidez como:
es a _

El profesor pudo aclarar 10sconceptos que a menudo confunden



los al~mnos y explorar las analogias y asociaciones entre los terminos
propufsto.s. Esto con la finalida~ de,permitir a los estudiantes una
comp lensl6n mas profunda de dlChos conceptos y de las relaciones
entre 110s.

1. Sel ccione una relaci6n clave entre dos factores 0 conceptos que s<;a
im lortante para,que los.estudian.t~s entiendan mejor. .

2. cre\e una analogla aproxlmada utlhzandodos conceptos relaciona-
dos 0 hechos como a y b en los elementos del Formato de 'it es a b
c010 x es ay".

3. Ge Iere i.ln~serie de formas adecuadas para completar la segunda
, par ie.desus analogias; ca~a una dara como resultado una analogia
apr IXlmada.Trate de relaclOnarsus ejemploscon aspectos de la vida
c~tiriana. ' . . '

4. S~e~ta convencldo de que merece la pena asesorar la relaci6n ori-
gm 1,y que 1amayoria de los estudiantes seran capaces de respon-
der, preparese para usarla como ejemplo. Presente uno 0 dos ejem-
plo de analogias aproximadas antes de pedirles a los alumnosque
co pleten su propia analogia aproximada. '

5. eu rdo usted .este preparado, escrib.asobre el pi~arr6n 0 sobre un
acet to y exphque 10 que 10s estudlantes necesltan hacer. Usted
pue e utilizar tarjetas u hojas tamano media carta para las respuestas.

6. En l~ mayorfa de 10scasos, 10sestudiantes requeriran uno 0 dos
min~tos para completar la analogia aproximada, despues de 10cual
uste I podra brindarles retroalimentaci6n.

El anaIi is de las respuestas generalmente es rapido y facilmente utili-
able. U a las respuestas obtenidas de 1aanalogia y categoricelas bajo

los calificativos de "bien", "cuestionables", "pobres 0 equivocadas". Le~
debajo de la etiqueta de "cuestionables", para ver si 1asrespuestas tie-
nen sentido. .

. Redasifique aquellas que pueden tener sentido despues de esta se-
gunda lectura. Quedaran entonces dos categodas; busque 1asrespues-
tas mas creativas, correctas y con humor. E1ijalas tres 0 cU;ltro mejo-
res respuestas y presentelas en la clase como buenos ejemplos. Elija dos
de los ejemplos mas escu~tos e incompletos.

Este preparado para explitar que es 10que hace la diferencia entre
los buenos ejemplos y los ejemp10s incompletos; en este caso no pue-
de pedirles dic'has explicacionesa los estudiantes.

Especifique con mas claridad el rango de las respuestas; ofrezca parte
de la respuesta, por ejemplo: Cervanteses el novelista espanol mas
destacado del siglo XVII, asi como Manuel Payno es el novelista mexi-
cano mas representativo del siglo XIX.

Invite a los estudiantes a clasificary ex'plicarel tipo de relaci6n que
seestableceen cada analogia.Por ejemplo, esuna relaci6nparte-todo, cau-
sa-efecto 0 ejemplo de una clase, 0 es ejemplo de otro tipo de relaci6n.

Permita que los estudiantes trabajen en parejas 0 grupos pequenos
para generar y criticar sus analogfas aproximadas. Usted puede pedir
que cada grupo proponga tres 0 cinco respuestas y se prepare para
explicar las diferencias y similitudes entre eHas. .

Sugierales a los estudiantes que Heven un diario de sus analogfas
aproximadas ..Con la practica esta estrategia de aprendizaje 10 llevara
a encontrar nuevas relaciones en el material del curso.

Pensar en analogias es,una habilidad que ayuda a transferir y aplicar



el conocimiento, adeinas de contribuir al pensamiento creativo.
ta tecnica asesoray promueve esta habilidad. Las analogfas aproxi-

ma· as favorecen que el estudiante relacione el nuevo conocimiento,
aso,iando conceptos y terminos de Ia disciplina, con el conocimiento
ant rior, relaciones que Ie son familiares. Estas conexiones promueven
un aprendizaje duradero y completo.

uchos estudiantes encuentran esta tecnica como un reto intelec-
tu muyestimulante.

Las analogfas aproximadas pueden ser diHciles y frustrantes p~ra Ios
estudiahtes que no entienden Ia relaci6n representada por el ejemplo
o ql!leno pueden pensar en ninguna relaci6n anaIoga.

Esta tecnica parece mas diHcil de aplicar en ciencias, matematicas
y cursos tecnicos. De maneraparad6jica, es precisamente en estos cam-
pos Uonde muchos estudiantes necesitan ayuda para establecer conexio-
nes entre su conocimiento previo y el material del curso.

. Co 10 algunos estudiantes no estan familiarizados con el Formato de
Iasa alogfas,quiza necesiten un gran numero de ejemplos antes de en-
tender 10que se les pide que realicen. ,

gunas respuestas de 10sestudiantes pueden ser tan personales u
osc ras que usted no podra comprenderlas y mucho menos asesorar-
Ios gara su utilidad.

lias analogfas suelen favorecer a 10salumnos con mas vocabulario
y mas habito de lectura.

14. Mapas conceptuales

Profesores al preparar la utilizaci6n de la tecnica
Estudiantes al responder a la asesoda
Profesores al analizar la informaci6n recolectada

Alto
Medio
Medio

Los mapas ~onceptu:ales son diagramas 0 dibujos que muestran las
conexiones mentales de 10sestudiantes cuando trabajan con 10scon-
ceptos principales y otros que han aprendido.
. Una analogfa consiste en pedirles a 10sestudiantes que dibujen un

area de treinta ki16metros cuadrados alrededor de la ciudad de Mexi-
co, poniendo s610 10spuntos que consideren mas importantes. Para
ayudar a 10sestudiantes a realizar 10smapas conceptuales, hay que in-
dicarles que se centren en 10srasgos importantes de la "geograf{a"de
conceptos mayores, como racismo, democracia,arte, libre comercio,

. etcetera .

Esta tecnica provee una informaci6n producto de la observaci6n Y de'
la asesoda de 10sesquemas conceptuales de 10sestudiantes, patrones
de asociaciones que elIos realizan con base en un concepto focal.

Los mapas conceptuales lepermiten al profesor descubrir la red.de
relaciones de 10saprendices y asf conocer cuaI es el punto de paruda
de 10sestudiantes.

Esta tecnica ayuda a 10sprofesores a asesorar en'la relaci6n entre la
comprensi6n de 10sestudiantes sobre las relaciones conceptuales rel~-
vantes y el mapa conceptual del profesor, que a menudo es el que uu-



lizam tros colegas que imparten su misma disciplina. C'on esta infor-
maoi6 , el profesor puede asesotar en 10scambios y aumen tar la com-
pre s' n de 10sestudiantes sobre 10sconceptos, 10cual es resultado de
la i s ucci6n.

razar literalmente las conexiones entre 105conceptos, 10sestu-
diant . tienen mas control sobre las asociaciones que realizan. £1mapa
concxe tualles permite hacer un escrutinio de sus redes conceptuales,
as! co 0 comparar sus mapas con 10sde sus compafieros y expertos,
y ha e expllcitos 10scambios. Como consecuencia,esta tecnica puede
usarse para asesorar y desarrollar habilidades metacognitivas~aliosas.

I

• De. arrolla la habilidad de llegar a inferencias razonables a partir de
131dbservaci6n.

e arrolla la habilidad para sintetizar e integrar la informaci6n y
las deas.

• Dearrolla la habilidad para pensar de manera hollstica: ver el todo
y tal bien las partes.

• De arrolla las habilidades para el estudio, estrategias y habitos.
• A'y da en el aprendizaje de conceptos y teodas sobre el tema.
• Ay da en el aprendizaje y en la comprensi6n de las perspectivas y

val res del tema 0 materia.
• . F v rece al apertura ante las nuevas ideas.
• Des rrolla la capacidad de pensar por sf mismo.

Esta e nica es utilen 10scursos donde se requiera aprendizaje concep-
tual aya un notable predominio de contenido teorico. Los mapas
concep uales proveen insights sobre las conexiones que realizan 10ses-
tudiant s entre las teorfas y 10sconceptos. Ai mismo tiempo, pueden

usarse para asesorar en las conexiones que 10sestudiantes hacen entre
teodas 0 conceptos y la informaci6n.

En 10scursos donde 10sestudiantes deben aprender gran numero
de hechos y principios, 10smapas conceptuales pueden ayudar a 10s
profesores aver c6mo reconocen 10sdetalles entre las redes correctas
y memorizables de conceptos. .

Antes de empezar con un concepto dado 0 una teod;!, el profesor
puede usar 10smapas conceptuales para descubrir l~s con~~ptos 0 el
conocimiento previo de las estructuras que 10sestudlantes nenen con
respecto .al terna. . .

Esta informaCi6n les ayuda a 10sinstructores a tomar declSlonesso-
bre cuando y ~6mo introducir un tema nuevo, asf como descubrir las
concepciones incompletas que pueden causar dificultades posterior-'

mente.
Lo~profesores pueden usar esta tecnica durante y deSpuesde la clase,

para asesorar en 10scambios de las representaciones conceptuales de 10s
estudiantes. Un uso ideal de esta tecnica es emplearla antes, durante y
despues de las clases en que se han revisado conceptos cruciales para
la asignatura.

Sobre Lateoria de Charles Darwin: su mundo y su trabajo (hi~toria de fa
ciencia), niveflicenciatura: .
Despues de un seminario sobre la teoda de Charles Dar:win y la selec-
ci6n natural, el profesor lespide a sus estudiantes que elaboren un mapa
conceptual de la teoda de Darwin y la de sus predeces~r~s cont~rnp~-
raneos, competidores y descendientes. Les pide que unhcen la Imag~-
naci6n y representen las relaciones sin quedarse en la mera caracten-

zaci6n.



PROCr IMIENTO PASO A PASO

1. Sele cione el concepto que usted desea utilizar como estfmulo 0
~u 0 de partida para el mapa conceptual. Debe ser un concepto
1m rtante para entender el curso y relativamente rico en conexio-
nes onceptuales. "

2. AI e te una lluvia de ideas pbr pocos minutos y escriba los termi-
.frases cortas relacionadas con el concepto estfmulo.
e un mapa conceptual basado en la lluvia de ideas, ubique. el

est ulo en el centro y dibuje las lfneas con 10sotros conceptos.
Proc re que su mapa conceptual se asemeje a una rueda, con 10Sra-
yos los conceptos principales en el centro. 0 puede basarse en el
dis ~0 del sistema solar, con el concepto central en la posici6n del
Sol na tercera opci6n es hacer que 10smapas conceptuales se ase-

a un mapa geogcafico.
4. D P es.de que h~ concent.rado sus primeras asociaciones, siga agre-

ga d mveles de mformac16n secundaria 0 terciaria si 10considera
apro iado. '

5. De Ie ine la forma en que 10sconceptos estan relacionados unos
con otros y dibuje las lfneas que 10senlazan.

6. Pre e un ejemplo simple para usarlo en la clase.'
7. Pre~e te el ejemplo a los estudiantes y trabaje con ellos paso a paso,

ven
1
l an~o ~osresultados en cada etapa hasta estar seguro de que

el ~ ocedlmlento es claro. '
I

C6MO CER UTIL LA INFORMACI6N

I
AI anal1Z: 10smapas conceptuales de sus estudiantes, considere tanto
el cont Ido (Ios conceptos) Cbmo 10s tipos de relaciones entre los
concep 0 . Sus p~opios mapas conceptuales pueden servir como ejem-
plo de '0 paracl6n. .

~g n s estudiantes encontracan probableinente otros elementos y
relaclO e que usted no ha identificado, sin embargo, usted debe re-

visar la informaci6n con cuidado y estar preparado para hallar respues-
tas inesperadas y creativas.

IDEAS PARA ADAPTAR Y EXTENQER ESTA TECNICA

Deles a 10sestudiantes hojas de rotafolio para que realicen mapas con-
ceptuales de gran tamano. ElIos pueden determinar y calcular las dis-
tancias espedficas entre 10sconceptos centrales y 10sconceptos rela-

cionados.
Asesore el mapa conceptual como un proyecto de grupos de trabajo

pequenos. Pida a 10salumnos que escriban ensayos explicativos de sus

mapas.

.Los mapas conceptuales permiten, de acuerdo con la investigaci6n de
la psicolog!a cognitiva, la posibilidad de que el profesor dirija la aten-
ci6n de 10sestudiantes hacia sus "mapas mentales", usados para orga-

nizar 10que aprenden.
Este ejerci~io requiere poca tecnolog!a, ya que se basa en un dise-

no grafico de las asociaciones c:onceptuales de 10sestudiantes.
Esta tecnica favorece a 10s estudiantes con habilidades visuales;

rectierde que a menudo algunos estudiantes se sienten en desventaja
al realizar tareas verbales.

Tambien facilita que los estudiantes consideren c6mo se relacionan
sus ideas y conceptos, as! como que se acostumbren a intercambiar 0
modificar sus asociaciones.

Los mapas conceptuales pueden servir a los es,udiantes para ~re-
ver y ana,lizarsu forma de asociar 10sconceptos, y pueden converurse

para elIos en una util tecnica de autoasesoramiento.



Las co paraciones entre la.srespuestas de 10sestudiantes pueden ser
diffe'le de realizar, a menos que el profesor restrinja las respuestas a
cienis lternativas u ofrezca una lista limitada de terminos. Tal restric-
ci6n, si embargo, disminuye la creatividad de los estudiantes y la
diver!i :ad de las respuestas.

EStudiantes que poseen mas habilidades graficas que verbales pue-
den en ontrar esta tecnica frustrante elincluso cuestionar su valor.

I

Los estl!ldiantespueden tener problemas para identificar tanto los ni-
veles d asociaci6n como los tipos de relaciones entre los conceptos.

\
Uste debed aclarar con exactitud 10 'que se espera de ellos.

4.ASESORiA
EN LAS HABILIDADES PARA

RESOLVER PROBLEMAS

PARA RESOLVER PROBLEMAS se necesitan habilidades y conocimien-
tos espedficos, asl como la metacognici6n. Los expenos recono-
cen los principios y tecnicas necesarios pC;lraresolverlos; los que

solucionan bien los problemas van ~as alIa de los rasgos distintivos,
percibeti las similitudes subyacentes entre los problemas, saben c6mo
trabajar con ellos y cambiar la manera de solucionarlo~ cuando sea ne-
cesario,

Las cuatro tecnicas de asesorfa de este grupo son:

Tecnica 15. Tareas de identificaci6n de problemas.
Tecnica 16. ~Cual es el principio?
Tecnica 17. Soluciones documentadas.
Tecnica 18. Protocolos de video y audio gr~bados.

Estas permiten que los profesores asesoren y promuevan las habi-
lidades para resolver problemas de varios tipos. Las tareas de identifi-
caci6n de problemas asesoran en la habilidad de los estudiantes para
determinar'exactamente a que tipo de problemas se enfrentaran y que
tipo de rutinas pueden seguir para solucionarlos~ En la tecnica 1.6 ~e
asesora en la habilidadde los estudiantes para determinar los pnncl-
pios relevantes y aplicarlos a problemas espedficos.



. Como ensefiar mejor

~cnlca de soluciones documentadas
nte con las habi1idad a problemas se re1aciona

es metacogniti 1 1ue 10sestudiantes e 1" vas, as cua es hacen ne-, xp IC1tencada pas
problemas. Finalmente 1 d 1 0 que toman en la solu-
s permite a 10sestudian:esad e os Protocol os de audio y video
po real" y computar las sol er.n0strarla solucion de problemas

'al UClonesna:rradas 11 .en puede servirpara asesorar1 . por e os mlsmos.
de estudio. os postenormente 0 como mero

To ' estas t6 . .-cnlcas, en conjunto otJ
para e1desarrollo de habTd d recen Cuatro perspectivas di-

tambi" dan a 10sestudiantes 1 I I a es en la solucion de problemas'
dades I "etacognitivas. a oporrunidad de practicar las habi1i~

cesari
cion d
graba
en "ti
£Ste ,

a 15. Tareas de identificaci6n
lemas

DE TJEMPO Y ENERGIA REQUERIDOS EN:

Pro ' ,sores al pr 1£. eparar a utilizacion de la te .
P Sf! lantes para responder ala asesoria cnlca

ro fores al analizar 1ainformaci6n r«ol«tada

'c/6N

Medio
Medio
Medio

ica presenta a 10sestudiantes e' . .
. £1 estudiante debe recon 1e~dPlo~de 1~ problemas mas

ocer e I enttfi l' de representa con cada e1' 1 car e ttpo e proble-. empo.

. .

lantes aprenden una gran variedad de metodo 1
s para a solu-

cion de problemas, segun el campo en que trabajan, pero a menudo
tienen dificultad para determinar los problemas, que pueden resolverse
por varios metodos.

Las tareas de reconocimiento de problemas ayudan a los profeso-
res a asesorar en como los estudiantes reconocen los tipos de proble-
mas. El primer paso es hacer coincidir el tipo de problema con el me-
todo de solucion. Conforme los estudiantestrabajan con esta tecnica,
practican y piensan en problemas que ven como ejemplos individua-
les 0 aislados. Esta pr,lctica les ayuda a desarrollar habilidades valiosas
de diagnostico para la solucion de problemas.

• Desarrolla la habilidad para aplicar prirtcipios y generalizaciones ya
aprendidas a nuevos problemas ysituaciones.

• Desarrolla habilidades para resolver problemas.
• Desarrolla habilidades para el estudio, estrategias y habitos.
• Mejora las de~trezas matematicas.
• Ayuda a prepararse para transferir a ofro nivel educativo 0 para el

estudio de posgrado.
• -Ayuda a aprender recnicas y metodos usados para reunir el nuevo

conocimiento en la asignatura.
• Desarrolla la habilidad para desempeiiarse con destreza y habilidad.

Las tareas de identificacion de problemas permiten que, de manera
natural 0 cuantitativa,-lo'Sestudiantes aprendan una gran variedad de
tecnicas para la solucion de problemas espedficos, sobre todo en los
campostecnicos. Ejemplos de eS.tasdisciplinas son lasmatematicas, la
Bsica, la estadfstica y la contabilidad.

Esta tecnica puede aplicarse tambien en campos donde los estudian-
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tes ap~e6den acerca de los diferentes enfoques para la soluci6n de pro-
blem ~,Imetodos generales heuristicos, como el pensamiento critico,
la cornPlosici6n, el analisis de polfticas, la enfermerfa, la medicina, el
derec Iy counseling, .

II
EJEMF?UJ)S .

D II, d' . ( I" d ') . I . /. .e asesora a estu tantes counse mg m e ucatlon , mve es.rpectattzaCUJn:
A fin delasesorar en la habilidad para reconoc~r y diagnosticar diferen-
tes tipos de problemas comunes, el instructor present6 a sus estudiantes
seis breves casos. Cada uno describia a un adolescente y el respectivo
counseling recibido. Se les dio una hora para que leyeran los casos y
ruvieranlun juicio inicial sobre el problema principal, Se trata:bade casos
de ab s<j>,conf1ictofamiliar, estres academico y dificultades entre com-
pafieros. Tambien se les indic6 que explicaran en una 0 dosoraciones
las bases para los juicios de, tratamiento.

EI mstruc~or,como consejero, encontr6 que muchos de Ios estudian-
tes perdian de vista importantes daves y elementos de juicio en Ios
casos, r ~ue muchas veces fracasaban al determinar un diagn6stico ra-
zonab~e ~ partir de las pruebas relevantes. Varios estudiantes se nega-
ron a esttblecer un juicio, discutiendo que tenianpocos elementos para
ello en estos breves casos. Conforme el instructor ley6 y sintetiz6 las
respuestas en esta tarea de reconocimiento de problemas, pudo planear
una estrategia para la siguiente dase.

Esta ~etroalimentaci6n Ie mostr6 que much os de los estudiantes no
apreciablan la necesidad de hacer diagn6sticos rapid<f y exactos en un
medio eJcolar con exceso de alumnos. Tambien not6 que muchos de
los est d~antes no consideraban que el medid escolar tenia poco per-
sonal. Observ6 que la mayoria de Ios estudiantes no habian desarro-
llado Habilidades de diagn6stico, necesarias para la consejeda, y esta-
bleci6 Pfquefios casos para trabajar en la dase semanalmente. EI
asesoramiento avanz6 y otra tarea de reconocimiento de problemas £lIe
asignaa1 tres semanas desputs. como seguimiemo.

II

De estadistica intermedia para administradores (estadistica / negocio$ /
administracion, nivel posgrado:
Para determinar que tan bien los estudiantes habian aprendido a dis-
tinguir entre los tipos de procedimientos estadisticos, el profesor cre6
una tareade reconocimiento de problemas durantela pri~era sema-
na del segundo afio del curso.

EI asesoramiento consisti6 en una pagina que contenia cinco
problemas adaptados del examen final del curso introductorio. Los
estudiantes necesitaban indicar con que tipo de procedimiento estadis-
tico podrfan resolver mejor cada problema. Especfficamente, el aseso-
ramiento requeria determinar si el problema podia ser resuelto .por
una prueba de chi cuadrada, una anova, una regresi6n lineal simple
o una regresi6n multiple. .

EI instructor encontr6 que los estudiantes tenian mas dificultad en
reconocer los problemas con anova, y ajust6 la revisi6n del material de
acuerdo con este hallazgo.

1. Elija ejemplos de varios tipos, pero induya problemas que a los es-
tudiantes les sea dificil distinguir. Asegurese de quecada tipo ilus-
tre un solo problema.

2. Decida si dara informaci6n sobre los tipos de problemas que los
estudiantes reconoceran, si permitira que simplemente con el ejem-
plo encuentren el tipo de problema, 0 si solamente les pedira que
nombren el tipo de problema.

3. Ensefie sus problemas a un colega 0 a un estudiante de los ultimos
semestres para vel' si est:l de acuerdo con la elecci6n de ejemplos;
esto Ie ayudara a asesorar sobre si es suficiente el tiempo para re-
solver la tarea,

:4. Escriba sobre un acetato un ejemplo de problema para que 10 re-
conozcan los esrudiantes y deles dos 0 tres veces mas del tiempo que
a usted 0 a un colega les tomarfa resolverlo.



En ca . todos los casos usted puede escanear rapidamente las respues-
tasyes blecer el nlimero de respuestascorrectas 0 incorrectas para cada

1pro ,i a.

que los estudiantes trabajen en grupos pequefios para responder
a de reconocimiento de problemas. El trabajo en grupo es es-

peci 1 entevalioso para los estudiantes que estan aprendiendo sobre
el dia' m6stico 0 en las clases donde hay una amplia variedad de nive-
les de abilidad.

E cauce a sus estudiantes para que den ejemplos paralelos de cada
tipo e problema. Pida que expliquen con detalle que distingue a
cada noblema y que tipo de claves puede buscar un experto para dis-
ting i los rapidamente.

S' . ta trabajando con problemas complicados, que permiten mas
de u I a nterpretaci6n, pida a sus alumnos que justifiquen las respues-
tas de ,ro de las referencias y evidencias de los ejemplos presenta:dos.

La tar de reconocimiento de problemas es rapida y, ademas, es una
for s'mple de asesorar en las habilidades y ~iagnosticar a los estu-
dian I Esta tecnica centra la atenci6n en el reconociriliento adecua-
do, e 1,1 diagn6stico de tos problemas, mas que en la manera de re-
solve' ,\5.

udar a los estlldiantes a hacer las conexiones entre los niveles
cos y los generales para la resoluci6n de problemas, esta tecni-
uestra c6mo aplicaren nuevas situaciones las habilidades de
6n de problemas que estan aprendiendo.

Los problemas de la vida real son multiples y por 10tanto no es facil
meterlos en una sola categoda.

EI hecho de que los estudiantes puedan reconocer correctamente un
tipo de problema no significanecesariamente que sepan c6mo resolverlo.

Como se sefia16anteriormente, muchos problemas de la vida real son
complejos y ml1ltifaceticos,asfque }atarea de su reconocimien~o es una
simplificaci6n para establecer la diferencia entre cada tipo de eUos.Ase-
gurese de explicar la necesidad y las limitaciones de estos ejemplos sim-
plificados.

Identificar problemas es una habilidad que muchos estudiantes no
han aprendido de manera expHcita. Por 10 tanto, puede ser necesario
que usted demuestre c6mo reconocer los problemas y 10 ponga en
practica antes de que 108alumnos puedan encontrar una utilidad en
esta herramienta y construyan significados a traves de su uso.

Tecnica16. (,Cual es el principia?

Profesores al preparar la utiiizaei6n de la tecnica
Estudiantes al responder a la asesorfa '
Profesores al analizar la informaci6n recolectada

Medio
Medio
Medio

Despues de que 10s estudiantes determinen que tipo de problema se



Ies t senta, a menudo deben decidir cuciles eI principio 0 principios
par esoIverIo. Esta tecnica se centra en eI segundo paso de soIuci6n
de p. bIemas. Ofrece a Ios estudiantes pocos ejempIos de ellosy Iespide
que tablezcan cual es eI mejor principiopara cada uno. .

"~C es eI principio?" asesora en Ia habilidad de los estudiantes para
asoc'ar los problemas espedficos con Ios principios generales para re-
solv vlos, 0 los principios que al ignorarse crean problemas.

respuestas de este ejercicio indican a Ios profesores si los estu-
dian es entienden c6mo aplicar los principios basicos de Ia discipliI1a.
"~C al es eI principio?" ayuda a Ios estudiantes a reconocer tipos ge~
nera I s de problemas que pueden resolver con principios particulares,
mas e ensefiarles a resolver problemas individuales.

MET S RELACIONADAS DE ENSENANZA

• ~sarrolla la habilidad para aplicar Ios principios y generalizacio-
n· s ya aprendidas a nuevos problemas y situaciones.

• e arrolla habilidades para eI estudio, estrategias y habitos.
• ~'ora las habilidades matematicas.
• Para para transferirse a otro niveI academico en estudios de

p'sgrado.
• Ai da a aprender tecnicas y metodos para lcceder a nuevos cono-

ientos sobre la asignatura 0 eI tema.
• AI ende a evaluar metodos y materiales sobre la materia 0 el tema.
• lesarrolla eI co~~romiso con eI trabajo cuidadoso.
• e arrolla la hablltdad para desempefiarse con destreza.

"2CuaI es eI principio?" es una tecnica £:itilde usar en cualquier curso
donde los estudiantes aprenden reglas 0 principios para practicarlos.

Como la tecnica de identificaci6n de problemas, esta puede usarse
en campos cientificos, cuantitativos, donde se hace uso de algoritmos
definidos, 0 en las ciencias sociales y disciplinas aplicadas que depen-
den de reglas generales para la prcictica..

Educaci6n / psicologfa, nivel posgrado:
Para saber que tan bien y tan tapido los estudiantes graduados podian
encontrar los principios generales y las practicas espedficasrequeridas
en un curso, eI profesor construy6 una asesorfasobre "2CuaI es eI prin-
cipio?", basandose en Gamson y Chickering: "Siete principios para la
buena practica en la educaci6n universitaria'~,con este Formato:

1. Favorecer eI contacto entre los estudiantes y los profesores.
2. Desarrollar reciprocidady cooperaci6n entre los est.udiantes.
3. Favorecer eI aprendizaje activo.
4. Proveer retroalimentaci6n rapida sobre eIdesempefio.
5. Enfatizar sobre eI tiempo dedicado ala tarea.
6. Comunicar altas exp·ectativas.
7. Respetar las diversas capaddades y formas de aprender.

Despues de estos principios, incluy6 diez de'scripciones breves so-
bre conductas de ensefianza espedfica. Tras una lectura breve de los
"siete principios", eI profesor pidi6 a los estudiantes que llenaran una
lista en diez minutos; tenian que escribir, allado de los problemas,
que tipo de principio;' reIevantes. involucraban los casos, y despues



agr g r un signa de mas si el ejemplo involucraba el principio 0 uno
de nos si 10contradeda.

E una clasede tres horas, el profesor clasific6las respuestas durante
el rec so de quince minutos. Los estudiantes no presentaron proble-
ma ara identificar el principio sobre "aprendizaje activo" y sobre

o dedicado a la tarea".
profesor consider6 estos resultados para el,asesoramiento y de-

dicd gunos minutos desp4es del receso para compartir los resultados
yd' a tir estos dos principios y otros principios menos familiares.

.ntifique los principios basicos que usted espera que los esrudian-
t s aprendan en el curso. Asegurese de centrarse s610en los que se
n efiaron previamente.

uentre 0 cree problemas sencillosy breves que ilustren cada ~no
estos principios. Cada ejemplo debe ilustrar s610 un principio.

r e un Formato de "~Cuil es el principio?", que incluya una lista
osprincipios relevantes y ejemplos espedficos 0 problemas que

s estudiantes deben vincular con estos principios.
ebe su asesoramiento con estudiantes universitarios, para estar
. ro de que no es muy diffcilla tarea 0 de que no ocupa derha-
o tiempo de clase.
pues de haber hecho las revision'espertinentes, aplique como

s imiento el ejercicio en otra ocasi6n.

as de "~Cuil es el principio?" deben ser facilesy rapidas de ca-
. S610 deben contarse las respuestas correctas e incorrectas, y

los modelos que siguen las respuestas equivocadas.
cuentra demasiadas respuestas equivocadas, y ningun patr6n

.
ASESORfA EN LAS HABILIDADES PARA RESOLVER PROBLEMAS

sensible, los estudiantes probablemente es'tan respondiendo al azar.

Ofrezca a los estudiantes s610los principios y pfdales que encuentren
buenos y malos ejemplos de apliCaciones.

Deles los ejemplos y ases6relosen la habilidad para recordar los prin-
cipios importantes, asf como en su aplicaci6n. Pida ademas a los es-
tudiantes que justifiquen cada una de sus elecciones de principios es-
cribiendo una 0 dos oraciones.

I

"~Cual es el principio?" es una forma muy simple y rapida de obtener
informaci6n valiosa sobre una habilidad compleja: reconocer los prin-
cipios generales involucrados 0 violados ~n ejemplos de problemas es-
pedficos.

Esta tecnica provee a los estudiantes de una retroalimentaci6n ra-
pida sobre su nivel de habilidad para encontrar 10general y 10esped-
fico, ademas de brindarles practica para desatrollar esta habilidad.

El uso de esta tecnica promueve el aprendizaje de transferencia de
habilidades para la soluci6n de problemas que los estudiantes podran
recotdar tiempo despues, aun cuando hayan olvidado los ejemplos es-
pedficos.

A menos que los estudiantes sepan decidir que principiosaplicar cuan-
do analizan otros problemas, encontraran este tipo de asesoramiento
extremadamente simple 0 sera para ellos una tarea de comparaci6n 0
detecci6n de similitudes.



Clpl
res

necesario sefialar que la habilidad para hacer coincidir los prin-
I con los problemas no necesariamente se traduce en habilidad para
er los problemas.

•
Est ecnica de aseSOrlano funciona para principiantes, porque estos
no 'I inocen suficientes ejemplos ni han trabajado los problem~s de
ma e a tan precisa como para generalizar.Tampoco funciona bien para
est antes avanzados, ya que ellos estan mas interesados en las areas
gris. Ique en los principios generales 0 en otros que puedan aplicar.

, , la tarea de identificacion de.problemas, 10sprincipios relacio-
nadl con la tecnica de"~CuaI es el principio?" para solucionar pro-
ble s son una habilidad que muchos estudiantes no han aprendido
ni Po tnicado I? suficiente; po~ 10ta~to, ~srecomendable que ~sted les
ens la tecmca de tarea de IdentlficaCIOnde problemas pnmero, y
des Isla tecnica d~ "~Cual es el.principio?:'

I

Te ica 17. Soluciones documentadas

I •

L S DE TIEMPO Y ENERGIA REQUERIDOS EN:

nt ,I fesores al preparar la u~ilizacion de la tecnica
s udiantes al responder a la asesoria

,I fesores al analizar la informlcion recolectada

Medio
Alto
Alto

I!
DES' IPCI6N

I

Para ,ue los estudiantes se transformen en verdaderos yeficlentes
"res t edores" de problemas, necesitan aprender a hacer algo mas que
resp0 ,Ider de manera correcta a los problemas dellibro de texto. Ne-

I

II

cesitan darse cuenta de como resuelven los problemas y como adap-
tan las rutinas de soluci6n para identificar 10smas complejos y otros
surgidos en la vida cotidiana.

La tecnica de soluciones comentadas a los pI:oblemaspropone a los
estudiantes documentar los pasos para resolverlos: as! muestran como
deben proceder. Se analizan estos protocolos con det.all~y se explica
por escrito por que se decidi6 por uno u otrO~rocedlmlento; d~ ~sta
manera los profesores obtienen informacion vahosa sobre las hablhda-
des de sus estudiantes para resolver problemas.

Las soluciones documentadas a los problemas, por un lado, dan infor-
macion al profesor sobre c6mo los estudiantes los resuelven y, por otro,
permiten establecer que tan bien entienden y describen .ios metodos
de soluci6n.

Por 10tanto, el enfasis de la tecnicaes documentar 10spasos espe-
dficos que siguen los estudiantes para resolver los problemas mas re-
presentativos, mas que encontrar los resultados corre~tos. .

A medida que responden a la asesoria, los estudlantes obtlene~
beneficios: desarrollan mas la atenci6n y ponen mas cuidado al elegu
las rutinas para resolverlos problemas. Entender y utilizar procedimie~-
tos efectivos de resoluci6n es, despues de todo, un componente Crltl-
co de la destreza que se utiliza en much as disciplinas.

• Desarrolla la habilidad para aplicar los principios y las generaliza-
ciones ya aprendidas a nuevos problemas y situaciones.

• Desarrolla habilidades para resoluci6n de problemas. .
• Desarrolla apropiadas habilidades para el estudio, estrategia y ha-

bitos.



• M' ra las habilidades matematicas.
• PrqR ra la transferencia 0 el estudio de posgrado.
• Per ite aprender tet:nicas y metodos para obtener nuevos conoci-

mice tos sobre el tema 0 la asignatura.
• Per .te aprender a evaluar los metodos y los materiales sobre el

te

• Desarrolla un compromiso con el trabajo cuidadoso.
• De rolla la habilidad para desempefiarse con destreza.

Las soluo'ones documentadas de los problemas representan una tecnica
especial I ente uti! para asesorar en cursos cuantitativos, com:o la con-
abilidaCi el algebra, el calculo, la programaci6n de computadoras, la

ingeni la, la microeconomla, la flsica y la estadlstica. Tambien pue-
de usa s para disciplinas que requieren ensefiar con metodos estruc-
turados ara resolver los problemas, como la 16gica, el derecho, la
qulmi rganica, la gramatica y la teorfa musical.

De dig, bra (matemdticas), nivel preparatoria:
Antes pasar a otm tema, en el curso de algebra I, el instructor que-
rla ases I ar a los estudiantes en la resoluci6n de ecuaciones cuadraticas.

Asi tres problemas para asesohrlos, usando las soluciones do-
cumema as de problemas, y prometi6 dades pautas para resolver la ta-
rea. Din i6 a los estudiantes para que en una hora trabajaran en los
casos y s documentaran.

Des es de leer las respuestas, las separ6 en tres grupos: 16sque
contest n correctamente al menos dos problemas y documentaron

o sus sohiciones; los que contestaron dos problemas correc-
I ero los documentaron err6neamente y los que de manera

clara malinterpretaron el proceso de soluci6n y tuvieron casi todas las
respuestas equivocadas. Estas respuestas convencieron al maestro de que
debfa impartir otra clase mas de ecuaciones cuadraticas, centrandose
en el proceso de soluci6n.

1. Seleccione uno, dos 0 tres problemas representativos de todos los
que han estudiado durante las semanas previas. Si decide asignar
tres, trate de seleccionar por 10menos uno que todos los estudian-
tes sean capaces de resolver, otro que la mayorla puedan resolver y
un tercero que les resulta diflcil a casi todos los estudiantes; este ul-
timo sera un problema de reto intelectual.

2. Resuelv:alos problemas por usted mismo y escriba todos los pasos
que sigui6 para hacerlo. Anote cuanto tiempo y cuantos pasos re-
quiere cada soluci6n.

3. Si usted encuentra que los problemas requieren mucho tiempo 0
son muy complicados, reempIacelos 0 revlselos.

4. Una vez que ha decidido cuales son los problemas que puede resol-
ver y los pasos para documentarlos, en menos de treinta minutos,
reproduzcalos para sus estudiantes. Asegurese de que el tierripo asig-
nadopara la soluci6n sea por 10menos el doble de 10que Ie tom6
a usted resolverlos y documentarlos. Las instrucciones tienen que
ser muy explkitas.

5. Detalle a los estudiantes la tarea y aclare que no se trata de un exa-
men. Es mas importante que usted yea c6mo resuelven los proble-
mas que el resultado mismo. Si tienen el proceso bien documenta-
do, con la secuencia de pasos, esto es mas importante que la
respuesta: podran diagnosticar d6nde y en que se equivocaron. Si
asigna esta tarea'para que se realice en casa, pidales que especifiquen
el tiempo que Ie dedicaran.



Seleccio e varias respuestas recabadas para analizarlas, escoja las correc-
tas y las soluciones bien documentadas. Elija tambien varias solucio-
nes bie Hocumentadas pero con respuestas incorrectas. Compare las
solucion y observe los aspectos espedficos que llevan a respuestas,co-
rrectas}1 os que llevan a respuestas err6neas.

Trat ffielocalizar las zonas generales y los pasos exactos en el pro-
ceso de luci6n, que determinan 10sresultados correctos 0 incorrec-
tos. Por ej mplo: ~Iosresultados fueron incorrectos porque los estudian-
tes se s t! ron pasos?

DesH es de terminar el anaIisis, escriba tres 0 cuatro ideas 0 suge-
rencias a compartirlas con sus alumnos. Si tiene tiempo prepare un
acetato ~ el que detalle dos 0 tres soluciones acertadas.

Use est, trecnicacomo un diag~6stico para presentar dos problemas,
uno de . lcultad bajay otro de dificultad media. Los estudiantes deben
resolver I s antes de revisar el material. Use los resultados para mejo-
rar la ex kaci6n inicial del tema.

Divi ala clase en grupos pequefios y pida a los estudiantes que
den resH estas bien documentadas y expliquen los procesos de solu-
ci6n pas paso, enfatizando que dificultades se presentaron y c6mo
las resal iron.

Pre e a uno 0 dos estudiantes c6mo documentaron las soluciones-correcta ara que la clase siga paso a paso el procedimiento.
Utili e esta tecnica como ejercicio regular de las tareas asignadas.

Por eje 0, usted debe dejar de tarea un problema y su documenta-
ci6n, 0 e irla en los examenes, de tal manera que los estudiantes se
tomen e abajo de documentar las soluciones, incluso aunque no se
les califi e.

La tecnica de soluciones documentadas de problemas ayuda a los pto-
fesores y a los estudiantes a mirar ami.sde las respuestas espedficas y
poner atenci6n en los procesos de pensamiento, as! como en las es~ra-
tegias de resoluci611.En otras palabras, se trata de centrar la atenc16n
de 105 estudiantes en el proceso mas que en el producto.

Tambien permite que el profesor y los alumnos conozcan mejor'
cuales son los metodos adecuados y los err6neos para resolver pro-
blemas.

Favorecer que los estudiantes expliquen cada paso promueve el
desarrollo de la disciplina espedfica de habilidades metacognitivas,
e1cuidado y el control de los procesos de soluci6n de problemas.

Muchos estudiantes consideraran diffcil esta teeniea, en particular, al
tratar de expliear e6mo resue1venlos problemas. .

Incluso e1profesor a veees no podra expliear por que una serie de
pasos funciona para unos y no para otros.

Cuando los estudiantes siguen diferentes eaminos para resolver
problemas y trabajan con un amplio grado de. difieultad, puede ser
diffcil darles retroalimentaei6n a sus respuestas.

. No espere que al principio los estudiantes eseriban adecuadamente las
solueiones. Muehos poseen poea experiencia en reflexionar sobre los
proeesos para solucionar ptoblemas. Si quiere que sus alumnos desa-
rrollen esta habilidad, usted 0 alguien eapacitado debe ensefiarlese6mo
haeerlo.

Esta teeniea puede llevar mucho tiempo y quiza sea muy diffeil rea-



lizarl ara lograr que los estudiantes Ie dediquen tiempo y esfuerzo,
ienda que les ofrezca pautas para resolver los problemas.

e centre unicamente en el anaIisis de la informaci6n, asegure-
e todos los alumnos reciban retroalimentaci6n util.

Pr esores al preparar la utilizaci6n de la tecnica
Es diantes para responder a la asesoria
Pro esores al analizar la informaci6n recolectada

Medio
Alto
Alto

Los pr ocolos de audio y video grabados son tecnicas que se encuen-
tran en e el1fmite de la investigaci6n y la actividad cotidiana del pro-
fesor e el sal6n de clases.

De echo, los protocolos de este tipo se utilizan a menudo en la
educa i,' n formal y en la investigaci6n psico16gica para solucionar
proble as y para la metacognici6n. Las aplicaciones mas sencillas de
esta tea ica llevan mucho tiempo y son mas complicadas que lasotras
mencio adas, sin embargo, estos protocolos proveen informaci6n va-
liosa a os estudiantes y a los profesores que los usan.

Est· iar las grabaciones de au~io y video, ver y escuchar c6mo se
resuelve, los problemas, enriquece a estudiantes y a profesores ya que
les per ite entender con profundidad el proceso para solucionarlos.

Los prat colos de audio y vid~o grabados del nivel mas simple permiten

a los profesores asesorar a los estudiantes con detalle en c6mo resuel-
yen los problemas. Pero la ventaja real es permitir que los asesoren en
c6mo se explican.a S1mismos los procesos para obtener la soluci6n. Por
10tanto, el prop6sito principal de esta tecnica es asesorar en la meta-
cognici6n, es dedr, que el estudiante este alerta y controle su propio
proceso de pens,amiento.

• Desarrolla la habilidad para aplicar los principios y las generaliza-
ciones aprendidas a nuevos problemas y situaciones.

• Desarrolla l~s habilidades para la soluci6n de problemas.
• Desarrolla habilidades apropiadasde estudio; estrategias y habitos.
• Mejora las habilidades matematicas.
• Prepara a los estudiantes para los estudios de posgrado 0 transferen-

Clas.
• Apoya e1aprendizaje de tecnicas y metodos para ofrecer nuevos

conocimientos a·la asignatura.
• Desarrolla un compromiso con el trabajo cuidadoso.
• Desarrolla la habilidad para desempenarse con destreza.

Debido a que el proceso de grabar a los e~tudiantes resolviendo. pro-
blemas lleva tiempo y ademas puede ser complicado, se recomienda
aplicar esta tecnica s610a un numero reducido de ell?s. .

De esta forma, los protocolos pueden utilizarse en clases de ~a~a-
no medio si el instructor selecciona y revisa s610los protocolos uules.
Estos pro:ocolos pueden ser valiosos,ya que la mayoria de los estudian-
tes deben aprender procedimientos complejos para resolver p~oblem~.
Esta tecnica se puede utilizar en cursos de estad1stica,matematlcas, [{Sica
o de cualquier otra disciplina relacionada.



Pued usarse tambien para solucionar problemas de enfermerfa,
ursos e salud, 0 paraotras areas vocacionales 0 tecnicas, incluso para
tes pI sticas. Los profesores de oficios pu:eden asesorar a sus alum-
os en oblemas "insrrucciohales". .

e tecno~ fa automotriz, nivel tecnico universitario:
Los diez umnos del curso resolvieron la tarea de diagnosticai y c~-
rregir los roblemas de unos nuevos carburadores electr6nicos muy
sofisticaM s. Trabajaron en parejas, se videograbaron en la rutina de
diagn6st" 0 y explicaron todo paso a paso~ Cada es'tudiante cont6
con quin e minutos para diagnosticar el problema (causado por el
instructoli y despues establecieron los pasos necesarios para realizar
e~ajuste.

El inst ,uctor vio los videos y los analiz6 comparandolos con los
puntos m relevantes de una !ista de verificaci6n que disefi6. Escogi6
dos videos para mostrarlos en clase.

De programacion de computadoras, nivellicenciatura:
En un curso introductorio se les pidi6 a los alumnos que grabaran en
audio, mie ' tras resolvfan un problema de programaci6n en las estacio-
m;s de tra ajo. Se les pidi6 que hablaran al micr6fono como si estu-
vicran ex!?lcando cada paso a otro compafiero que no pudiera ver la
pantalla. ~~ les pidi6 que transcribieran los primeros minutos de los

rotocolos los imprimieran. .
I El instr ctor ley6 los protocolos y asesor6 a los estudiantes. Eligi6

os dos mejores trabajos y los dos peores, compar6 los pasos seguidos
ara resol r problemas de programaci6n y detaU6 las sugerencias con
ase en el a alisis realizado.

1. Escoja un problema que requiera la aplicaci6n de un protocolo de
varios pasos, que los estudiantes ya hayan estudiado y·puedan re-
solverlo. Asegurese de que el problema permita "hablar y pensar"
a fin de grabarlo en audio 0 en video. Tambien debe ser posible que
la mayoda de los estudiantes 10resuelvan en pocos minutos.

2. Determinar si el protacolo del problema puede grabarse en audio
o video. Recuerde que grabar es una actividad que la mayoda de los
estudiantes no saben hacer.

3. Prevea que tipo de respuestas dara a los alumnos y c6mo las anali-
zara para responder a los protocolos. .' .

4. Asegurese de que losestudiantes cuentan con el eqUlpo y faClhda-
des necesarias para grabar.

5. Establezca claramentelas instrucciones sobre c6mo grabar el pro-
tocolo de soluci6n.~onga limite de tiempo para lasgrabaciones y
tambien determine el formato.

6. Permita que los estudiantes sepan que es 10que usted busca en las
grabaciones. Este preparado para dar ejemplos y demostrar 10que
usted espera que eUos realicen. Explique que aprenderan del ejer-

CICiO.
7. Sea claro sobre el tipo de retroalimentaci6n que dara al analizar cada

protocolo.

A menos que tenga pocos alumnos, tendra que centrarse s6lo. en los
puntos importantes de los protocolos. Empiece por determmar su
propio protocolo y haga una lista de elementos 0 pasos para la solu-
ci6n del problema que usted espera encontrar en las de su~ alumnos.

Usted puede crear una lista de verificaci6n cuando reVIse10sp~o-
tocolos de los estudiantes y asf podra resumir 10sresultados de vanas
listas de verificaci6n para luego dar retroalimentaci6n a todo el grupo.



a bien puede dar una copia de la lista de verificaci6n individual,
pre da para cada trabajo, y una retroalimentaci6n mas detallada
sob desempeno para permitir que los estudiantes comparen y co-
nect us respuestas y trabajo con las respuestas de los otros equipos.

que los estudiantes se graben y se vean a sf mismos cuando
, en la resoluci6n del problema. Antes de esto deben' formar

equiH s de dos 0 tres personas; pueden grabar en tumos.
C Ie una lista de verificaci6n para brindar retroalimentaci6n, asf

como ra incluir los diferentes puntos de vista y los comentarios so-
bre la rabaciones.

Graba 1 s protocolos para la resoluci6n de problemas hace posible que
os p~ sores y los estudiantes que no vieron el procedimiento origi-
al p an estudiarlo habitualmente.

A ' erencia de las demostraciones originales, las grabaciones se
uede etener, regresar y volver a ver una y otra vez.

Es ecnica requiere que los estudiantes y los profesores trabajen
,amente para entender el proceso en leisoluci6n de problemas.
oraci6n se centra, invariablemente, en beneficiar el apren-
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, esor llegaa ideas novedosas sobre c6mo los estudiantes apren-
" ateriales del curso, y esto Ie permite centrar la.atenci6n de
, s puntos crfticos del material:
rendices tienen la oporq.lfiidad de hacer explrcitas las rutinas
uci6n de problemas, que frecuentemente son implfcitas; por
controlan dichas rutinas.

Estos protocolos requieren que los estudiantes y los instructores gas-
ten bastante tiempo y energfa.

En esta tecnica no queda espacio 'para el anonimato. Algunos es-
tudiantes se inhibiran al grabarse con la camara y esto puede disminuir
la caHdad de su trabajo.

A menos que en el area clonde usted es docente se aplique una sola
forma para sofucionar prob~emas,los protocolos seran tan diversos q~e
no se podran comparar directamente unos con otros. .

A veces los estudiantes que son muy buenos para resolver proble-
mas no son capaces de mostrar 10 que saben. Esta es una habilidad
diffcil de q.esarrollar.

En muchos casos, el tiempo y el esfuerzo invertidos en esta tecnica no
se podran justifiear,a menos que los estudiantes requieran desarrollar esta
habilidad para explicary demostrar otras en la resoluci6n de problemas,
con el fin de prepararse en las futuras pruebas de trabajo 0 de estudio.

Ellos esperaran recibir creditos por realizar este trabajo.
Los instructores deben abrir sus posibilidades de interpretaci6n a

las opciones multiples para la soluci6n de problemas, y estar prepara-
dos para responder de forma adecuada y ayudar a los estudiantes.



5. ASESORIA
EN LAS HABILIDADES PARA

LA APLICACI6N
VEL DESEMPENO .

LAS ESTRATEGIAS QUE SE PRESENT AN a continuaci6n estan disefi.adas
para evaluary asesoraren lashabilidadesde aplicaci6nde 10s cono-
cimientos y de evaluaci6n del desempefi.?

Las habilidades mas importantes y duraderas son las que 10sestu-
diantes utilizan en la vida academica y cotidiana; de la misma mane-
ra, 10sconocimientos que mejor aprenden son 10sque utilizan.

Como se destac6 en capitulos anteriores, los te6ricos educativos y
los investigadores generalmente clasifican 10saprendizajes de hechos
y principios dentro del aprendizaje declarativo; el desarrollo de habili-
dades pertenece al aprendizaje deprocedimientos. Por otro lado, el apren-
dizaje de las condiciones apropiadas, sobre cuando y d6nde aplicar 10
que se ha aprendido, se denomina conocimiento condicionaL

Las cinco tecnicas de asesorfa que se revisaran en este capitulo sir-
yen para evaluar el conocimiento condicional en cinco formas distin-
tas, que corresponden a 10sdiferentes tipos de aprendizaje.

Para el parafraseo directivo se requiere que los estudiantes traduzcan
algo que han aprendido a terminos y conceptos que una audiencia



partic I comprenda; en otras palabras, se asesora en la habilidad para
aplica~ 1 ~onocitnie~to ~~clarativo a un nuevo contexto. .

~~ t
1

?etas de aphc~~lOn.~YUdana 10s ~studiantes a desarrollar sus
proPlOl emplos de utIhzaclOn del materIal que han estudiado.

. I I eguntas de. examen hechas por 10s estudiantes les permiten
reVIsar"9 aluar y apIIcar 10quehan aprendido.

M f ar en una clase como si fuera un peri6dico humano ayuda a
asesora: S I bre ~1desempefio y facilita a !os estudiantes para que actuen
de ~a~1 a fictlcia y apliquen su conocimiento. .

FI? I ente, el ensayo 0 prosp.ect~ de proyecto requiere que ros
estudIaJ t s planeen las futuras aphcaclOnes y su desempefio para uti-
lizar estos conocimientos.

De: forma u otra, estas tecnicas facilitan que 10s estudiantes
muestre 0 que conocen y tambien de que manera pueden aprovechar
sus c?n I Imientos. :o~as las ~e:nicas proveen a 10s estudiantes una
pr:ktlE:ae elaprendIZa)e condIclOnal y 10s profesores utilizan esta in-
formad~n para mejorar el aprendizaje.

En es'l capitulo se enenenttan las signientes ,eenicas:

Tecn 0 19. Parafraseo directive>.
Tec IC 20~Tarjetas de aplicaci6n.
Tec .J 21. Preguntas de examen hechas pOi 10s estudiantes.
Tec c

l
22. Modelar en la clase como un peri6dico humano.

Tecn', 23. Proyecto 0 ensayo.

iTecnic 9. Parafraseo directivo
I ,

IVELES ,TIEMPO YENERGfA REQUERIDO$ EN:

PtofeJ s al preparar la u,ilizaci6n de la teeniea
Estud' tes al responder a la asesor{a
Profe t s al analizar la informaci6n recolectada

Medio
Medio
Medio

En muchas profesiones yen particular en el sector de setvicios, el exi-
to depende de la habilidad para traducir informaci6n muy especiali-
zada a un lenguaje que 10sclientes 0 10sinteres~dos puedan entender.

El parafraseo directivo es una tecnica de asesoramient9, disefiada
para ayudar a desarrollar esta habilidad valiosa para los estudiantes. En
esta tecnica 10sestudiantes son dirigidos para parafrasear parte de una
lecci6n ante una audiencia espedfica con un prop6sito claro, utilizando
palabras cuidadosamente elegidas para simplificar 10complejo.

En el ~ivel mas simple, el parafraseo directivo provee retroalimentaci6n
sobre la habilidad de los estudiantes para resumir y recuperar informa-
cion 0 conceptos importantes en sus propias palabras. .

Esto les permite a los profesores asesorar c6mo comprenden los
esttidiantes 10que aprenden. AI mismo tiempo, esta tecnica ases,oraen
la habilidad de los estudiantes para traducir 10aprendido, de tal for-
ma que cualquier pers'ona pueda entenderio. .

El hecho de que el parafraseo sea directivo, 0 disefiado para una
audiencia espedfica con objeto de cubrir una raz6n espedfica, hace del
parafraseo una tecnica mas demandante y util que la simple parafrasis
para los estudiantes y los profesores.

• Ayuda a desarrollar la habilidad paraaplicar principios y generali-
zaciones ya aprendidos a nuevas situaciones y problemas. -

'. Mejora las habilidades para la escritura.
• Desarrolla habilidades adecuadas para el estudio, estrategias y ha-

bitos.
• Fomenta el aprendizaje de conceptos y teorfas sobre la asignatura.
• Permite desarrollar la habilidad para desempefiarse con destreza.



Como ensefiar mejo~

El par fraseo directivo es particularmente util para asesorar en la com-
prens'rn de temas importantes 0 conceptos que mas tarde se explica-
ran a C!>trosestudiantes 0 a otro publico interesado.

El ,xito de los estudiantes depende de su habilidad para interiorizar
la infonnaci6n compleja y especializada y ser capaces de comunicarla
de manera efectiva al publico. Esto se da, por ejemplo, en disciplinas
como ercadotecnia, trabajo social, salud publica, educaci6n, derecho
y justi I ia criminal.

En los cursos profesionales, se espedfica la audiencia para la cual
eIparafraseo directivo sera util, y se pide que los estudiantes practiquenI. d .
como Sl se tratara . e parafrasear para futuros dientes. En los cursos
universitarios generales, sobre todo en humaI].idades y ciencias socia-
les, eI Rublico son companeros de d~es relacionadas 0 de cursos por
debajo de materias seriadas. Cuanto mas autentico sea el publico, mas
utiI sera el parafraseo.

De cie lcias computacionales, sistemas de base de datos, nivel
licenciarura:, .
El profCsor en esta asignatura pidi6 a sus estudiantes que de manera
sencilla y en menos de cinco minutos parafrasearan 10 que habfan lel-
do sobrf virus computacionales, como el "Miguel Angel", ante un vi-
cepresidente de una companfa aseguradora dedicada a dar protecci6n
a las bases de datos. Su meta era convencerlo de gastar tiempo y dine-
ro en "revacunar" miles deestaciones de trabajo.

De finanzas para pequefias empresas (negociosy administracion), nivelli-
cenciatu -a:

EI profe or pidi6 a susestudiantes que imaginaran que fueron invita-
dos a hablar a un grupo de propietarios de pequenas empresas sobre

c6mo cambiarfan los impuestos y de que manera les afectarfa. Los
estudiantes parafrasearfan en una 0 dos oraciones los cambios propues-
tos y c6mo afectarfan a su audiencia.

1. Seleccione una teorfa importante, un concepto, un argumento que
los estudiantes hayan estudiado con profundidad. Debera ser un
tema que tenga impliCacionesfuera del sal6n de dase, de preferencia
implicaciones en el ambito profesional.

2. Determine c6mo representar la parafrasis sobre el tema, de tal ma-
nera que interese a su audiencia. Destaque cual es el prop6sito del
parafraseo, la extensi6n, asf como e1numero de palabrasescritas 0

la cantidad de tiempo disponible que se utiIizara en el parafraseo
directivo. Si 'sus estudiantes estan bien preparados para e1material
y tienen experiencia en el campo, dirfjalos cuando parafraseen e1
mismo tema ante dos audiencias distintas.

3. Trate de responder a la parafrasis directiva por usted mismo, para
ser realista en e1tiempo asignado para la tarea. Verifique si puede
escribir un parafraseo efectivo dentro de los Hmites establecidos.

4. Dirija a los estudiantes para que se preparen en e1parafraseo del
tema e1egido.Dfgales cual sera su audiencia, cual es e1prop6sito y
cuales los Hmites de tiempo y e1numero de palabras u oraciones.
Permitales saber cuanto tiempo tendran para responder. A menos
que usted utilice video, pida que escriban sus parafrasis, tal como
10 representarfan en la realidad.

Si usted ha recogido la retroalimentaci6n por escrito puede comenzar
por separar las respuestas en cuatro categorfas:



1) estas confusas
2) estas que cubren los requisitos minimos
3) resF1estas adecuadas
4) ,esP

I
es"" excelentes.

Desr es asesore en las respuestas, comparelas entre cada categorfa
y co 1 demas. Ponga especial atenci6n a tres caracterfsticas de las res.:
puestasl a exactitud de la parafrasis, que tan adecuada resulta para la
audien Ii propuesta ~ su efectividad para cubrirel prop6sito sefiala,~o.

Otro enfoque es slmplemente sefialar el punto mas claro y el me-
nos claro de cada parafrasis; puede, incluso, utilizar diferentes colores,
y desp,u's tratar de encontrar los patrones comunes de claridad ycon-
fusi6n'1 cada categoda.

,
IDEAS PAlM ADAPTAR Y EXTENDER ESTA TECNICA

Ayude os estudiantes a que parafraseen un mismo terna ante dos
diferent1s audiencias, y que despues expliquen con detalle lasdiferencias
entre lasl os parafrasis. .

Pi a e Heven un diario de parafrasis, como si fuera un resumen
de 105te as imponantes del curso.I .

Pro (j) ga a diferentes estudiantes que parafraseen varias lecturas
asignaclas 0, incluso, prop6ngaselo a estudiantes de diferentes clase5;
pidales, e las companan con los otros miembros de sus grupos y
tambi c n el resto de la clase.

Invite un expeno para que comente y asesore algunos trabajos de
parafrasis

l
brinde una autentica retroalimentaci6n a los estudiantes,

que, po~ otro lado, deben representar el papel de lectores expertos.
Dis ,ri ya copias de ejemplos de parafrasisque se han llevado a cabo

CQnexi 0
Fac' it a cada estudiante una lista de verificaci6n de los puntos fuer-

tes y 105dl biles de sus parafrasis.

La parafrasis directiva se construye y reconstruye en cada ejercicio y los
esrudiantes se ejercitan en la comprensi6npropositiva y activa. Esta
tecnica les s·irvepara aprender .acomunicar inform:aci6n a otros. Ade-
mas, permite que el profesor establezcacon rapidez y con detalle de que
manera los estudiantes han comprendido un tema, una clase 0 una
parte del curso. Esta informaci6n puede proveer una direcci6n clara
para la instrucci6n y dirigirla hacia l<,>saspectos debiles; tambien pue-
de usarse para una revisi6n del contenido del curso.

La parafrasis facilita que los profesores y los estudiantes den mas
relevancia al tema estudiado y consideren las necesidades e intereses de
la audie~cia a la que, dirigen sus mensajes.

Un elemento en contra es que, a menos que se establezca un limite, la
parafrasis puede tomar demasiado tiempo y esfuerzo en el asesoramien-
to adecuado. Tambien es diffcil establecer los criterios cualitativos para
una buena parafrasis y hacer explfcitos esos criterios a los estudiantes.

Las habilidades para el parafraseo de algunos estudiantes quiza no
mejoren apreciablemente, salvo que el instructor ofrezca una retroali-
mentaci6n individual.

Una vez mas es necesario mencionar que esta tecnica ll~va muc;ho
tiempo.

Si el ejercicio de parafraseo directivo es un asesoramiento y sirve para
reforzar el conocimiento de una tarea, se sugiere estructurar y planifi-
car bien este procedimiento; la elecci6n de las audiencias y los prop6-
sitos de la parafrasis tambien son especialmente importantes.



I!, s primeros intentos de los estudi~mtesno se asemejaran mucho
a es i ir consus propias palabras pero, despues' detodo, casi todos
llev uchos wos sin escribir de,esta manera: Esta tecnica debe usarse
mas e una vez durante ~Icurso, si se desea que los estudiantes y el ins-
truct!I r aprendan, como se usa.

P ffesoresen preparar la utilizacion de la tecnica
EstuHiantes al responder a la asesorfa
PE fesores al analizar la informacion recolectada

Medio
Medio
Medio

Des~ es de que los estudiantes han escuchado 0 han lefdo un princi-
pio i p rtante, generalizaciones,teorfas 0 procedimientos, el instructor:
brin na tarjet~ 'de tamano media carta.y les pide que escriban so-
bre to <l 10que han aprendido al aplicar d terna en cuestion.

Estas a .etas permiten a los profesores conocer rapidamente si los es-
tudia Its han entendido las aplicaciones y como las han aprendido.

emica ayuda a los estudiantes a pensar sobre las posibilidades
de ap c cion y, en consecuencia, ayuda a relacionar los nuevos con-
ceptos con el conocimiento previo.

eu nClolos estudiantessiguen esta tecnica, entienden con mas cla-
ridad a mportancia de 10que han aprendido.

• Desarrolla la habilidad para aplicar principios y generalizaciones ya
aprendidos a nuevas problemas y situaciones.

• Desarrolla la apreciacion de las artes y las ciencias.
• Desarrolla la capacidad de pensar por uno mismo.

Existen pocas disciplinas a Ias que no se les puede aplicar esta tecnica;
por 10tanto, puede usarse para cualquier curso, por ejemplo, las cien-
cias sociales,.los estudios profesionales y la educacion tecnica y voca-
cional.

Por su sencillez, estas tarjetas de aplicacion se adaptan a una am-
plia variedad de clases.

De psicologfa educativa (psicologfa), nivellicenciatura:
Un profesor de un curso de psicologfa, quince minutos antes de con-
duir su clase, les pidio a sus estudiantes que escribiesen una 0 dos apli-
caciones del metodo expositivo de losdocentes y su imp acto en 10ses-
tudiantes: la memoria a corto y a largo plaza, y la informacion de un
terna revisado en la sesion en curSOr

De flsica, nivellicenciatura:
£1 profesor en su clase destaco que en 10sPrincipia, Newton estable-
cio varias ideas importantes, en particular, la tercera ley, donde expo-
nfa que "a cada accion corresponde siempre una ~eaccionigual pero de
sentido opuesto".' .

El profesor les pidio a 10sestudiantes que escribiesen en las tarje-
tas tres aplicacionespara la tercera ley de Newton, y quesirvieran para



la v H cotidiana. Reviso las respuestas y permitio que los estudiantes
pre taran sus aplicaciones al resto del grupo.

De inistraci6n de recursoshumanos, posgrado:
En n clase de posgrado, en la materia de administracion de recur-
sos u anos, el profesor propuso, despues de haber discutido varios
artic I· s sobre administracion de calidad total, que los estudiantes del
cu.rs?i sc~ibieran al.menos dos aplicaciones, de poco costo, de la ad-
~mlft ,aClonde c~hd~d total en sus i~stituciones, la escuela de ~ego-
ClOSu,tras orgamzaclOnes que conOClesen.

Dues de recibir' las taijetas de aplicaciones, el profesor se las
reasi n a diferentes alumnos, para que ellos analizaran las aplicacio-
nes de tro compafiero. EI profesor les pidio a varios alumnos que vo-
lunta i' mente estableciesen las similitudes y diferencias de sus propias
aplicc ones y tambien las de otro colega.

1. Id n ifique un principio importante que se aplique facilmerite; tam-
bi puede ser una teoria, una generalizacion 0 un procedimiento
qu, us estudiantes hayan estudiado.

2. De . a cuantas aplicaciones les pedira y establezca las condiciones
del tempo asignadopara el asesoramiento. A menudo con una
apl c cion es suficiente; se sugiere no pedir mas de tres. De tres a
cin

l
minutos es tiempo suficiente para realizar el ejercicio. Antes

de, e la clase empiece, establezca con exactitud como brindara la
limentacion.
cie que es 10 que usted hara, despues repart~ las tarjetas para

que e ellas los estudiantes escriban las aplicaciones. Recuerdeles que
el p to clave de este procedimiento es proponer sus aplicaciones
"ori ales", no repetir las que ya han ofdo enla clase 0 han lefdo
en 1 ibro de texto.

4. Recoja las tarjetas de aplicacion y permita a los estudiantes deter-
mmar:

Si las aplicaciones son exactas, si coinciden con la teoria, el proce-
dimiento 0 principio quese discute.

Si son razonables, utiles 0 creativas.
5. Lea rapidamente las tarjetas de aplicacion; marquelas con unos sfm-

bolos que Ie ayuden a calificarlas con: "muy bien", "aceptable", "Ii-
Ie"" bl "mltrole 0 no acepta e.

6. Si las tarjetas contienen solo una aplicacion, sera facil para usted
clasiflcarlas en categorias segun su calidad y exactitud.

Puede elegir las tres mejores aplicaciones, 0 dentro de un amplio
rango de ejemplos, tambien uno 0 dos marginales 0 de respuestas
inaceptables. Si piensa utilizar algunos ejemplos inaceptables, 1110-

diHquelos para que no se parezcan a los originales y asf no perju-
dique a los alumnos que los propusieron.

Si las aplicaciones son particularmente diffciles, permita que los estu-
diantes trabajen en parejas 0 en pequefios grupos para responder.

Alternativamente, permita que hagan de tarea las tarjetasde apli-
cacion.

Alientelos para que lIeven en su cuaderno un "diario de aplicacio-
nes". Sugiera que dediquen dos minutos al final de cada clase, 0 el
tiempo que consideren apropiado, para escribir las posibles aplicacio-
nes de 10 estudiado en clase.

No todas las aplicaciones son deseables; algunas pueden ser peligro-
sas, sin etica ni moral. Por 10 tanto, en algunos cursos, usted puede uti-
lizar las tarjetas para iniciar discusiones sobre las consecuencias de elIas.

Las ta~jetasde aplicaciones ~on extremadamente sencillasy rapidas para



conoce ffi pensamiento de los estudiames y los posibles usos de 19que
estan a ndiendo; tambien sirven para asesorarlos en su habilidad y
observa I grado de sofisticaci6n que logran a! utilizar esta tecnica.

Para comrar mas aplicaciones, Ios estudiantes deben imegrar 10
Iicando con 10que ya saben, para fortalecer su aprendizaje.
r que Ias teorfas y principios presemados en el sal6n de cla-

ses tiene aplicaci6n en el mundo real, puede incrementar el imeres y
la moti ai6n de Ios estudiames para aprender.

Cuan! 0 ellos reciben retroalimentaci6n, tambien se benefician al
escucha os ejemplos mas destacados. Muchas veces, los estudiames
aprende as de Ios ejemplos de otros estudiantes que de los del pro-
fesor 0 "Iibro de texto. .

Los 'l fesoresse benefician tambien de esta Fuente nueva y renova-
ble de ej plos, con la retroa!imemaci6n de las tarjetas de aplicaciones.

Favoreceli ue los estudiantes piensen en las posibles aplicaciones puede
cemrar I tenci6n de Ia clase en niveles mas espedficos y concreros.

La m orfa de los estudiantes se interesan en la aplicaci6n, pero hay
otros qu o. Aquellos estudiames que no estan imeresados encuen-
tran esta ' cnica innecesaria.

No t I os Ios campos tienen aplicaciones idemificables para Ia vida
cotidiana, asf que Ios estudiames de Ios cursos introductorios pueden
tener malSl:iificultad para responder.

Los estu ntes tal vez encuentren aplicaciones incorrectas y estas se-
ran ejem, I s negativos si no reciben retroalimemaci6n del profesor. EI
seguimie 0, por 10tanto, es muy importante.

Los e diantes a menudo quieren discutir Ias aplicaciones en mas

tiempo del que el instructor Ies permite en Iaretroalimemaci6n. Aun-
que Ios profesores cortsideran valiosas Ias discusiones, tienden a dejar
menos tiempo que para otros elementos de Ia sesi6n.

Tecnica 21. Preguntas de exainen hechas
por los estudiantes

Profesores al preparar la utilizaci6n de la tecnica
Estudiantes al responder a la asesorfa
Profesores al analizar la informaci6n recolectada

Medio
Medio
Medio

La mayorfa de 10sprofesores descubren que el mejor apoyo para la
ensefianza es pedir a Ios estudiames que preparen pregumas y respuestas
de examen para comprobar si han comprendido el materia!. Esta tec-
nica permite que 10se,studiantes obtengan experiencia en la busqueda
de preguntas relevantes e interesames de la asignatura.

Las pregunta~ de examen hechas por 10sestudiantes permiten a! pro-
fesor asesorar al menos en tres aspectos del aprendizaje. A partir de
las preguntas propuestas, se pueden establecer 10scontenidos mas im-
portantes 0 memorables para 10sestudiantes, que es util, c6mo 10uti-
Iizan en Iaspreguntas propuestas y si pueden responder alas preguntas
que ellos mismos proponen.

Esta informaci6n no s610 da una direcci6n a la ensefianza, sino
tambien sirve para avisara! profesor cuando 10sestudiames tienen pocas



expect ivas de las preguntas de 10sexamenes. Realizar esta tecnica les
ayuda determinar 10que conocen del material, y al recibir la retroa-
liment oi6n pueden centrarse en 10que deben estudiar.

!VIETAS rELACI~NADAS DE ENSENANZA

• Des rrolla la habilidad para aplicar los principios y las generaliza-
cionl s ya aprendidos a nuevos problemas y situaciones. .

• Des Irollahabilidadesapropiadaspara el estudio, estrategiasyhabitos.
• Apo a el aprendizaje de terminos y hechos sobre la asignatu·ra.
• Apo Ia el aprendizaje de conceptos y teorfas en esta asignatura.
• Apoya la evaluaci6n de los metodos y materiales de esta asignatura

Io te a.'
• Des· rolla un compromiso con el trabajo cuidadoso.
• Des rolla la habilidad para desempefiarse con exactitud y destreza.

Las preguntas de los estudiantes para el examen pueden usarse en
cualquiel curso, si el instructor esta de acuerdo en incluir 0 revisar las
pregunt s presentadas, 0 por 10menos anticipar el tipo de pre'guntas
que se i cluiran en el examen.

£staecnica se realiza mejor dos 0 tres semanas antes del examen
princip ,ode los examenes de mitad de curso 0 finales, para dar tiem-
po a la r I troalimentaci6n y concretar los temas de estudio.

Aseg rese de comunic:::ara sus estudiantes que el examen puede in-
cluir pre. untas propuestas por enos. Si el examen no se relaciona direc-
tamente fon sus respuestas, entonces requeriran retroalimentaci6n so-
bre si su preguntas se parecen a las del examen.

Con na planeaci6n cuidadosa, esta tecnica servirfa para revisar los
examene I; los profesores pueden modificar las preguntas para incluir-
!asen eI iamen.

De filosofia, Kierkegaard y Nietzsche, nivellicenciatura:
£1profesor de estaasignatura estableci6 que los requisitos de este cur-
so, en los ultimos semestres, inclufan cinco ensayos cortos y un txa-
men de mitad de curso y otrO final. Ambos examenes consisdan en

.preguntas sobre el ensayo.
£1profesor decidi6 utilizar esta tecnica para asesorar sobre c6mo los

estudiantes habfan lefdo a los fil6sofos del siglo XIX y espedficamente
que preguntas se planteaban a sf mismos alleer. Les pidi6 a los estu-
diantes que prepararan tres preguntas para el ensayo final, aco,mpafia-
das de las respuestas. Una pregunta debfa centrarse en la comparaci6n
de Kierkegaard y Nietzsche, otra, en explorar los puntos de contraste,
y la tercera debfa considerar la influencia de ambos fil6sofos en el pen-
samiento contemporaneo.

Debido a que era bastante trabajo, decidi6 que se aplicara a s6lo uno
de los ensayos y no a los cinco. £sta tarea cont6 con los mismos puntos
para los otros cuatro ensayos.Los estudiintes recibieron por sus respues-
tas a la tecnica creditos completos, medios creditos 0 ningun credito.

£1 profesor se sorprendi6 por la calidad de las preguntas y respues-
tas. Muchos estudiantes tenfan problemas para localizar un punto de
cornparaci6n 0 proponer una buena pregunta del tema. Puso especial
atenci6n alas preguntas de comparaci6n y a la retroalimentaci6n.
Sele.ccion6 las mejores preguntas sobre contraste e influencia, realiz6
algunas revisiones yagreg6 tres preguntas de comparaci6n propuestas
por el mismo. Les dio dichas preguntas como repaso para el examen.
Les pidi6 ademas que trabajaran en grupos para asegurarse de que po-
drfan responder a todas las preguntas.

1. Centrese en el examen 0 prueba por 10menos con tres semanas 0
un mes de anticipaci6n. Decida que tipo de preguntas y que temas



espedficos quiere quelos estudiantes aborden. Imagine que escri-
Belas especificaciones para usted mismo, con el tipo de preguntas
ue quiere que los estudiantes creen, y escriba dichas instrucciones

~ara sus. estudiantes. Si ya ha escrito las preguntas, organice las
II stru,cclOnespara que las de los estudiantes sean similares.

2. IJ>ecidacuantas preguntas quiere que sus estudiantes formulen. Una
o dos preguntas de cualquier tipo son suficientes, especialmente si
quiere ademas que los estudiantes presenten las respuestas.

3. Eocpliqueque quiere que los estudiantes hagan, por que quiere que
10 hagan, c6mo se utilizaran suspreguntas, ,cuando recibiran la
retroalimentaci6n y c6mo disenar las preguntas y recibir retroali-
mentaci6n. Esto les ayudara a desempenarse mejor en el examen;

I

COM<D HACER UTIL LA INFORMACION

Primero hagase una idea general sobre 10stipos de preguntas que pro- '
pusieron los estudiantes. Preguntese: ~cuantas requieren s610 conoci-
miemos de hechos y principios? ~Cuantas r~quieren parafrasear 0 re-
sumir? ~tuantas preguntas requieren sfntesis0 anaIisis?Despues tendra
una i ea del rango de temas de las preguntas. ,

Es£ablezcasi algunos de 10stemas importantes no se consideraron 0
s~;POIi el contrario, algunos temas se exploraron en exceso.Despues cla-
slfiqu laspreguntas en "bien escritas"y en "mal escritas".Quiza sea con-
venieme que elabore una lista de verificaci6n para estos puntos: el nivel
de las preguntas, la relevancia del tema, su dificultad y claridad.

A medida que lea, seleccione laspreguntas que usara como ejem-
plo pa a dar retroalimentaci6n. Si hay preguntas que beneficien a 10s
estudi ntes si la~repasa 0 lee, revfselasy compartalas con el grupo.

IDEAS AAA ADAPTAR Y EXTENDER ESTA TECNICA

Muchos estudiantes, particularmente en 10scursos introductorios, pue-

den encontrar con facilidad preguntas de examen, si trabajan en pa-
reja 0 en pequenos grupos. Usted puede asignar unidades 0 tem~s a
los equipos grandes. Por ejemplo, puede preguntarles a los ~studlan-
tes con apellidos que empiezan de la letra A a la G que escnban pre-
guntas sobre el contenido de las tres primeras seman~ del curso, y con-
tinuar asf hasta que todos hayan hecho sus aportaclOnes. ,

Prepare un acetato con las preguntas de los estudiantes para dar una
revisi6n y ofrecer sugerencias sobre c6mo prepararse para el examen.

Si usted trabaja con estudiantes que esran capacirandose como pro-
fesores ofrezca mas retroalimentaci6n sobre la manera en que formu-
Ian fas~reguntas y sobre el tipo de preguntas. Anfmelos a que ello~mis-
mos critiquen y revisen laspreguntas generadas.Ayude a sus estudlantes
a determinar cuales son las caracterfsticas que hacen que algunas pre-
guntas sean mejores que otras para el aprendizaje.

Cuando 10sestudiantes hacen preguntas de examen aprenden que es
10que se espera del CllfSO, que es 10que entienden y 10que no.

Tambien, cuando 10sestudiantes sugieren las preguntas de examen
y tratan de predecir en que consistira el examen, de alguna forma se
preparan para el. "

Ademas de estos beneficios, esta tecnica ayuda a eVltar las sorpre-
sas desagradables para 10s estudiantes y 10sprofes,ores..Cuando .10s
profesores leen las preguntas de 10sestudiantes reunen. mforma~16n
sobre las expectativas del grupo. Por otro lado, 10sestudlantes reclben
retroalimentaci6n sobre las preguntas que escribieron y el profesor
planea el examen de manera clara.

.. 'b' tas deMuchos estudiantes no tienen expenenCla en escn If pregun



exa In Por t~l razon, aI principio el resultado de sus esfuerzos puede
tene p ca calIdad. Entre menos experiencia tengan, mas apoyo y re-
troal ± ntacion requeriran.. ' .

na ez que se da la oportullldad, un reducIdo numero de estudian-
tes in r tara influir en elprofesor para que incIuya las preguntas faci-
les e ' ~l examen.

Algr os estudiantes ~emoles~a.r~nsi no encuentran sus preguntas
en el ex en 0 en la hop de reVISIOn.AcIare este punto con eIIos.

PRECAf JONES

Com? se puede predecir la calidad 0 el nivel de preguntas de los
estudlar es, no prometa categoricamente que incIuira sus preguntas en
el exame .

A. I Ie os que ellos entiendan cIaramente las ventajas de crear sus
proplas p leguntaspara el examen, pensaran que esta tarea es un intento
del pr Fe or por delegar su trabajo.

Est~ e una tec?ica que demanda mucho tiempo yasesoria, ademas,
t~l vez Ir, c~nvetl1entedar PUntos a 10s estudiantes por reaIizarIa. Este
ttpo d tecnlCaspueden utilizarse como tareas en el curso.'

I
ecniCfl 22. Modelar en la clase como

un pe ii6tliCO humano

IVELE D TIEMPO Y ENERGfA REQUERIDOS EN:

Pro ~o es al preparar la urilizaci6n de la recnica
Estu~i ' tes al responder a la asesoria
Profcso es al analizar la informacion recolectada

Medio
Alto
Medio

Esta tecnica es un poco distinta de las anteriores. A diferencia de las
otras que requieren papel y Iapiz para responder, los estudiantes aqui
modelarancon su mente y su cuerpo. Los grupos de estudiantes crea-
ranescenas "vivas" 0 procesaran modelos para mostrar 10 que saben.
Por ejemplo, se les pedira que posen como si fueran figuras de una
pintura, 0 que modelen el funcionamiento de una maquinaria.

Esta i:ecnica permite, a 10s estudiantes demostrar su habilidad para
aplicar 10 que conocen, representandolo, no solamente escribiendo 0

comentandolo.
Muchos estudiantes aprenden de manera mas efectiva cuando ob-

servan, mas que cuando escuchan, y otros aprenden mejor cuando se
mueven.

AIgunas ideas y habilidades pueden aprenderse 0, por 10 menos,
reforzarsey asesorarse con el movimiento. Esta tecnica funciona espe-
cialmente bien para estudiantes kinestesicos.

• Desarrolla la habilidad para apIicar principios y generaIizaciones ya
aprendidos a nuevos problemas y situaciones.

• Desarrolla habilidad para sintetizar eintegrar informacion e ideas.
• Desarrolla la habilidad para pensar creativamente.
• DesarroIIa apreciaciones esteticas.

'. Desarrolla una perspectiva historica informada.
• Desarrolla la habilidad para trabajar productivamente con otros.
• Desarrolla la habilidad para desempeiiarse con eficiencia.



Mode r en clasecomo un periodico humano es una tecnica interesante
que c bia el ritmo del asesoramiento. Por su relativa complejidad,
debe varse a cabo una sola vez. Como es una tecnica grupal, es con-

,e que se haga en un curso adecuado para esto.
E ista de que los estudiantes deben llevar a cabo una tarea espe-

dfica, ta tecnica funciona mejor en una clase relativamente reducida.
Es tecnica puede usarse en materias como historia, geograffa,

histor del arte, apreciacion ardstica y en asignaturas en que se utlli-
c~n m I ~ 0 .co~posiciones vi~~ales.Este t~pode t.ecnicafunciona tam-
blC~ne I dlsclplmas como la fislca (mecamca claSlCa),anatomia, fisio-
logia en otras areas tecnicas y vocacionales, donde el estudiante
apren sobre la relatividad de los procesos ffsicos.

bltrod ,cion a la psicologia, nivellicenciatura:
Con 1 malidad de entender los aspectos fundamentales de 10scinco
sentid I ' un profesor de psicologia propuso a sus alumnos la tarea de
represe ~arlas funciones de cada uno de aquellos. Les dio una sema-
na par i reparar la representacion, distribuyo los sentidos en equipos
y les pc.1 orciono una lista de verificacion con los aspectos fundamen-
tales d. cada uno, aspectos fisiologicos y su interpretacion. psicologi-
ca. Asi .I a tambien un puntaje para la preparacion de la informacion
y la pr lentacion. -

El de las presentaciones, 10sequipos demostraron las funciones
del sen 0 asignado y el profesor evaluo con la lista de verificacion 10s
puntos epresentados. Algunos equipos se prepararon con '1estuario y
m.aquil je para enfatizar la funcion del sentido representado.

Al fi il de las representaciones, el profesor evaluo el trabajo de 10s
equipo permiti6 que el resto tambien participara en la evaluacion
crftica. onstato que el tema representadode esta forma fue el que

mejor se reforzo, ya que en el examen de los sentidos se obtuvieron las
mejores puntuaciones.

1. Seleccione una imagen que tiene importancia particular para la en-
sefianza y el aprendizaje de un tema de su asignatura.

2. Preguntese que aprenderan y que demostraran sus estudiantes, que
tipo de aprendizaje involucra la representacion fisica de esta ima-
gen. En otras palabras, que pueden aprender usted y sus alum nos
de la demostracion que no poddan aprender con un asesoramien-
to mas tradicional.

3. Preguntese si sus estudiantes pueden, en un tiempo relativamente
corto y sin una preparacion exhaustiva, crear una representacion hu-
mana 0 una clase modelo sobre el tema.

4. Preguntese cuando y como revisaray asesorara las representaciones.
5. Si usted todavia esta convencido de que este aprendizaje es valio-

so, escriba !as instrucciones en una hoja que explique el prop6sito,
el prQcedimiento Ylos puntos que los estudiantes deben mostrar en
sus modelos 0 representaciones. Sea claro sobre 10 que qui ere que
puntualicen en sus representaciones, ya que un modelo no puede
representar completamente una "situacion real". .

6. Divida el grupo en equipos, explique la tarea, distribuya las hops
de instrucciones y haga expHcitas las preguntas. Cerciorese de que
los estudiantes entiendan 16que tendran que hacer, como y cuando.

Este es un asesoramiento diffcil de documentar y de analizar. Usted
debera crear una lista de verificacion sobre los puntos que considera
mas importantes en las representaciones 0 en los modelos y q~e de-
beran ser incluidos. Con dicha lista, sera mas facil anotar la presen-



cia 0 au encia de estos puntos y 1aefectividad y creatividad con 1aque
esta r resentados. Tal vez quiera compartir su lista de verificacion
con os estudiantes y ayudarlos a documentar y asesorar su desem-
peilo

S 1a representaciones son cortas -10 cua1 en muchos casos es
desea 1 -, tam bien puede considerar grabarlas en video. Estos videos
Ie se ~r n para eva1uara 10sestudiantes con mas cuidado.

L r troa1imentacion debe centrarse en 10 que se represento de
man a quivocada y en 10que no se represento pero era importa~te.
AI mi 0 tiempo, 10sestudiantes necesitan saber 10que representaron
adec a mente. Asegurese de ayudar a sus a1umnos a estab1ecer rela-
ciones e tre 1asrepresentaciones grupa1esy 10sobjetos 0 procesos que
ellos st· n representando.

Si no s ' osib1eque 10sestudiantes actuen sus respuestas, considere que
10sgmp s exp1iquen por escrito y con detalle 10que harian y como 10
haria .

Perm ta que 10sgrupos documenten y escriban sobre sus experien-
cias, dS 0 1asca1ificariany como 1esdarian seguimiento. Esta tarea 1es
permitir incorporar 1aretroa1imentacion del instructor y de sus com-
pailer's.

Cuan 0 os estudiantes trabajan en grupos reducidos para p1anear sus
repres n aci~nes, deben transformar y ap1icar10que han aprendido de
1a1ect r y de 1asclases a 1asque han asistido. Este proceso inevitab1e-
ment Ie toma tiempo: exp1icar,clarificar, p1anear y negociar, y todo
para r p esentar claramente 10que saben.

Ut'U r esta tecnica puede aumentar el interes y 1amotivacion por

el aprendizaje. Ademas, 10sestudiantes se conoceran mejor entre ellos
por trabajar en grupo.

Los estudiantes que no son particu1armente propensos a 1aexpre-
sion verbal ni escrita destacan en estas tareas.

Como 1a representacion 0 modelado es una experiencia diferente de
otras ~xperiencias educativas, quiza 10sestudiantes no Ie otorguen se-
riedad 0 se nieguen a participar.

Por 1anatura1ezapublica de esta tecnica, no puede haber anonimato
en 1asrespuestas. Los estudiantes que no se sienten comodos con esto,
pueden responder por escrito.

Esta tecnica lleva tiempo y supone un trabajo intensivo para el
profesor y para 10sestudiantes.

Este tipo de tecnica puede tomar vida propia y desviarse de 1ameta
original. Recuerde que el proposito de esta tecnica es asesorar en el
aprendizaje y favorecerlo. Usted debe enfatizar que 10importante es 1a
instrucci6n y nQ 1aactuaci6n. .

A menos que 10sgrupos posean habilidades para trabajar en eqUl-
po, necesitaran instrucciones muy detalladas y expHcit~s.

Profesores al preparar la utilizaci6n de la tecnica
Estudiantes al responder a la asesor£a

Medio
Alto



rbfesores a1analizar 1ainformacion reco1ectada Alro
I .

DESCr'PC16N

Es el B1anpreliminar de un proyecto final 0 de un ensayo final. E1
ensa hi ayuda a 10sestudiantes a pensar en 10selementos de esta tarea,
comolel tema, el proposito, 1aaudiencia a 1aque se dirige, 1asprinci-
pales r,reguntas que se deben responder, asf como 1aorganizacion. ba-
sica, e1tiempo y 10srecursos requeridos. . .

El proyecto, por otro 1ado, se centra en 1astareas que deben rea1i-
zarse, as habilidades que deben mejorar y 10sproductos que se tienen
que H sarrollar.

E1ens yo 0 proyecto preliminar asesora en 1ahabilidad de 10sestudian-
tes p,a a sintetizar 10que han aprendido de un tema 0 un campo so-
bre 10 que p1anean tener sus propios proyectos de aprendizaje.

emas, esta tecnica puede dade a1 instructor una informacion
valio sobre si 10sestudiantes comprendieron 1atarea y el tema, y sobre
sus H~ilidades para planear, antes de que sea demasiado tarde dades
sugerrcias y sefia1amientos.

LO estudiantes se benefician a1escribir 10sproyectos, porque reci-
ben troalimentacion antes de empezar el trabajo de 10sensayos 0
proye tos finales. Esta retroa1imentacion temprana favorecera que el
profes r quede mas satisfecho con el producto final.

arrolla 1ahabilidad para aplicar 10sprincipios y generalizaeio-
ne aprendidos a nuevos problemas y situaciones.

• Desarrolla habilidad para sintetizar e integrar informacion e ideas.
• Mejora 1ashabilidades para escribir.
• Desarrolla 1ashabilidades para el estudio, estrategias y habitos.
• Desarrolla habilidades para 1aadministracion.

Esta tecnica es apropiada para cualquier curso que requiera que 10ses-
tudiantes escriban ensayos finales 0 que lleven a cabo proyectos
importantes. Por ejemplo, para 10sensayos finales de ciencias socia1es,
de humanidades. Para disciplinas como trabajo social, educacion, psi-
co10gfa, recreacion, los profesores pueden emp1ear sus proyectos y
ayudar a 10sestudiantes a p1anear proyectos del area deestudio 0 para
desarrollar planes de trabajo en interinatos.

Trabajar en un ensayo 0 proyecto suele ser de gran ayuda para 10s
estudiantes y el instructor, sobre todo, cuando se utilizan varias sema-
nas antes de entregar la tarea. De hecho, es mejor despues de que el
proyecto es asignado, de tal manera que se hace una adecuacion de
tiempo para el analisis y 1aretroa1imentacion. En 10sgrupos grandes,
en 10sque no es posib1eleer y comentar todos 10sproyectos, el instruc-
tor debe brindar retroa1imentacion general y sugerencias a 1a clase
despues de leer con cuidado una muestra de 10sproyectos presentados.

Proyecto de ensayo final, nivellicenciatura: .'
La siguiente es una muestra que puede adaptarse a caSlcua1qUleren-
sayo 0 tarea realizadapor escrito. E1formato es para el trabajo de campo
o proyectos de especia1izacion.



'I

Instrucclopes:
Los sigu~erltespasos Ie ayudaran a empezar su ensayo final. Responda
cada un~ll e las preguntas brevemente, pero reflexione sobre sus
respuest s Recuerde que estas tareas son s610un proyecto 0 un plan.
Usted se. ramente caIlfbiara algunas par,tes. Establezca las respuestas y
realice s s predicciones sobre la base de su plan, pero no se sorprenda 0
se preoc e si necesita cambiar algo.

A coh[1nuaci6n se detallan los pasos del proceso para determinar
I ensayo proyecto. Utilice esta tabla para sus propios ensayos 0 pro-
ectos.

rrftulo I '~JUesto:

Prop6sit '(Que obtendra de este
ensayo JII ctor? (Y que obtendra
ysted?):

Pregunta Jrincipales que espera
contesta

Calend2 de trabajo ((C6mo
piensa dol ficar el trabajo?
(Cuand I realizara?):

Tabla p 0 uesta de contenidos 0
ista de I principales secciones:

Parte del proceso - Escriba aquf!as ideas principales

Ayudas / recursoS necesarios ((Que
necesitara para !levar a cabo un
excelente trabajo?):

Su principal preocupaci6n 0
preguntas sobre el ensayo:

Proyecto propuesto:

Breve descripci6n del proyecto
(~Que planea hacer?):

Lugar del proyecto / escenario
(~D6nde y con quien trabajara?):

Principales preguntas que espera
contestar 0 metas que desea lograr:

Productos / resultados (~Cuales
seran 10sresultados medibles del

,proyecto?):

Recursos necesarios (~Que es 10
que necesita para realizar un
excelente trabajo):

Calendario de tareas espedficas
(~Cuando terminara cada parte del;
proyecto?):

Su mayor preocupaci6n 0 pregun-
ta sobre el proyecto es:



1. D t9r ine las !ineas generales del ensayo 0 proyecto final que los
es u i ntes deberan escribir. Escriba la informaci6n claramente y
en r, eles un borrador. Estas instrucciones generales les indicara,n
cmin libertad tienen paradeterminar el terna, la forma, el conte-
nido I I prop6sito y la audiencia. La hoja de instrucciones debera
prese ar los criterios que usted utilizara para evaluar sus produc-
tos fi aIe~.Trate de que la informaci6n que entrega a los estudian-
tes t ga laextensi6n de una cuartiIIa. .

2. Decic!i que elementos de la tarea son mas criticos para el aprendi-
zaje I rediga c6mo manejarIo con exito. Elabore u~a lista de las
cuali a:des0 elementos que buscara en los productos finales y es-
tab e el orden de importancia. Establezca tambien el orden de
acuer con el grado de dificultad para los estudiantes. Por ejem-
plo ~ s clara la organizaci6n del ensayo? ~Seeligi6 el rema apropia-
do? ~ osee un nivel de complejidad elevado?,

'3. Revis la hoja de instrucciones y reflexione sobre sus prioridades,
~resan en el rango de la lista mencionada con anterioridad.

Aseg €s.ede que ha dejado algun espacio en la tarea para respues-
tas 'n I pendientes y creativas. '

4. Decd+ cuaI es el tema principal del prQyecto.Mantenga en su men-
te 10 <aue usted considera mas importante y 10 que espera que sus
estu4jl~I tes encuentren mas dificiI 0, por 10 menos, 10 que no esta
claro n la tarea asignada. Elabore de tres a siete preguntas para

se en la informaci6n sobre los elementos mas relevantes y
probl aticos del tema. Estas son las preguntas que los estudian-
tes He ,n responder tomando en cuenta el proyecto propuesto.
Cerdj ,r se de ihcluir informaci6n que los i~vite a explorar sus pre-
gunta }f preocupaciones sobre la tarea. Este sera el tipo de preguntas
que 10 estudiantes deberan explorar.

5. Delef los estudiantes una hoja de instrucciones; especifique cla-
rame e cada una de ellas. Pidales que no inviertan mucho esfuer-

I royecto, a menos que tengan la necesidad de recibir la re-

troalimentaci6n de su plan. Dedique tiempo para que terminen su
propuesta, dos dias 0 dos semanas, segun la naturaleza de la tarea
y de las horas de cIase asignadas.

6. Como el proyecto preliminar es el primer paso de una tarea que se
calificara, no hay necesidad de entregarIo de forma an6nima. Aun-
que habra propuestas que no se calificaran, sera importante asignar
creditos por los trabajos bien realizados.

Revise rapidamente todas las respuestas 0 una muestra de elIas, para
tener una idea de las fortalezas y las debilidades. Ponga un drculo 0

una paloma: en los puntos que Ie lIamen la atenci6n. AI leer los pro-
yectos por segunda vez, usted debe intentar responder 10 siguiente: ~qu~
preguntas tuvieron las respuestas mas cIaras?~CuaIesfueron las respues-
tas mas vagas 0 ambiguas? ~Que preguntas crearon con:fusi6n repeti-
damente y por 19 tanto es necesario acIararselasa todo el grupo? ~CuaIes
requieren respuestas individuales? ~Hay grupos de estudiantes que tra-
bajan en proyectos similares y pueden por 10 tanto beneficiarse de la
discusi6n y comparar sus planes 0 proyectos?
. Anote el rango de temas y enfoques de las respuestas. ~Siguieron las

instrucciones? ~Serequiere volver a plantear los criterios para evaluar
o solamente explicarlos criteriosuna vez mas para acIararIeslas dudas?

.Tambien anote en que grado los proyectos estan relacionados con el
contenido y las habiIi?ades en que se centra el curso.

Haga una breve Iista de las sugerencias que puede dar a toda la cIase;
incluya en que necesitan apoyarse y 10 que deben trabajar mas.

Limite la cantidad de informaci6n que usted recibe. Por ejemplo,
pida solamente el titulo, el prop6slto y las principales preguntas



que s .n contestadas en el proyecto.
Pi, a 10sestudiantes que se re~an en grupos reducidos para presen-

tar, di f tir y criticar laspropuestas, antes de que se las entreguen austed.
En ~ reas ~omo tesis y diserta~iones, use 10sproyectos para aseso-

rar a los estudlantes en la producc16n detallada de indices. Una vez que
el pro ·cto ha sido aclarado, el estudiante puede avanzar apoyandose
en una laneaci6n detallada.
. ~r Ronga que escriban proyectos fantdsticos ~n su disciplina, que
escnba sobre 10que les gustaria realizar en el futuro, pero que por
ser pro,; ctos muy ambiciosos llevarian mucho tiempo para hacetse du-
rante e· curso.

Los e yos 0 proyectos tienen su propio nivel y pueden ser tan sim-
ples 0 tin elaborados como el proyecto asignado 10 requiera. .

Los ,royectos tienen una relevancia inmediata para 10sestudiantes,
aclar ' las preocupaciones y preguntas sobre el curso. Al mismo tiem-
po, est 'I ecnica p~~veeuna practica vali?sa y resulta importante en el
desarr<il0 de habIlldades de transferertcla de conocimientos.

Est ecnica permite a cada profesor conocer los intereses de los
estudi ,es, asi como las ideas que tienen. Tambien permite anticiparse
a los pr, lemas y preguntas que surgiran. EI profesor puede preparar
la retro imentaci6n con tiempo, 10cual es siempre una granayuda.
Esta ide previa de 10que produciran los estudiantes les facilita a los
profes li' s evaluar c~n mas efectividad su proyecto final.

EI R' yecto reduce la probabilidad de que algun alumno no tenga
calificao',' n en la tarea, ya que el profesor verificara la comprensi6n de
los co ·0 imientos desde el inicio del proceso de elaboraci6n.

Est ,ecnica requiere una esmerada planeaci6n. El proyecto mejo-
ra la c i ad del producto final y fortalece el aprendizaje del alumno.
El tie pyla energia invertidos en esta tecnica pueden tener benefl-
cios a I r 0 plaza.

El proyecto puede originar que los profesores sean demasiado criticos
desde el inicio del proyecto, incrementando el riesgo de que los estu-
diantes escriban mas para complacer al profesor que para informar e
instruirse a sf mismos.

Es~atecnica requiere una minuciosa planeaci6n y trabajo por par-
te del profesor, incluyendo lecturas, analisisy cOJ:I?entariossobre los pro-

yectos.
Algunos estudiantes encuentran esta tarea tan diffcil que necesitan

ayuda e instrucciones muy detalladas para realizar sus proyectos.

Por Cdtiempo y el trabajQ involucrados en la elaboraci6n de esta tec-
nica, se sugiere reservarla para las tareas mas importantes de la asigna-
tura. Un proyecto final es probablemente suficiente.

Usted puede establecer una tarea con la estructura que desee, pero
debe esperar que los estudiantes respondan creativamente a la tarea;
permftales ser creativos en estas tareas, no determine cada aspecto.

Las instrucciones deben dejar claro el plan que se seguin!.,dar una
visi6n de 10que se tiene que hacer, luego se puede ajustar y trabajarlo
poco a poco e incluso 'puede cambiarse por completo si es necesario.
Anime a los estudiantes a tomar riesgos al proporier algo que dlos en-
cuentran interesante realizar.

Recuerde que muchos estudiantes, tien~n muy poca experiencia en
la planeaci6n sistematica del trabajo. Un proyecto escueto, especialmen-
te la primera vez que se presenta Iitecnica, no debe considerarse una
muestra de pobreza de ideas 0 falta de esfuerza. Puede indicar que el

_estudiante necesita ,trabajar mas en el desarrollo de las habilidades para

realizarlo.



6. ASESORIA
EN LAS HABILIDADES
DE METACOGNICION:

LAS ACTITUDES, LOS VALORES
Y EL ESTADO DE ALERTA

Los ALUMNOS DE EDUCACI6N SUPERIOR necesitan invo1ucrarse en
su propio aprendizaje, comprometerse activamente,para 10 que
reqtiieren ailiocontro1 y una direcci6n clara. La metacognicion

es el termino que usan 10s psic610gos para describir 1a atenci6n de 10s
estudiantes y 1acomprensi6n de sus propias habilidades de aprendizaje,
desempefio y habitos. Los conceptos sobre 1a metacognici6n se refie-
ren casi siempre a dos aspectos diferentes pero relacionados entre sf:

1. E1 cui dado y el conocimiento del aprendiz hacia sf mismo.
2. La conciencia del autocontro1 y 1aautorregulaci6n de 1acognici6n.1

La investigaci6n muestra que 10sbuenos aprendices se comprometen
en mas actividades metacognitivas que 10s que no 10 son. Por 10 tan-
to, 10s educadores han considerado 10 exp1kitos que deben ser a1 en-
sefiar a 10s estudiantes 1a metacognici6n.

Weinstein y Mayer [1986] destacan cuatro actividades que ayudan
a 10s esrudiantes a ser mas eficientes y efectivos como aprendices: el
monitoreo de 1a comprensi6n, 1a adquisici6n del conocimiento, 1as

I Vease A. 1. Brown y otros, "Learning. remembering, and understanding", en Handbook
of child psychology, Nueva York, Wiley, 1983.



habilidades activas de estudio yias estrategias de apoyo.
El lonitoreo de comprensi6n inc1uyecuatro tipos de conocimiento,

junto in algunas tecnicas 0 estrategias para monitorear la compren-
,i6n. r tipo, d~conocimlen,o ,on: .

1. Aut!oconoclmlento, que mc1uyela comprensi6n de uno mlsmo so-
bre If ~r~ferenciasde aprendizaje, habilidadesy estilo cognoscitivo.

2. Co' Clmlento sobre la tarea de aprendizaje: que serequiere saber,
qu' f~requiere hacer (por ejemplo, que tipo de examen) y que ~e
neceslta aprender. 0 ,

3. C?nrcimiento de ~om'prensiones basica~ 0 prioritarias, y conoci-
mle tos comprenslbles de 10sconceptos fundamentales 0 basicos.

4. Co 'fci~i~nto sobre estr~te~ias utiles para la tarea de aprendizaje.
Estas teclllcas y estrateglas mc1uyen el autocuestionamiento, el
par 1raseoy el resumen, asi como la transformaci6n de un tipo de
orgafizaci~n en otro. Toda~~stasactivi~ades de monito.reo ayudan 0

a 10sestudlantes a ser pa'rtlClpantes actlvos en su proplO aprendi-
zaje y les brindan mas control sobre el.

Variastecnicas del capitulo anterior se usan combinadas con diversas
estrategias de conocimiento y monitoreo. La matriz de memoria, por
ejemplo, es una'tecnica para transformar y reorg,,"nizarla informaci6n;
el resumen de una oraci6n es una tecnica para parafrasear y sintetizar.
En el apartado de los diarios de doble entrada se propone que 10s es-
tudiantes comenten por escrito las ideas centrales de un texto, de una
conferenc~a0 de una c1ase;tambien se analiza c6mo esta tecnica ayu-
da a 10s eS,tudiantesy que tan bien entienden 10que deben aprender y
comentar.

La ad~uisici6n de conocimiento es la segunda categoria de c1asifl-
caci6n de lestrategias de Weinstein y Mayer, quienes inc1uyen dos en
las que 10Jestudiantes se apropian del conocimiento en vez de absor-
ber pasiva,nente la informaci6n.

Las estrategias de elaboraci6n se refieren a la actividad que los es-
tudiantes deben desempefiar para hacer el conocimiento significativo

y por 10 tanto memorable 0 recordable. EI uso de las analogias, por
ejemplo, transforma el nuevo aprendizaje en algo habitual.

En las estrategias de elaboraci6n, el concepto de organizaci6n se
refiere alas habilidades para "juntar 0 unir de manera compacta"
materiales en unidades que contienen elementos similares. Esta orga-
nizaci6n hace mas facil y posible la adquisici6n y manipulaci6n del co-
nocimiento.

Existen ciertas habilidades basicas en todo aprendizaje, como en-
contrar las ideas principales de lecturas 0 de las c1ases,(')saber relacio-
nar las ideas.

Algunas tecnicas de este capitulo, por ejemplo, 10s "diarios de do-
o ble'entrada" promueven procesos de analisis y aprendizaje de diagn6s-
tico, que asesoran a los estudiantes en el desarrollo de ciertas habili-
dades de estudio activas.

Otras tecnicas, como las listas de verificaci6n de intereses, conoci-
mientos y habilidades, asi como !as jerarquias de metas y el autoase-
soramiento de las formas de aprendizaje ayudan a 10s estudiantes en
la habilidad para percatarse de c6mo aprenden y c6mo pueden aseso-
rarse cuidadosaniente en sus propias habilidades de aprendizaje.

La cuarta categoria consiste en las estrategias de apoya, que los
estudiantes necesitan desarrollar para crear y mantener el c1ima-tanto
fisico como emocional- que conduce hacia el aprendizaje. Algunos
e§tudiantes, por ejemplo, se repiten a si mismos un mon610go negati-
vo ("No sere capaz de hacerlo", "Soy demasiado lento", "Soy demasiado

")tonto .
Weinstein y Mayer [1986] creen que los estudiantes pueden con-

trolar sus propios medios de aprendizaje, a traves del monitoreo, la
reducci6n de la ansiedad, la autorregulaci6n y otras estrategias simila-
res. Las tecnicas de encuestas de opini6n para el sal6n de c1ases,asi
como las encuestas de autoconfianza de esta unidad, estan disefiadas
para asesorar el monitoreo y la autorregulaci6n.



s soria en el estado dealerta de los
e udiantes ante sus actitudes y val ores

ra el desarrollo de habilidades de pensamiento c~mplejo, la meta
c, ral de muchos profesores es desarrollar otros aspectos, como los

cionales, los afectivos y las actitudes. Por ejemplo, enel uso de la
e· c esta introductoria de los cursos, algunos profesores apoyan a sus
e I diantes para que exploren sus actitudes sobre los contenidos del
c r 0, la disciplina en sf, los temas sociales,como se relacionan los temas
dll urso 0 como trascienden en el salon de clases. .

tros profesbres estructuran el trabajo del curso para ayudar a los
es u iantes a desarrollar habiIidades en la expresion de sus opiniones
y ,a bien en elanaIisis y en el examen de dichas opiniones. .

I En muchos cursos, particularmente, en humanidades y artes libe-
r e, los profesores apoyan a los estudiantes para que desarrollen eltipo
d a toconciencia tradicionalmente asociado con la "vida reflexiva".

as tecnicas en este apartado estan disefiadas para ayudar a los pro-
£ so es a entender mejor y con mas efectividad c6mo promover el
de rrollo de actitudes, opiniones, valores y autoconciencia, que se
lle~~ran a cabo cuando los estudiantes tomansus cursos.

En este capftulo se encuentran las siguientes tecnicas:

ecnica 24. Encuestas de opinion en el salon de clases.
ecnica 25. Diarios de doble entrada.
ecnica 26. Perfiles de individuos admirables.
ecnica 27. Dilemas eticos de la vida cotidiana.
ecnica 28. Encuestas de autoconfianza relacionadas con el curso.

T c ica 24. Encuestas de opinion en el salon
d lases

Profesores al prep~rar la utilizacion de la tecnica
Estudiantes al responder a la asesorfa
Profesores al analizar la informacion recolectada

Medio
Medio
Medio

Muchos profesores usan este tipo de tecnica en su clase cuando piden
que sus estudiantes levanten la mana para indicar si estan de acuerdo
o en desacuerdo con un punto en particular.

La sencillez de esta tecnica proporcionainformacion relevante, que
ademas, si es anonima, proporCiona datos importantes para el profesor.

Esta tecnica ayuda al profesor a descubrir las opiniones de los estudian-
tes sobre los temas relacionados con el curso. Ellos a menudo tienen
opiniones preconcebidas y SUS opiniones no suelen ,estarsustentadas con
evidencias, por 10 que distorsionan 0 bloquean el mensaje instruccional,
De hecho, las opiniones concebidas ,amedias se encuentran desarticu-
ladas y a veces no las reconocen ni los propios aprendices, y esto solo
intensifica su poder para interferir en el aprendizaje.

Esta tecniCa tambien sensibiliza a los profes6res para establecer las
preguntas que pueden brindarles informacion y prevenirlos de fu~u~os
conflictos. Ademas, favorece que los estudiantes descubran sus opmlO-
nes sobre los temas, las comparen con las de sus compafieros y las pon-
gan a prueba ante evidencias u opiniones de expertos. '

• Apoya el aprendizaje y la comprension de las perspectivas y los va-
lores sobre el tema.



172 I ....
Des r lla la apertura hacia las nuevas Ideas.

II .
Des lirolla ideas sobre los temas sociales contemporaneos.
D II II I 'd d d .. ., .es rl a a c~~aci a para to~ar eClSlOnesetlcas.

• Desf lla habIhdades para el hderazgo.
Des [, lla el compromiso con los valores personales.
Pro' ve Ie respeto hacia los demas.
Des A lla la capacidad para tomar decisiones mas sabias.

SUGER liAs PARASU USO

s pro 1~s(j)respueden usar estas encuestas de opinion para preparar a
los estu' tes en como discutir un terna poIemico 0 para asesorar en
la opini despues de haber estudiado el material. La encuesta tam- .
bien pu e usarse como una preasesoria y una postasesoria, para de-

. II I '. h b' d d ' did' .ermma s as opmlOnes an cam Ia 0 espues e as ISCUSlOnesen
<!:lasey ,I as tareas.

Esta 'ffncuestas pueden usarse en ciencias sociales, humanidades y
<l:ursosHiliOl fesionales, porque los estudiantes prefieren tener ideas y

.. I bpmlOn so re temas.
Gra .I:'sa su sin:plicidad,. es~ tecnica puede adaptarse a casi todas

I clase I temas, mdependientemente deltamafiodel grupo. .
De. I?F 0, la informacion que dan estas encuestas pueden servir

aomo in"F'o de una clase y permiten quelas opiniones se presenten
ntes 0 Ispues de la misma clase.

JEMPL

IIDe un c n introductorio deantropologfa, nivellicenciatura: .
1£1 pro6 r (lesea conocer mejor que opinan los estudiantes sobre si los

iferent ,III rupos indigenas deben estar en sus espacios naturales 0 en
reservas.[

En d . raciones (vease cuadro 6.1).

Instrucciones: .encierre en un drculo su respuesta.

1. Los indigenas deben vivir en susespacios:

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Deacuerdo
Totalmente de acuerdo

2. Los indigenas deben vivir en espacios especiales (reservas):'

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

EI docente, al obtener las respuestas, puede iniciar una discusion en
grupo sobre las dos posiciones, analizando los argumentos que los es-
tudiantes presentan. Estos, al escuchar.los argumentos opuestos y si-
milares a los suyos, pueden in~ciaruna reflexion mas profunda sobre
sus propios argumentos.

De energia y ambiente, estudios ambientales, nivellicenciatura:
EI profesor utilizo las siguientes frases para asesorar a sus estudiantes
en 10 que opinaban sobre la energia nuclear. Esta encuesta se presento
antes de empezar a leer y discutir que eran las fuentes de energia.

La informacion que se les presento es la siguiente:
5i encuentro una casapara vivir, a un precio excelente, cerca de mi
trabajo y cerca de buenas escuelas, pero que se localiza a cinco kilome-
tros de una planta nuclear, yo decidiria:



a) Es ar'a segura de comprarla y no me preocuparia por 10 de Ia planta.
b) M ustarfa comprarla pero estarfa preocupado por Ia planta.
c) DuClarfaen comprarla y me preocuparfa por Ia planta.
d) De itivamente no Ia comprarfa por Ia planta.

EI ocente, al recibir Ias respuestas de sus estudiantes, puede for~
mar gn os seglin Ia opci6n elegida, para que realicen un debate en
favor }f en contra de cada postura. Esto sirve para iniciar Ia reflexi6n
sobre Ias consecuencias de Ias decisiones en Ia vida cotidiana en temas
ecoI6gic@s.

1. ReVi'se el material que usted planea enseiiar y determine Ias pregun-
tas 0 temas sobre Ios que Ios estudiantes danin opiniones que pue-
den afectar su aprendizaje.

2. Elija na 0 dos preguntas de Ia encuesta de opini6n y sondee Ias
posi es respuestas. D~cida si Ia pregunta requiere una alternativa
bina ia, del tipo si 0 no, 0 una respuesta escalar, can varias alter-
natiNTClJS,que van desde un continuo, como Ia escala de "totalmente
en desacuerdo" a "totalmente de acuerdo", 0 respuestas de opci6n
mlil i I Ie.

3. DeslPuesde definir Iaspreguntas y Ias respuestas, disclitalas con un
cole ClJpara hacer una revisi6n', crear un Formato de encuesta, du-
plicar 0 y tener preparado un acetato.

4. Exp i ue el ejercicioa Ios estudiantes, recuerdeles no poner sus nom-
bres en Ias hojas de respuestas, de unos minutos para responder Ia
encesta.

el saI6n, se pueden contar cuantos y quienes apoyan que respuestas y
sacar Ios resultados totales.

Despues de que Ios estudiantes tengan alguna opini6n con esta tecni~
ca, pidales que la expliquen 0 justifiquen.

Como tarea de seguimiento dirija a sus estudiantes a que respon-
dan a una opini6n diferente de Ia suya. Pfdales primero que critiquen
Ia opini6n y expliquen por que no estan de acuerdo, despues pfdales
que soliciten una refutaci6n 0 justificaci6n de alguien que respalde Ia
opini6n opuesta.

Fomente que el grupo proponga t~mas y opiniones relevantes 0 que
enriquezca Ia informaci6n y el tipo de preguntas sobre eI tema que
trabajaran en sesiones futuras.

Reportar y contar Ias opiniones son actividades habituales para Ios
alumnos, incluso para Ios mas callados e increduIos, ya que frecuen-
temente descubren por que es importante dar su opini6n, y esto Ios
ayuda a comprender mejor Ia diversidad de opiniones que existen, asi
como Ias diferencias entre Ias propias y Ias de Ios demas.

Com partir Ios resultados de Ias encuestas con Ios mismos alumnos
Ies ayuda a aprender a aceptar y trabajar con un amplio rango de opi-
niones de manera democratica.

Los profesores, a su vez, pueden reunir rapidamente informaei6n
que Ies ayude a ajustar sus metodos de enseiianza y prepararse para
manejar un amplio rango de respuestas de Ios estudiantes.



Co T AS

Lo, e I fesores a vece, advierren que las opiniones de 10' esrudianres
son Hi metralmente opuestas alas evidencias, a la opinion de exper-
tos 1i clus,oa sus propias opiniones. Este resultado, aunque espera-
do, f ede ser una sorpresa desagradable para muchos.

J gunos estudiantes Ies cuesta trabajo comprometerse con una
respue~ta, incluso prefieren responder de manera anonima.

PREC UCIONES \

HI, 1" 1' .. . I' ' 1 ' .acer ~ue os a umnos expresen sus opmlOnes Imp Ica que es perml-
tint Je ! uir una discusion sobre Ios temas relevantes, por ello usted debe
esta p eparado para discurir y fundamentar sus puntos de vista.

All tilizar esta tecnica, y otras en donde se expresen las opiniones
(rec e de que se trata de opiniones, actitudes y valores), no olvide que
debel I antenerse el anonimato de 10sestudiantes y que Ia retroalimen-
taci6n Clebedarse cuidadosamente para modelar el respeto y Ia aper-
tura a te las diferentes ideas y 10sdiferentes valores.

B I~gunos casos no podra responder a 10sresultados de la encuesta
inmediatamente. Si esta en desacuerdo, impresionado e incluso ofen-
dido par Ias respuestas, espere a tener tiempo y preparar su respuesta
a solas

NIVELBS DE TIEMPO Y ENERGfA REQUERIDOS EN:

II
Pro 'esores al preparar Ia utilizacion de Ia tecnica

I •

Est diantts al responder a la asesorfa
Pro esores al analizar Ia informaci6n recolectada

(

Medio
Medio
Alto

Los estudiantes empiezan un diario de doble entrada al escribir las ideas,
frases y argumentos de Ias lecturas mas significativas 0 mas polemicas
del curso. Estas notas sobre el texto se colocan en la primera mitad del
diario de doble entrada. En la segunda mitad se'escribe que significa
el pasaje seleccionado y se responde a dicho pasaje. De esta manera,
10sestudiantes establecen un dialogo con el texto y exploran sus reac-
ciones sobre 10que leen.

Esta tecnica provee una detallada retroalimentaci6n sobre c6mo Ios
estudiantes leen, analizan y responden a Ios textos asignados. Los pro-
fesoresobtienen una idea de como comprenden y valaran 10stextos sus
alumnos, por 10spasajesque escogen para comentar en'sus diarios. Des-
pues, en la segunda entrada, Ios profesores aprenden por que 10sestu-
diantes valoran dichos pasajes.

AI analizar las respuestas de 10sestudiantes a 10stextos,-los profe-
sores reunen varias ideas sobre 10sintereses manifestados, preocupacio-
nes, valores y las formas en que 10spuede ayudar a conectar las lectu-
ras con la vida: Los estudiantes, por su parte, desarrollan una clara
comprension sobre como leen y c6mo responden a ciertos textos.

• Mejora las habilidades para la Iectura. .
• Desarrolla las habilidades para el estudio, estrategias y habitos de

estudio.
• Apoya el aprendizaje y la comprensi6n de las perspectivas y Ios va-

Iores de la asignatura.
• Prepara a 10sestudiantes para niveles superiores 0 mas complejos.



olla 1aapreciaci6n sobre 1asartes libera1esy las cien~ias.
eve 1aapertura hacia 1asnuevas ideas.

rolla d compromiso con 10svalores propios.
ta el respeto por los otros.

rolla 1acapacidad para pensar por uno mismo.

Los di r s de doble entrada son particu1armente utiles en 10scampos
donde estudio de textos es importante, como en 1ahistoria, 1afilo-
sofia, cienci~s poHticas, la sociologfa y la literatura, asf como en
estudi s micos, estudios sobre las mujeres, teologfa y derecho.

~ar R oveer un rango de respuestas, los profesores deben aplicarla
tecm d{ n un cuento, un texto corto 0 unas cuantas paginas de un
texto 1 r ,0.

Ad I as, por el tiempo y el trabajoque involucra esta tecnica, el
diario" Hoble'entrada puede usarse s610con grupos reducidos.

Par fl tener mas provecho de 1aretroalimentaci6n de esta tecni-
ca, 10s ,rfesores pued~n requerir a~ministrar1a mas de una vez, antes
de espe 1 que Ios estudlantes se adapten a1proceso de escribir 1asnotas
para d ~ es intentar responderlas.

EJEMP]
Obras cstras del teatro del siglo xx (drama / artes teatrales), nivel
licenci
Los est I ~antes en este curso leen y asisten alas representaciones de
obras e itas por auto res europeos y norteamericanos de este siglo.

Par Je er una idea de 1asactitudes de 10sestudiantes sobre 1aes-
t~tica t 1 a1moderna, el instruc~or 1espidi6 que escribieran un dia-
no de I lJ>1eentrada sobre el pnmer acto de La gaviota, de Ant6n
Chejov: ~pidi6 a los estudiantes que copiaran tres pasajes cortos del

,
dialogo en 10sque, segun su opini6n, se ref1ejara1aestetica modern is-
ta, 0 por 10menos el punto de vista de Chejov sobre 1aestetica'mo-'
dernista, y que respondieran si estaban de acuerdo 0 no con el pasaje
o si encontraban argumentos para mantener su opini6n. E1profesor
1espidi6 que se centraran en 10stres pasajes que provocaban reaccio-
nes fuertes.

Cuando el profesor 1ey610sdiarios de doble entrada, dividi6 a 10s
estudiantes en tres grupos: los que escogieron un pasaje relevante y
respondieron de una manera aceptab1e,10sque realizaron correctamente
una de 1astareas y 10sque ni eligieron ni respondieron bien. Despues
de 1aeva1uaci6n, el profesor 1espermiti6 conocer cuales eran 10sme-
jores pasajes y por que, y les dio ejemplos de buenas y malas respuestas.

De la literatura contempordnea latinoamericana, nivellicenciatura:
Despues de asignarles a los estudiantes que leyeran Rayuela, de Julio
Cortazar, el profesor les pidi6 que disefiaran un diario de doble entra-
da. Los estudiantes necesitaban escoger tres personajes significativos,
as! como pasajes cortos en cua1quiera de los segmentos de las paginas
asignadas, y despues exp1icar la importancia de dicho pasaje. EI pro-
fesor ley6 y categoriz6las explicaciones que los estudiantes dieron alos
pasajes' asignados, as! como el significado personal y despues exp1ic6
1asrazones a 1aclase. Las razones se convirtieron en 1ahase de la dis-
cusi6n en clase: sobre el papel de Rayuela y de Cortazar en 1aliteratu-
ra 1atinoamericana.

. 1. Seleccione un texto importante 0 una parte de un texto de 1aslec-
turasdel curso. EI texto 0 el pasaje debe ser polemico, debe impli-
car un reto intelectual, pero tambien debe ser relativamente corto
y delimitado.

2. 'Pida a los estudiantes que dividan unas hojas del cuaderno ala mitad
(a 10 largo) para dibujar una Hnea en la mitad, de arriba abajo, 0



pmveer el Formato para este diario de doble entrada.
3. ellado izquierdo, pida a 10sestudiantes que copien algurias Hneas

o asajes cortos del texto (de tres a cinco) que ellos hayan encon-
tr do particularmente significativos 0 interesantes.

4. Dellado derecho de la pagina, 10sestudiantes deberan explicar por
que eligieron cada parrafo y escribir sus reacciones acerea de dichos
pa~ajes.Sugiera que consideren el diario de doble entrada como un
dialogo 0 una conversaci6n con el texto. I ,

C6M<D HACER UTIL LA INFORMACI6N

Desples de que rea1icen el diario -de doble entrada sobre el texto se-
leccionado, puede usted, como docente, determinar facilffiente 10s
trabajos que se consideran 10spuntos principales.

Ve lifique el1ado izquierdo de las notas de 10sesrudiantes paraver
cuantos puntos clave fueron incluidos. Tambien verifique que otros
puntos mencionaron 10sestudiantes. Despues, analice ellado derecho
del diario, asi como las explicaciones sobre sus decciones y sus respues-
tas a l?s pasajes elegidos. Trate de categorizar 1asrespuestas que reali-
zaron 10sesrudiantes y cuente cuantas veces se presentarori dichas res-
puestas en el grupo.

IDEAS PARA ADAPTAR Y EXTENDER ESTA TECNICA

Pida ,10s esrudiantes que cscriban un diario de dob1e entrada sobre
una olase espedfica en vez de sobre un texto. Realice un audio 0
un~ vi

1

deograbaci6n de la clase que 10sestudiantes necesiten 0 deseen
reVlsa.

Si 10sestudiantes tienen dificultades para seleccionar 10spasajes
sobre 10scua1esdeben centrarse, usted puede seleccionar algunos y pe-
dirles que respondan a ellos. Los estudiantes pueden elegir tres 0 mas
y resp,onder a ellos tambien, si usted 10considera necesario.

Realice primero este diario, no 10califique y que forme parte de,una
tarea escrita que mas tarde si se ca1ificara.Despues de recibir 1aretroa-
1imentaci6n sobre el trabajo de 10sestudiantes, pida1esque escriban un
ensayo coherente basandose en sus diarios de dob1e entrada. ,

Una vez que 10sesrudiantes esten familiarizados y sean habiles en
el uso de esta tecnica, permita1es que revisen sus primeros diarios de
dob1eentrada para que busquen el tipo de pasajes que elegian y el tipo
de respuestas que ellos escribian antes de tener mas practica. Este ejer-
cicio favorece 1ametacognici6n sobre el desempefio en una tarea es-
pedfica.

Los diarios de dob1e entrada dan a 10sprofesores una idea sobre 1as
habilidades de 1ectura de sus esrudiantes, asi como las reacciones que
provoca el texto. Esto ayuda a1profesor a entender c6mo 1een sus es-
tudiantes, en que se centran y por que.

Esta tecnica favorete que 10s estudiantes busquen el significado
personal de 10que 1eeny se entusiasmen con 1a1ectura de textos. Esto
promueve el aprendizaje aurorreflexivo y a1mismo tiempo provee re-
troa1imentaci6n sobre 1a1ectura. '

En a1gunas ocasiones 10s alum nos se a~tocensurar,an, 0 trat~r~n de
escribir 10que creen que el profesor qUlere leer, mas que escnblr so-
bre 10que realmente piensan.

Los estudiantes encuentran estas respuestas exp1icitaspara leer textoS
poco conocidos 0 comp1icados. Por ello, sus primeros esfuerzos son
genera1mente bastante fallidos y tanto el profesor como 10sa1umnos
se sentiran desanimados por el esfuerzo rea1izado.



Este I~pode tec~icas requ!ere usar hab~li~ades quiza poco desarrolla-
das e 10s estudlantes. Es Importante dlstmguir entre la faha de ha:bi-
lidad 'ara responqer un texto y la faha de cuidado al realizar la tarea.

L1~ estudiantes deben estar entrenados para esta tecnica antes de
q~e r1ed pueda usarla; debe esperar que expresen sus valores y opi-
ntones.Q

Tee 'ea 26. Perfiles de individuos admirables

NrVEL· S DE TIEMPO Y ENERGfA REQUERIDOS EN:

Pn>fesoresal preparar la utilizaci6n de la tecnica
Es udiantes al responder a la asesorfa
Pr0fesores al analizar la informaci6nrecolecta:da

Medio
Medio
Medio

Esta Iuna tecnica que requiere que 10s estudiantes escriban un breve
perfil entrado en un individuo, de preferencia que destaque en una
discip ina relacionada con el curso, y que determinen que valores,
habili ades y acciones admiran de dicho individuo. Por ejemplo, cada
estudi 9te en el curso de trabajo social debera escribir un perfil de un<l;
pagin sobre un trabajador social que admire.

2 An Berchoff, Forming / thinking-/ writing, pp. 26-34. Esra recnica puede adaprarse de
fa recnic discurida en ellibro de esra aurora; se refiere a su erifoque como a un "cuaderno
dialectico" .

1. La seleccion del perfil de un individuo del que admiran sus valo-
res y sus conductas.

2. El porque 10encuentra admirable.

Esta informacion ayuda al profesor a eniender laS imagenes y los
valores de los estudiantes, junto con elementos asociados con la prac-
tica y los actores en la disciplirta de estudio. Los perfiles de individuos
admirables tambien favorecen que los estudiantes fortalezcan sus pro-
pios valores. La·retroalimentaci6n de otros estudiantes les ayuda a darse
cuenta de que en cualquier grupo existiran diferentes valores en juego.

• Apoya el aprendizaje y la comprension de 10svalores y las perspec-
tivas sobre la asignatura.

• Apoya el aprendizaje y la apreciaci6n de las contribuciones impor-
tantes a este tema 0 asignatura.

• Desarrolla una perspectiva historica sustentada.
• Desaqolla la capacidad para hacer elecciones eticas.
• Desarrolla habilidades para elliderazgo.
• Desarrolla un compromiso con 10svalores personales.
• Promueve el respeto por 10sotros.
• Desarrolla la capacidad para adoptar decisiones inteligentes.

Los perfiles de 10sindividuos admirables son utiles en 10scursos don-
de 10s estudiantes exploran de manera sistematica sus valores y los
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valores e la disciplina. Como resultado', esta tecnica es apropiada para
los cu os de etica y para el entrenamiento preparatorio en el desem-
peno rofesionaL

Est tecnica provee ~n collage de informaci6n sobre los valores de
los est diantes y su nivel de elaboraci6n al expresarlos.

Si s usa al inicio del curso, ayudari a los profesores a planear las
tareas e asignaci6n, en las cuales se lespedira a 10sestudiantes que con-
fronte y analicen sus valores de manera mas directa y sistematica.

De un curstl de ltica, nivel preparatoria:
En este cursu el profesor querfa encontrar desde el inicio a adminis-
tradore 0 negociantes que fueran admirados por 10sestudiantes olos
tuviera como modelos de conducta etica, y saber cuales eran las ca-
racterfs icas que mas admiraban los alumnos.

Par 10grar que proporcionaran esa informaci6n, les indic6 que
prepararan una pagina con perfiles de individuos a 10sque considera-
ban par icularmente admirables, como hombres de negocios, y 10smo-
delos d roles eticos que 10s caracterizaban. Tambien les pidi6 que no
escribie an sus nombres en los perfiles, aunque S1les dio una hoja de
asistenc a para s~ber quienes hab1an participado en la actividad.

Co 0\esta es una situaci6n de trabajo poco comun, el profesor no
se sorprcu~di6al recibir varias respuestas dnicas, aunque casi rodas eran
sinceras El profesor not6 que la gente de negocios sobresaliente tien-
de a ser aclrhiradaporque ha donado una gran cantidad de dinero a una
buena c Jsa, porque tiene compan1as 0 empresas que se especializan
en el ambi~nte 0 porque tienen producros sobresalientes.

La d finici6n del profesor ~obre10smodelos de roles eticos fue mas
amplia }f estricta que la mayorfa de respuestas recibidas. Sin embargo,
el profesor utiliz61as respuestaspara una discusi6n seria durante la clase.

1. Empiece utilizando usted mismo la tecnica. ~Puede pensar en uno
o en mas individuos de su disciplina a quienes admire? ~Puede ex-
plicar y dar ejemplos de c6mo y por que cada uno de estos indivi-
duos es admirable? ~C~alesson las caracterfsticasque admira de estos
individuos?

2. Si usted puede pensar en varios individuos admirables y confiar en
que sus alumnos tambien puedan encontrarlos, decida que criterios
utilizara para asesorarlos en slis perfiles. Dichos criterios deberan
centrarse en aquellas cualidades de 10sperfiles como la claridad, la
completud, la persuasi6n, mas que en la identidad de los individuos
elegidos.

3. Escriba las instrucciones para los perfiles, defina la poblaci6n de la
que saldrin los individuos admirables. Permita que los estudiantes
sepan que tan extensos deberan ser 10sperfiles (una 0 dos paginas
pueden ser suficientes).

Lo mas importante de este ejercicio consiste en que I~s estudiantes
aprenden a destacar las cualidades y caracterfsticas que consideran ad-
mirables, a partir de los individuos que los estudiantes seleccionan.

Aunque las identidades de los perfiles que eligen no son tan impor-
tantes, los valores que representan para los estudiantes S110 son. Por
10tanto, una forma Hcil de analizar los resultados es contar el nume-
ro de veces que una caracterfstica concreta 0 un valor -como hones-
tidad, esfuerzo, valenda, entusiasmo, amor al aprendizaje- aparece,
y contabilizar cuantas veces aparecen estas,cualidades en los perfiles.
Este recuento puede proporcionar un tipo de encuestas sobre los va-
lores que 10sestudiantes consideran admirables en la clase.



De 3Ilos estudiantes una lista de posibles sujetos: individuos que son
amp iamente reconocidos y a.dmirables y sobre los cuales pueden es-
cribir los estudiantes; esto es aconsejable si ellos notienen candidatos
de q ienes escribir.

Permita que los estudiantes lean dos veces sus perfiles y los dispon-
gan € una jerarqu{a, por orden de importancia, as{como las carac-
tedst!icasy los valores que estos individuos representan. .

Plda a sus alumnos que, paralelamente, escriban perfiles de'indivi-
duos que no son admirables y que expliquen por que los consideran
nega IVOS.

Deje que los estudiantes trabajen en grupos reducidos, en los que
cada miembro lea los perfiles realizados por escrito. Pida a cada gru-
po ql!leelabore una lista con las cualidades que caracterizan a los indi-
vidu s admirables en su disciplina.

Al escribir el perfil de un individuo admirable se requiere que cada
estudiante considere sus propios valores y seleccione a los individuos
con Baseen los mismos valores personales.

Esta tecnica dota a los profesores de una informacion clara sobre
el pa el de los modelos que influyen en los estudiantes durante la ado-
lesce cia y al inicio de la edad adulta.

Discutir y escribir sobre los.valores puede hacer sentir a algunos estu-
,diantes incomodos. .

Si do investigan, muchos estudiantes no seran capaces de encon-
trar in~lividuos admirables en las disciplinas que estan estudiando.

Tambien, especificar las caractedsticas admirables de los perfiles indi-
viduales'es un reto.

Cuando los estudiantes no son expHcitos en sus valores, los profe-
sores deberan invertir mas tiempo en leer los perfiles, y muchas veces
tendran que leer entre Hneas.

Es necesario asegurar el anonimato de los estudiantes cuando den sus
respuestas .

. Muchos estudiantes al principio son incapaces de dar ejemplos de
individuos relevantes en su disciplina. Otros se limitaran a detallar
biograHasde personajes destacados, y mas que centrarse expHcitamente
en las caractedsticas de los individuos, se mantendran en un terreno
neutral de descripcion debiograHas. Para evitar e~tos problemas, el
profesor debera asegurarse de dar instrucciones expHcitasy, si es nece-
sarin, instrucciones detalladas sobre como escribir buenos perfiles:

Algunos estudiantes elegiran escribir sobre individuos de los que us-
ted nunca ha o{clohablar 0 que no considera muy admirables. En cual-
quier'caso, tenga en cuenta que la identidad del individuo que el es-
tudiante elige es mucho menos importante que la explicacion que da
sobre por que esas cualidades del personaje son las que 10 hacen ad-
mirable.

Profesores al preparar la utilizacion de la tecnica
Estudiantes al responder a la asesorla
Profesores al analizar la informacion recolectada

Medio
Medio
Medio



s del desarrollo como Lawrence Kohlberg y Car~l Gilligan han
y evaluado las respuestas de los j6venes a los dilemas eticos

t, nder su toma de decisiones y entender su desarrollo moral.
s estudiantes se les presentan dilemas eticos de la vida cotidia-

na po edio de un breve caso que tiene que ver con la disciplina que
estan t diando. . ,

e tudiantes responden brevemente y de manera an6nima a estos
casos, 1 s profesores analizan las respuestas para entender los valor~s
de los,s udiantes.

Los di· as de la vida cotidiana promueven que los estudiantes iden-
tifique clarifiquen sus valores, y resp~ndan a los temas relaciona-
dos de c rso con problemas con los que se pueden enfrentar en la vida.

AI r lizar este ejercicio los estudiantes aprenden mas de sus pro-
pios Va! 0 lesy tambien de los de sus compafieros, y las formas en que
estos v 1 res afectan las decisiones que se toman a diario.

Lo ofesores obtienen respuestas honestas e informaci6n sobre los
valores dl los estudiantes y sobre c6mo se dasoluci6n, al menos de
maner Hipotetica, a dilemas reales.

• Apo I el aprendizaje y la comprensi6~ de las perspectivas y los va-
lore h la asignatura. .'

• Apo el aprendizaje y la comprensi6n de las contribuciones irripor-
tan I s de la asignatura.

• De r oUa una perspectiva hist6rica.
• De r oUa la capacidad para tomar decisiones eticas.

• DesarroUa habilidades para elliderazgo.
• DesarroHa un compromiso con los valQrespropios.
• Promueve el respeto por los otros.
• DesarroUa la capacidad para tomar decisiones acertadas.

Aunque los problemas eticos aparecen en todas las disciplin,as, los di-
lemas eticos son mas frecuentes en clases de nivel de preparatoria 0

educaci6n profesional, como en derecho, medicina, trabajo social,
educaci.6n, ingenieda y administraci6n y en los cursos de las artes,
tradicionalmente liberales, especialmente filosoHay teologia.

De un curso introductorio para alumnos de primer ingreso de licenciatu-
ra (desarrollopersonal / habilidades para el estudio):
Este curso interdisciplinario cubda varios objetivos, entre ellos, intro-
ducir a los estudiantes en la toma de decisiones para la soluci6n de
dilemas eticos.

Para'tener una idea de los puntos de vista de los estudiantes sobre
la integridad a~ademica, el profesor prepar6 un caso sobre un dilema
etico cotidiano. En media pagina, escribi6 el caso y 10 reparti6 ala clase.
En el se contaba que una chica llamada Maria tenia una compafiera
de habitaci6n, Barbara, que Ie coment6 queeUa y su novio estaban
planeando robar el examen final de la materia de matematicas. Ade-
mas, Mada tambien cursaba la materia. Se les pedia a los alumnos que
contestaran dos preguntas de manera an6nima: .

1. ~Mada debeda intervenir al saber de los planes de Barbara para robar
elexamen final?

2. ~Por que tendda que hacer algo Mada?



I

E I,' structor les dio diez minutos para que respondieran. Ley6 las
respu· as y se encontr6 con que cerca de 60 por ciemo' de los estu-
dian M pensaban que Mariano debia hacer nada al respecto.

s razones sefialadas fueron de varios tipos, pero basicameme se
cem II n en la relaci6n de Marfa y Barbara, que eran compafieras de
habita i6n. Otra cuarta parte de los estudiames pensaba que Maria
debe 11 confrontar a Barbara y tratar de hablar con ella; unos pocos
estaD a favor de notificar a alguna autoridad del campus sobre las

I. nes de Barbara.
structor comparti6los resultados con los alumnos y les piai6'
ubrieran los valores que denotaban varias respuestas. El siguien-
ue propiciar una discusi6n sobre la imegridad academica, que

uy atractiva.

PRO It I IMIENTO PASO A PASO

1 D,l d· .t.. 'f:'- 1 .
. a un tema ctlCO espeClIlCOen e que qUIera centrarse.

2. ice 0 cree un caso breve que exponga el dilema en pocas lineas.
3. E I 'ba dos 0 tres preguntas para que los estudiantes tomen una

p ~ i6n sobre el dilema y la expliquen y justifiquen.
4. Pi· a los estudiames que escriban respuestas cortas, sinceras yan6-

ni ,I s.
5. D ,s suficieme tiempo para que escriban sus respuestas 0 pidales

q ~ ealicen en casa esta tarea.
I

lea todas las respuestas y establezca el nuinero deestudiames
que to~ado diferemes posiciones en el dilema etico. Separe las
respu s as de acuerdo con estas posiciones; cuando lea cada grupo de
nuev J nalice las explicaciones y las justificaciones dadas. Separe di-
chas j II ificaciones en categ6rias significinivas. Permita a los estudiantes

I

saber cuales son las respuestas mas frecuentes y cuales son las justifi-
caciones para cada respuesta.

Despues de que los estudiames han escrito sus respuestas a los dilemas
eticos, ,organice una discusi6n sobre los temas en grupos reducidos.
Luego repita la tarea y compare las respuestas de la primera y la segunda
aplicaci6n de esta tecnica.

Clasifique las respuestas de acuerdo con el esquema de 10 mas re-
levante de su curso 0 disciplina, 0 los pumos mas destacados de la teoria
del desarrollo etico. Por ejemplo, las.respuestas de los estudiantes pue-
den ser categorizadas de acuerdo con Perry [1970] !'como formas de
desarrollo moral e imelectual".

Pida a los estudiantes que escriban las respuestas a los dilemas eti-
cos desde dos diferemes puntos de vista.

Asigne a los estudiantes la tarea de crear casos de dilemas eticos
cotidianos y pregumas para presemarse en clase.

.Los problemas eticos permiten que los estudiames prueben sus habi-
lidades para el razonamiemo etico de problemas hipoteticos y reales,
y reciban retroalimentaci6n sobre sus respuestas.

Estas experiencias les pueden ayudar a prepararse mejor y enfren-
tar dilemas similares con posterioridad.

Por otro lado, los profesores pueden aprender cuales son los valo-
res de los estudiantes y su relaci6n con los problemas eticos, y ademas
aprenden a ayudar a los estudiantes a explorar y reflexionar sobre los
temas y desarrollar las habilidades para el razonamiemo etico.



s estudiantes se resisten a participar en discusiones sobre etica
y v 0 s en el sa16nde dases, creen que estas disc~siones no les ayu-
da II 'ambiar de opini6n ni a ellos 0 ni a sus compafieros. Para estos
est I , ntes, 10sdilemas eticos son simplemente una intromisi6n en su
vid ,~l: ,ivada 0 una perdida de tiempo. '

u,za 10sva10resde los estudiantes no sean 10sque el instructor
es~ 11:1' 'a,. pOl'10que el maestro puede perder el respeto 0 el i~te~es en

sus e tldIantes. .

PR ' ClONES ',.

Pa II Jesorar de manera constructiva en 10svalores de 10sestudiantes
y e i ~ razonamiento ctieo sera neeesario tener mucha paeiencia, ha.-
bili, a9 y conocimiento de usted mismo. '

I ,I!ledeser recomendable iniciar el uso de esta tecnica con dilemas
m~'1 e~ci11osy gradualmente avanzar hacia 10smas complejos e iD;te-
res~l~ds. Este procedimiento permitira que los estudiantes consigan
ten Ill'rbas conflanza y habilidad.

Ta I ica 28. Encuestas de autoconfianza
rel~'cirnadas con el curso

N,) ES DE TIEMPO Y ENEAGIA AEaUEAIDOS EN:

II l I' 1 'I' . , d 1 ' .I °iesores a preparar a UtllZaClOn e a tecn~ca
, wdiantes a1responder a 1aasesorfa

[I ofesoresa1 analizar la informaci6n reco1ectada

Medio
Medio
Medio

Muchas veces los individuos con autoconfianza no se sienten seguros
de algunas habilidades, pOl'ejemp10, 1ascuantitativas 0 la facilidad de
hablar en publico.

De esta forma, pueden utilizarse 1asencuestas de autoconfianza para
ciertos contenidos del curso, Estasencuestas consisten en preguntas
simples que ayudan a medir 1aconfianza que poseen 10sestudiantes en
relaci6n con una habilidad general 0 espedfica,

Las encuestas de autoconfianza ayudan a 10sprofesores a asesorar en
los niveles de confianza para aprender 1ashabilidades y destrezas ne-
cesanas.

Cuando los profesores conocen el nivel de corifianza de 10sestudian:"
tes y que es 10que los afecta, entonces pueden actual' con mas efecti-
vidad a1hacer las tareas y construir mas confianza con 1aintegraci6n
de 1amotivaci6n y el aprendizaje.

Una vez que 10sestudiantes estan conscientes de su relaci6ri con 1a
tarea y su confianza en SI mismos, se pueden central' en controlar y
mejorar su desempefio y autoconfianza, estableciendo cidos para el
exito.

• Cultiva el amor pOl'el aprendizaje.
• Desarrolla 1ashabilidades para 1aautoadministraci6n.
• Desarrolla habilidades para elliderazgo.
• Desarrolla un compromiso con el desempefio personal.
• Mejora 1aautoestima y 1aautoconfianza.
• Desarrolla compromiso con 10sva10respropios.



• C It''va la salud emocional y el bienestar.
'I

• Culd a la salud fisica y el bienestar.

SUGEffiE CIAS PARA SU usa

Las en~ es"", de autoconf1anza son utiles en los CUtSOSdonde 10s es-
tudian~es tratan de aprender habilidades nuevas y poco familiares, 0

habili~aHes conocidas que no han aprendido al intentarlo antes; por
ejemplo, cursos introductorios de matematicas, oratoria y de ciendas
naturaJles.

Ell fi' . d' ~ ~ h b'stas encuestas unClOnanmeJor cuan 0 pnmero se ~nsenan a 1-

l'd d II I ·d" 1 b . ','
1. a e~,~ara preg~~tar,. , e ta manera que se 0 tlene un progreso Slg-

mficativ en la uttltzaclOn.
I

Un~ ez que la encuesta se ha creado, esta tecnica es facil de admi-
nistra Ilr de calificar, y ademas puede utilizarse para grupos grandes.

I
EJEMPLOS

D dill ., fi . J • J fu' . I L' . .e e uC/f.clOnmca, curso ue entrenamtento ue erza, mve tcenctatura:
. El instllJctor del curso sabia por experiencia que muchos estudiantes

III . 1 1 . , fien su ': se, espeClamente as mUJeres, teman poca con lanza en su
habilida para el desarrollo y control de destrezas fisicas.

Par~ ayudar alas alumnas a estar mas pendientes de vincular su
autocohffianza con el curso, .lesayud6 a evaluar su grade de autocon-
fianza ¥ reconocer la relaci6n entre el nivel de confianza y el exito.
Utiliz I encuesta de autoconfianza del cuadro 6.2. De hecho, al
mismo t!iempo, las encuestas les proporcionaron alas estudiantes in-
formadi! n sobre ellas mismas y sobre la clase en general, 10 que dio
eleme [t(])Svaliosos para que el profesor decidiera el mejor metodo para
ensefia 1grupo.

Una vez que has leido el contenido del curso, responde que tan confiada
te sientes para realizar 10 que se te pide al final de el (enderra en drculo
la respuesta que consideres mas apropiada).

Que tan confiada te sientes Mucho
de...

No
mucho

No del
todo

1. Me siento bien de
trabajar en el gimnasio y
correr en' publico

2. Puedo correr cuatro
kil6metros en treinta
minutos

3. Puedo hacer den
abdominales seguidos

4. Puedo levantar al
menos 50 por dento mas
del peso inidal con el que
empece

5. Puedo mantener mi
propio programa de
ejerddos despues de un
afio de que termin6 el
curso

6. Disfrutare ejerdtarme
regularmente toda la vida



Si cerraste en un drculo varias veces "no mucho", "no del todo",
c III l' b .por 1; ~r exp lca revemente en este espaclO por que no crees que

puedes acer 10 que se menciona.

I
E 1·1111., bxp IC cIOn reve:

I .

La mayoria de los estudiantes que tomaban en el primer ano el curso
de algebra conodan muchos casos de fracaso en matematicas y toma-
ban el curso solo para llenar el requisito de graduacion. Estas dos con-
dkiones hadan la clase diHcil de ensenar.

El profesor, quien estaba familiarizado con los trabajos de Sheila
Tobias y otros autores que estudian la ansiedad que provocan las ma-
tematicas, creia que la poca confianza podia impedir el aprendizaje en
la materia. En el segundo diade clase, para entender y ayudar a me-..
jorar la autoconfianza de sus estudiantes, les dio la encuesta de la for-
ma que se muestra en el cuadro 6.4. El Formato del instructor incluia
un ejemplo 0 dos de cada tipo de problema, para asegurar que los es- .
tudiantes supieran a 10 que se referian. Estos ejemplos no se reprodu-
cen aquf.

Instrucciones. Esta encuesta nos ayudara a entender el nivel de confianza
que tienes en las destrezas matematicas. Mas que pensar en tu auto-
confianza en las matematicas, en te~minos generales, por favor indi-
ca, en el cuadro 6.3, que tan confiado te sientes en tu habilidad para
resolver varios problemas que se ponen abajo (encierra en un drculo
la respuesta mas exacta para cada uno).

Las respuestasde la clase fueron de alguna manera predecibles; si el valor
de la confianza era al principio muy alto, despues disminuia en los
ultimos problemas. ,

El profesor noto, sin embargo, que algunos estudiantes que tenian
poca. confianza en general poseian una puntuacion alta. Mostro los
resultados de la encuesta a la clase y les pidio a los estudiantes que Ie
ayudaran a interpretarlos.

Espedficamente, el profesor les pregunto por sus sugerencias y por
las formas en que el pr6fesor y los ahimnos podrian mejorar su des-
empeno y autoconfianza en el curso de algebra.



1. Pro, ltmas de suma
y resta

Los It diances sugirieron trabajar en grupos reducidos, acordaron
tener s s'ones de revision de conocimientos ances de 10s examenes,
trabajar '. n tutores y usar 10sprogramas computaoionales disponibles
pa,a ren" mas p"lccica y rerroalimenraci6n.

1. Cencrese en las habilidades y destrezas importances para tener exi-
to en el curso.

2. Disefie preguntas que asesoren el nivel de confianza de los estudian-
tes en relacion con estas habilidades 0 destrezas. Sea 10mas esped-
fico posible en sus preguncas.

3. Cree una encuesta de forma que recolectar la informacion sea facil.
4. Permita a los estudiantes poco minutos de clase para que respon-

dan la encuesta. Asegurese de decides que las respuestas seran ano-
nimas.

Preg'uncesesi la informacion recopilada en la encuesta se pueae since-
tizar 0 si requiere algo mas que concar las respuestas.

Divida la clase en pequefios grupos. Pida a los estudiances que discu-
tan y comparen las respuestas de cada uno hasta que lleguen alas su-
gerencias practicas para construir la confianza.

Tambien, pida dar seguimienco alas preguntas para encontrar cuales
son las variables, especialmence las del salon de clases, que afectan la
confianza de los estudiantes de manera directa, y como manejarse para
mejorar la autoconfianza.

Estas encuestas proporcionan informacion sobre la autoconfianza de
los estudiantes e, indirectamence, sobre sus ansiedades, sobre los ele-



mentos ntrolables y espedficos del curso, mas que sobre las preocu-
enerales de este.

Este I mple acto de hacer publico que los estudiantes tienen poca
I

autoco :anza en ciertas areas y que ademas pueden hacer algo para re-
mediar 1 situacion, representa un alivio para muchos estudiantes que
suelen R sar qu~ son los unicos con esos problemas.

Esta~cnica puede ayudar·a los estudiantes a reconocer que se ne-
I

cesita u minimo de confianza para aprender.

As! co I hay estudiantes que poseen una autoconfianza muy baja,
hay otro que la tienen injustificablemente alta. De alguna forma, es-
tos alu 10S tan confiados pueden presentar mucha resistencia para
aprender

Desc
puede se

rir que un gran numero de estudiantes tienen poca confianza
n factor que haga decaer el animo de profesores y alumnos.

PRECAU ONES .

Los estu I antes deben sabet que la autoconfianza se basa en la capaci-
dad y el esempefio mostI:ados, y que la mejor forma de mejorar su
autocon nza es demostrarse a si mismos que pueden desempefiarse.

Des uego, algunos estudiantes tienen serios problemas de auto-
confian autoestima, y estos pueden no tener mejorfa pese al esfuerzo
que se re ' ice en clase.

LAASESORfA EN EL SAL6N DE CLASES esta vinculada ..::onla teorfa
cognitiva del aprendizaj~; tiene com.o objetivo apoyar a los do-

. centes cuando los estudlantes se reslsten a aprender por no re-
conocer la importancia de los temas y no saber como se relacibnan con
sus propios intereses; tambien, cuando losestudiantes deben aprender
una gran cantidad de informacion poco conocida, luego aplicarla ade-
cuadamente y dominarla poco despues.

La siguiente necesidad, que puede superarse con el,uso de tecnicas
de asesoramiento que se adecuen al problema, se presenta cuando los
conocimientos previos de los estudiantes se encuentran desintegrados,
son parciales y repercuten en la integracion de sus nuevos conocimien-
tos, calificandola de positiva 0 negativa.

EI uso de tecnicas de asesorfaen el salon de claseses un metodo que
proporciona retroalimentaci6n constante del instructor ~ lo~estudiantes
sobre los procesos de aprendizaje, comprension y apltcaclon adecua-
da de 10 que se aprende.

Despues de practicar varias veces estas tecnicas, el estudiante .pue-
de empezar a tomar control de su propio aprendizaje, aplicando dtchas
tecnicas de manera voluntaria y en un contexto adecu;tdo.

La asesorfa en el saion de clases comienza con objetivos de apren-
dizaje del curso, que permiten al instructor centrarse en el conocimien-



to, los II ores y las habilidades que determina.
Sin e bargo, el docente requiere contextualizar los objetivos de

aprend'rz je tomando en cuenta la instituci6n a la que pertenece, los
perfiles ingreso y egreso de esta instituci6n, asi como la relevancia
para el d po de conocimiento donde se situa la asignatura. Todo esto,
con el 1 (ie cubrir no s610los contenidos de una asignatura, sino tam-
bien de i 'struir de manera integral a los estudiantes en el desarrollo de
habilida s'de pensamiento y metacognici6n.

Desp ,es, estas consideraciones debenln analizarse por un grupo
colegiaab de docentes con experiencia academica en el tema, 'para
retroali, ntar, a traves de un analisis en colaboraci6n, el proceso del
trabajo' ividual del profesor.

En e lida:d, la asesoria en el sal6n de clases se realiza de maneta
an.r.nima, no se califica, ya que 10importante es ofrecer informaci6n
v~iosa a.I maestro ya los estudiantes sobre el proceso de aprendizaje y
de ensefi za.

Tamb en sirve para la reflexi6n de los maestros y para advertir a los
estudia es sobre sus habitos de estudio, 10que saben y 10que no.

Ade1ill~s,es un proceso de asesoria continua tanto para los profe-
sores co 0 para los estudiantes; ambos aprenden y se retroalimentan
en el prJ "€SO, transformandose y mejorando su aprendizaje, haciendo
el proces, mas democratico y participativo.

En e roceso de ensefianza y aprendizaje en las aulas universitarias
son req i'itos indispensables formar con valores, aprender a aplicar los
conoci i: ntos y tomar una posici6n etica en 10que se aprende. De tal
manera I I e las tecnicas que se revisaron en este texto (en particular en
el ultimo apitulo) estan enmarcadas en un proceso dialectico de eva-
luaci6n c, tinua y formativa, en el que los maestros y los alumnos re-
ciben i fi,rmaci6n valiosa en la clase, para mas tarde usarla para ajus-
tar, amgh r y explorar con profundidad los temas de la asignatura, no
s610en e contenido mismo sino tambien en su valor y actitud.

'La ~ oria .de las tecnicas revisadas en este texto han sido aplica~
da~ a es ~ iantes universitarios y de posgrado, aunque tambien se in-
cluyen ej plos de estudiantes de nivel medio superior; esto no sig-,

nifica que no puedan utilizarse en la educaci6ri media e incluso basi-
ca, si se realizan ajustes de tiempo y contextualizaci6n del contenido.

Estas tecnicas se han usado en cursos reales con estudiantes de pre-
paratoria, licenciatura, maestria, especialidad, doctorado yen cursos de
formaci6n docente. Esta experiencia permite presentar los ejemplos con
analisis y sugerencias de c6mo pueden usarse en contenidos de dife-
rentes niveles educativos.

EI uso de las tecnicas de los diferentes· apartados esta expuesto de
tal manera que varias pueden realizarse en una misma asignatura, pero
en diferentes momentos del curso. Por ejemplo, algunas es mejor apli-
carlas al inicio del curso. La tecnica de verificaci6n de conocimientos
previos puede utilizarse al inicio de un curso (veasecuadro 1.2), cuando
se requiere verificar 10que saben los estudiantes sobre un terna espe-
cifico.

AI verificar los conocimientos previos, el docente descubre en sus
estudiantes 10que ya saben y c6mo 10saben, y asi puede planear des-
de el inicio del curso los conceptos en los que debera trabajar mas 0
invertir mas tiempo, 0 en los que debera presentar mas ejemplos. De
tal suerte, puede proponer, segun el momenta del curso, las habilida-
des y los objetivos que se plante a; tambien determina desde el inicio
del curso los objetivos de aprendizaje, los resultados del desempefio,
asi como la forma de evaluaci6ndel proceso, segun el contexto insti-
tucional, profesional y etico.

Como usar este Iibro: sugerencias
para el docente

Si el docente posee informaci6n sobre 10que sus estudiantes conocen
y comprenden de la asignatura desde el inicio, podra realizar una se-
rie de correcciones que Ie ayuden a replantear la asignatura: lograr una
mejor comprensi6n de los contenidos, aclarar dudas de comprensi6n
o dar los primeros pasos en la configuraci6n de una actitud critica y
aut6noma en el aprendizaje.



DIAGR MA PARA EL usa DE LOS DISTINTOS GRUPOS DE

TEeNI IS

Desde a propuesta constructivista de educaci6n se toman en conside-
raci6n os diferentes procesos para disefiar los planes de clase: deter-
mma ' n de conocimientos previos, desarrollo de habilidades de pen-
samie 0, habilidades para resolver problemas, habilidades para aplicar
conoo ientos y habilidades para el estado' de alerta.

A ntinuaci6n se presentan, en el cuadro 7.1, los pasos y proce-
sos in Ilucrados en el uso de las tecnicas de asesoramiento en el tiem'po
que d 'a un curso.

El , imer paso consiste en conocer con profundidad ellado insti-
tucion 1, es decir, c6mo determina el perfil del universitario cada ins-
tituci<& en particular, ademas del perfil de ingreso yegreso de cada
carrer ,Posteriorm'ente, el dbcente realiza la contextualizaci6n de los
b· . I 'd 1o Jetm s que como experto conSl era re evantes.

Co base en la experiencia profesional y docente, el profesor des-
taca 1 que losestudiantes deberan comprender, hacer, yel tipo de
valore' actitudes involucrados en el aprendizaje de la asignatura en
cuesti r. Por tanto, determina los objetivos de las habilidades de pen-
samie to, la soluci61).de problemas, la aplicaci6n de conocimientos,
asf co 0 la reflexi6n del aprendizaje mismo (met;l.cognici6n).

Lo objetivos del aprendizaje y del desempefio (que deben saber,
aplica :demostrar) esran i~volucrados con el contenido de la asigna-
tura. II tal forma que el docente establece los conocimientos previos
que el studiante debera completar, organizar e integrar en la fase 1. En
la fase , el docente sustenta la necesidad de desarrollar habilidades de
pensa I iento como el analisis y la sfntesis. En la fase III se determinan
y anal', ~n las formas de desarrollo de las habilidades de pensamiento
creati I.La fase IV se dedica a la aplicaci6n de conocimientos. Eri la
fase I e consideran las habilidades para solucionar proble~as. Y por
ultim<i>en la faseVI se determinan los objetivos de la reflexi6n afectiva,
los va I res y la actitud del estudiante.

D ' ~kla propuesta constructivista de educaci6n se tienen en con-
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sideracion diferentes procesos que condicionan 1ap1aneacion del do-
cente y la eleccion de las tecnicas de asesorfa.

El proceso de construccion del aprendizaje es dialectico y podria
representarse porun espiral ascendente, que tambien puede tener des-
censos.

La propuesta de evaluar el proceso de 'ensefianza-aprendizajea par,tir
del uso de tecnicas de asesoramiento tiene como consecuencia la po-
sibilidad de obtener informacion valiosa para el profesor sobre los con-
ceptos y procedimientos que el estudiante' comienza a reconocer e iden-
tificar y que despues de varias sesiones de pnictica 10gra comprender
mejor.

Despues de varias sesiones de reconocimiento de informacion, de
conceptos, de principios, as! como de reflexion sobre la comprension
de esos conceptos y la ejercitacion de ellos y los principios, se presen-
ta la apropiacion de 10sconocimientos.

Cuando el alumno puede proponer y analizar sus propios ejemp10s
de aplicacion, entonces ya sabe usar y aplicar 10sconocimientos.

En el proceso de aprendizaje y de ensefianza, el alumno va de 10mas
simple a 10mas complejo, en un avance en espiral ascendente. De tal
forma que el docente debe establecer en este camino que va de 10simple
a 10complejo un reordenamiento de sus acciones: determinar los co-
nocimientos previos es el primer paso.

El docente determina primero 10que el estudiante conoce y a par-
tir de ah! inicia un proceso de comprensi6n mas completo de temas
de la asignatura, para avanzar en el proceso de comprension de cono-
cimientos mas complejos, hasta llegar a la posibilidad de aplicar y re-
flexionar 10que se ha aprendido. En este paso se aplica el conocimiento,
una vez que se ha comprendido, se ha ejercitado, se ha aplicado con
apoyo, y solo despues el estudiante 10aplica de manera aut6noma y vo-
luntaria.



Proces d¢
comple izaci6n de
los con lffmientos

EI proceso de
aprendizaje es un
proceso continuo

Inicio del proceso
de aprendizaje

Un c'cmplo claro de c6mo se presenta este proceso es el caso de la
asignat ra de psicolog{adel desarrollo, en el nivel de licenciatura. Los
estudia tes del primer semestre de esta carrera conocen pocos termi-
nos de sico10g{a,por 10que es dificil entender por que es relevante
esta asi~natura, ~komo que relaci6n existe entre esta asignatura y sus
interese .

Ade as, es una asignatura en la que se revisa una gran cantidad de
inform c 6n, teodas, principios, metodos poco conocidos por 10ses-
tudiant s y se espera que comprendan y apliquen con destreza estos
conoci i ntos y procedimiento~ al final del semestre. .

Otr ificultad en este curso es que los estudiantes llevan consigo
antidad de conocimientos previos, parciales, segmentados,

ya1gun veces prejuicios sobre 10que es la psico10g{ay en particular
1apsico og{adel desarrollo.

E1uso de 1astecnicas de asesoda resulta una herramienta uti1para
solventar esta situaci6n. En este caso, se utilizaron !as tecnicas de ase-
soramiento para recuperar conocimientos previos y contextualizar 1a
informaci6n (presentadas en el primer capItulo), como parte de este
an,llisis que va de 10simple a 10complejo, de 10 que saben a 10 que
deberan saber.

En un segundo momenta de 1aasignatura, 10sestudiantes tienen
que ap1icar10sconocimientos adquiridos. Ellos sienten la necesidad de
aprender y comprender 10s conceptos, teorias y principios de cada
propuesta de desarrollo, para despues ap1icarlosen la practica.

Para aplicar 10sconocimientos, se requiere un periodo dedicado a1
proceso guiado. El docente orienta este proceso y da retroalimentaci6n
sobre el desempeno de los estudiantes en la revisi6n de los contenidos
y 1aaclaraci6n de 10sconocimientos previos, asi como 1asconcepcio-
nes sobre 10sternas de la asignatura.

E1 problema de 1a relevancia se suma con el reto del contenido:
ademas de comprender 1asteorias se requiere destreza para compren-
der una gran cantidad de material. La asignatura contemp1a la revisi6n
de al menos cinco teorias de psico10giadel desarrollo, asi como gran
cantidad de datos y detalles.

Para los estudiantes comprender gran volumen de informaci6n im-
plica un apoyo en el proceso, de manera contextualizada y paso a
paso.

Los estudiantes necesitan comprender y despuesgenerar argumentos
y exp1icaciones para llegar a aplicar esta informaci6n.

La comprensi6n es un requisito para llegar a 1aparte mas anaHtica
de las teodas, sus principios y sus metodos.

La mayoda de los estudiantes prefieren memorizar, si no encue11,-
tran en 10que aprenden unhilo conductor, explicativo y comprensi:-
ble. Esta decisi6n se fundamenta en que a pesar de buscar un sentido

. que los oriente, llegan a una encrucijada: se debaten entre compren-
der 0 memorizar. I

Cuando los estudiantes se encuentran con esta cantidad de material,
creen que son incapaces de realizar 10que se les pide. Para que 10gren



compr er, se lesdebe ayudar a seleccionar y recordar la informaci6n
relevan e.

Un d~ferencia entre 10sexpertos y 10snovatos en un area de co-
nocimi nio consiste en que 10sexpertos pueden utilizar gran cantidad
~e info ~~ci6n, ~ero pueden encontr.ar ~orelevan:e de forma sencilla,
sm ten r ~ue reVlsartodos susconOClmlentos. Asl como 10sexpertos
organi~ nlel conocimiento por medio de conceptos clave, tambien hay
que en e1arles a 10sestudiantes a encontrar 10sconceptos clave. Una
vez que s5 determina una lista de 10sconocimientos previos, tambien
puede aCFrseotra de ~onceptos clave,para ampliar el diagn6stico.acet-
ca de 10qre losestudlantes saben de un tema.

Por a1to, el reto en el aprendizaje del contenido es promover el
aprend' a~econ comprensi6n, de tal forma que los estudiantes reciban
ayuda arlorganizar sus ideas y permitirles asi que adquieran y luego
aplique la informaci6n nueva de forma adecuada, con el fin de ana-
lizar y ,es~lverproblemas sobre 10stemas.

Ello tielnen sus propios conceptos y creencias sobre la psicologia del
desarro 10.De las investigaciones sobre este tema se sabe que los estu-
diantes onstruyen un conocimiento nuevo a partir de la comprensi6n
de 10q e ya saben y creen previamente:

La ncepci6n constructivista del aprendizaje seiiala que el cono-
cimiemo Q.uevose construye sobre el conocimiento previo, esto tam-
bien se ha expresado en otras investigaciones en las disciplinas del
conoci iento que reconocen que la educaci6n previa de los individuos
es imp rtante para el aprendizaje nuevo.

En f,lsicologiadel desarrollo, los estudiantes creen por ejemplo que
la prop esta conductista es la unica que explica el desarrollo y, ademas,
es la u ca que da resultados en la practica. Cuando se les presenta la
propuesta de Jean Piaget 0 la de Lev Vigotsky, aprenden nuevas expli-
caciones lcerca del desarrollo. '

La aroria creen que el esquema de esdmulo-respuesta, propues-
to por ellconductismo, es el unico que explica la conducta humana,
pero en ealidad es el unico que conocen. Cuando se les presentan pro-
puestas omo la psicoanalltica, la humanista 0 la psicogenetica, los es-

tudiantes continuan aplicando los principios conductistas.
La necesidad de contextualizar la informaci6n y comparar !as pro-

puestas para comprender las diferencias significativas entre ellas se
vuelve relevante para el docente.

Por eso, los estudiantes necesitan ayuda para comprender las dife-
rencias entre las teorias. Presentarles los conceptos previos de cada una
y comparar sus diferencias es un trabajo que tielie que conducir el
docente para ayudar a los estudiantes a comprender cada propuesta.

Este es un problema frecuente en muchas asignaturas, de tal forma
que se necesita poner atenci6n en la aplicaci6n y en 10que se aprende
en la practica profesional, y se debe apoyar el aprendizaje ayudando en
la comprensi6n de gran cantidad de informaci6n y detectar los conoci-
mientos previos, creencias y valores de los estudiantes en la asignatura.

Despues de practicar varias veces la aplicaci6n de 10sconocimien-
tos de la asignatura, con la ayuda del docente, se les puede asignar a
los estudiantes proyectos en los que realicen la aplicaci6n por ellos
mismos. De hecho, esta parte los conduce a una mejor comprensi6n,
en la que no s6lo se espera que puedarr aplicar correctamente los co-
nocimientos, sino que tambien puedan proponer c6mo aplicarlos en
otras areas del conocimiento.

En el capitulo cinco se encuentran iecnicas de aplicaci6n de los
conocimientos, con las que los estudiantes comprueban si han com-
prendido adecuadamente 10s conceptos revisados y analizados con
anterioridad.

En el parafraseo directivo, los estudiantes verifican la comprensi6n
de los temas cuando les explicari a.otros compaiieros un tema que se
ajusta alas necesidades espedficas.

En la tecnica de las preguntas de examen hechas por los estudian-
tes, demuestran si han comprendido 10relevante de un tema.

Despues, se presentan las tecnicas de asesoria, que permiten verifi-
car al docente si sus alumnos pueden aplicar 10que aprenden.

En el ultimo capitulo se proporcionan tecnicas para asesorar sobre
el estado de alerta, la reflexi6n de las actitudes y los valores de los es-
tudiantes involucrados en el proceso de aprendizaje. Los docentes pocas



veces ~i€1en la posibilidad de documentar estos elementos. Sin embar-
go, e ~e:!l!s~ec~oes decisivo porque interactuan la actividad intelectual
del a re dIzaJe y su conex~6n emocional, de actitud y de valores.

.C II 0 el doc.e~t~ apltca las tecnicas del ultimo capitulo, puede
venfi~rr desd~ elinIClOde su curso, que actitud tienen los estudian-
t~s so .rj s~ aS1gnatura.Esta reflexi6n puede compartirse con los pro-
piOSejt 11antes.al final del curs,o, para que evaluen si han cambiado
su aCllitI a 10largo del curso. Este es un ejercicio de metacognici6n
muy a~lso para el docente, que a.la luz de los resultados puede re-
pl:mtefll practi~, y alos estudiantes lessirve para comprobar por ellos
mIsm9s 1camblO de actitud y de valores.

La~ ~ centes pocas veces sistematizamos nuestra actividad frente a
l~s g u~ s. Este texto presenta tecnicas viables de ser aplicadas y
sIs.tematil'l,.adas, p,arapermitir la reflexi6n del docente, primero ante el
mismo, despues, para ser compartida con colegas, con docentes de
la mi 1:1asignatura 0 de a~ignat~ras relacionadas. El trabajo del do-
cen.te talPOCO es un trabaJo estnctamente individual; precisa, para.
ennq ~c rse, de la reflexi6n con pares. Con la esperanza de que este
texto Ir a lo~ docente~ en su camino de autoformaci6n, se presen-
tan est~~ espaclOSreflexivos de uso de estas tecnicas, que mejoraran
susta ClI ente la comprensi6n de los estudiantes y de los docentes
sobre el i oceso de ensefianza y aprendizaje en su perspectiva integral.

AI 111 de este texto se ha incluido un anexo, que puede servir al
doc:nte "ara que establezca un diagn6stico sobre el tipo de habilida-
des Inyol cradas en una asignatura, y tambien como punto de parti-
da ~~ eJ ablecer des~e el inici~ de su planeaci6n de un curS? en que
hab1haia4's se centrara y de que manera podra disefiar sus clases.

D aCI,e~~ocon este an:xo, el profesor podra determinar si cuenta
con u a1~lsl.sde los co~ocimientos previos que su asignatura,requiere,
asf com~1 I upo de aCClOnescorrectivas. Es decir, puede determinar
desde er~ icio de su ~naIisissi requiere disefiar 0 encontrar materiales
que 1:,r I ,an para onentar a s~s estudiantes en el ~amino de la com-
prenS1 nl e los conceptos prevlOSque no conocen bIen 0 no compren-
den t rente.

Este tipo de reflexiones sirven para que el docente prevea sus accio-
nes y oriente su actividad en la linea de acci6n que sera mas favorable
para la comprensi6n y eldesarrollo de habilidades de sus estudiantes.

El compromiso en la mayoria de las habilidades es que se orienta a
ayudar y apoyar a sus estudiantes a remediar la situaci6n de aprendi-
zaje dificil. De tal forma, el docente preve sus acciones y las de sus es-
tudiantes, dandoles informaci6n y hacienda recomendaciones sobre
d6nde encontrar la informaci6n, c~nceptos y conocimientos relevan-
tes para la asignatura, y que deberian conocer y manejar previamente
at curso. En un segundo momento, debera verificar la comprensi6n de
dichas acciones realizadasporIos estudiantes, ya que s610con la retroa-
limentaci6n cercana y oportuna los estudiantes podran modificar y,
ampliar sus conocimiemos, conceptos y actitudes.

En este anexo se incluyen algunas de las accionesque el profesor
puede tomar para organizar y planear su propia practica docente. Es
importante sefialarque al realizareste ejerciciode planeaci6n documen-
tara su propia ensefianza, empezando asi el camino hacia la reflexi6n
y capitalizaci6n de su propia experiencia. Despues, podra evaluaren
que medida el curso cubri6 sus expectativas plasmadas en este forma- '
to, y Ie permitira revisar sus acciones a la luz de la experiencia y la sis-
tematizaci6n de esta. '

Una de las finalidades de este texto es que este ejercicio sea fructi-
fero Xfomente Ia reflexi6n y la metacognici6n sobre la labor de los do- I

centes en la busqueda de formas alternativas para lograr la compren-
si6n profunda y el aprendizaje a largo plaza en nuestros estudiantes,
asi como fomentar el trabajo colaborativo entre los propios docentes
al compartir sus reflexiones para d€terminar c6mo enfre~tar los pro-
blemas cotidianos en elproceso de ensefianza y aprendizaje. Los do-
centes podran entonces compartir sus experiencias a la luz de los re-
sultados de este ejercicio de planeaci6n y argumentar y decidir
colegiadamente la forma de abordar los problemas de comprensi6n,
aplicaci6n y desarrollo de habilidades que enfrentan los estudiantes en
distintas asignaturas en los diferentes niveles educativos.



Analogias aproximadas. Tecnica que consiste en realizar la analogla de
un fen6meno para ejemplificarlo y comprenderlo; su prop6sito es
hacer conocido 10 desconocido.

Asesoramient6. Proceso por el que un maestro, 0 un estudiante, gUla
a un estudiante en su aprendizaje, comprensi6n y ejecuci6n.

Asesoda. Un profesor, 0 un estudiante, interviene en el aprendizaje de
un estudiante que tiene dificultades para la comprensi6n y la eje-.,
CUClOn.

Asesoda en el salon de clases. Intervenci6n en el sal6n de clases que
se realiza mediante el uso de estrategias que ayudan a verificar la
comprensi6n individual y grupal de un tema 0 concepto. Normal-
mente, el maestro ofrece aseSOrlaa los estudiantes, aunque tambien
se puede dar esta de estudiante a estudiante.

Conodmientos previos. Conjunto de conceptos necesarios para la
comprensi6n de un tema complejo, y conjunto de creencias arrai-
gadas que favorecen 0 dificultan la asimilaci6n y comprensi6n de
nuevos conocimientos.

Evaluacion. Proceso mediante el que se relaciona 10 que se compren-
de con 10 que se realiza. La evaluaci6n se caracteriza por asignar un
valor, dentro de una escala de vaIores, al desempefio, ala compren-
si6n 0 a ambos.



HabiliWa lesmetacognitivas. Conjunto de habilidades de pensamiento;
tie ~f ever con la reflexion acerca de la realizacion y el pensamien-
to. $e craracterizanpor la planeacion y el control al realizar la tarea.

Mapa ~presentacion mental de un proceso 0 concepto.
Media ib I.Proceso por el que se asesora a una persona en la compren-

''/' II l' 'f'. d dE' .,.. 1Slu slgnmca 0 e un tema. s una mtervenclOn mtenclOna
e como objetivo hacer comprender un tema que al princi-

pio se entendia.
ParMr i. Proceso que ayuda a hacer comprensible para otro 10 qu;e

se lc I J se lee y se comprende; esta dirigido a estudiantes, maestrosI I d .u 0 r1 interesa os en el tema;
Retro~i [ ~ntaci6n. Proceso por eI que eI eslUdiante recibe del profe-

sor ~ I' b otro compafiero une{evaluacion de 10 que hizo, de 10 q~e
no i [,'de 10 que logro y de la orientacion para replantear su des-
emIfle 0 y lograr mejores resultados en la compi-ension, aplicacion
y so~~,~onde problemas. Requiere practica, primero debe ensefiarlo
el ,a. tro 0 un compafiero y luego adoptarse como propio.

Zona e esarrollo proximo. Termino propuesto por Lev Vigotsky
par signar el area en la que intervienen profesores 0 compafie-
ros JD a realizar y ~esolverproblemas cada vez mas complejos. El
profe I r interviene, ya que el estudiante por s1solo no podria re-
solvJr 1 problema, y amplfa hacia la zona potencial de desarrollo~

ANEXO. Formato
de autoevaluaci6n

del docente ante el uso
detecnicas

de asesoramiento

1. ~Cu:Hes el perfil de ingreso de esta Acciohes propuestas.
.carrera y c6mo se relaciona con las Si los estudiantes no conocen la
habilidades que se involucran en esta relaci6n de la aSignatura con el perfil
asignatura? de ingreso y egreso, hay que pedirles

que 10 averigilen 0 encontrar la
manera de hacer explkita esta
relaci6n. El docente decide si el
explica osi favorece que los
estudiantes exploren dicha relaci6n.

2. ~Cual es el perfil de egreso de esta Aplica la misma reflexi6n anterior.
carrera y c6mo se relaciona con las
habilidades que se involu.cran en esta
asignatura?

3. ~Reviseel programa de la asignatu- Si el docente se percata de que los
ra para determinar los conocimientos . conocimientos previos no son
previos que requiere por temas? completos 0 integrales, propone

acciones y materiales q\}e ayuden a
subsanar dicha situaci6n. Recomienda
lecturas, modelos, software, sitios en
internet, donde el estudiante pueda
buscar y encontrar informaci6n que Ie

/ ayude a comprender dichos
conocimientos previos requeridos
para la asignatura.



4. (<Q.jU tipo de habilidades de
pens:a entoinvolucra esta asignatu-
ra, Bar los esrudiantes?

5. (<1[u~&,tipo de habilidades de
solu!io de problemas involucra esta
asig~at! ra? .

I

6. (<1[4;1tipo de habilidades de
refle~lo» sobre el desempefio requie-
re?

7 [j)1 II , d
• ( I e Rue manera pue 0 promover

la m~la~OgniCiOnen esta asignatura?

I8'(~rl.
requir,

, I

caract~risticas de aplicacion
esta asignarura?

El docente organiza sus planes de
c1aseretomando ciertas habilidades de
pensamiento que son decisivas a la luz
del perfil de egreso y la contribucion
de e,staasignatura en particular.

La habilidad para solucionar
problemas se encuentra en muchas
asignaruras. El docente determina si
es decisiva y entonces la incluye.en las
tareas, c1asesy proyectos de c1ase.
Decide si tienen un peso en la
evaluacion formativa, sumativa 0

diagnostica.

EI docente debera incluir en su disefio
de c1asesoportunidades para que se
evaIue el desempefio de manera
individual, grupaI, por pares 0

anonima.

EI docente decidira en que momenta
de la asignatura incluira el tiempo
para la reflexion sobre 10 que se ha
aprendido, conocido 0 aplicado en
ella. Puede planear actividades
orientadas a dicha reflexion a 10 largo
de las sesiones.

El docente evaIuara la relacion de la
asignatura y los conocimientos
correspondientes, en que medida se
aplican 0 se verif1can en la practica y
debera incluir actividades de
aplicacion, primero guiadas por el y
posteriormente para ser reaIizadas de
manera independiente y a~tonoma.

9. (Que tipo de tecnicas puedo EI docente podra anaIizar y plan ear
utilizar en esta asignatura, con mayor que tecnicas seranprioritarias en su
ef1cacia, uso de tiempo, recursos, y asignatura y podra tambien evaIuar el
que promueve elaprendizaje a largo imp acto de dichas tecnitas en la
plaza? comprension e inversion de tiempo

de los esrudiantes.

10. (Se requiere fomentar el desarrollo Esta area tambien es relevante ya que
de habilidades para trabajar en equipo orientara al docente en la decision
en esta asignatura? ~Como puedo sobre que tan importante sera
favorecer el trabajo en equipo? .promover el trabajo en equipo y en

colaboracion durante el curso. Le
orientara a determinar el tipo de
proyectos, tareas individuales 0

I

grupales.
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ENSENAR A APRENDER
ETTY HAYDEEESTEVEZNENNINGER

La vertiginosa acumulaci6n del conocimiento en todas Ias areas, Ia
incesante revoluci6n tecnoI6gica y el auge de Ios enfoques
interdisciplinarios, en un contexto de crecientes y cada vez mas
complejas necesidades econ6micas y sociales, plantean un enorme
desaHo a Ia educaci6n. EI ritmo imparable de Ios avances
ciendficos ocasiona que en muy poco tiempo se vuelva obsoleto 10
aprendido en la escuela y que este aprendizaje resulte insuficiente
para la continuaci6n exitosa de los estudios en niveles superiores y
para el desempefio profesional en un entorno en constante cambio.
Queda claro que la labor educativa no esta dando por resultado Ia
preparaci6n ciendfica y tecnica ni la formaci6n cultural y
humanlstica hoy esperadas. Conscientes de que para responder a
Ias actuales carencias y a esos retos se debefomentar que Ios
estudiantes aprendan a pensar, ademas de adquirir, organizar,
almacenar, recuperar y usar Ios conocimientos, Ia didactica
modern a esta recurriendo cada vez mas al estudio de Ia cognici6n.
Esto supone un importante cambio de enfoque: mientras que antes
se hada hincapie en Ios productos de la cognici6n, ahara se presta
mayor atenci6n a Ios procesos cognitivos y, mas que nunca, se
busca que Ios estudiantes aprendan a aprender. Para ayudar a hacer
frente a dicha situaci6n, en esta obra se propone un modelo de
disefio didactico, aplicable en todos Ios niveles de ensefianza, que
se nutre de los maS recientes descubrimientos de Ias ciencias
cognitivas.




