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~:: __) Presentación

La presente guía para la formación docente surge de la necesidad de aportar
elementos que ayuden a los profesores a responder de manera práctica, me
todológica y sistémica a los retos formativos que nos plan tea el contexto
educativo actual. Por tal mo tivo, el diseño de las actividades que encontra
rás a lo largo de esta guía consideran al docente como un mediador que,
debido a su experiencia y compe tencias obtenidas durante esta, podrá pro
poner nuevos elementos formativos y transformar su propia labor dentro
del aula para alcanzar un impacto estratégico.

Las competencias que pretendemostrabajar en el docente son:

Aplica procesos de enseñanza y de aprendizaje de

manera efec tiva, creat iva e innovadora para con-

Aplica r-- t ribuir al logro del perfil del egresado, de acuerdo
con el enfoq ue por competencias propues to desde
la sociofor mación.

Gestiona proyectos de mejora cont inua dentro del

Gestiona - aula y en su conte xto insti tucional para responder
a los retos educa t ivos actua les desde el enfoque
socioformativo.

Propone procesosde evaluación del aprendizaje para

Propone - la mejora cont inua, basados en los niveles de de-

sempeños desde el enfoque socioformat ivo.

Como eje clave para el planteamiento y desa rrollo de las competencias
docen tes consideramos el enfoque socioformativo (Tobón, 2012) que nos
aporta una serie de elementos teórico-metodológicos de actualidad para
la aplicación real y profunda de las competencias.

En cada bloque encontrarás un problema del contexto, que será el pun
to de partida para el desarrollo de competencias mediante actividades que
aporten a su resolución; se plantean preguntas que favorecen la metacog
nición (antes, durante y al final de la actividad) también denominadas Es
trategias MADFA. Para hacer más significativo el aprendizaje-que puedas
construir a lo largo de esta guía docente, se presenta material visual (orga
nizadores gráficos, mapas mentales, imágenes, esquemas, etc.) y autoeva
luaciones mediante mapas de aprendizaje basados en los criterios que nos
propone el enfoque socioformativo.

Por otro lado, la evaluación parte del establecimiento de criterios yevi
dencias al inicio de cada bloque, que le indican al lector los aprendizajes es
perados, así como las productos (evidencias) que permitirán visualizar el
desarrollo de las competencias señaladas anteriormente, favoreciendo así,
la evaluación formativa. También es deseable que el desarrollo de compe
tencias docentes se realice de form a grupal e ins titucional, sin olvidar el
aspecto personal; por esta razón, se sugieren la coevaluación, het eroeva
luación y me taevaluación .
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Mi crecimiento con losdemás

¿Cuál es el problema?

Aplicación a mi vida

La experiencia de intercambio con los de

más es un elem ento indispensable para el

logro de la compete ncia durante el bloque.

Aquí encontrarás distintas actividades que te

apoyará n en esta acción format iva.

El planteamiento de un prob lema del con

te xto es un elemento clave para lograr un

aprendizaje sistémico, es decir, analizar la

complejidad del problema desde los distin 

tos saberes. Este es el factor de detonación

de las competencias.

Los saberes, que se adquieren con las expe

riencias formativas realizadas de forma au

tónoma, cobran un mayor sentido para el

docente cuando se incluyen en su proyecto

de vida persona l, familiar, profesional, comu

nitario. Aquí encontrarás una guía que te será

de utilidad al organizar los saberes obtenidos

en cada bloque e insertarlos en un plan de

vida personal y grupal.

y esto, ¿para qué me sirve?

Mi experiencia me dice...

¿Qué necesito saberpara
resolver esto?

Alcanzar la motivación al iniciar el bloque es

funda mental para la profun dización y el lo

gro de las competencias, así como para reco

nocer la importan cia de iniciar un proceso de

aprendizaje para la mejora cont inua.

Metodología

Para iniciar este proceso te invito a considerar cada una de las acciones for
mativas que servirán para orientarte a lo largo del camino. Las puedes en
contrar dentro de cada bloque de manera gráfica.

La me todología que se desarrolla en esta guía de formación docente la
denominamos Aprender haciendo, a partir de las acciones clave para la
mediación propuestas por el enfoque socioformativo (Tobón, 2012) y que
son nuest ros ejes a lo largo de cada bloque . Estas acciones se han desarro
llado en los siguientes apartados:

Paraaportar soluciones al problema,el docen

te debe integrar los distintos saberes alrede

dor de este. Por lo que es necesario comparar,

diseñar, constru ir y analizar los conceptos ne

cesarios para alcanzar un aprend izaje signi

ficat ivo y completo.

Esta primera acción formativa consiste en re

tomar los aprendizajes que el docente posee

a partir de su experiencia y actuar ante rior al

estud io de la presente guía. Estos aprendiza

jes serán el punto de partida para desarro 

llar las competencias necesarias en el bloque.

•

, ¡.



Aplicación a otros
campos de la vida

Necesito ser creativo
para crecer

La realidad se conforma por una serie de fac

tores (social, personal, familiar, económico,

polít ico), por tanto, requiere una práctica que

relacione distintos campos de esta . En cada

bloque encontra rás actividades, en las cuales

podrás diseñar algunas acciones para aplicar
el aprendizaje obtenido en ot ros

campos de acción.

La creatividad, por ser una nueva for ma de

afrontar los retos, debe estar presente en

la formaci ón persona l y grupa l. Por esta ra

zón, cada bloque cuenta con actividades que

pretenden desarrollar tu espíritu creati vo y

med iante la metacognición dar respuesta al

prob lema planteado al inicio de este.

Descubro mis logros y mis mejoras

Pensar lo que necesita el docente para mejorar

su labor educativa es una de las mejores accio

nes para crecer. Eneste apartado se presenta un

mapa de aprendizaje para evaluar las eviden 

ciasestablecidasal inicio de cada bloque, de for

ma que se establezca el logro obten ido a partir

de los niveles de desempeño propuestos por

la socioformación (nive l recepti vo, resolutivo,

autónomo y estratégico). Podrás realizar la au

toevaluación, coevaluación, heteroevaluación y

metaevaluación de la evidencia generada, como

apoyo para descubrir los logros alcanzados y los

aspectos que requie ren mejorarse para obte 

ner un desempeño est ratég ico en las compe

tencias planteadas.

¿Sabías que?

En cada bloque se presenta una

cápsula informativa que hace én

fasis en elementos clave que per

miten profun dizar en los saberes

analizados y adquirir una mayor

comprensión de la temática.

Hagamos metacognición

La metacognición es un elemento

necesariopara reflexionar sobre el

desempeño mostrado antes, du

rante y después de la actividad, y

así garantizar un proceso de me

jo ra continua.

Para saber más...

Al fina lizar cada bloque encon 

trarás algunos conceptos que te

permitirán una mejor compren

sión de los contenidos temáticos.

Cabe mencionar que las definicio

nes que se muestran han sido se

leccionadas de diferentes fuentes

bibliográficas e incluso de mate

rial gratu ito publicado en Internet.

.'.~ '. " . ......

•

Referencias

Las refe rencias complementan

el análisis y aplicación del tema

y apoyan de manera íntegra los

procesos grupales que pueden

emprenderse para una mejor

impl ementación del t rabajo por

competencias. Se incluyen tam

bién referencias de páginas de

Internet.

Modo de uso de la guía

Formación de docentes para el siglo XXI es una guía práctica que brinda

los elementos necesarios para el desarrollo de competencias en los do

centes de nivel med io superio r. Por este motivo, las actividades propues

tas en cada uno de los bloques se pueden abordar de manera lineal o de

acuerdo con el inte rés de cada docente. Reconocemos el valor del traba 

jo colaborativo, por tanto, suge rimos un trabajo colectivo que permit a el

análisis, diseño de actividades y la valoración de las acciones emp rend i

das de forma individual para crear experienc ias de aprendizaje colegiado .
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Aprendizajes
esperados:

• Expresa de forma oral
y escrita las razones
personales del porqué
y para qué trabajar
por competencias en
su realidad cotidiana.

• Narra su experiencia
docente y realiza
un proceso de
metacognición para
identificar logros y los
aspectos que debe
mejorar.

Evidencias al final
del bloque:

• Ensayo sobre la
importancia de las
competencias en
su vida personal y
profesional.

• Narración y anál isis
de una experienc ia
docente.
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Referen cias
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La juventud en los inicios del siglo XXI

Identifico cambios en mi actuar
docente

Evidencia 1. Las competencias en mi
vida personal y profesional, ¿para qué?

Análisis de la mediación docente
\--- -1 mediante la cartografía conceptual

• Ejemplificación • Diferenciación
• Noción • Clas ifi cación
• Caracterización • Vinculación
• Categorización ' Metodología
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experiencias

Semejanzas y diferencias
generacionales

Retos de la educación media superior
en México

Mis retos como docente (problemas
del conte xto)

Análisis de caso: el proyecto de
Química, Metodología de proyectos
formativos (PF)

Mapa de aprendizaje
• Criterios y evidencias

Tipos de evaluación
• Autoevaluación
• Coevaluación

[ Para saber más



Mi experiencia me dice...

Actividad 1 la juventud en los inicios del siglo XXI

Instrucciones: Realiza la siguiente lectura y relaciona la gene ración de jóvenes del sigloXXI y la

tuya del siglo XX.

•

Los jóvenes del siglo XXI están marcados por un cambio de época en que
las prácticas de sus padres han quedado en el discurso de los recuerdos.
Las salidas a jugar con los amigos, la libertad de llegar o salir de casa pa
rece un asunto del pasado. Los padres han quedado como un recurso de
vida que pocas veces es explotado y que más bien se considera un cúmu
lo de exigencias anticuadas. Los juegos de video, las noticias alarmistas y
la inseguridad que acosa al mundo juvenil, y en general a la sociedad, ha
contribuido a este cambio de los hábitos juveniles. Sin embargo, la socie
dad globalizada cada día no s recuerda que una llamada por celular pue
de acercarnos, por más lejan os que estemos físicamente de nuestros sere s
queridos.

La tecnología ha marcado profundamente la vida de los jóvenes del siglo
XXI, los comunica, informa, enamora y hasta los hace cambiar de perso
nalidad. Esta guerra cibernética que a diario se enfrenta desde un apara
to digital , los nuevos mensajes que llegan al muro de Facebook, los
comentarios de gente que desde algún lugar del mundo escribe para Twitter
han generado sujetos que desean y están enterados de lo que sucede en
cualquier lugar de su realidad y fuera de ella. Pareciera que cada día todo es
más fácil al ver los avances de la tecnología en esta aldea globalizada.

Pese a est as situaciones, aparentemente negativas o confrontantes para
muchos que rebasan los cuarenta, también la juventud del siglo XXI ha ini
ciado un despertar y manifiesta lo que siente y piensa ante la realidad que
les ha tocado vivir.

A muchos jóvenes ya no les satisface recibir la información de un tele
visor o leerla en una.página web. Ahora han aparecido jóvenes que se co
munican por las redes sociales o que se organizan mediante un blog en
Internet. Afortunadamente, parece que esa insatisfacción por no tener lo
que desean en el instante mediante un die, ha hecho que muchos adoles 
centes y jóvenes vayan en busca de lo que realmente le da sentido a sus vi-
das: la verdad. t\ ... . _

El 2012 en México fue un año que, a pesar de la politización que se dio
en torno a la contienda electoral de julio, marcó el inicio de un movimien
to juvenil que se está gestando gracias a la globalización que tantas veces
hemos cuestionado y que pretende aportar ideas frescas y rejuvenecedoras
para las generaciones que se han quedado dormidas en la conformidad de
tener algo.

Bienvenidos a est e siglo XXI todos aquellos jóvenes que , insatisfechos
de tener todo al alcance de su mano, quieren construir una nueva forma de ~
ver la vida y mediante sus ideas , palabras y acciones están generando un ~
conflicto al mundo adul to en todas sus realidades, pues invitan a volver al §
espíritu crítico e innovador. ~

@



Actividad 2 Análisis de la lectura

Instrucciones: A partir de la lectura "La juventud en los inicios del siglo XXI", realiza una compara

ción de las semejanzas y diferencias entre tu generación y las de este siglo en las categorías fami

liar, social y educa tiva. Recuerda que lo importan te es establecer puentes de diálogo entre ambas

generaciones para enfrentar los retos actuales.

Categoría .. .

La vid a famili ar
(Rol dentro de la familia, relación con los
amigos y parientes, actividades cotidianas)

Part icipación social
(Postura pol ítica , relación con los vecinos,
con los adultos, actividades en beneficio
de la comunidad)

- I

Situación escola r
(Actividades académicas relevantes, formas
de relación con los compañeros, con la
autoridad, actividades extraescolares)

Mi crecimiento con los demás

Actividad 3 Semejanzas y diferencias generacionales

Instrucciones generales: Considera las caracter ísticas del aprendizaje colabora tivo (Tobón, 2013)

propuesto desde la socioformación (7. Acuerdo de una meta, 2. Actuación con un plan de acción, 3.

Actuación con meta cognición, 4. Interacción con comunicación asertiva, 5. Responsabilidad personal)

y realiza la siguiente actividad.

1. Acuerdo de una met a . A partir de las semejanzas y diferencias entre
tu generación y las del siglo XXI establece los elementos comun es o
divergent es que permit en establece r puent es de diálo go para en
frentar los re tos act uales que enfre nta la sociedad.

2. Actuación con un plan de acción . Diseña algunas acciones que per
mitan recabar información con respecto a las semejanzas y diferen cias
entre las generacione s de docentes y estudiantes (entrevista, encuesta,
lectura de libro s, búsqueda en Internet , en tre otras).

•

• • • •• • • I • • I Fecha de realización I Responsable

1. I
2.

3.

4 .

5.



3. Actuación con metacognición. A partir de las reflexiones del punto
1, establece las que consideres pertinentes y viables por realizar con los
estudiantes en su contexto.

Reflexiones
. .. ... .. .......

4. Interacción con comunicación asertiva. Después de seleccionar las
acciones que surgieron de la reflexión en torno al diálogo entre genera
ciones , describe la importancia e impacto que tienen estas en la vida de
tus estudiantes.

Importancia e impacto de las acciones propuestas en la vida de los estudiantes

I
it----
¡
[----
1

,----------------

I
I-----1
I-----l

--- .-i
1. --.J

5.. Responsabilidad personal. Redacta tu aportación de acuerdo con la
meta establecida inicialmente.

( )
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."
6. Considero que los puentes de diálogo entre ambas generaciones son:

( )

I

.~

Reflexionemos

y esto, ¿para qué me sirve? l

Las diferencias generacionales han originado enfrentamientos entre gru
pos de edades diversas, incluyendo desprecio y discriminación dentro de
comunidades de cualquier índo le.

La globalización nos ha ense ñado que el éxito es producto de la calidad
de las relaciones que se establecen, en una sociedad cada vez más comple
ja e intercomunicada.

Para alcanzar una convivencia armónica entre jóvenes , adultos y mayo
res es necesario promover el espíritu de "comunidad" en su sentido más
profundo, convivir con nuestras semejanzas y diferencias, y mediante el

~ diálogo de estas, cons truir una red de propuestas de mejora.
3 Veamos en el siguiente esquema, desde el marco de la inclusión, los retos
~ que actualmente enfren tamos como docentes de educación media supe 
~ rior (EMS) y que nos urge atender en la Reforma Integral de la Educación
9 Media Superior (RIEMS).

>o
e

: ~
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>
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~
~
~
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· Deserción • Pertinencia del aprend izaje en

· Baja eficiencia terminal la vida del estudiante

~
Ampli ación de Mejo ramient o · Responder a las necesidades
la cobertura de la calidad - psicosociales de los

estudiantes

· Definición de estándares Ident idad · La deserción afecta
mínimos en materia f-- común entre

Búsqueda - especialmente a los niveles de
de desarrollo docente, subsit emas

de equida d bajos ingresos
inf raestructura y atención a · Diferencias de calidad en las
los estudiantes escuelas

Figura 1. Retos de la EMS en México. Fuente. RIEMS (2008).

Actividad 4 Los retos de la educación media superior (EMS)

Instrucciones: Retoma estos retos de la EMS y cambia el planteamiento a escala personal o gru
pal. ¿Quépuedes proponer desde tu realidad personal y grupal para responder de forma concreta
a estos retos?

Acciones realizadas para responder Acciones que me propongo realizar para
a los retos de la EM5 responder a los retos de la EM5

t.
t I '

l- - -
•



8 - ----1( ¿Cuál es el problema?

Análisis de caso: una experiencia difícil

El profesor Juan ha realizado su labor docente en el Bachillerato Mart í
nez y Esparza durante veinticinco años como titular de la materia de Ma
temáticas en todos los grados . A lo largo de su trayectoria profesional ha
impartido sus clases tradicionalmente y, al parecer, es exitoso. El ciclo pa
sado uno de los estudiantes de tercer semestre le cues tionó la utilidad de
las matemáticas en su vida personal actual y futura, argumentando que él
no se dedicará a las matemáticas. El profesor, muy molesto, lo sacó del sa
lón y lo sancionó argumentando que el alumno le había faltado al respeto
por su cuestionamiento.

Al mes siguiente, mientras realizaban ejercicios de las funciones tri
gonométricas, un grupo de alumnos decidió no resolverlos por conside
rar que el profesor no había presentado los datos completos, lo que pro
vocó que el docente pensara en dejar al grupo por conductas contra su
autoridad.

El profesor Juan siente que su forma de trabajar ha perdido importancia
para sus estudiantes y se encuentra en un momento de análisis yautoevalua
ción. Sus compañeros docentes le sugirieron realizar algunos cambios en sus
clases. Sin embargo, él no está totalmente convencido de realizarlos por la cos
tumbre y los éxitos alcanzados desde hace más de treinta año s en la docencia.

¿Qué acciones le recomiendas tomar al profesor Juan en esta situación?,
¿qué requiere modificar en su actuación?

Acciones para modificar Acciones nuevas

•



¿Qué retos implica este cuestionamiento para el docente, para la institu
ción y para el sistema educativo?

Retos para el docente Retos para la institución Retos para el sistema educativo

•

¿Sabías que?

La RIEM5 ha propuesto las
competencias docentes
que un profesor requiere
trabajar en este enfoque.
Dichas compet encias están
basadas en las Diez Nuevas
Competencias para enseñar
de Philippe Perreno ud.

Entra a la página ww w.
centrodemaestros.mx /
carrera_m/diez_comp.pdf

Si tú fuera s el profesor Juan, ¿de qué forma enfrentarías esta situación?
¿Qué estrategias utilizarías? Menciona una posible solución al problema,

• Estrategias para enfrentar la situación

.
1',

• Posible solución al problema



¿Qué necesito saber para resol,,:~est~~

Ante la situación juvenil saturada de información al alcance de la mano,
nuestro papel como docentes ha sido puesto en duda por más de un ado
lescente o joven. Nues tro rol de poseedores del conocimiento está siendo
fuer temente cuestionado y, me atrevo a decir, desplazado por las tecnolo
gías de la información que poseen más información que nuestro cerebro,
en la mayoría de los casos. ¿Cómo situarnos ante esta nueva realidad?

Es aquí donde el enfoque por comp etencias nos da luz para girar nues
tro ángulo de actuación y reorientar nu estra crisis profesional hacia una
serie de acciones que serán de gran apoyo para este replanteamiento de
nuestro ser docen te .

Hagamos un recorrido por el enfoque de competencias desde la socio
formación y apoya dos por la cartog rafía conceptual (Tobón, 2012). Vea
mos las diferencias con el enfoque tradicional, para ubicarnos frente al
reto que tenemos entre manos.

Ejes esenciales de la cartog rafía conceptual

Mediación

Apoyo, asesoría y
orientación

I

Formación
del

estudiante

La cartografía conceptual es una estra tegia didáctica que permite determinar
el grado de dominio de los conceptos académicos esenciales. En ella se des
criben y explican los elementos clave que le dan identidad y particularidad
al concepto o teoría, considerando la clase o categoría dentro de la cual está .

A continuación se mencionan los ocho ejes esenciales de la cartografía
conceptual, con preguntas clave que permiten desarrollar cada uno de los
elementos que la conforman.

Motivación, reto, constancia
y aplicación de est rategias de

apre ndizaje

Fue nte. Tobón (2012)

Figura 2. Laesencia de la mediación
desde la socioformación.

Ejemplificación

Noción

Caracterización

Categorización

Diferenciación

Clasificación

Vinculación

Metodología

¿Cuál podría ser un ejemplo relevante y pertinen te de aplicación del concepto o teoría?

¿Cuál es la etimología del concepto, su definición actua l y su desarrollo histó rico?

¿Cuáles son las características centrales del concepto?

¿Aqué categoría (o clase) mayor pertenece el concepto?

¿De cuáles otros conceptos se diferencia el concepto?

¿En qué subclase se clasifica el concepto?

¿Cómo se vincula el concepto con determinadas teorías, procesos socioculturales y
referentes epistemológicos?

¿Cómo es la metodología esencial de aplicación del concepto?

Estos ejes se utilizarán en los demás bloques, por lo que es importante
~ tenerlos presentes como guía y referencia. A continuación se analiza el
~ concepto de mediación docente a partir de los ocho ejes clave de la carto
~ grafía concep tual. Cabe mencionar que dicho concepto ha sido desarrolla
~ do desde el enfoque socioformativo, con el propósito de describir el nuevo
@ papel docen te en sus distintas acciones dentro del aula.

1,:
. ;



El proceso de mediación docente desde la cartografía conceptual

rMetodología
¿Cómo es la
metodología esencial
de aplicación del
concepto?
• La aplicación de

estra teg ias de las
diez acciones claves
para la mediación.

'--------y------

Vinculación
¿Cómo se vincula
elconcepto con
determ inadas teorías,
procesos socio
culturales y referen tes
epistemológicos?
• Pensamient o

complejo .
• La socioformación.
• Proyecto ét ico de

vida.

, ....L.I , [ - :=--:=l
cara:terización cat-eg-o-r-¡Z-aciÓn- - - --1
¿Cuáles son las ¿Aqué cateqoríarnavor
características centrales pertenece el concepto?
del concepto? • La sociofor mación .
• Realización personal.
• Afrontam iento de

retos y problemas
del conte xto.

• Desarrollo de zonas
de talent o.

• Colaboración en un
marco de inclusión.

Clasificación
¿En qué subclases se
clasifica el concepto?
• Mediación

presencial.
• Mediación virt ual.
• Mediación

semi-presencial.

_._--¡
-----L---

lf Nocióni¿Cuál es la et imo logía
del concepto , suIactua l definición y su

I desarrollo histórico?
i " Lograr que los

estudiantes
desarrollen las
competencias
necesarias para

1 afrontar los retos de

L
la vida. I
_ ..-c~

l
I

L_-=oI__ J

r Diferenciación l
¿De cuáles otros
conceptos se diferencia I
el concepto? I

Mediación de
competen cias
frente a la docencia
t radicional.

r----L---l1 Ejemplificación
I ¿Qué ejemplo sería
! relevan te y pert inente

de aplicación del

I
concepto o teoría?
• Buscar que los

I estudiantes sean

I protagonistas de su
formación.
Enseñar estra tegia s
de aprendizaje.

Fuente: Tobón (2012)

Figura 3. El proceso de mediación
docente desde la car tografía Ejemplificación

conceptual.

Representa un ejemplo de la mediación docente desde la cartografía
conceptual porque:
• Comprende los ocho ejes de la cartografía conceptual.
• Aborda los pr incipales elementos de la cartografía conceptual de forma

organizada mediante imágenes de referencia.

La formación por competencias tiene corno principal elemento la figura de
la mediación docente. Este nuevo rol del docente muestra la trascendencia
de sus acciones dentro del aula. Por tal mo tivo, es un ejemp lo de la for ma
ción por competencias.

•

Diferenciación

Podernos mencionar algunas de las diferencias entre la educación tradi- ~
cional y la formación basada en competencias a partir de las observacio- ¡::

VI

;
nes de Tobón (2012) desde el enfoque socioformativo. Analiza el siguiente ....
cuadro y escribe en tu cuaderno tus reflexiones sobre tu práctica docente : @



Educacióntradicional

-! Fragmentación del aprend izaje en
L ignaturas.

,

Formación por competencias

r-"'-..:..-----'------- - -,
Hay resolución de problemas del I
contexto con base en saberes
integrados.

Fuente. Tobón (2012)

,..-- - - - - - - - - - _ .
_ Hay evaluación entre saberes,

disciplinas y áreas

l
-.J

I
L
I

I

Se parte de contenidos, los cuales
expl ica el docente y ejercita el
estudiante.

Se evalúa con base en exámenes
de contenidos.

El proceso es dirigido por el ]
docente .

La evaluación se basa en
- evidencias sobre el desempe ño.

_ Se busca el mejoramiento
continuo.

"'I
I
I

I

Figura 4.
Caracte rís ticas
de la educación
tradicional y la
formación por
competencias
desde la
socioformación .

También podemos diferenci ar el concepto de competencias de otros con
ceptos. La siguiente tabla muestra las diferencias entre objetivos, habilida
des y contenidos.

Diferencias de las competencias con otros conceptos

Concepto

Objetivos

Habilidades

Conten idos

Ejemplo del concepto

En Matemát icas, en sexto grado para el bloque 3 se
t ienen los siguientes objet ivos:
"Determinar múltiplos y divisores de números
naturales"

Ejemplo de habilidad :
"Resuelve ecuaciones de segundo grado"

Asignatura : Español
Quinto grado, bloque 1

Identidad de las referencias (persona, lugar, ti empo)
Palabras y frases que indican relación
antecedente-consecuente.
Signos de puntuación
Puntuación convencional
Palabras que indican tiempo para establecer el
orden de los sucesos.

\ ;
, ;

Diferencias con las competencias

Las competencias no son conductas
concretas evaluada s al fina l, sino
desempeños.

Las competenc ias, como desempeños
integrales, se basan en las
habilidades. Pero además de las
habilidades, integran otro s saberes.

Las competencias se apoyan en los
contenidos para afrontar situ aciones
y problemas del conte xto con
comprensión y creat ividad.



Vinculación

Al conside rar estos elementos que marcan una diferencia entre la educa
ción que recibimos en la escuela tradicional y lo que se preten de alcanzar
al formar desde el enfoque por competencias, es pertinente vincular los
elementos que compo nen una compe tencia desde los diferen tes enfoques
que existen actualmente.

l

Enfoque funcionalista
• Eje clave: funciones
• Concepto de

competencias:
desempeño de
funciones laborales
profesionales.

Enfoque conductual
organizacional
• Eje clave: conductas
• Concepto de

compe tencias:
actuación con base
en conduc tas que
aportan ventajas.

Enfoque constructivista
• Eje clave: procesos
• Concepto de

competencias:
procesosde
desempeño dinámicos,
que abordan las
disfunciones que se
presentan.

Enfoque socioformativo
• Eje clave: actuación
• Concepto de

compe tencias:
actuaciones
integra les para
resolver problemas
con idoneidad, ética
y mejora continua.

( )

Figura 5. Vinculación de los elementos
en los diversos enfoques de las Noción

competencias.

Fuente. Tobón (2012)

Categorización

Problemas del
contexto

El enfoq ue socioformativo focaliza su gestión en la práctica educativa y da
soporte a una serie de elementos metodológicos y pedagógicos, que al ser
aplicados dentro y fuera del aula, configuran una forma de promover la
formac ión basada en compe tencias .

En la figura 6, se presentan los elementos princi
pales del concepto de competencias desde la socio
formac ión :

Desde este enfoque las competencias se abordan
como desempeños integrales para identificar, interpre
tar, argumentar y resolver problemas del contexto, con
idoneidad, compromiso ético y mejoramiento continuo,
integrando sist émiramente el saberser, el saberconvivir,
el saber hacery el saber conocer (Tobón, 2009; 2010;
2011; 2012) .

Saber
hacer

Saber
conocer

Saber ser

Saber
convivir

[ : Idoneid~ Mejora continua

Figura 6. Definición de competencias
desde la socioformación.

•

,-------")

Ética J

Fuente. Tobón (2012)

La gestión del talento humano consiste en que las
personas logren un desarrollo pleno de todas sus ca
pacidades para hacer frente a los retos actuales en los ~
que se desenvuelven en todas sus dimensiones. Esto ~

implica iniciativa y creatividad en la obtención de los ¡::
ZVlrecursos necesarios, como también en el mismo de- o«

sempeño para lograr las metas con el mayor éxito po- @

sible (Tobón, 2012) .
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Figuta 7.
Categorización de

Fuente. Tobón (2012) las competencias.

Gestión del talento humano

Competencias

1
Desarrollo socioeconómico y con

calidadde vida

Caracterización

1. Desempeño integral

/

5. Compromiso ético 2. Resolución de problemas

4. Idoneidad (calidad) 3. Metacognición

Fuente . Tobón (2012)

1. Desempeño con integralidad
Las competencias son un a actuaci ón integral ante problemas del con
texto que implican un reto y la puesta en marcha de forma articulada de

~ diversos saberes: saber ser, saber convivir, saber hacer y saber conocer.
3 2. Desempeño para resolver problemas del contexto
~ Toda compe tencia implica resolver determinados problemas del con-
i1i texto en el cual se desenvuelve la persona. Todo problema es una opor-
@ tunidad para resolver una necesidad, mejorar, crecer, crear o innovar.

::'.,:...
' :

. i

Figura 8. Caracterís ticas clave de las
competencias desde la socioform ación .

•



3. Desempeño con metacognición
Esto significa estar en un proceso de mejoramiento continuo para al
canzar metas por medio de la reflexión constante en torno a lo que se
hace (Tobón, 2011).

4. Desemp eño con idoneidad
Actuar en la realización de actividades y abordaje de problemas cum
pliendo con criterios de calidad explícitos o implícitos en el contexto .

5. Desempeño con ética
Actuar con base en los valores universales como la responsabilidad, la
honestidad, el respeto, la tolerancia, la verdad, la honradez, la justicia,
la solidaridad, la libertad y el respeto a la vida. Asumir las consecuen
cias con respecto al hacer (Tobón, 2012).

Metodología

Trabajar con competencias consiste en articu lar los diversos saberes con
siderando los elementos que se mues tran en la figura 9.

Competencias

• Abordaje de la competencia
como desempeño integral

• Análisis de problemas del
contexto.

• Establecimiento de criterios.
• Planteamiento de

evidencias.

Fuente. Tobón (2012)

•

Figura 9. Metodología de las
competencias.

Shutterstock/3Dmask .
t

\ ' , '

La articulación de los elementos mencionados se expresa en situaciones
reales o simuladas que permiten visualizar el desempeño del estudian
te . En consecuencia, se deberá considerar la coherencia entre la evidencia
(productos), los criterios establecidos (aprendizajes esperados) y las com
pe tencias gené ricas o disciplinares que han sido establecidas al inicio de la
secuencia didáctica.

Escribe un ejemp lo de lo anterior, con base en alguna de tus secuencias
didácticas que consideres más significativa . ~

3

~
@



0 - --11 Aplicación a mi vida

Si se parte del análisis conceptual de competencias mediante la cartografía
conceptual propuesta por Tobón (2012) es indispensable retoma r los ele
mentos del enfoque basado en competencias para hacer un a aplicación de
estos al propio proyec to de vida como docente.

El trabajo por competencias requ iere un compromiso ético y pertinente
de calidad por parte del docente, pues sin esa responsabilidad, toda acción
será llevada a cabo por un cumplimiento burocrático, más no por convicción.

A continuación se presentan cuatro dimensiones fund amentales en el
desarrollo pro fesional de cualquier docente. El ámbito académico está de
terminado por la for mación un iversitaria o pedagógica recibida por parte
de las inst ituciones de nivel superior; el motivacional, enmarcado por las
experiencias obtenidas en el historial docente ; el didáctico-pedagógico ,
relacionado con el nivel de dominio de estra tegias que permitan un ade
cuado amb iente de aprendizaje; el laboral, en marcado por el est ilo de rela
ción den tro de un determinado grupo o instituc ión.

Te invitamos a describir los logros obtenidos y los retos que identifi-
\ cas en tu práctica docente dentro del aula para, de una forma más íntegra

y consciente, dar inicio a un planteamiento de proyecto de vida, en el que
aparezcan de forma general los eleme ntos necesarios y así generar un cam
bio real en tu práctica docente.

I

· Logros · Logros

t-- Laboral Académico t--

· Retos · Retos

· Logros · Logros

'--
Didáctico- Motivacional 1--

· Retos pedagógico · Retos

•



Aplicación a otros campos de la vida

Además de establecer logros y retos en los aspectos señalados anterior
mente, el cambio personal requiere un proceso de transformación gra
dual, en el cual las acciones planeadas y realizadas de forma cotidiana
permitan verificar mejoras claramente establecidas. Por esta razó n, te
invitamos a generar estrategias de mejora en los siguientes ámbitos de
tu vida personal. Ellos serán indicadores que te apoyen en tu recorrido
por este camino que has iniciado.

o
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Instrucciones: A continuación, analiza el caso que se te presenta y selecciona la respuesta correc-
ta a las pregun tas que se te plantean, considerando los elementos de la formación por competen- I

cias desarrollados en la cartografía conceptual de este bloque.

Necesito ser creativo para crecer

El proyecto de QuímicaActividad S

Para generar ideas nuevas que favorezcan la solución inédita de problemas
del contexto con base en la interacción de los distintos saberes es necesa 
rio estab lecer escena rios reales o simulados donde el reto haga emerge r
la creativida d.

Análisis de caso

La profesora María imparte clases de Química I en Ba
chillerato General (DGB). Durante el verano pasado cursó
un diplomado en competencias para certificarse.Al regre
sar a clases, impulsada por los conocimientos obtenidos
durante el diplomado, ha decidido emprender un proyec
to con sus alumnos de primer semestre. La profesora ha
elegido el bloque IV: Interpretas la tabla periódica . La com
petencia que pretende desarrollar en los estudian tes es
fundamentar opiniones sobre los impactos de la ciencia y la
tecnología en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones
éticas. El aprendizaje que espera favorecer en los escola
res es utilizar la tabla periódica para obtener información
de los elementos químicos. El proyecto consiste en orga
nizar al grupo en equipos y asignarles un elemento de la
tabla periódica, para que investiguen sobre los objetos
que poseen dicho elemento y su repercusión en el ambiente. Como cierre,
socializarán su investigación mediante una campaña informativa sobre el
uso de los compuestos que poseen los elementos químicos.

Preguntas que abordan niveles de desempeño
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Pregunta 1. ¿El proyecto propuesto por la profesora desarrolla competencias en los estudiantes?

¡ Opciones: - -- - 1o~c~n :e leccio~ada: 1
a. No se desarrollan competenc ias, solo se investigan conceptos. 1 Explicación de la opción seleccionada: i
b. Elaprendizaje esperado permite observar el logro de la competencia. I
c. La campaña informativa es una evidencia magnífica para verificar el I

logro de la competencia.
1
•

~ i Nivel de dominio. Esta pregunta evalúa el nivel de dominio estratégico
~ Iporque demues tra apropiación y contrastación de los elemen tos que ¡
..J conforman la formación por competenc ias.¡:
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Pregunta 2. ¿Las acciones realizadas por la profesora corresponden a la mediación docente propuesta por la
socioformación?

Opciones:
I a. La organización de la campaña informativa no responde al logro de

la competencia, por lo cual no se aborda la med iación docente .
b. La presentación de los resul tados de la investigación es una de las

acciones de la med iación docente.
c. El proyecto planeado por la profesora es un ejemplo de

transversalidad y per tinencia.

Opción seleccionada: I
Explicación de la opción se leccionada:

Nivel de dominio. Esta preg unta evalúa el nivel de dominio au tónomo
porque explica la importancia de la med iación docente y su ejecució n en el
desarrollo de un proyecto .

¿Sabías que? Metodo logía de proyectos formativos (PF)

Desde [a socioformación se
propone una metodología
para el trabajo con proyectos
formativos que tiene
impacto en e[ desarrollo
y la eva luación de las
competencias, dado que
se enfoca en lograr que [os
estudiantes ident ifiquen,
interpreten, argumenten y
resuelvan problemas del
contexto (Tobón, 2012).

Ahora tomemos la metodología de los proyectos form ativos propuesta por
la socioformación y hagamos algunas mejoras al trabajo realizado por la
profesora María. Veamos los elementos que se deben modificar e incor
porar, y aquellos que pueden contribuir al logro de las competencias. Cabe
mencionar que estos elementos pueden organizarse en cuatro fases: a) di
reccionamiento, cuyo propósito es generar motivación frente al reto plan
teado; b) planeación, con acciones para resolver el problema; e) ejecución,
para llevar a cabo el plan de actividades con asertividad y pertinencia y
d) comunicación, que permita concientizar los logros y las acciones para
mejorar, así como el nivel de desempeño obtenido al finalizar el proyecto.

Tener claridad en las
competencias a formar

,

Comunicar y socializar [os logros
obten idos

Identificar el problema por
comprender y resolver

Figura 10. Metodología de los proyectos formativos . Fuente. Tob ón (2012).

actividades Planear las acciones para abordar
y reso lver el problema

i

Ejecutar las

l'
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Los elementos que conforman un proyecto formativo son:

1. Las competencias que se deben desarrollar:
2. Un problema del contexto .
3. Las acciones para resolver el problema .
4. Los recursos necesarios para realizar el proyecto.
5. Las actividades por realizar durante el proyecto.
6. Trabajo colaborativo durante el proyecto.
7. Metacognición continua sobre cómo se está aprendiendo y cómo se

está realizando el proyecto.
S. Evidencias que demuestran el anális is y resolución del prob lema con

los saberes necesarios (ser, convivir, hacer y conocer).
9. Comunicar y socializar los logros obtenidos.

10. Resolución del problema con impacto en el proyecto de vida de los
estudiantes .

11. Evaluación con base en los logros obtenidos y los aspectos de mejora.

I

Actividad 6 Identificar la metodolog ía de un proyecto formativo

Instrucciones: En la siguiente lista de cotejo identi fica los elemen tos meto dológ icos de los pro
yectos format ivos que la profesora María utilizó en su proyecto de Química.

» Hagamos metacognición

Antes de iniciar la actividad re sponde las siguientes preguntas guía.

• ¿Cuál es la meta de la actividad?

• ¿Qué tengo qué hacer?

• ¿Cómo está mi motivación ante la actividad y cómo puedo mejorar mi dsposición para realizarla?

•
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... ••• •• • l ·· Lo No lo I .übservaclones
demuestra demuestra

Se describen las competencias que se quieren
desarro llar en los estudiantes.;_ .__{- 1 - ..----i
ISe presenta un problema del contexto. I ¡ !t- 1 ', -_ ._--1- -lIse planean lasaCci:nes para resolver el problema. .Í. l! .- I
1Se gestion;~ los recurso~ necesarios para ~ea li za r el 1

I
!--.-----¡-- I

proyecto . ; !

I se :~a~: d~SC~~~~s act;v;:~des del p;:;~:l=-r-==-- . • -1
1Se traba ja de manera colaborativa durante el proyecto . 1 --J-- __ --1-._. .--1

Se realiza meta cognición continua sobre cómo se está ! l! I

aprendiendo y cómo se está realizando el proyecto. ~~__---L .__~______ J
Se presentan evidencias que demuestran el análisis y I !. li

~a resolución del problema con los saberes necesario~ ¡ I
¡Se com~~ican y socializan los logros obtenidos. I I! L J
ILa resolución del problema tiene impacto en el +1___ ¡ IIproyecto de vida de los estudiantes. i 1- I

1La evaluación considera los 'Iogros obtenidos y los i I I
I aspectos de mejora . I 1: IL:::._ _•.. . .. . .•.__.-L-__ ...._. .__ . .

Instrucciones: De acuerdo con el análisis realizado mediante la lista de cotejo, identifica el nivel

de desempeño obtenido según los elementos ident ifi cados y argumentados en esta .

Niveles de desempeño

Nivel

Autónomo

Estratégico

Descripción Ponderación

,- T I
Argum~ta los ele~-entos metodológicos que se d~e'str~~ '1-,; e~ ~~royecto- 1001M 1

f- -+_m_e_n._c_io_n_~do en el caso, de acuerdo con lo establecido por I~ sociofor~~~ón: _ _ L. o__-¡
Describe los elementos metodológicos que se demuestran en el proyecto I SOIM .
analizado en el caso, pero sin considerar la propues ta del enfoque socioformativo. o 1

1------+-._------
Resolutivo

Señala los elementos metodológicos que se demuestran en el proyecto analizado
en el caso, sin dar argumento alguno sobre ellos.

70%

60 %
¡ :.(

_l ~
~

Instrucciones: Establece los logros obtenidos en la identificación de elementos metodológicos del ~

proyecto planteado en el caso, así como los aspectos y acciones por mejorar a lo largo del bloque . @

1Menciona algunos elementos metodológicos que aparecen en el proyecto
1analizado en el caso.l_Re_c_e_p_ti_v_O_~ _

•



r ;:;ivel de dominio alcanzado:
. I Nota final:

--- - • _. • • __ • • • L .__ ••• _ - -.-- - - - - - ---1

' '\
- , --" --- --- -- _.---------

1L _
1

Logros

Aspectos por
mejorar ,- -- --------_._---

Accion.es para . I
mejorar J___. . • .._ ••__.._-- - •••__._ - ---- -•.1

» Hagamos metacognición

Para autorregular la actividad, responde las siguientes preguntas guía .

• ¿Qué logros estoy teniendo? ¡

• ¿Qué errores o dificultades tengo?

• ¿Cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo?

Actividad 7
¿Puedes reconocer los elementos
metodológicos de un proyecto formativo?

Instrucciones: Realiza t res sugerencias concretas al proyecto de la profesora María para reorien
tar su trabajo desde el enfoque por competencias propuesto por la socioformación .

• Acción 1. Sugiero :

• Acción 2. Sugiero :

• Acción 3. Sugiero :

» Hagamos metacognición

Para valorar los logros y mejoras obtenidos en la actividad, responde las siguientes preguntas guía.

• ¿Logré la meta establecida?

• ¿Qué debo mejorar?

~
..J

~ • ¿Qué enseñanzas debo considerar para el futuro?

@

•1,
¡



Descubro mis logros y mismejoras. >------i'--- ~

Los mapas de aprendizaje son un instrumento para valorar el desempeño
obtenido al finaliza r este bloque. Hagamos un alto para identificar los lo
gros alcanzados a partir del trabajo realizado y reconocer los aspectos que
se deben mejorar antes de continuar con nuestra labor de implementación
de las competencias en el aula de bachillerato.

En el siguiente mapa de aprendizaje se muestran las evidencias que de
berás realizar al fina lizar el bloque, así corno los criterios que han sido es
tablecidos al inicio de este . Encon trarás en las columnas de la derecha los
cuatro niveles de desemp eño (receptivo, resolutivo, autónomo y est ratégi
co) propu estos por el enfo que socioforma tivo (Tobón, 2012) y en la parte
inferior la ponderación de cada un o de ellos de forma cuantitativa.

De acuerdo con el nivel de desempeño mostrado en la evidencia, podrás
valorar de forma personal (autoevaluación) tu trabajo. Si trabajas en equi
po, uno de tu s compañeros podrá coevaluarte, así corno (si es el caso) tu
facilita dor (heteroevaluaci ón), o bien , po drás realizar una argumentación
sobre la misma evaluación (metaevaluación) para garantizar la calidad del
trabajo realizado.

Esperarnos que estos instrumentos de evaluación por competencias
sean de apoyo para descubrir tus logros y mejoras. ¡Éxito!

Evidencia 1. Las competencias en mi vida personal yprofesional, ¿para qué?

Instrucciones: A manera de reflexión, describe con tus palabras la exper iencia obten ida en los

años recientes como docente . Considera los elementos propues tos desde la socioformación , que

se han anal izado duran te este bloque y, con estos, enumera algunas acciones para mejorar tu

práctica docente .

.,.,
~', ' .

•



Instrucciones: Evalúa los elementos que conforman la reflexión anterior. Identifica el nivel de de
sempeño obtenido en el siguiente mapa de aprendizaje. Considera el criterio establecido en este.

Mapa de aprendizaje

. .. . ... ... . ... • • • .. ... . .
Criterio:
Expresa, de forma
oral o escrita, clara y
coherentemente las
razones personales
del porqué y para
qué trabajar por
competencias en la
educación actual desde
su realidad cotid iana.

Evidencia:
Ensayo sobre la
importancia de las
competencias en su vida
personal y profesio nal.

Ponderación:

Nivel obtenido:

Presenta un
informe de los
contenidos

• t rabajados
durante el
bloque.

7

Presenta un
resumen de
los conten idos
t rabajados
durante el bloque
y menciona
algunas ideas que
considera clave
para una fut ura
aplicación.

8

Relaciona
elemen tos clave
del enfoque por
competencias
con experiencias
persona les y
profesionales
pasadas.

9

I Argumenta sus
I experiencias

profesionales
a parti r de los
elementos clave
del enfo~ue por
competencias.

Reflexiona
sobre su
práctica docente
y propone

I mejo ras desde la
socioform ación.

10

Tipos de evaluación

Instrucciones: Menciona el nive l obtenido en la realización de la evidencia 1. Establece los logros
y las acciones para mejorar en la evidencia (autoe valuación). Adicionalmente, puedes solicitar a
un compañero que evalúe tu evidencia (coevaluación); o bien, a un facilitador que emita su eva
luación (heteroevaluación).

.... .. .. .

~......
¡:: I

Z

~
@J I

Nivel:

Nivel:

Logros:

Logros:

..
". i

. ... .. .. .

Acciones para mejorar:

Acciones para mejora r:

•



Nivel: Logros:

- .. ... .. . .
Acciones para mejorar:

Instrucciones: Sies el caso, solicita al grupo establecer logros y mejoras de la evaluación realizada.

. . .
Nivel: Logros: Acciones para mejorar:

•

Evidencia 2. Cómo crecer desdemis experiencias

Instrucciones: Describe, a manera de caso, una de tus experiencias frente al grupo. Detalla la
forma en que viviste esa experiencia, tus sentimientos, ideas, pensamientos, etcétera. Identifica
los elementos que usaste para resolve r la situación. Señala los logros alcanzados a partir de ese
evento, así como las acciones que se establecieron para la mejora continua .

Título _

Descripción o narración del caso

Logros alcanzados

t.
\ ',

Acciones para la mejora



Instrucciones: Evalúa los elementos que conforman la reflexión anterior. Identifica el nivel de de

sempeño obtenido en el siguiente mapa de aprendizaje. Considera' el criterio establecido en este.

Instrucciones: Menciona el nivel obtenido en la realización de la evidencia 2. Establece los logros

y las acciones para mejorar en la evidencia (autoevaluación). Adicionalmente, puedes solici tar a

un compañero que evalúe tu evidencia (coevaluación); o bien, a un facilitador que emi ta su eva

luación (heteroevaluación).

Mapa de aprendizaje

. ..
Criterio:
Narra su experiencia
docente y mediante
el análisis de caso
realiza un proceso de
metacognición para
identificar logros y
aspectos que debe
mejorar.

1 Evidencia:
Narración de una

t experiencia docen te y
, análisis de esta en la
I cual se iden tifiquen

logros y aspectos que
debe mejorar.

Ponderación: la

I Nivel obtenido:
I

Tipos de evaluación

.. .. ...

Narra su
experiencia
docente sin un
análisis de caso.

7

.. .
Narra su
experiencia
docente e

I identifica aciertos
I y desacier tos.

8

_ '-

. .. .. .. .

• • •
' 1 Narra su

experiencia
docente y realiza
un anális is
para establecer
cambios en su
desempeño
fut uro.

9

. .. . .
Describe su
exper iencia

• docente med iante
un análisis de
caso, iden t ifica
sus logros

I y establece
acciones
pert inentes
para la mejora
conti nua.
Establece
evid encias por
revisar durante
el proceso.

la

¡ Nivel: Logros:

. .. .. .. .

Acciones para mejorar:

~....¡:
Z 1

~
@

Nivel :

, ¡

Logros: Acciones para mejo rar:

•



Instrucciones: Si es el caso, solicita al grupo establecer logros y mejoras de la evaluació n realizada.

I Nivel :

..

Logros :

'~~,: j Para saber más...

G
Cartografía conceptual. Metodolo

gía que pretende la apropiación de un

concepto académico analizando los

saberes previos en torno a una serie

de factores clave; se indaga y cons

t ruye cada eje a part ir otras experien

cias y la bibliografía (Tobón, 2012).

Competencias. Actuaciones inte 

grales para revolver problemas con

idoneidad, mejoramiento cont inuo y

ética (Tobón, 2012).

Creatividad. Potencial humano in

tegrado por componentes cognos

cit iv os, afect ivos, in te lec tuales y

vo liti vos , que se pone de man ifies

to para generar productos novedosos

y de gran va lor social. La comunica

ción de estos trasciende en determina

dos momentos el contexto histó rico

social en el que se vive.

Criterio. Ref erente que consti tuye

la exp resión concreta de las compe

tencias y orienta a los docentes para

saber en qué centrar su observación

y qué registrar en relación con lo que

los estudiantes realizan .

. . .
Acciones para mejorar:

Desempeño. Act uar, tr abajar, ded i

carse a una act ivida d.

o
Evidencia. Prueba determinante en

un proceso. Certeza clara y manifiesta

de la que no se puede duda r.

e
Gestión. Hacer diligencias conducen

tes at Ioqro de un negocio o un de

seo cualquiera.

o
Idoneidad.ActJi3rcumpliendocrite

rios de calidad explíci tos o impl ícitos

en el conte xto .

Mediación. Acompa ñar, asesor ar y

apo yar a los estudiantes para que

sean gestores de su aprendizaje, con

las estrategias necesarias para ello

(Tobón, 2012).

Metacognición. Proceso de mejora 

miento continuo para alcanzar unas

metas por medio de la autorreflexión.



o
Pertinencia. Queviene a propósito.
Problema de l contexto. Retos que
impl ican lograr una meta, y pueden
ser sencillos o altamen te complejos
(Tobón, 2012).
Proyectos formativos. Conjuntos
de act ividades conectadas entre sí
para analizar y resolve r un proble
ma del contexto reuniendo diversos
saberes del currículo de manera ar
t iculada (Tobón, 2012).

Socioformación. Enfoque educat i
vo que propone lograr la formación
humana int egral y el desarrollo de
competencias para hacer frente a los
desafíosdel contexto actual y futuro,
tanto en plano local, como regional
o mundial (Tobón, 2012).

Referencias \ _ ., '.

RAE. (2001). Diccionario de la lengua española. Madrid: RAE.
RIEMS. (2008). Competencias que expresan el perfil del docente de
la Educación Media Superior. México: 5EM5.
RIEMS. (2008). La creación de un Sistema Nacional de Bachillerato
en un marco de diversidad. México: 5EM5.
Tobón, S. (2012). El enfoque socioformativo y las competencias: ejes
clave para transformar la educación. México: C1FE.
Tobón, S. (2012). El proceso de mediación . Diez acciones esenciales
para formar y evaluar las competencias en el aula . México: (IFE.
Tobón, S. (2012). Los pro yectos formativos y la transversalidad del
currículo. México: (IFE .
Tobón, S. (2012). Sociedad global y educación por competencias.
México: ( IFE.
Tobón, S. (2013). Aprendizaje colaborativo e inter-aprendizaje.
México: ( IFE.
Tobón, S. (2013). Proceso metacognitivo y estrategia MADFA.
México: ( IFE.
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Aprendizajes
esperados:

• Se apropia de los conceptos
básicos del enfoque
socioformativo sustentado
en el pensamiento complejo
y los aplica en el aula.

• Diseña y aplica estra tegias
metodológicas por
competencias en distintos
conte xtos .
Aplica la estrateg ia de la V
heurística, de acuerdo a su
contexto institucional.

Evidencias al final
del bloque:

• Construcción de un
organi zador gráfico que
exprese con claridad los
nuevos conceptos y la
aplicación en el aula.

• Aplicación de la
metodología de proyectos
forma tivos en una
experiencia personal.

• Aplicación de la
V heurística por
competencias a una
asignatura.
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Referencias

• Heteroe valuación
• Metaevaluación

Interdisciplinariedad

V heurística: estra tegia de desarrollo
de competencias
Organizo mis saberes

Un proyecto formativo en mi vida
personal

•

Análisis de los proyecto s format ivos
mediante la cartogra fía conceptual

i " Ejemplificación • Clasificación
l . Noción • Vinculación
l · Caracterización • Metodología

• Diferenciación

La metodología de proyectos
formativos

Autoevaluación
Análisis de caso
La energía nuclear

Elementos de una actividad
interdisciplinaria

¿Quéelementos metodológicos son
factibles de poner en práctica para
trabajar las competencias dentro del
aula y cómo implementarlos?

Tipos de eval uación
• Autoevaluación
• Coevaluación

Mapas de aprendizaje
• Criterios y evidencias

e~~...... ~

[ Para saber más
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Mi experiencia me dice...e~
'----- --- - - -------'

Actividad 1

Según Edgar Morín (1999), la educación del futuro requiere conocer los
problemas clave del mundo de forma in telectual y vital. En especial , esim
portante ubicar la incertidumbre como una caracterísitca esencial de nues
tra época , lo que exige modificar la concepción est ática o pos itivista de
algunas corrientes del pensamiento. ¿Cómo acceder, ar ticular y organizar
la información sobre el mundo? ¿Cómo percibir y concebir el contexto, lo
global, lo multidimensional y lo complejo? Estas son algunas de las pre
gunta s que Morín plantea en su obra Los siete saberes necesarios para laedu
cación del futuro .

Para articular y organizar los conocimientos y reconocer los problemas
del mundo, es necesaria una reforma del pensamiento. Por esto, de acuer
do con la teoría del pensamiento complejo, para que un conocimiento sea
pertinente, la educación deberá:

1) Ubicar la información en su contexto para que adquiera sentido.
2) Reconocer la relación entre el todo y las partes.
3) Comprender la multidimensionalidad (interdisciplinariedad) y la

complejidad, que es juntar unidad y multiplic idad.

El método del pensamiento complejo considera la experiencia del ensa
yo, es decir, la errancia y el error para poder construir conocimientos en la
incert idumbre.

En consecuencia, la educación debe promover una inteligencia apta
para referirse de manera multidimensional a lo complejo y al contexto en
una concepción global.

Análisis de caso

•

Inst rucciones: A partir de los elementos aportados por la lectura, analiza este caso para identifi
car la importancia de las actividades interd isciplinarias, así como algunos elemen tos que las con
forman en el marco del trabajo por competencias

La feria gastronómica

En el bachillerato Man uel Acuña, el equipo.docente del primer semestre
ha planeado una feria gastronómica con el propósíto de que los alumnos
reconozcan y reflexionen acerca de la cultura mexicana, sus tradiciones,
costumbres y platillos típicos. El objetivo de los profesores al llevar a cabo
esta actividad es desarrollar en sus estudiantes un pensamiento crítico de
su cultura y el respeto a la diversidad.

Las asignaturas del plan de estudios de la DGB integradas a esta activi
dad son Ética y Valores I, Informática I, Taller de Lectura y Redacción I y
Química I e Introducción a las Ciencias Sociales. ;..J:.t

El profesor Antonio, ti tular de Introducción a las Ciencias Sociales, ha :)
solicitado a la academia coordinar el even to a partir de las evidencias que i=
realizarán en su asigna tura. Los demás docentes colaborarán en la planea- ~
ción, ejecución y evaluación de la feria . @



Este es el plan de actividades :

Profesor . . ....

. Química I

Ética y
Valores I

Taller de
Lectura y
Redacción 1

Abel García
I
I

, Mercedes
Rodríguez

Hilda Salinas

Fernanda
Nieto

: Antonio
Estrada

I
IInvest igación de costumbres en distin tas regiones delIpaís. .

I

Mural que exprese las principales t radiciones de
algunas regiones de México.
Maquetas con esculturas que representen la

I gastronomía mexicana.

.. J . . . _ . _ .... . ' _ ...
IPresent~ci~n en P~werPoint de la divers idad

I
qastro norníca mexicana.

Informática I Video con música típica regional, incluyendo
imágenes y una breve explicación de la cultura
Inacional.

ITe"xto e~pos iti~o (monograf ía) de ele~entos
1gastronómicos de una región del país.

¡Investi g'ación d~ la importancia de la q-u¡mi~a
Ien los alimen tos, especialmen te platillos t ípicos

I
mexicanos, para conocer los compues tos, orgánicos e
inorgánicos, que las culturas mexicanas utili zan como

l nutrientes.
.. _ .. -- .. .. . .. . -I-pu~~to- e'~laf~ ria" ga"st r-;;nó~~a-pa r~ p~e~e~t-a r 1; ..

I comida típica regional, el mural, las maque tas y el
video t rabajados en las otras asignaturas.
Invest igación bibliográfica sobre la infl uencia actua l

Introducción de las culturas mexicanas en la vida de los jóvenes.
a las Ciencias Diseño de una encuesta t itulada "Valorando nuestras
Sociales . raíces".

IDiseño de un folleto que integre las investigaciones
I de esta y las otras asignatu ras, para repartirlo y
IeXPlicarl.o a los asisten tes de. la feria.

: Pinturas
· Brochas
i Papel de colores
· Pegamento
: Cartulinas
I Tijeras
I •
Imagenes

· Computad ora

• Computad ora
: Proyector
: Cámara fotográfica

Computadora
Imágenes

Imágenes
: Internet
· Computadora

Bibliograf ía
Ensayo
Material de los puestos o

~ la instalación

Los profesores acordaron tener una reunión semanal para verificar los
avances en las asignaturas, asegurar las evidencias y evaluar el proceso .

Durante la feria gastronómica, los estudiantes presentaron a la comuni
dad escolar los resultados de su investigación; los platillos y los principales
elementos de la cultura mexicana . Los parti cipantes degustaro n los alimen
tos en un ambiente fest ivo, lleno de colorido y calidez humana.

,,¡Opciones

i a. La feria gastronómica integra diversas asignaturas, pero
< no se muestra la relación entre ellas.
~ b. La feria gastronómica es un ejemplo de actividad
~ interd isciplinaria en que se permite el logro de la
Z competencia .
¡,¡ I C. Las actividades de cada asignatura no permi ten que la
@ fer ia se realice.

; Opción seleccionada:
Explicac ión de la opción seleccionada:

•



Pregunta 2. ¿las actividades de cada asignatura garantizan lograr la competencia?

: Opciones

a. Las actividades no permiten lograr la competencia.
b. La presentación de la feria es un evento en que se

desarrollan competencias.
c. Las actividades abordan competencias de forma intrínseca.

~ Opción seleccionada:
¡ Explicación de la opción seleccionada:

Mi crecimiento con losdemás

Actividad 2 Elementos de unaactividad interdisciplinaria

Instrucciones: Con base en las características del aprendizaje colaborativo propuesto desde la
socioformación, realiza esta actividad.

1. Acuerdo de una meta. Retoma el caso que analizaste en el apartado
anterior. Hay que identificar los elementos que integran una actividad
interdisciplinar de acuerdo con el enfoque socioformativo y su impac
to en la vida de los estudiantes . Inicia el análisis usando la lista de co
tejo para identificar los elementos contenidos en la feria gastronómica
mencionada.

En el ejemplo de la actividad interdisciplinar:

Observaciones

I

~ .s e Pla~~e~. ~~ proble~~~~ c~~t~xto releva_n~~~ra ~os_ e~tud~:.tes I -"1,1'-- -r _____._____ __'_-j

Ib. Se hace un mapa mental I 1

~ H~Y tr~~aj~~a~o;at~o~~onfor:::q~~O~ __ ~ -~-C¡-- -_o.._. _. 1

1 d. Se evalúa con las evidencias del proyecto : i±=~ '~ 11-- -- _.-. -------- -- .------.- -.--.-- _.--.' ..--- --_... - .o ·,----·t- ' -'-- .-'--- '--'-'- ' ..----;
l

e. Hay un servicio o beneficio para los estudiantes I 1 I
1 •t _ _ . . • • • _ . _ •• _...! __ _ _. _

2. Actuar con un plan de acción. Después de analizar los elementos que
conforman la feria gastronómica, elige el que consideres más impor
tante y explica por qué.

Actividad realizada por los estudiantes Explicación

•
1

1- - - - - - - - - - -.. . .. ._. . .. . .-_..1------ - -----

~
~._-- .___ .. _._~ ..._ J . @



Las actividades interdisciplinarias en el desarrollo de competencias tam
bién son denominadas proyectos formativos, pues involucran dos o más
asignaturas en su planeación, ejecución, comunicación y evaluaci ón.

3. Actuación con m etacognición. A partir de las reflexiones an teriores
y de revisar la siguiente tabla, men ciona el tip o de proyecto al que se pa
rece más la actividad interdisciplina r compartida.

. . Aprendizaje basado' < •
ASignaturas Modulos bl é .J.R- Proyecto formativo

en pro emas, . .~.~'

· La eva luación se hace
· a par tir del análisis del
· prob lema .

-1------------
La evalu ación se hace de
acuerdo con la ejecución

, el proyecto con base en
las evidencias que se van

__________~~er~~~~_. _

¡ . I Identificar, comprender

! Se estructuran mediante : Se basan en unidades de y buscar soluciones al 1 Del conte xto se aborda un
I I prob lema . ;
i unidades temáti cas con . aprendizaje articuladas en SI' I It t' I problema que se planea,
1 ." e se ecclona a a erna Iva . .
I éntasis en contenidos. torno a una competenc ia. . d d ejecuta y comunica.: I mas a ecua a y se
: ' argumenta.
I----..--.-------¡-----.--~----j-._--_....- ---
: t

: lv lleuí I b Hay evaluación de: Se pnvt eqran as prue as y . di . t ' d . .
i t b los escrlt . lagnos ICO, e prornocron¡ ra ajos escn os. ; y de cert ificación.

, 1
1_. - • l.

4. In t eracción con comunicación asertiva. Despu és de seleccionar el
tipo de proyec to parecido a la actividad analizada, explica la importan
cia e impacto de est a actividad en la vida de los estudiantes .

.. ... . . ... . . • • •• •• l.

¡--

___ ._ .J

5. Responsabilidad personal. Redacta tu aportación de acuerdo con la
meta establecida inicialmente.

1. La actividad interdisciplinar anali zada corresponde a:

a. Proyecto de asignatura
b. Proyecto por mó dulos
c. Proyecto de aprendizaje basado en problemas
d. Proyecto formativo

2. ¿Por qué? :

•



y esto, ¿para qué me sirve?.---'--------------~
Reflexionemos

¿Sabías que?

El objetivo del proyecto
Alfa Tuning América Latina
es "afinar" las estructuras
educat ivas de la región
iniciando un debate. La
meta de este es identificar
e intercambiar información y
mejorar la colaboración entre
las instituciones de educación
superior para el desarrollo
de la calidad, efectividad y
transparencia. Es un proyecto
independiente, impulsado y
coordinado por universidades
de distintos países, tanto
latinoamericanas como
europeas.

Ver: tuning.unideusto .org/
tun ingall

El objetivo de la metodología de proyectos formativos propuesta desde la
socioformación es pro ducir cambios en los esquemas tradicionales de la
educación con el fin de generar las condiciones necesarias para que los es
tudiantes se preparen mejor para afrontar los retos actuales y futuros; esto
es clave para la educación en general.

Los proyectos formativos son planes completos de aprendizaje y eva
luación que reemplazan las asignaturas tradicionales. Son una metodo
logía :para planear un módulo desde el enfoque sistémico complejo y se
orientan al logro de productos pertinentes.

Un proyecto formativo consiste en realizar un proyecto con los est u
diantes para aprender una o varias competencias del pe rfil de egreso
(abordando un problema sign ificativo del contexto disciplinar-investigati
vo, social, laboral-profesional, etc .), por medio de las siguientes fases: con
ceptualización, diagnóstico, análisis del marco de referencia, planificación
me todológica, ejecución, evaluación y socialización .

En el contexto laboral-profesional, hacer un proyec to es alcanzar un
propósito claro abordando un problema en tres grandes fases : planifica
ción (establecer metas, actividades, recursos y cronograma de trabajo), eje
cución y comunicación (presentar los productos de acuerdo con las metas
y el proceso del proyecto).

Estas fases hacen que la metodología corresponda a lo que se espera
que las personas hagan en el contexto para dar a los problemas una solu
ción factible, sostenida y de impacto, a diferencia de las asignaturas cuya
metodología es más académica (Tobón, 2012) .

¿Cuáles de tu s experiencias docentes o de la vida cotidiana han requeri
do una planeación para resolverse?

¿Qué estrategias de comunicación utilizas con mayor frecuencia al re
solver problemas familiares, profesionales y personales? ¿Cuáles has com
partido con personas en una situación similar?

@ f--- [¿CUáleseIPrOblema?
.,..,....

•

Si los proyectos formativos son considerados un a metodología que innova
la práctica docente, podemos encontrar elementos del pensamiento com
plejo en la forma de planificar, ejecutar y comunicar las evidencias para re
solver el problema.

Estos elementos del pensamiento complejo, al trasladarlos a la realidad
del aula, nos llevan por caminos que han sido poco o nada transitados. De
aquí la importancia de generar experiencias diferentes e innovadoras que
ayuden a visualizar, de una forma más real y posible, los principios te ó- ~
rico-metodológicos que el enfoque por competencias nos propone. Ante ~
esta situación relacionada con la práctica dentro del aula, po demos pre- ¡::
guntarnos: ¿Qué elementos me todológicos son factibles para trabajar las ~
competencias y cómo implem entarlos? @



·~

Esta pregunta ha sido una constante para muchos docentes al plan tear
se acciones. Sin embargo, pa ra evitar caer en el reduccionismo que simpli
fica nuest ro actuar docente, nos apoyaremos en la cartografía conceptual
(propuesta por la socioformación) para analizar profundamente estos ele
mentos y sus posibles formas de aplicación en el aula.

También retomaremos los principios de la socioformación en relación
con la teoría de la complejidad propuesta por Edgar Morín, para replantear
nu est ro actuar en un con texto sisté micoy así visualizar los grandes retos
que deben orientar las pequeñas acciones.

Es importante mencionar que si bien la metodología de proyectos no es
reciente (Kilpatrick, 1925), en la actualidad, un grup o de docentes de los
distintos niveles educativos ha mantenido viva esta práctica constructivista
en sus ins tituciones.

Por otra parte, las múltiples tareas, la cantidad de estu diantes que se
at ienden, las exigencias de los programas académicos y el poco tiempo
para llevar a cabo actividades significat ivas han provocado un desgast e en
el docente y en sus estrategias innovadoras, como puede ser la elaboración
de un proyecto . Por este mo tivo, la sociofo rmación ha retomado algunos
fun damentos de la escuela activa e incorpora algunos otros del pensa
miento complejo.

¿Qué necesito saber para resolver esto?

Antes de iniciar el análisis concep tual de los proyectos formativos, es impor
tan te recordar que la estructura de este apartado está dada por el aborda
je del tema basándose en ocho preguntas clave de la cartografía conceptual
(Tobón, 2004) que utilizaste en el bloque 1. El objetivo de esta metodolo
gía es apropiarse de un concepto académico analizando los conocimientos
en torno a una serie de factores clave y después ind agand o y cons truyendo
cada eje a partir de las experiencias de otros y de la biografía.

Para esto, se trabaja con ejemplos prácticos, se analiza el concepto y se
mue stra cómo aplicarlo tomando en cuenta elementos mínimos (Tobón,
2012) . Continuemos con nuestro análisis concep tual profundizando en
un a metodología para el trabajo por competencias .

Ejemplificación

Proyecto formativo: La política y los jóvenes

Compe tencias:

País: México
Ciclo: Bachillerato General (DGB)
Grado: Segundo semestre
Asignatu ras: Ta ller de Lectura y Redacción 11. Bloqu e 5: Clasificas los text os persuasivos .

Ética y Valores 11. Bloque 4: Realizas acciones morales que promueven el desarrollo individual
y de la comunidad .

Problema del contexto : ¿Cómo puedo expresar mis ideas y sentimientos sobre el desempleo actua l de j óvenes
egresados de las universidades?

•



Proyecto formativo: La políticay losjóvenes

4. Escucha, interpreta y emite mensajespertinentes
en distintos contextos usando medios, códigos y
herramientas apropiados.- - - .

6. Sustenta una postura personal sobretemas de
interés y relevancia general, considerando otros
puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Se expresa y se comunica.

Piensa crítica y reflexivamente.

•

Aprendizajes esperados o criterios

Taller de Lectura y Redacción 11:

Escribe textos persuasivos considerando los puntos de vista de losdemás, de forma crítica y reflexiva.
Expresa su opinión, de forma oral y escrita, acerca de la situación política actual, considerando críticamente
los mensajes de losmediosde comunicación.

Ética y Valores 11:

Analiza la relación entre el individuo y la sociedad para comprender las prácticas sociales que se desarrollan en
ella.
Participa en actividadesy acciones enfocadas en la promoción de actitudes éticas en el entorno donde se
desenvuelve (familia, escuela, comunidad, trabajo, etcétera).

Actividades del proyecto formativo
Duración total: tres sesiones de Taller de Lectura y Redacción, y tres de
Ética y Valores.

Dinamización (qué se va a hacer):
1. Formular preguntas en torn o al proyecto, como las siguientes:

¿Conocen la situación de desempleo en nuestro país? ¿Han escu
chado lo que piensa n los jóvenes sobre las oportunidades labora
les? ¿Qué opinión tienes sobre el futuro de los jóvenes egresados
de las universidades en México?

2. Conformar equipos de cinco estudian tes para abordar el proyecto.
3. Tener claros los aprendizajes esperados de las asignaturas que

participan.

Planeación (acordar las actividades):
1. Establecer las actividades y los mat eriales.en cada asignatu ra.
2. Presentar las competencias, los aprendi zajes esperados y las evidenc ias

que se trabajarán durante el proyecto.

Actuación (ejecución de las act ividades):
1. Sensibilizar. Para motivar el análisis de este escenario, se presenta el vi

deo "Los niños incómodos exigen un cambio", en www.youtube.com/
watch?v=Ls-ECXsw8tk.

2. Se presen tan imágenes de caricaturistas, canciones, chistes y refranes ~
que representen de diferentes formas la situación juvenil actual. :l

3. Se lleva a cabo una lectura grupal sobre el contexto laboral para jóvenes ~

un iversitarios. VI
4. Se hacen las siguientes preguntas de reflexión: @



·...
a) ¿Cuáles de las causas mencionadas en la lectura crees que han influi

do más en esta situación de marginación y. desempleo juvenil?
b) ¿Qué comentarios has escuchado en tu familia o con tus amigos

acerca de esta problemática actual? ¿Quienes te rodean son positi
vos, nega tivos o indiferentes?

e) ¿Qué opinas sobre lo que el autor dice de los jóvenes que no estudian
ni trabajan y las consecuencias de esto?

5. En la clase de Ética y Valores los estudiantes, a partir de estas pregun
tas, deberán hacer un mapa mental con sus ideas pr incipales.

6. Se presentan diferentes textos persuasivos y sus características (mapa
mental).

7. Definir las actividades utilizando los diferentes textos persuasivos
(como caricatura política, artículo de opinión o anuncio publicitario)
de forma colaborativa, para expresar los pensamientos y sentimientos
acerca de la situación juvenil en el tema laboral.

8. Establecer de común acuerdo las ideas del texto por realizar (personaje,
tema, tipo).
a. Hacer un borrador del texto que publicarán para asegurarse de que

queden incluidas las ideas de todos los participantes del equipo.
b. Elaborar un mapa mental explicativo del tex to persuasivo que inclu

ya nombre del personaje, lo que dicen los medios de comunicación
de él o ella, cualidades y defectos que se exaltan o critican en el text o
recreativo y opinión del equipo; además de por qué eligieron ese tex
to para expresarse y el aprendizaje al realizar el trabajo.

Actividad opcional (recomendable). Comunicación (presen tar los re
sultados y reflexionar sobre la formación alcanzada)

1. Presentación del mapa mental explicativo y post eriormente el texto
persuasivo. Los demás miembros del grupo coevaluarán al equipo en el
momento de la presentación del producto, de acuerdo con el mapa de
aprendizaje entregado al inicio de la clase. El profe sor realizará la hete
roevaluación con el mapa de aprendizaje.

2. Se solicitará individualmente un escrito de media cuartilla donde el
alumno explique el aprendizaje en este ejercicio (informe de aprendiza
je obtenido).

3. El cierre del proyecto consiste en que cada equipo comp arta sus resulta
dos y entregue el material.

Proceso de evaluación

1 •
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Est rategias de evaluación:
1. Mapa mental explicativo del texto persuasivo por presentar.
2. Informe escrito del aprendizaje obten ido durante el proyecto.
3. Se sugiere realizar coevaluación y heteroevaluación por medio de un mapa de aprend izaje.

El informe individual de aprend izaje establecerá el nive l alcanzado por cada estud iante (recept ivo, resolutivo,
autónomo o estratégico) y su correspondencia cuant itat iva.

a. Cartulinas g. Imágenes
b. Plumones h. Mapa mental de los textos persuasivos y sus caracte rísticas.
c. Colores i. Videos
d. Lápiz j. Copias de lectura
e. Proyector k. Instrumento (guitarra)
f. Laptop 1. Copiasde mapas de aprendizaje

, .
.t~~,.

' .



Para continuar el análisis en el bloque 1 y profundizar metodológicamen
te, podemos decir que es un proyecto formativo porque...

1. se aborda un problema del contex to que a los estudia n tes les concierne.
2. se trabaja el pensamien to complejo mediante preguntas, se hace un

mapa mental y se analiza la situación actual.
3. hay trabajo colaborativo para conformar los equipos .
4. se evalúa con las evidencias del proyecto.
5. hay un servic io o beneficio para los propios estudian tes : aprender a

expresar sus opin iones a favor o en contra de la situación laboral que
viven los jóvenes universitarios al integrarse a la población económica
mente activa , a par tir de los valores que consideran importantes.

En el contexto de la asigna tura que impartes en bachillerat o, ¿qué proble
mas actuales pueden detonar un proyecto formativo?

¿Qué asigna turas pu eden estab lecer vínculos para abordar la pro blemá
tica y realizar un trabajo colegiado?

¿Cuál consideras que es el principal beneficio de los est udiantes al reali
zar un proyec to formativo?

Noción

Los proyectos formativos

Su objetivo es
formar al menos una

competencia

í Son C~~junto-s--, 1'- --L.
articulados de "
actividades de !
aprendizaje y ¡ !

evaluación para ! 1
analizar y resolver ; I

problemas del I I
conte xto ,

~_.-_J L .--.---_

Actividades

1

concatenadas
Trabajocolaborativo

I p~~~~ación con
c ctos reales

Figura 11. Definición
de proyecto

formativo. Fuen te.

Tobón (2012).

•

I
I

Fases: Planificación, ejecución y comunicación

'"v.:

Los proyec tos formativos son una estrategia para formar y evaluar las
competencias en los estudian tes mediante la resolución de problemas del
con texto (como persona l, familiar, social, laboral-profesional, ambien te
ecológico, cultural, científico, ar tístico , recreat ivo y deportivo). Est os se
resuelven por medio de la plan eación, actuación y comunicación de las ac
tividades y productos.

La metodología de los proyectos formativos fue propuesta por Tobón a
finales de los noventa con base en las con tribuciones originales de Kilpa- ~
t rick (1918). Integró las compe tencias , el proyecto ético de vida y los pro- ~

cesas de emprendimiento creativo en el aula con docentes en todos los ¡:
~niveles educativos y en diferentes países de América Lat ina (véase, Tobón, 11I

Pimienta y García Fraile, 2010). @



Categorización

Est rategias didáct icas
contemporáneas

Educación ~--7 ~-f-:ovectos formativos

L..-_- - - - - - - - - - ..J '----"""'--- ---'[
Figura 12. Categorización de Proyectos Formativos . Fuente . Tobón (2012).

Los proyectos formativos se inscriben dentro de las estrategias didácticas
contemporáneas cuyo objetivo es producir cambios en los esquemas tradi
cionales de la educación para generar las condiciones necesarias para que
los estudiantes se preparen mejor para afrontar los retos actuales y futu
ros. Las estrategias didácticas contemporáneas se han venido consolidan
do a partir de la mitad del siglo XX, y sus principales características son:

1. Considerar al docente un facilita dor o mediador del apre ndizaje.
2. Asumir al estudiante como protagonista de su aprendizaje.
3. Promover la comprensión de los saberes, más que memorizarlos .
4. Que los estudiantes aprendan a procesar información con interpre-

tación y argumentación.
5. Desarrollar habilidades del pensamiento.
6. Dar importancia a los procesos motivacionales o afect ivos.
7. Promover que los estudiantes aprendan a aprender.
8. Cons iderar o reconocer la necesidad de que la educación se dé en di

feren tes escenarios.
9. Están basadas en que el currículo sea pertinente a las necesidades y

retos de formación en la sociedad, que sea un proceso participativo.

Caracterización

icio o beneficio

I
~

3. Comunicación asert iva

1. Resolución de prob lemas
del conte xto

r-

-f--••
Proyectos form at ivos

l
~--

4. Trabajo
colabora tivo

En todo proyecto formativo hay cuatro elementos clave:
1. Resolución de problemas del contexto
2. Servicio o beneficio
3. Comu nicación asertiva
4. Trabajo colaborativo

~...
~
~
(9 Figura 13. Definición de proyecto formativo . Fuente. Tobón (2012).



1. Resolución de problemas del contexto
Si el objetivo es desarrollar competencias en los estudiantes, la di
dáctica debe contemplar que tengan oportunidades para aprender a
actuar de forma integral y no fragmentada, además de que se debe
abordar actividades y prob lemas del contexto, pues no basta con ex
plicar temas académicos en clase.

2. Servicio o bene ficio
En todo proyecto formativo el estudiante obtiene un beneficio o uti 
lidad para los demás estudiantes, su familia, la comunidad en gene
ral, una organización o el ambiente.

3. Comunicación asertiva
'En todo proyecto hay una etapa en la cual los estudiantes presentan
lo que hicieron y los productos logrados. Esto implica expresarse con
claridad, moni torear la comunicació n para una mejor comprensión,
expresarse con respe to fren te a los derechos y opiniones de los otros,
y actuar de acuerdo con una meta.

4. Trabajo colaborativo
En todo proyecto existe el apoyo mutuo entre los estudiantes en al
guna actividad para lograr,

Diferenciación

¡
l

Proyectosformativos

Diferencias de losproyectos formativos con:

El aprendizaje basado
en problemas

Los módulos

Las asignaturas

•

Las asignaturas

Los módulos

El aprend izaje basado
en prob lemas

El objetivo de los proyectos formativos (PF) es que los estudiantes aprendan
competencias med iante actividades similares a las delcontexto, teniendo como base la
resolución de un problema con sentido. ,', , .
En cambio, las asignaturas se enfocan en fo rmar contenidos sin basarse en resolver un
prob lema significativo y per tinente en el contexto.

Los PF hacen énfasis en formar competencias genéricas transversales, como
comunicación, uso de tecnologías de la información, autonomía y pensamiento crítico,
entre otras; no así la metodología de módulos.

El fin de los PF es resolver problemas en el contexto y ofrecer un serv icio que mejore las
condic iones de vida, mientras que el aprendizaje basado en problemas se centra en que
los estud iantes aprendan a ident ifi car, interpretar y argumentar los problemas con base
en los saberes const ruidos en la comunidad científica o profesional del área.



Clasificación

Proyectos formativos

,-
r

Proyectos formativos disciplinares

\-----_.-------- -'

I

Proyectos formativos transversales I
I

I
L-- ----'

Figura 14. Clasificación de proyectos

formativos . Fuente . Tobón (2012).

Los proyectos formativos se clasifican en relación con la disciplinariedad.
Aquellos que solamente apliquen una disciplina son disciplinares y los que
utilicen al menos dos de forma articulada son transversales.

Vinculación

La sociedad actual requiere personas emprendedoras con liderazgo, co
laboración y un sólido proyecto ét ico de vida , que estén en condiciones
de afrontar, con pensamiento sistémico, los retos actuales y de los próxi
mos años, buscando lograr metas como realización personal, convivencia,
desarrollo social, crecimiento económico, fortalecimiento de la cultura y
equilibro con el ambiente ecol ógico en un marco de sustentabilidad . Así se
está formando el emprendimien to .

Metodología

En la metodología de los proyectos formativos prese ntada en la página 43
del bloque 1, se espera que el docen te describa las compete ncias por for
mar en los estudiantes y que junto con ellos planeen las actividades, ges
tionen los recursos y establezcan el proceso de evaluación. Por esta razón,
los elementos metodológicos en un proyecto son los siguientes:

1. Competencias que se contribuyen a formar.
Describir la competencia o competencias por desarrollar en el PP, junto
con los criterios esenciales y las evidencias .

2. Identifi cación del problema.
Determinar el problema del contexto que se va a resolver.

3. Actividades .
Describir las actividades para desarrollar el proyecto, organizadas en fa
ses: planeación, ejecución y socialización.

4. Evaluación .
Establecer cómo se va a evaluar, planean do mapas de aprendizaje con

~ criterios, evidencias , indicadores de niveles de dominio, logros, aspec-
_ tos y acciones a mejorar.
~ 5. Recursos anexos .
(Ji Plan ear y gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo las activi-
@ dades del proyecto.

Proyectos formativos

Se vinculan con:

El emprendimiento

Figura 15. Clasificación de proyectos
formativos. Fuente. Tobón (2012).
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o~. --1 Aplicación a mi vida

¿Sabías que?

Para la evaluación de un
proyecto formativo se deben
establecer niveles de dom inio
como el recept ivo (recibir
la información), resolut ivo
(solución de prob lemas
sencillos), autónomo
(actuació n con propio crite rio)
y estratégico (creativ idad,
innovación y compromiso
ét ico), que implican grados de
logro a lo largo del proyecto
(Tobón, 2012).

La metodología de proyectos formativos está inspirada en el pensa
miento comple jo desde el pun to de vista teórico y su objetivo es cam
biar la forma de planear, ejecutar y evalua r las actividades del aula. El
docente requiere un marco didáctico-metodológico para proponer ac
ciones nuevas a sus est udiantes, por ello, la gestión dentro del aula
toma una dimensión innovadora. A partir del análisis conceptual sobre
los proyectos formativos median te la cartografía conceptual (Tobón,
2004), es necesario apropiarse de los principios teóricos y metodológi
cos revisados. Para esto, se presenta la siguiente autoevaluación a partir
de .un análisis de caso.

Autoevaluación. Análisis de caso

La energía nuclear

El pro fesor Juan Antonio imparte la asignatura de Física en Bachillera
to General (DGB). El mes pasado estaba analizando el tema de la ene r
gía atómica con sus alumnos (por esos días ocurrió un acciden te nuclear
en J apón debido a un marem oto devastador). Los alumnos interesados
pro pusieron al profesor suspender el siguien te tema para averiguar más
detalles de lo sucedido en Japón; el profesor accedió y pidió a los alum
nos un trabajo de inves tigación como tarea. Formó equipos de cuatro
alumnos, planeó actividades relacionadas y les pidió hacer una campa
ña de sensibilización en el colegio sobre la energía nuclear y sus efectos
en la vida humana.

Uno de los aprendizajes esperados fue "Argumenta la importancia y
consecuencias de la energía nuclear en la vida del ser humano y estable
ce medidas preventivas para el cuidado del ambiente". Se evaluó con un
mapa de aprendizaje basado en las evidencias.

Determina la mejor opción para analizar este caso y argumenta el
porqué de tu elección.

• El método de proyectos no es pertinente, es mejor el del aprendizaje
basado en problemas para que los estudiantes profun dicen más en la.
argumentación. ..,... .

• Es per tinente el método de proyectos para que los estudiantes apren 
dan a argumentar qué implican los accidentes de est e tipo en la so
ciedad y el riesgo para la vida de las personas.

• Lo que realizó el profesor no podemos considerarlo un proyecto.
• No es pertinente el método de proyectos, es mejor un taller de

sens ibilización .



Aplicación a otros campos de la vida

Después de analizar la me todología de los 'proyectos formativos se pue
de partir de las situaciones cotidianas para crear un problema del con
texto. Esto es indispensable para generar proyectos , pues si tomamos
conciencia de nuest ras acciones a lo largo de nuestra vida (familiar, social,
laboral, etcétera) se pueden encontrar distintas estrategias para reso lver
prob lemas y una de ellas es la capacidad de generar proyectos.

Realicemos un ejercicio que nos ayude a plantear un problema de nues
tra vida que requiera un plan estratégico para solucionarlo. Recuerda que
debe ser un problema de tu contexto y que solucionarlo implique un reto.

Actividad 3 Un proyecto formativo en mi vida personal

[ ~~m~~~c. _
Problema del contexto: _

Sabré que voy por buen camino cuando: (criterios y evidenc ias) _

Lo que tengo que hacer para resolver el problema es: (actividades)

Acción 1. _

Acción 2. _

Acción 3. _

Recursos que necesito para resolver el problema:

•



Mapa de aprendizaje

. . . .. ~ -;, - . -, .... - . -. . .
Autón'o,!!~ . EstratégicC?

Criterio: Hay claridad en Hay claridad en El problema El problema
Diseña y aplica el problema, pero el problema pero implica un reto es motivan te
estrategias no se establecen este no implica y tan to los ¡ y retador. Se
metodológicas por criterios ni ningún reto. 1 criterios como establecen. compe tencias en evidencias para Se establecen las evidencias acciones.,
dist intos contextos . solucionarlo. criterios para mot ivan acciones innovadoras y

resolverlo pero para resolverlo . creativas para
Evidencia: no hay ninguna resolverlo.
Aplicar la metodología evidencia
de proyectos format ivos concreta.

I en una experiencia
I personal (familiar,

laboral, escolar,
etcétera).

Ponderación: 7 8 9 la
---- -

Autoevaluación: Logros: Aspectos por mejorar:

De esta actividad podemos observar que los proyectos están presentes
a lo largo de toda nuestra vida, pues desde las acciones más sencillas
hasta las que requieren más organización están basadas en un proble
ma del contexto, que implica grades de logro duran te su ejecución . De
ahí que con el mapa de aprendizaje identifiquemos la pertinencia e ido
neidad de lo que realizamos a diario.

Recordemos que lo que hace diferente a un proyecto formativo de los
demás proyectos son las acciones que sé\presentaron en la página 51 de
este bloque.

•

Necesito ser creativo para crecer

Actua lme nte nuestros estudiantes viven en una época llena de infor
mación y datos que los medios de comunicación se han encargado de
volcar y acercar de forma instantánea. Tenemos al alcance de un dic
todo lo que deseemos conocer, por más complejo o sencillo que parez
ca. Sin embargo, al estar saturados de datos, se hace necesario generar
estrategias que ordenen el caos informativo, primero validando su con
fiabilidad y después jerarquizándola .



Esto nos reta a crear y recrear estra tegias uti lizadas en otros ámbitos de
la ciencia dentro de nuestras clases. Yano basta'con tener la información a
la mano, ahora es necesario formar competencias'para su búsqueda, selec
ción, apropiación y aplicación.

Ser docentes y personas creativas nos mueve a reestructurar nuestro
pensamiento y tomar elementos diferentes para la dinamización de las
competencias dentro y fuera del aula.

Abordemos una estrategia tomada de las ciencias teórico-experimenta
les y hagámosla un elemento innovador dentro de nuestras clases.

V heurística

La V heurística fue diseñada por D. B. Gowin en 1984. Es una técnica di
dáctica que facilita la construcción del aprendizaje significativo de las
ciencias teórico-experimentales como física, química y biología. Es un dia
grama en forma de V, en el que se presenta visualmente la estructura del
conocimiento en un contexto didáctico. La V de Gowin se dibuja en un pa
pel y se divide en cinco zonas:

Zona 5

Zona 3 Zona 4

Zona 2

Sin embargo, desde la socioformación se ha realizado una propuesta de tra
bajo con la V de Gowin pero enfocada a competencias, de la siguiente forma :

Zona 1. Problema por resolver. Aquí se plantea en forma de pregunta
el problema que se analizará mediante los ejes restantes.
Zona 2. Contexto. Aquí se escribe el contexto donde se aplica el
concepto.
Zona 3. Eje del saber conocer. Se plantean las siguientes preguntas:
¿En qué consiste el problema? ¿Qué conceptos requiero para compren
der y argumentarlo? Aquí se mencionan los saberes conceptuales teóri
cos para una comprensión profunda del prob lema .
Zona 4. Eje del saber hacer. Se plantean las siguientes preguntas:
¿Cuál es la solución del problema y qué herramientas necesito para re
solverlo? Aquí se mencionan los elementos metodológicos necesarios
para su resolución.
Zona 5. Eje del saber ser. Aquí se mencionan los valores que confor
man el saber ser, a desarrollarse como compo nente de la competencia .
De acuerdo con la propuesta socioformativa (Tobón, 2012), la V heurís
tica por competencias estaría conformada de los siguientes elementos:

•



Saber conocer

Saber ser

Saber hacer
PROBLEMA

EN FORMA DE
PREGUNTA

¿En qué consiste el problema?

El problem a cons iste en
determinar cuáles

son las acciones concretas que
implica usar esta estrategia en

la materia y los beneficios
para los estudiantes.

¿Qué concep tos requ iero
para comp render

y argumentar
el probl ema?

Programa de la materia.

¿Cómo
aplicar
esta

estrategia
en mi

materia?

CONTEXTO

Práct icas de clase

FI ura 16. La V heurística

¿Cuál es la solución del problema?

• Compa rtir con otros la comprens ión
y solución de los problemas, para
obtener ret roa limentaci ón.

• Aplicar la metacognición en la
resolución de problemas.

¿Qué herramientas necesi to
para resol ve r el problema?

Planeación de una clase.
Evaluación con niveles de

desempeño.

Un ejemplo de aplicación de la V heurística se muestra a continuación, en
donde se realiza un análisis conceptual tomando como referencia la asig
natura de Taller de Lectura y Redacción I (DGB).

__________~_...,;F..:.i=u :..::r a:..1~7.;...::EjemQ lo . TLR 1. Bloque 5. Redacta textos Q_e_r_so_n_a....;l...;.e.;.s.-'- J

..

Saber conocer

¿En qué consis te el problema?

El problema cons iste en
iden t ificar 105 elementos

esen ciales de redacción de un
escrito personal y exp resar
en él 10 5 pensamientos y

sentimien tos para ev itar una
confrontación y mejorar el

diálogo familiar.

¿Qué concep tos requ iero para
comp render

y argumentar el problema?

Texto persona\.
Función apelativa y emotiva

del tex to. Funciones del
lenguaje en el te xto persona\.

Saber ser

Asertividad, diálogo
reflexión

PROBLEMA EN
FORMA DE PREGUNTA

¿Cómo puedo
evitar pelear con

mis padres y
expresarles mis
pensamientos
y sentimientos

de forma
escrita?

CONTEXTO

Adolescencia y fam ilia

Saber hacer

¿Cuál es la solución del problema?

• • Aplicar la metacognición durante la
redacción del texto persona\.

• Establecer grupos de trabajo en donde
se pueda compa rt ir y ret roalim entar
con diferente s pun tos de vis ta, lo que
se E;..xpre sa en el texto person a\.

• Esta ti1i~ce un compromiso de diálogo
famili ar para compartir el texto
persona\.

¿Qué herrami entas necesito para
resolver el problema?

Identificar las características
de un texto persona\.

Refle xionar sobre los temas que se
neces itan abordar con la famili a y

presentarlos en un lenguaje asertivo,
expresando 105 pensam ientos y

sentimien tos personales.



Descubro mis IQgros y mis mejoras¡)--~'------------:--------~
En este bloque hemos analizado, mediante la cartografía conceptual, la
metodología y elementos teóricos de los proyectos formativos corno una
propuesta concreta para abordar las competencias en la educación media
superior, así corno la aplicación de la V de Gowin al trabajo por competen
cias a partir del enfoque socioformativo.

Considerando los elementos de estas estrategias, es necesario realizar
un ejercicio de metacognición para reconocer el nivel de dominio con res
pecto a los criterios establecidos al inicio del bloque .

Actividad 4 V heurística: estrategia de desarrollo de competencias

Instrucciones: Con base en los elementos teóricos que componen la V heurística y en el ejemplo,
aplica esta estrategia de acuerdo con la propuesta del enfoque socioformativo a partir de un pro
blema y su abordaje desde uno o varioscampos disciplinares.

Saber ser
Saber conocer

¿Enqué consiste el problema?

¿Qué conceptos requiero
para comprender

y argumentar
el problema?

PROBLEMA
EN FORMA DE

PREGUNTA

¿Cuál es la solución del problema?

¿Qué herramientas necesito
para resolver el problema?

CONTEXTO

Actividad de aplicación de la V heurística

•



» Hagamos metacognición

Antes de iniciar la actividad, responde las siguientes preguntas guía.

• ¿Cuál es la meta de la actividad?

• ¿Qué tengo qué hacer?

• ¿Cómo está mi mo tivación ante la actividad y cómo la pue do mejorar?

A continuación, analiza el grado de dominio alcanzado en el ejercicio ante
rior con el siguien te mapa de aprendizaje para evaluar la aplicación de la V
heurística por competencias .

Mapa de aprendizaje para evaluar la aplicación de la estrategia de la V heurística.. . .. ' . . • • .. .
t Criterio :
• Aplica la estrategia
• de la V heurística,
: teniendo en cuenta
• las características
· de su contexto

institucional y
I utilizando los
: recursos y materiales
: disponibles de
1 manera adecuada.

• Evidencia:
¡V heur ística
· argumentada.

Valor:

Se describen
algunos elementos
relacionados con el
problema .

No se observa
coherencia entre
los elementos de
la V heurística.

Se describen
¡ elementos
I conceptuales y
. metodológicos entre
. cada uno de los ejes
I de la V.

; Hay coherencia entre
I algunos aspectos de
~ la V.

Los elementos
conceptuales y
metodológicos
son totalmente
coherentes entre sí.

"1' ,

Se abordaron
algunas actitudes
para resolver el
problema con mayor
impacto.

Todos los elementos
, contribuyen a
. resolver el problema
, planteado.

"o

: Logros y aspectos a
: mejorar:

: Actividades
; complementarias

•

Autoevaluación

(oevaluación

Heteroevaluación

Nivel:

i Nota:

------ - -. --- -_.._-- -_. -'-_.,. -- ... _- - -- _... - -



....
Con esta lista de cotejo evalúa los elementos aportados en el ejemplo de la V heurística y su
per tinencia en tu aprendizaje personal.

. I

1. He comprendido los elemen tos que
componen la V heurística.

2. Considero que la estrategia es aplicable
en mi trabajo docente .

3. El ejemplo utilizado para explicar la
estra tegia fue claro y congruente con el '
enfoque de competencias.

~ 4. El mapa de aprendizaje para evaluar
la aplicación de la V heurística en
su contenido y formato fu e claro,
congruente y perti nente en mi
aprend izaje.

I

15. Encuentro beneficios y apoyo en
esta estrategia para la realización y
planeación de mis clases.

6. Comprendo la relación ent re las
competenc ias t rabajadas y los
productos o eviden cias generadas .

» Hagamos metacognición

.. . .. .. .. ... ... . . .

Para autorregular la actividad, responde las siguient es preguntas guía.

• ¿Qué logros estoy teniendo?

• ¿Qué errores o dificultades tengo?

~ • ¿Cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo?

~
~
G)

•



Actividad S Organizo mis saberes

Instrucciones: Después de haber analizado durante este bloque algunas de las estra teg ias me
todológicas por competencias (proyectos format ivos y V heurística por competencias), constru ye
un organizador gráfico (mapa conceptual. mapa mental, etc.) donde muestres la apropiación de los

principales conceptos y sus implicaciones en tu labor docente.

» Hagamos metacognición

Para valorar los logros y mejoras obtenidos en la actividad responde las siguientes preguntas guía .

• ¿Logré la meta establecida? Explica tu respuesta .

• ¿Qué debo mejorar?

• ¿Qué enseñanzas debo cons iderar para el futuro?

•



''\

• ¿Cómo puedo utili zar de mejor man era los organizadores gráficos?

• ¿Cómo puedo aprovechar más la V heur ísti ca en mi práctica docente?

Mapa de aprendizaje

Instrucciones: Mediante el siguiente mapa de aprendizaje evalúa el nivel de domin io mostrado en

el diseño del organizador gráfico anterior.

- - - - -- - - - - - - - - - - _.'

.. . .. ...

Criterio:
Apropiarse de los
conceptos básicos
del enfoque por
competencias
sustentado en el
pensamiento complejo,
mediante la aplicación,
conceptualización y
diferenciación gráfica de
dichos conceptos.

Evidencia:
Construcción de un
organizador gráfico que
exprese con claridad
los nuevos conceptos
apropiados, así como su
aplicación en el aula.

Ponderación:

... .. I

Se menciona un
concepto central
pero sin relación
con los demás.

7

' . .
Se mencionan
los principales
conceptos
analizados en
el bloque con
relación, pero
sin considerar
aplicaciones en el
aula.

8

••

• Se mencionan
los principales
conceptos
con algunas
aplicaciones en

1 el aula, aunque
I de forma

desarticulada.

9

. .. . .
Se muestran los
conceptos básicos
anali zados
duran te el bloque
de forma creativa,
art iculada y con
propuestas de
aplicación en el
aula.

10

•



Tipos de evaluación

Instrucciones: Menciona el nivel obtenido al realizar la evidencia . Establece los logros y las ac
ciones para mejorar en la evidencia (autoevaluación), Adicionalmente, puedes solicitar a un com
pañero que evalúe tu evidencia (coevaluación) o bien, a un facilitador que emita su evaluación

(heteroevaluación).

.. . . .

•

Nivel:

Nivel:

Logros:

Logros:

t · • • •

Acciones para mejorar:

Acciones para mejorar:

,.,',



Nivel: Logros:

. .. .. .

Acciones para mejorar :

Inst rucciones: Si es el caso, solicita al grupo establecer logros y mejoras de la evaluación realizada.

Nivel: Logros: Acciones para mejorar:

•
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( Para saber más...
/

G
Desempeño. Actuar, trabajar, dedi

carse a una actividad.

Disciplinariedad. Abordar una acti

vidad o problema del contexto desde

una única disciplina, área o asignatu

ra, labor que lleva a cabo un docente.

o
Emprendimiento. Actitud y apti tud

de la persona para comenzar nuevos

retos, nuevos proyectos. Es lo que

hace que alguien quiera alcanzar más

metas (ver gerencie.com/emprendi
miento.html).

Enfoque sistémico. Comprende el

funcionamiento de la sociedad desde

una perspectiva holística e integrado

ra y las relaciones entre los compo

nentes. Holismo es el punto de vista

que se interesa más por el todo que

por las partes. En el enfoque sisté

mico no se concibe un elemento si

no es en relación con el todo (ver eu

med.netlcursecon/lc/sistemico.htm).

Estrategia. Arte de dirigir las ope

raciones militares.

Evaluación. Estimar, apreciar o cal

cular el valor de algo.

o
Gestión. Hacerdiligencias conducen-

tes al logro de un negocio o un de

seo cualquiera .

o
Heurística. Técnica de la indagacióny

del descubrimiento. Enalgunas cien

cias, manera de buscar la solución

de un problema mediante métodos

no rigurosos, como tanteo o reglas

empíricas.

o
Idoneidad. Actuar cumpliendo crite-

rios de calidad explícitos o implícitos

en el conte xto.

Interdisciplinariedad. Habilidad

para conectar varias disciplinasyam

pliar las ventajas que cada una ofrece

en relación con el objetivo plantea
do. Serefiere no solo a aplicar la teo

ría en la práctica, sino también a la

participación de varios campos en un
mismo trabajo.

~
Metodología. Métodos que se si-

guen en una investigación científi

ca o en una exposición doctrinal.

G
Organizador gráfico. Técnica de

estudio para comprender un te xto .

Establece relaciones visuales entre

los conceptos clave que permiten

"ver" eficientemente las distintas

implicaciones de un contenido. (Ver

slideshare.net/Benedict%rganiza

dores-grficos).

o
Pensamiento complejo. Tipo de

pensamiento que trata con la incerti

dumbre y escapazde concebir la orga

nización. Es el pensamiento apto para

unir, contextualizar y globalizar, pero

al mismo tiempo reconocerlo singular,

individual y.concreto (ver philosophi

ca.info/voces/pensamiento_complejo/

Pensamiento_Complejo.html).

Productos. Evidencias generadasan

tes, durante o deSBués de un proceso
de trabajo con los 'estudiantes.

o
Trabajo colaborativo. Adquisición

de destrezas y actitudes que ocurren

por interacción grupal (Salinas, 2000).

Transversalidad. Procesopor el cual

se relacionan y articulan los saberes

de dos o más disciplinas o áreas, con

el objetivo de contribuir a la identifi

car, interpretar, argumentar y resolver
un problema del conte xto .
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Aprendizajes
esperados:

• Relaciona las acciones
clave de la med iación,
propuestas desde
la socioformación,
con las estra tegias
implementadas,
a part ir de la
experiencia personal
y grupal.

• Propone acciones
innovadoras para
la mediación en
el t rabajo por
competencias dentro
del aula.

• Evalúa las
competencias
personales a partir de
las competencias del
docente media dor.

Evidencias al fin al
del bloque:

• Acti vidad 3. Cuadro
comparat ivo: ¿Soy un
profesor competente?

• Cuadro: Diseño de
una act ividad basada
en las acciones clave
para la mediación.

• Act ividad 5:
Evaluando mi
competencia de la
mediación docente .



• Acciones de la mediación docente

Acciones dentro del aula

• •

1----- .....

• Diferenciación
• Clasificación
• Vinculación
• Meto dología

Referencias

• Heteroevaluación
• Metaevaluación

Concientizo mis acciones docentes:
¿repetición o innovación?

I"- - -i . Ejemplificación
• Noción
• Caracter ización
• Categorización

• • __---1

Relación

Análisis de la mediación docente
mediante la cartog raf ía conceptual

Las diez nuevas competencias para
enseñar de Philippe Perrenoud
¿Soy un profesor compete nte?

'.---1 Atender una necesidad mediante una
estra teg ia de mediació n docente

Diseño de una act ividad basada en las
acciones clave de la mediación

Análisis de caso: la maestra
de Geografía

Evaluar mi competencia de mediación
docente

¿Mediadores o t ransmisores
de información?

Mapa de aprendizaje
• Criter ios y evidencias

Tipos de evaluación
• Aut oevaluación
• Coevaluación

[ Para saber más



Mi experiencia me dice.. . ]

Las diferencias entre los jóvenes que cursan el bachillerato y los docentes
ponen de manifiesto las distintas formas de educar que se usan tradicio
nalmente; en contraste con esta realidad juvenil, una parte de los docentes
continúa con la repetición de acciones que buscan más la memorización
de conceptos que el trabajo con habilidades, las cuales permitirían a los
jóvenes su mejoramiento con tinuo en diferentes contextos, para el éxito
personal y profesional.

La propuesta que realiza el enfoque socioformativo, desde hace algunos
años, consiste en brindar a los docentes nuevas formas de actuar frente a
los:estudiantes, promoviendo así nuevas estrategias de planeación, ejecu 
ci óny evaluación de las competencias que los muchachos practican, frente
a los retos que se les presentan dentro y fuera del au la.

Antes de abordar la propuesta de la socioformación, te invito a reali
zar un análisis de tus acciones docentes a fin de que identifiques aquellas
que requieras transformar, pues aunque te resultaron funcionales en al
gún momento, puedes empezar a cuestionarlas por su poca eficacia .

Instrucciones: Elabora una lista de las cuatro acciones o estrategias que ut i
lizas más frecuen temente dentro del aula y ubica su nivel de eficacia.
Nivel de eficacia 1. La utilizo, pero sin observar mejo ras en mis estudiantes.
Nivel de eficacia 2. La util izo y observo algunos cambios en la conducta de
mis alumnos .

Nivel de eficacia 3. Realizo algunas adaptac iones de la estra tegia para en
focarla a mis estud iantes .

Nivel de eficacia 4. Diseño de forma creativa nuevas modalidades de la es
t rategia de acuerdo con las necesidades de mi grupo.

.. '"" ..

Actividad 1

. ... . ... . ... . ..

Concientizo mis acciones docentes:
¿repetición o innovación?

Nivel de eficiencia

logros alcanzados (evidencias generadas)

Ejemplo: Sociodramas (representación de
situaciones reales a'part ir del contenido de la
asignatura)

Análisis y reflexión de la situación
V' presentada median te la producción de un

ensay~ ~ . - .

•
--_..- --- .._---------_.
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In strucciones: Elige una de las estrategias o acciones que mencionaste y cuyo nivel de efica

cia se encuen tre en el 1 o 2. Escribe las razones que probablemente influyan en su poca eficacia.

Razones del bajo nivel de eficiencia

·
·
·Estrategia :
•

·
·

- ·
·
·
•

·
·
·
·

Cabe mencionar que las acciones realizadas dentro de la secuen cia didácti
ca, por sí solas, no son forma tivas, las estrategias que el docente incorpora
a su clase requieren elementos intencionados y planeados desde una pers
pectiva integral que favorezca un aprendizaje motivado por una meta que
se quiere alcanzar, de ahí que los productos o proyecto s generados en estas
acciones req uieran ser analizados y evaluados, con base en los criterios es
tablecidos al inicio para poder considerarlos estratégicos.

Uno de los retos que el docente debe enfrentar en este cambio de rol
justamente consiste en ser consciente de las estrategias que actualmen
te utiliza dentro del aula, para mejorar, tanto en su planeación como en
su ejecución, aque llas que promueven el logro de las metas establecidas, y
para modificar las que pertenecen a una tradición académica, pero que no
muestran resultados efectivos de un aprendizaje, con base en los criterios
propuestos desde este enfoque .

¿Sabías que?

La med iación es un proceso
clave en la formación
y evaluación de las
competencias desde la
perspect iva del desarro llo
huma no integ ral, ta l y
como propone el enfoq ue
socioformativo (Tobón, 2012).

Mi crecimiento con los demás

•
¿Mediadores o transmisores
de información?Actividad 2~¡:

z
¡,¡ Inst ruccione s: Reúnete con otros docentes y comparte el análisis realizado anteriormente . Rea-

@ (icen propuestas de mejora o de modificación de alguna estrategia, según sea el caso.



Propuesta de mejora o modificación

·
·Estrategia: ·t--

·
·
·
•

Propuesta de mejora o modifi cación

·
·Estrategia :

·1--

·
·
·
·

Propuesta de mejora o modificación

·
·Estrategia:

·1--

·
· .

·
·

t

y esto, ¿para qué me sirve? )

Uno de los cambios emergentes en la educación en el ámbito global es la
manera como el educador se sitúa fren te a su labor formativa. De vital im
portancia es conocer estos cambios en el rol docente para establecer con
claridad las acciones pertinentes a la forma de educar a las generaciones ~
actuales y futuras . ~

Es importante apoyar a los docentes en esta nueva postura proponien - t=
d ~do acciones concretas e i óneas para una formación más con textualizada VI

y que aporte elementos de éxito para nuestros estudiantes . @



Veamos a contin uación la propuesta de Philippe Perrenoud (2004) que
muestra en su libro Diez nuevas competencias para enseñar.

Competencias de
Competencias específicas para trabajar en formación continua

referencia

1. Organiza r y animar IConocer, mediante una disciplina determinada, los conten idos que hay que enseñar y su
situac iones de t raducción en obje tivos de aprendizaje. Construir y plan ificar dispos it ivos y secuencias
aprendizaje didác t icas a partir de las representaciones de los alumnos. Implicar a los jó venes en

actividades de invest igación y en proyec tos de conocimiento.

2. Gest ionar la Concebir y hacer frente a situaciones problema ajus tadas al nivel y a las posibilidades de
progresión de los los alumnos. Adqu irir una visión longi tud inal de los obje tivos de la enseñanza.
aprendizajes Diseñar situaciones de aprendizaje, con base en las teorías pedagógicas contemporá neas.

Observar y eva luar a los estud iantes en situaciones de aprendizaje, según un enfo que
format ivo. Establecer cont roles per iód icos de compe tencias y tomar decisiones de
progresión .

3. Elaborar y hacer Hacer f rente a la heterogeneidad en el mismo grupo-clase. Extender la gest ión de clase
evolucionar a un espacio más amplio. Practicar un apoyo integrado, t rabajar con los alumnos que
dispos it ivos de presentan mayores dificultades de aprendizaje. Desarrollar la coopera ción entre el grupo
diferenciación y ciertas formas simp les de enseñanza mutua.

4. Implicar a los Suscita r el deseo de aprender, explicitar la relación con el conoci miento , el sentido del
alumnos en sus t rabajo escolar y desarrollar la capacidad de autoevaluación en el niño. Inst ituir un
aprend izajes y su consejo de alumnos y negociar con ellos var ios t ipos de reglas y de obligaciones. Ofrecer
t rabajo actividades de formación con opciones. Favorecer la definición de un proyecto personal

del alumno.

5. Trabajar en equipo Colaborar en la elabo ración de un proyec to colegiado. Formar y renovar un equipo
pedagógico. Af rontar y ana lizar conju nta men te situ aciones comp lejas, prácticas y
prob lemas profes iona les. Hacer fr ente a crisis o conflic tos ent re personas.

6. Participar en la Colaborar en el proyecto inst ituc ional. Fomentar el adecuado aprovechamiento de
gestión de la los recursos de la escuela. Promover una relación dinámica entre la escuela y los
escuela componentes externos que favorezcan el aprendizaje (act ividades ext raescolares, del

I
1bar rio, asociaciones de padres , profesores de leng ua y cultura de origen). Impul sar nue vas
formas de part icipación de los alumnos en la escuela.

7. Informar e implicar Promover, dirig ir y organizar reun iones informativas y de deba te con los padres de I

a los padres familia . Involucrar a los padres en algunas de las actividades format ivas de sus hijos.

t
I

8. Util izar las nue vas Ut ilizar los programas de edición de documentos. Aprovechar los potenciales didácti cos
tecnologías de prog ramas en relación con los obje tivos de los dominio s de enseñanza. Comunicar a

distancia mediante la telemáti ca. Emplear los inst rumentos mul t imedia en su enseñanza .
I

.-
9. Afrontar los Prevenir la violencia en la escuela o la ciudad. Luchar contra los prejuicios y las

deberes y dilemas discriminaciones sexuales, étnicas y sociales. Partic ipa r en la elaboración de reglas
ét icos de la referentes a la disciplina en la escuela , las sanciones, la apreciación de la condu cta .
profesión Analizar la relación pedagógica, la autoridad, la comunicación en clase. Desarrollar los

valores de la responsabi lidad, la solidaridad y la justicia.

la . Organizar la propia Saber exp licitar sus prácticas. Establecer un control de compe tencias y un programa
formación cont inua personal de fo rmación continua propios. Realizar un proyec to de formación común

con los compañeros (equipo, escuela, red). Participar en las tareas del ámbi to general
de la enseñanza o del sistema educa tivo. Acept ar y colaborar en la formación de los
compa ñeros.

•



Actividad 3 ¿Soy un profesor competente?

Instruc ciones: Relaciona alguna(s) de las competencias propuestas por Perrenoud con acciones
que has ejercido de forma personal, grupal o institucional. Explica la forma como has abordado
dicha(s) competencia(s).

Competencia propuesta por Perrenoud I Acciones que he ejercidoy se relacionan con la competencia

I

La estructura de esta guía para docen tes está sus tentada en el enfoque
por competencias, que tiene sus bases en las propuestas de Phillipe Perre
noud. Sin embargo, el enfoque socioformativo propuesto por Tobón plan
tea algunas mejoras para Iberoam érica, toman do en cuenta el con texto y
algunos elementos propios de la región.

•

¿Cuál es el problema?

La labor docen te es una de las actividades que, como muchas otras, requie
re una profunda motivación vocacional, es decir, de la convicción personal
de realizar la mejor labor posible. Cuando el docente valora su importan cia
en la formación de niños y jóvenes, y se B,i~úa ~n una posición trascenden
te para la vida de sus destinatarios , empezamos a dar pasos hacia la verda
dera mediación . Mientras esto no se logre, el docente continuará en una
profesión en la que el deber ser y el hacer serán algo que límite el actuar
den tro del aula .

Análisis de caso. La maest ra de Geografía

María Luisa es una profesora de Geografía que desea impartir clases en un ~
bachillerato general (DGB). j

Hace diez años que no forma parte de una institución educativa, se ha i=
dedicado a formar personas en el ámbito ecológico y promueve programas ~
de cuidado del ambiente. @



Su motivación para regresar a las aulas es formar jóvenes que promue
van las prácticas ecológicas que ha impulsado' en las comunidades indíge
nas, y para ella es un verdadero reto volver a ejercer el papel docente.

Unido a esto, María Luisa no ha recibido actualización en los progra
mas educat ivos vigen tes . En la entrevista de selección de personal apa
recen elementos en favor y en con tra sobre su idoneidad para ocupar la
vacante de Geografía en quinto semestre.

El director le ha solicita do enumerar tr es elementos que, de acuerdo
con su experiencia en las actividades que ha realizado en su vida, no pue
den faltar en una clase de Geografía .

Las opciones son las siguientes:

1. El análisis de mapas, la me morización de los nombres de países y el PIE
de cada un o de ellos, el conocimien to de la nomenclatura de climas.

2. La comprensión de las problemáticas ambientales, el análisis de la
situación de distribución geográfica actual y las propuestas de mejora
en el contexto in te rnacional dadas por organismos activistas .

3. Experiencias de campo , aná lisis estadísticos, campañas de sensibilización.
4. Todas las anteriores.
5. Las actividades que impliquen dar respuesta a una problemática actual,

par tiendo de los saberes y sus aplicaciones .

¿Qué opciones le sugieres tomar a María Luisa?

Respues ta : _

J ustificación de la respuesta:

¿Qué necesito saberpara resolver esto?

Hemos analizado la propuesta de Philippe Perrenoud anteriormente. A
continuación presenta mos un aná lisis conceptual de la mediación docente
diseñado desde la socioformación (Tobón , 2010) con base en la cartog ra
fía concep tual explicada en la pág ina 21 de esta guía.

Ejemplificación

Veamos un ejemp lo de la mediación docente.

Cuadro 2. Ejemplo de mediación docente

Nivel: Educación Media Superior
Asignatura: Psicología I (DGB)
Semestre: Quinto
Bloque: l . Identificas la psicología como ciencia
Docente: Jorge García

(Continúa) •



•

Cuadro 2. Ejemplo de mediación docente

Competen cias:
• Maneja las tecnologías de la info rmación y la comunicación para obtener contenidos relacionados con la

psicología.
• Expresa ideas y conceptos que reflejen una visión integral de la psicología como ciencia, median te

representaciones lingüísticas y gráficas.
• Ident ifi ca las ideas clave en un texto o discurso oral de las corrientes teóricas de la psicología e infiere

conclusiones a partir de estas.
• Argumen ta sus ideas respecto a diversas corrientes psicológicas y sus diferen tes áreas mediante

procedimientos teórico-metodológicos.
• Identifica las áreas de la psicología como un medio para resolver problemas de su entorno.

Proyecto formativo: "Estudio de casos de familiares y/o amigos que requieren para su resolución el apoyo
de la psicología".

Proceso de mediación docente
El docente media el t rabajo de los estud iantes en el proyecto formativo con las siguien tes acciones:

1. Sensibilización. Mot iva a los estudiantes en el estudio y aplicación de la psicología respecto a las metas
de la asignatura, presentando algunos ejemplos de personas que, gracias al apoyo psicológico, han
descubierto sus cualidades y las han potenciado ante las necesidades de su contexto.

2. Conceptualización . Favorece que los estudiantes se apropien de conceptos clave tales como
"psicoanálisis", "Gestal t ", "conductismo", "terapia", "personalidad". Asimismo, que comprendan los
principios básicos de las teorías de la psicología aplicada.

3. Análisis y resolución de problemas . A partir de lo anterior, el docente busca que los estudiantes analicen,
de forma crítica, algunos casos cercanos a ellos y propongan acciones median te las cuales la psicología
aporte respuestas a estas problemáticas.

4. Valores y proyecto ético de vida. Guía a los jóvenes hacia una refl exión sobre estos casos y sus
propuestas de solución, subrayando la importancia de los valo res como la confian za, el respeto y la ét ica
en la vida de ellos.

5. Colaboración con otros . Se forman equipos con roles defin idos, para poner en acción mecanismos
que promuevan la resolución de los casos analizados, mediante los valores que propone el
análisis psicológico.

6. Comunicación asert iva. Los estudiantes enseñan a otros compañeros dist intas formas de resolver
problemas con la familia y los amigos de forma asert iva, mediante la escucha y las expresiones de
respeto. Para ello, el docente es ejemplo de comunicación asertiva .

7. Creatividad y personalización. El maestro reta al grupo a gene rar ideas creativas para resolver
problemas entre amigos y familiares, y lo compromete en su aplicación.

8. Transversalidad. Además de los aprendiza jes esperados en Psicología, se pretende que se logren algunos
aprend izajes esperados de Geografía, en los cuales se analiza la estad ística poblacional, así como las
causas de mortalidad más frecuen tes.

9. Gestión de recursos. Eldocente orienta cómo gestionar los recursos necesarios para promover los
resultados de la invest igación realizada, ante otros grupos del colegio y en otros espacios fuera
de la escuela.

la. Valoración y meta cognición. El docente propone que realicen una continua evaluación de las actividades
del proyecto, anima al grupo a estab lecer compromisos de mejora para lograr el nivel est ratég ico.

v'..

Análisis del ejemplo

Es una mediación docente porque:

1. Los alumnos son protagonistas de su formación .

2. Lo s estudiantes se apropian de est rategias de aprendizaje. ~
3. El profesor es un facilitador del proceso: orienta, asesora, acompaña, ~

promueve la reflexión, etcétera. ¡::
~4. Apoya a los estudiantes en su práctica metacognitiva para que estén en VI

m ejoramiento con tinuo. @



Mediación docente
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Figura 18. Noción de la medi ación docente. Fuente. Tobón(2012).

El proce so de mediación docente consiste en lograr que los estudiantes
desarrollen las competencias necesarias para afrontar los retos de la vida ,
con base en el aprendizaje de habilidades, conocimientos, actitudes y
estrategias .

El docente se asume como un mediador de los procesos de desarrollo y
evaluación de las competencias, con base en el proyecto ético de vida y el
abordaje de los diferentes retos del contexto. Esto implica un cambio sus
tancial en la educación porque el docente deja de ser el centro del aprendi
zaje y se convierte en un docente facilitador, para que el estudiante sea el
centro y protagonista de su aprendizaje.

El docente ya no es quien transmite información ni evalúa cómo los
alumnos poseen dicha información (modelo educativo tradicional), sino
que se trata de ap oyar a los estudiantes para que desarrollen las compe
tencias necesarias que les permitan enfrentar los diversos retos de la vida ,
tanto los relacionados con su proyecto ét ico de vida, como los referidos al
tejido social, al mundo organi zacional y al ambiente ecológico. Para esto,
es necesario que el docente mediador se capacite para ser competente en
la mediación de la formación integral, como se muestra en el siguiente
cuadro.

Cuadro 3. Características de la competencia de la mediación docente

Competencia del docente mediador
Criterios mínimos que se deben cumplir

para ser un docente mediador

Media 105 procesos de aprendizaje, enseñanza y
evaluación para que 10 5 estudiantes desarro llen las

competencias del perfil de egreso, acorde con 105 criterios
y evidencias establecida s.

1. Establece una relación empática y de t rabajo
colaborativo con los estudiantes , en el marco de los
retos cotidianos de la formación .

2. Argument a el empleo de estra te gias did áct icas
acordes con el ti po de compe tencia, el saber
implicado y las característ icas de los alumnos y del
conte xto educa t ivo .

3. Realiza las act iv idades de aprendizaje con base
en las competencias y el diagnóst ico inicial de los
estudiantes.

(Continúa) •



Competencia del docente mediador Criterios mínimos que se deben cumplir
para ser un docente mediador

4. Brinda apoyo especial a los escolares que presentan
un aprendizaje lento o se les dificulta aprender.

5. Aplica estrategias didácticas en correspondencia con
los requerimientos de formación de competencias.

6. Enseña es trategias de aprendizaje para facilitar el
aprender a aprender y emprender, siguiendo unos
determinados referentes pedagógicos y didácticos.

•

Desde el enfoque sociofor mativo de las competencias (Tobón, 2010;
2012), el énfasis no está en los estudiantes ni en los docentes, sino en la
relaci ón in tersis témica de am bos. De acuerdo con esto, el docente me dia
dor 'aplica la docencia metacognitiva, la cual consiste en la comprensión y
regulación que los docen tes realizan del proceso apren dizaje-enseñanza,
con el fin de formar det erminadas compete ncias en sus alumnos y, al mis
mo tiempo, construir y afianzar sus propias comp etencias como profesio
nal es de la pedagogía, teniendo como guía la formación human a in tegral
(proyecto ético de vida), la transdisciplinariedad, la apertura mental, la fle
xibilidad, las demandas sociales y económicas, y el entretej ido del sabe r
mediante la continua reflexión sobre la práctic a (Scho n, 1992, 1998; To
b ón, 20 12).

La docencia metacognitiva implica conocimiento y autorregulación de
los procesos de aprendizaje (Tobón, 2012) . Veamos con mayor detalle :

Conocimiento de lo s procesos de aprendizaj e . Es realizar un a cont i
nua evaluación de cómo no s en con tramos en la comprens ión de un tema,
ejecución de un pro cedimiento o estado motivacional, considerando una
dete rminada meta. Esta evaluación formativa nos permite desarrollar
las com petencias, al esta blecer , con claridad, los criterios o aprendiza
jes esperados que se most rarán en las evidencias, productos o proyectos
generados . El docente deberá ten er la claridad necesar ia para diseñar ins
t rumentos, experiencias y act ividades que respondan a estos elementos de
forma per tinente y adecuada.

Autorregul ación de los procesos de ap rendizaje . Consiste en imple
mentar acciones concretas de mejoramiento en nuestro desempeño para
lograr unas det erminadas met as, cons iderando la evaluación diagnóstica,
format iva, sumativa e incluso de acreditació n.

Desde la perspectiva socio formativa, la docencia metacognitiva se basa
en el ciclo de gestión de calidad acad émica,~el cual está constituido por
cuatro fases circulares: 1) El direccionam ien to, en esta se presen tan a los
estudian tes los aprendizajes espe rados y las competencias que se van a de
sarrollar durante el proceso de aprendizaje; 2) La planeación considera las
necesidades, retos y propósi tos formativos a los que se debe responder, me 
diante la secuencia de actividades y diseño de productos al finalizar esta
fase; 3) La actuación realizada po r los estudiantes y el docen te , en la cual se
demuestran los desemp eños y se movili zan los saberes median te acciones .~

y productos concretos; y finalmen te, 4) La evaluación que concentra to das
las acciones, propósitos y competencias propuestas al inicio, pa ra su valo
ración cualitativa y cuantitativa, de tal forma que el proceso de aprendizaje ~

sea renovado mediante acciones me tacognitivas, como es el establecimien- ~

to del nivel obtenido, los logros y las acciones que se busca mejorar . @
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• Evaluar los logros y aspectos
que deben mejorar los
alumnos.

• Determinar acciones para
mejorar el proceso.

• Establecer las competencias
que se van a desarrollar.

• Identificar los criterios que se
van a considerar en el proceso
de aprend izaje .

Figura 19. Pasos fundamentales en la docencia metacognitiva. Esencia de la mediación.

Fuente. Tobón (2012).

Desarrollo de zonas
de talento

Categorización
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Mejoramiento
del entorno

Mediaci ón docente Realización personal

Afron tar retos
y problemas del conte xto

Figura 20. Ejes de la mediación docente. Fuente. Tobón (2012).

La mediación es pa rte de la socioformación, y esta última es un enfoque
de la edu cación en gene ral. La formación significa que cada ser humano se
realice como persona, en todos los ámbitos, con un proyec to de vida só
lido y desarr olle su talento, enfrentando los retos actuales y fu turos del

~ contexto local, nacional e internacional y aportando al tejido social, a la
-1 convivenc ia, a la inclusión, al desarrollo organizacional, al crecimiento de
¡:z la economía, al fortalecimiento de la cultura, a la calidad de vida y al equili-
~ brio ecológico-ambien tal con sustentabilidad . Todo ello en el marco de re
(9 laciones colaborativas con otras personas.

•



La mediación tiene como finalida d lograr que los estudiantes tengan un
pleno desarrollo de sus potencialidades en el marco del proyecto ético de
vida, con las competencias necesarias para afrontar los diversos retos del
contexto. Ello requiere docentes en continuo proceso de desarrollo y cam
bio , que sean ejemplo de personas autorrealizadas.

Caracterización

Valores y proyecto Colaboración con Comunicación Creatividad y
ético de vida otros asertiva personalización

~]
J

Análisis y resolución Trasnversalidad y
de los problemas transferencia

I J, -J" " ¡
" /

"

Conceptualización
Mediación docente IGest ión de recursos]

( (

r
Sensibilización -~ Valoración y

metacognición

•

Figura 21. Caracterización de la
mediación docente.

Fuente. Tob ón (2012).

La mediación se caracteriza porque los estudiantes abordan las siguien
tes acciones en su formación:

1. Sensibilización. Es el proceso cognitivo donde se origina el aprendi
zaje y está constituido por tres componentes importantes: actitudes
positivas, atención y concentración. Es importante tener presente que
una adecuada motivación es fundamental para que se dé el aprendiza
je significativo.

2. Conceptualización. Comprender y explicar las actividades y proble
mas mediante conceptos claros, lo cual es diferente del enfoque tra
dicional de buscar que los estudiantes tengan muchos datos de la
realidad en la mente sin una conexión con los problemas y sin centrar
se en lo esencial. Se dirige a facilitarala construcción de conceptos.

3. Resolución de problemas. Consiste en interpretar, argumentar y re
solver situaciones o problemas en diferentes contextos. La interpreta
ción implica comprender una actividad o problema. La argumentación
tiene como finalidad analizar y explicar dicha actividad o problema
considerando las relaciones causales y los efectos. La resolución, plan
tea acciones para ejecutar la actividad o resolver concretamente el pro-
blema, respondiendo las preguntas que se hayan formulado. .~

4. Valores y proyecto ético de vida. Desarrollan y fortalecen continua
mente los valores universales como la justicia, la responsabilidad, la =
honorabilidad, la humildad y la solidaridad, y practicarlos en diversas !Z
situaciones. Esto implica asumir las consecuencias de nuestros actos y ~

reparar los posibles errores que cometamos en el desempeño. @



....
5. Colaboración. En el proceso de aprendizaje se requiere cooperación,

ayuda y apoyo entre las personas para lograr una meta.
6. Comunicación as er t iva . Consiste en expresamos ante los demás con

claridad en el mensaje y amabilidad, respetando sus derechos, senti
mien tos y opiniones , dándoles valor a nues tros planteamientos yac
tuando en consecuencia.

7. Creatividad, personalización e innovación. Consist e en tratar las
situaciones y prob lemas de forma propia, adaptada, creativa, crítica e
innovadora, buscando trascender los conocimientos adquiridos, esta
blecidos y convencionales, desde la propia identidad personal y consi
derando los retos del contexto.

8. Transversalidad y transferencia. Se refiere al estudio de las situacio
nes y problemas buscando la contribución de otras áreas o disciplinas .

9. Gestión de recursos. Permite que los estudiantes estén en condi
ciones de gestiona r los recursos necesarios para lograr el aprendiza
je significativo y resolver problemas del contexto, con las estrategias
aprop iadas para esta tarea.

10 . Evaluación y met acognición . Consiste en determinar los logros y as
pectos a mejorar en el desempeño, y con base en esto implementar
mejoras continuas que posibiliten el logro de las metas esperadas en la
formación.

Diferenciación

La mediación por competencias se diferencia de la docencia tradicional,
obsérvalas en los siguientes cuadros .

Lamediación por competencias se clasifica de acuerdo con la modalidad edu
cativa. Se pueden establecer otros tipos de mediación, como por ejemplo:

4. Los estudiantes presentan
una evidencia en torno a la
resolución del prob lema del
conte xto .

. Mediación por competencias

1

ro-
1. Aborda un problema

del conte xto.

2. Los estudiantes analizan

t--
el problema buscando los
saberes necesarios en
diversas fuentes.

3. Los estud iantes y el facilitador
buscan reso lve r el prob lema
aprop iándose de los saberes
clave.

~
3 Clasificación
§
~
@

Docencia tradicional

I

~
1. Aborda un subtema o

contenido.

1t-- 2. El profesor exp lica los temas.

3. Los estud iantes hacen
- eje rcicios en torno a los

conte nidos .

4. Los estudiantes realizan una
- prueba para dar cuenta del

dominio de los conten idos.

Figura 22.
Diferencias entre
la mediación
y la docencia
tradicional .

Fue n te . Tobón

(2012).

..



Según el nivel educati vo

Tipos de mediación

(]Presencial'----L_
Figura 23. Clasificación de la

medi ación docente.

Fue nte. Tobón (2012). Vinculación

La mediación por competencias se relaciona con múltiples corrientes,
pero especialmente con:

Mediación docent e

'-

-- 1
Figura 24. Vinculación de la

mediación docente.
Fuen te. Tobón (2012).

IEl pensam;en to complejo La socioformación

•

1. El pensamiento complejo. Se constituye como un método de cons
trucción del ser humano desde un pi¡n to de vista hermenéutico, o sea,
interpretativo y comprensivo, retom~nd;la explicación, la cuantifica
ción y la objetivación . Es un método que no está hech o ni t razado , sino
que se hace caminando. Consiste en una nueva racionalidad en el abor
daje del mundo y del ser humano. Edgar Morin (1999) es el principal
exponente y creador de esta visión de la realidad.

2. La socioformación. Es un en foque para abordar la educación, la ges
tión del talento humano y el aseguramiento de la calidad del proceso ~.

formativo en diversos contextos, con base en el reconocimiento del ser
de cada persona y su participación activa en la sociedad y el cuidado
del ambiente. Tiene como centro la formación, para la generación de i
calidad de vida y felicidad en los sere s hu manos, aplicando los valores ~

universales . @



Metodología

Est rat egias de las diez acciones esenciales en las competencias

Visualización

Relatos de
exper iencias de
vida

1. Estr ategias de sensibili zación

Nombre Descripción

Descripción por parte del docente de situaciones donde las emociones, act itudes y valores
han jugado un papel central en el aprendizaje.
Mostrar casos de personas que han llegado a ser grandes empresarios, deport istas, políti cos,
gracias a su comprom iso, empuje, dedicación, apertura al cambio y flexibilidad.

El docente invita a los estud iantes a que se imaginen alcanzando sus metas mediante el
desarrollo de competencias.

Preguntas
intercaladas
(Rickards, 1980)

Ilustraciones (Díaz
y Hernández,
1999)

Preguntas que se insertan en determinadas partes de una exposición o de un texto con el fin
de atraer la atención.

Recursos que represen tan los saberes de forma gráfica (fo tografías, esquemas, fi guras e
imágenes).

Info rmación int roductoria que se brinda con el fin de ofrecer un contexto general e incluyente
de los nuevos aprendi zajes. Pueden ser textuales o conceptuales.

2. Estr ategias para la conceptualización

Organizadores
gráficos (Ausubel,
1976)

Mapas menta les
(Buzan, 1996)

Redes semánt icas
(Dansereau, 1985)

Cart ografía
conceptual (Tobón
y Fernández,
2003)

Procedimiento text ual y gráfico que art icula aspectos verbales con aspectos no verbales
y aspectos espaciales (ramas, líneas, relieves y fi guras geométr icas) con el fin de facilitar
el t ratamiento de un problema a partir de la búsqueda y organización de la info rmación
dispon ible.

Son recursos gráficos en los que se estab lecen formas de relación ent re conceptos. La
informac ión no se organiza por niveles jerárquicos.

Es un procedim iento gráfico basado en mapas menta les y en los mentefactos conceptu ales
que t iene como fi n dar cuenta de las estr ucturas de los conceptos académicos y teorías
median te los ocho ejes básicos (ejempli ficación, nocional, categorial, caracterización,
diferenciación, subdivisión, vinculación, metodología).

Estudio de caso

3. Estr ategias para el anális is y resolución de problemas del contexto

Simulación de Realizar dentro del aula actividades similares a las que se practican en el entorno familiar,
actividades social o profesional, con el fin de desarrollar competencias propuestas en el plan curricular.

Analizar una situación problemá tica real o hipotética, con el fin de determinar las causas y
efectos, realizar un diagnóstico claro y plantear posibles soluciones.

•(Cont inúa)

Analiz ar y resolver problemas reales mediante el t rabajo en equipo, relacionados con los
saberes del curso.

Promover la comunicación asertiva median te modelos de personas que se comuniquen de
forma asertiva, para aprender con el ejemplo.

Comunicarse mediante la refle xión interna , buscando la cordialidad con las demás personas.

Diario personal

Búsqueda de
modelos

Diálogo interno

Juego de reto

Aprendizaje
basado
en problemas
(Restrepo, 2000)

4. Est rategias para favorecer la responsabilidad

Bloc de notas con la descripción de las experiencias personales cot idianas respecto a cómo
se ejerce la responsabilidad en las actividades y problemas en diversos contextos. Las
experiencias se acompañan de refle xiones sobre los aspectos que se busca mejorar y las
acciones para lograrlo.

Son situa ciones vivenc iales en las cuales los estudiantes deben lograr un determinado
propósito mediante el t rabajo colaborativo.

5. Estr ategias para f avorecer la comunicación asertiva



Aprendizaje en equipo

Invest igación en equipo

6. Estrat egias para favorecer la colaboración

Propone generar el aprendizaje median te la interacción grupal, con base en: selección
de una act ividad o problema, organización de los estudiantes en pequeños grupos de
acuerdo con la tarea y planeación del t rabajo, ejecución de las acciones y supervisión
del trabajo de cada uno de los grupos con asesoría puntual.

Formación de competencias mediante actividades investigat ivas realizadas en
equipo. Los pasos generales son: selección de un problema por parte del equipo ,
construcción del marco conceptual para entender el problema, planeación de un
conjunto de actividades para resolverlo, definición de metas, ejecución de las
activ idades de manera coordinada y con monitoreo docente , sistematización de
resultados y presentación del informe final, y valoración de los resultados y de la
formación de las competencias.

7. Estrategias para favorecer la creatividad, personalización e innovación

Art iculación al proyecto
ético de vida

Facilit ación de la iniciativa
y la crít ica

Lluvia de ideas

Consiste en orientar a los estudiantes para que relacionen la competencia por
aprender con sus necesidades personales y metas .

Proporcionar el espacio y los recursos necesarios para que los estudiantes tomen la
iniciativa en la formación de competencias .

Invita r a que los estudiantes aporten ideas para entender un problema sin considerar
si son viables, buenas o pertinentes. Posteriormente se organizan los apor tes y se
evalúan . Por últ imo se sacan conclusiones.

Casos integradores

Práctica empresarial
o social

Pasant ías format ivas
(Tobón, 2001)

B. Estrategias para favorecer la transversalidad y transferencia

Es el estudio de experiencias reales mediante la puesta en acción de saberes de
varias disciplinas.

Consiste en visitar empresas, organizaciones sociales, entidades oficiales y diferentes
espacios comunitarios con el fin de comprender los entornos reales en los cuales las
personas emplean las competencias que un dete rminado curso pretende impart ir.

Aplicar la competencia en situaciones reales y variadas para que esta se general ice.
Esto puede ser en una empresa o en una organización social.

9. Estrategias para favorecer la gestión de recursos

Fuente. Tobón (2011).

Diario

Pruebas escritas

Lista de cotejo

Diagnóstico de recursos

Cartogra fía conceptual

Escala de estimación

Registro de observación

Es el procedim iento mediante el cual se determinan los recursos necesarios para
realizar una determinada actividad y lograr la meta .

- - -
Buscar recursos Es el proceso por el cual los estudiantes buscan recursos alternativos a los
alternativos requeridos.

Mejora de los recursos Consiste en mejorar los recursos existentes para obtener mejores resultados en el
disponibles logro de las metas, o hacer más eficien te el proceso.

10. Estrategias para favorecer la valoración y la metacognición

Instrumento abierto en el cual el propio estudiante regist ra su desempeño sin tener
que seguir un forma to rígido de criterios o prequntas.

Se observa y se registra el desempeño y los productos de los alumnos a parti r de
dete rminados aspectos.

Se ident ifica la presencia o ausencia de dete rminados indicadores en los escolares
por medio de una tabla .

Se determina el grado en el cual se cumple uno o varios indicadores en los
estudiantes .

Mediante casos se formulan pregun tas para ident ifi car cómo los alumnos usan los
conocimien tos en la interpretación, argumentación y resolución de problemas del :ce
contexto. ~

Posibilita determ inar el grado de dominio de un concepto o teoría por parte del grupo ' ª
con base en siete ejes mínimos. • ~

~
@

•



0----11 Aplicación a mi vida

Con base en los elementos de la mediación y las competencias del medi a
dor propuestas por el enfoque socioformativo, diseña una actividad apo
yada en una asignatura, en la cual establezcas las acciones clave que se
abordan mediante ella, así como las estrategias que se utilizarán para el 10-
gro de las competencias esperadas . .

» Hagamos metacognición

Antes de iniciar la actividad responde las siguientes preguntas guía.

• ¿Cuál es la meta de la actividad?

• ¿Qué debo hacer?

• ¿Cómo está mi motivación ante la actividad y cómo puedo mejorar mi disposición para realizarla?

Diseño de una actividad basada en las acciones clave de la mediación.

Asignatura: _

Bloque: _

Competencias: _

• Descripción de la actividad:

• Eje(s) clave(s) de le mediación que se abordan en la actividad:

•



• Estrategias utilizadas para el logro de la competencia de acuerdo con el eje clave:

Aplicación a otros campos de la vida

El proceso de mediación, por ser un conjunto de acciones clave que garan
tizan la implementación de las competencias en el aula, requiere de un
proceso de aprop iación personal en el docente que abarque todas las di
me~siones de su vida personal y profesional. Es por esto, que el docente
necesita implementar algunas estrategias en su vida para verificar su efi
ciencia y requisitos de aplicación .

Actividad 4 Atend er una necesidad mediante una estrategia
de mediación docente

Instrucciones: Realiza un ejercicio de aplicación de una estrategia de las mencionadas anterior

mente. Trata de que tu elección esté motivada por una necesidad real que identifiques en tu vida,

puedes apoyarte en el ejemplo . Menciona la necesidad que atiende dicha estrategia así como el

eje clave de la mediación que se aborda. Finalmente, describe las acciones de la estrategia elegida.

Ejemplo:

-Necesidad oproblema, Al entrar a un salón de preparatoria percibo que mi persona y clase no son agradables ,.
para los estudiantes. NeceSito tener un momento de diálogo con ellos para aclarar las situaciones que se puedan
estar generando

. . ... ... . ..-
Estrategia

. . .. .
Descripción

Diálogo interno Comparti r con los escolares mi percepción interna y las actitudes que
esto ha provocado
Escuchar las opiniones de los estudiantes e intercambiar puntos de
vista
Establecer acuerdos para la mejora '~' "

Buscar un espíritu de corresponsabilidad en el t rabajo dentro del aula----_.-._--~-----------------_._.--- ----------
• Necesidad o problema: _

• Acción clave de la mediación docente: _

•

Estrategia Descripción



....
» Hagamos metacognición

Para autorregular la actividad re spo nde las siguientes preguntas guía.

• ¿Qué logros est oy ten iendo?

• ¿Qué errores o dificultades tengo?

• ¿Cómo pu edo mejorar lo que estoy haciendo?

Necesito ser creativo para crecer

Considerando las competencias para la mediación docente, evalúa las ac
ciones que confo rman tu experiencia con los diferentes grupos que has
trabajado a lo largo de tu trayectoria personal.

Actividad S Evaluar mi competencia de mediación docente

Instrucciones: Señala los criterios que has puesto en práct ica en tu vida profesional, selecciona
uno de los nuevos, que aún no has experimentado , y describe las acciones que requieres llevar a

cabo para alcanzar la apropiación de ese criter io.
No olvides que, a medida que alcanzamos un mejor dominio de ciertas acciones, podemos de

cir que hay un mayor nivel de desempeño de la competencia.

Características de la competencia de la mediación docente

Competencias del mediador
docente

Media los procesos de
aprendizaje, enseñanza

y evaluación para que los
estudiantes desarrollen las
competencias del perfi l de

egreso, acorde con los criterios y
evidencias establecidas .

•

Acciones para la mejora
Criterios mínimos que se deben

cumplir para ser un docent e Sí No
mediador---l-T-

1. Establece una relación I I
empát ica y de trabajo I

colaborat ivo con los 1 1
estudiantes, en el marco de I "
los retos cot idianos de la ¡
formación. l ' 1

~.....L---, . J
(Conti núa)

I

~-

I
I

< I
~ .
..1
i=z
~
@ L.__. . --L-



I
Compet encias del mediador

docent e

Criterios mínimos que se deben
cumplir para ser un docente

mediador

I
Sí I No Acciones para la mejora

- --- - - - - - - - .-t--------------t---+---

1,r- - - - - - - -- -- - - --+- ..;...--- - - - - - - - - - --t- --

1

I
Ir- - -- ·- -
I

I

6. Brinda apoyo especial a los
jóvenes que presentan un
aprendizaje lento o se les
dificulta aprender.

I
1
I

I 1

--1 I
! í

I
1

I

I
i
i
I
I
I

i
!
I

-

I
I

I
I
1

1

I

....

• Mis acciones se relacionan con las competencias del mediador docente porque:

» Hagamos metacognición

Para valorar los logros y mejoras obtenidos en la actividad, responde las siguientes preguntas guía.
t.•..

• ¿Logré la meta establecida?

• ¿Qué debo mejorar?

• ¿Qué enseñanzas debo considerar para el futuro?



· .....----1[ Descubro mis logros y mis mej~ras )

Ahora que hemos analiz ado las diez acciones clave para la mediación do
cente propuestas desde la socioformación, vamos a identificar la relación
que algunas de nuestras acciones dentro del aula pueden tener con la pro
puesta teórico metodológica analizada en este bloque . Nuestro propósito
es concientizar los logros obtenidos por la experiencia, y también los ele
mentos de mejora a partir de los saberes trabajados hasta el momento en
esta guía.

Acción(es) que he llevado a cabo en mi experiencia docente :

Tiene(n) relación con una acción clave para la mediación: sí no

¿Cuál(es)?

Logros obtenidos:

Aspectos para la mejora:

...
~
~ Ahora que hemos terminado el bloque, revisemos y evaluemos los crite-
¡: rios y evidencias realizadas. De forma crítica y analítica con el apoyo del
~ siguiente mapa de aprendizaje evalúa tu desempeño en cada uno de las si
(9 guien tes evidencias:

•



Mapa de aprendizaje

• ... I •

Las acciones
realizadas
contemplan
su pertinencia,

, idone idad y
creatividad,
estableciendo
logros y aspectos
a mejorar.

• • •

Menciona una
o más acciones
realizadas
dentro del aula

, relacionadas con
la mediación
docente
especificando la
estrategia y la
acción clave.

Menciona una
acción realizada
dentro del aula
relacionada con
la mediación
docente .

... .. .
Menciona una
o más acciones
realizadas dentro
del aula.

Criterio:
Relaciona las acciones
clave de la mediación
propuestas desde
la socioformación
con las estrategias
implementadas a
partir de la experiencia
personal y grupal.

-i

I
I
I

I
I,

la

Describe una
actividad
mencionando
los ejes claves
de la mediación
y una estrategia
propuesta desde
la socioformación
explicando
detalladamente
la forma de
ejecutarla .

9

, Describe una
actividad
considerando
los ejes de la
mediación y
menciona una
estrategia por

, competencias sin
describirla.

8

Describe una
actividad
considerando las
competencias
y los ejes clave
para la mediación
docente pero
sin relación con
el contenido de
la asignatura y
sin considerar
un problema del
contexto.

I
I_.; --_.¡ o

IDescribe una
, actividad

considerando los
contenidos de
una asignatura
pero sin relación
con las acciones
para la mediación

I docente.

Evidencia:
Actividad 3. ¿Soy un
profesor competente?
Cuadro comparativo.

Criterio:
Propone acciones
innovadoras para la
mediación en el trabajo
por competencias dentro
del aula.

Evidencia:
Cuadro: Diseño de una
actividad basada en
las acciones clave de la
mediación.

I

!1- - -._- -._-.

: Ponderación:
I

. ,
;--------- "-"---, oo- •• ,' __ - ._. • _
" ,
: Ponderación: 7 8 ; 9 . 10
1 .... .~_ ... •• --.J .. .. 1__-= " _
I Criterio: I No relaciona las : Relaciona las Relaciona las Argumen ta su
I Evalúa las competencias competencias del ¡ competencias I competencias del actuar en relación

personales a la luz mediador docente I del mediador mediador docente I a la competencia
de las competencias consigo mismo(a). I docente con las y rnencíena Ié!s de la mediación
del mediador docente propias pero no razones por las docente y
para establecer logros da argumentos de 1 cuales considera establece
y puntos de mejora ello. que sus acciones ' aspectos de
personal y grupal. están vinculadas mejora.

! con estas.

9

- ---- .. - --- -_ .... ----- -----

Evidencia:
Actividad 5: Evalúo mis
competencias de la
mediación docente.

¡,
'---- ----------- ----,-- ._--_._-----~_._---------,
~ Ponderación: 7 ¡ 8 ¡
L_. . . • ._. _.:... .__ •.•.-. -- _

•



·...
Tipos de evaluación

Instru cciones: Menciona el nivel obtenido en cada una de las evidencias realizadas. Establece

los logros y las acciones para mejorar en la evidenc ia (autoevaluación). Adicionalment e, puedes

solicitar a un compañero que evalúe t u evidencia (coevaluación); o bien, a un facilitador que emita

su eva luación (heteroevaluación).

. .. . . .
Nivel:

Nivel:

Nivel:

Logros:

Logros:

Logros:

. .. . . .

.. .. . .. . . .

Acciones para mejo rar:

Acciones para mejorar:

Acciones para mejorar:

•



Instrucciones: Sies el caso,solicita al grupo establecer logros y mejoras de la evaluación realizada.

. . .
Nivel: Logros: Acciones para mejora r:

•

. Para saber más...

o
Asertividad. Esla capacidad de ex
presar sentimientos, ideas y opinio
nes de manera libre, clara y sencilla,

en el momento justo y a la persona
indicada.

Eficacia. Capacidad de lograr el efec

to que se desea o se espera.

Gestión. Hacerdiligenciasconducen

tes al logro de un negocio o de un
deseo cualquiera .

o
Pasantía. Preparación del estudiante
para el campo lali,oral c!onde ejercerá
su profesión.

Sustentabilidad. Poderse mante
ner por sí mismo, sin ayuda exterior
y sin agotar los recursos disponibles.

4)
Transferencia. Pasar o llevar algo
desde un lugar a otro .
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Aprendizajes
esperados:

• Conceptua liza,
ident ifica y analiza los
ejes de la mediación
en una secuencia
didáctica.

• Implementa
una secuencia
didáct ica basada
en el enfoque por
competencias desde
la socioformación.

Evidencias al final
del bloque:

• Acti vidad 5: Diseño de
act iv idades basadas
en las diez acciones
clave de la mediación
docente.

• Act ividad 7: Diseño
de una secuencia
didáct ica por
competencias
considerando una
asignatura .

5e.cu.e.lf\cto..s eltelQ.cHco..s po..ro..
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Mi competencia: gest ión de recursos

Elementos sign ifica t ivos
de una experiencia formadora

Diseño de act ividades basadas
en las diez acciones clave de
la mediación docente

•

o·.
I--~• •"

o Heteroevaluación
o Metaevaluación

Referencias

Descubro mis logros y mis mejoras

Mi experiencia formadora

Experiencia transformadora f rente a
actividades académicas

Diseño de un plan estra tégico familiar
ante fenómenos naturales

• • -1

Análisis de la secuencia didáct ica
mediante la cartografía conceptual

o Ejemplificación o Diferenciación
o Noción o Clasificación
o Caracterización o Vinculación
o Categorización o Metodología

Estándares para abordar una clase por
compe tencia

¿Cómo t ransformar las actividades
académicas en experiencias
formadoras mediante el enfoque
por competencias?

Diseño de una secuenc ia didác t ica por
competencias para una asigna tura

Mapas de aprendizaje
o Criterios y evidencias

Tipos de eva luación
o Autoevaluación
o Coevaluación

[ Para saber más

.~
'-------------------



0--( Mi experiencia me dice...

En los bloques anteriores hemos analizado una serie de elementos teórico
metodológicos que buscan promover un cambio en la educación para .res
ponder a los nuevos retos que la sociedad nos presenta. Sin embargo, es
importan te comenzar por reconocer las estructuras mentales y de acción
que no nos permiten caminar hacia la mejora de nuestro actuar.

Te invito a reflexionar sobre aquellas acciones que no alcanza ron el éxi
to al implementarlas y no trascendieron en el grado esperado. Recuerda
que toda acción docente que no impacta al estudiante es un esfuerzo que
no logró concretar nuestra misión de formadores.

Actividad 1 Experiencias transformadoras fren te
a actividades académicas

Instrucciones: En la columna de la izquierda, redacta dos actividades o experiencias que consi

deras han dejado huella en la vida de tus estudiantes. En la columna de la derecha describe aque

llas act ividades que, aunque interesantes, no lograron ser de impacto y se quedaron en un nivel

académico.

.. . ... . Actividades académicas

¡-- ----.-. - _..- -- -----_.-... -._. I_____. , . *_.__. w ._

j - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, - - - - - --=- - - - - - - - - - - - - -
L I .-- --- -.------- •. . .J

A partir de este análisis de tu experie~~a docente, podrás preguntarte:
¿Qué fue lo que hizo la diferencia entre unaexperiencia transformadora
en la vida de mis estudiantes y una actividad académica más? La respues
ta a esta pregunta nos lleva a considerar una serie de elementos que se po
nen en juego al plan ear, ejecutar y evaluar las actividade s que realizamos
dentro del aula.

Mi experiencia formadoraActividad 2

~
Inst rucciones: Vamos a trata r de recordar una experiencia, dentro o fuera del aula, que haya mar- ~

cado nuestra vida en la etapa de estudiantes de bachillerato . Este ejercicio nos ayudará a com- VI

prende r la importancia de considerar al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje. @

•



Asignatura: _

Descripción de la experiencia t' .. . ..... • ..

Mi crecimiento con los demás

Actividad 3 Elementos significativos
de una experiencia formadora

Inst rucciones generales: Con base en las característ icas del aprendizaje colaborativo (Tobón,
2013) propuesto desde la socioformación (1. Acuerdo de una meta, 2. Actuación con un plan de ac
ción, 3. Actuación con metacognición, 4. Interacción con comunicación asert iva, 5. Responsabilidad
personal) realiza la siguiente act iv idad.

1.Acuerdo de una meta. Identifica las acciones de los docentes que han
dejado huella en tu experiencia formativa y elabora un listado de ele
mentos que consideres importantes para que una actividad marque
positivamente la vida de una persona. Recuerden que esas experiencias
son las que vale la pena revivir en nuestros estudiantes .

• Las acciones docentes que han dejado huella en mi vida son :

2.Actuación con un plan de acción. Investiguen con otros docentes
dos exper iencias que les hayan dejado un aprendizaje significativo
para su vida profesional y/o personal.

Experiencia significativa .. .

•



3. Actuación con metacognición . A partir de las experiencias que han
escuchado de otros docentes, retomen los elementos que consideran

, indispensables para garantizar un aprendizaje más significativo. Pue
den apoyarse en el ejemplo:

Elementos de una experiencia formadora significativa

Interacción con el medio ambiente para promove r su
cuidado.

I . ••

Visita a una zona ecológica donde pude tener
contacto con animales y plantas de forma directa. Esto
generó mi interés por la conservación de las plantas.

Ahora cuido y mantengo un jardín en casa.

.:

4 . Interacción con comunicación asertiva . En resumen, la característica
principal que considero que debe tener un a experiencia formadora es:

t.
~ '.

5. Responsabilidad personal. Redacta tu aportación de acuerdo con la
meta est ablecida inicialmen te .



y esto, ¿para qué .me sirve?. ---'-----------------
Las experiencias formadoras son actividades' que poseen elementos inno
vadores, creativos y pertinentes en un momento en que el estudiante tras
ciende el currículo propuesto por el docente y queda una huella indeleble
en su vida , mediante la cual realizará acciones futuras inspiradas por aquel
momento de aprendizaje significativo. .

Es deseable que la mayor parte de las acciones emprendidas por los do
centes permanezcan en la vida de los estudiantes como experiencias for
madoras; sin embargo, no siempre puede ser así, debido a que el docen te
diseña actividades con otras características, pues los programas académi
cos en ocasiones son demasiado extensos y exigentes.

Una de las compe tencias docentes propues tas desde la socioformación
es justam ente la gestión de recursos para mediar la formación de los estu
diantes, acorde con los propósit os cur riculares y con un det erminado per
fil de compe tencias. Es aquí en donde el papel del docente mediador marca
la diferenc ia entre lo que puede ser una experiencia formadora y una sim
ple actividad académ ica. En este momento po demos sentimos cues tiona
dos por la responsabilidad que implica ser me diadores, la cual debemos
compart ir como equipo y asumir ante los retos que nuestros estudiantes
nos presentan día a día.

Actividad 4 Mi competencia: gestión de recursos

Inst rucciones: En la lista de cotejo que se presenta a continuación, identi fica los criterios mínimos

que forman parte de tu actuar de acuerdo con esta competenc ia.

Competencia del mediador docente: Gestión de recursos

Descripción de la competencia: Gestionar los recursos necesarios para hacer posible que los estudiantes formen
las compete ncias esperadas.

.______1

Comentarios

I001- • _

I
I___~ J

¡ i

Lo demuestraCriterios mínimos
No lo

demuest ra

¡1. Dist~ibuye y dispone el mobilia rio y espacio físico r ¡ - í
(salón de clase, laboratorio, laborator io de cómputo, I !_+

'1' etc.), acorde con las labores educativas que se van a I l
I ,

: 2. · r~::~i:::r~ecno IÓ9 iCOS (proyech>~~mputado~----- - - -- t- ._- .--------1
sonido, etc.) que utiliza, son adecuados para las i :

r actiy~dades . . ._ _ __ j __ . __~ __-L-------.~
i 3. El laboratorio o área propia de la disciplina es I I

I adecuado y está equipado para contr ibuir al I!
_. _desa r~o llo de~c:~ .:o.mPe:tencias qu~ así lo requier~n..:. ~-- -- -t--- + _
14. Elabora o adapta materiales didácticos de acuerdo I

~ 1 con las evidencias, criterios y. competencias que se !
~ ~eten.9 : des~rollar. ' . _ +__ _1 _

Z ! 5. Adapta los recursos de acuerdo con la diversidad de ; "1
~ I estudiantes, considerando la posible presencia de 1
(G) personas con necesidades educat ivas especiales. I--- --- --------_. --_... -------- ----_ .....

• •



Instrucciones: Elabora un plan de acción para gestionar los recursos necesarios para el desarrollo

de competencias de tus estudiantes. Anota los recursos y las acciones.

Recursos necesarios Acciones

_ l _
¿Cuál es el problema? l

_ _--1

La pregunta fundamental es: ¿Cómo transformar las actividades académi
cas en experiencias formadoras mediante el enfoque por competencias?

El reto es aplicar estas compe tencias en la práctica docente, y buscar
que los estudiantes logren el perfil de egreso de acuerdo con el corres
pondiente nivel educativo. Para lograrlo, es preciso que se enfoquen en
identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto, for
mando y poniendo en acción, de manera articulada, los diverso s saberes.

Una competencia no se desarrolla solo por medio de la exposició n y su
evaluación con una prueba escrita. §iempre es importante enfrentar retos
situados para que los estudiantes puedan construir las competencias, con
reflexión, creatividad, análisis , colaboración y vivencia de los valores.

La socioformación tiene como propósito que las competencias se apli
quen, no por imposición o por moda, sino.a pd:.rtir de la reflexión sobre las
prácticas educativas y los retos del contexto (disciplina rio, social, econó
mico, cultural, científico, etcétera).

.r'~c·.·~r S er esto?

..

Para transformar una actividad académica en una experiencia formadora,
la socioformación propone diez acciones clave para la mediación docente
analizadas en el bloque anterior, y a su vez, unos estándares para abo rdar
una clase por competencias (Tobón, 2011). A continuación se pres entan
estos estándares que posteriormente nos ayudarán a realizar una propues
ta de sistematización para facilitar el trabajo por competencias .



Estándares para abordar una clase por competencias

·...

Se valora el aprendizaje en la clase mediante una act iv idad concreta.
7. Valorar el aprendizaje por m ed io de Puede ser autoevaluación, coevaluación y/o heteroevaluación. No

niveles de dominio
necesariamente la evaluación debe ser cuantitativa.

Descripción

Esnecesario que los estudiantes tengan claridad de las competencias
que están desarrollando, a partir de los criter ios y las evidencias.
Durante las sesiones de clase es preciso que haya claridad del criterio o
criterios que se busca lograr, y que estos criterios sean comprendidos por
los estudiantes.

Conectar el nuevo aprend izaje con los aprendizajes previos de los
estudiantes, para que así haya comprensión.
Esto se puede lograr mediante pregu ntas generadoras, casos, mapas
mentales, ensayos, pruebas, etcéte ra.

Las sesiones de clase deben dirigirse a que los estudiantes aprendan
los saberes (ser,hacer, conocer y convivir), identi fi cando, interpretando,
argumentando y resolviendo problemas del contexto.

Promover la cooperación entre los estudia ntes para que se apoyen en su
formación.

Es necesario que las actividades de aprendizaje estén acordes con el
criterio o criterios que se pretenden lograr, considerando los diferentes
saberes. Se sugiere que haya vinculación con saberes de otras
asignaturas o áreas.

Durante las clases se debe fomentar la metacognición, para que haya
mejora continua .
Que los estudiantes se hagan pregun tas antes, durante y después de la
aplicación teniendo en cuenta unas metas.

Proponer los mejores escenarios posibles para la formación, con
herramientas, equipos, materiales y bibliogra fía que ayuden al desarrollo
de las competencias que se t ienen como meta.

Contribuir en las sesiones de clase para que los estudiantes se
automotiven y refuercen día a día los valores, como la responsabilidad, la
jus ticia, la verdad, etcéte ra.

Estándares

2. Valorar los saberes prev ios

3. Establ ecer un problema

1. Comprender la compete ncia qu e se
va a formar

4. Plantear actividades pert ine ntes a
la competencia y criterios

5. Tener en cuenta la meta cog nición

6. Fortalecer la parte acti t ud ina l del
estudiante

8. Fomentar el t rabajo colaborat iv o
entre los estudiantes

9. Gestionar los recursos ne cesarios

Estos estándares se pueden abordar con diferentes estrategias didácticas,
como el aprendizaje basado en problemas, el método de Kolb o la carto
grafía conceptual. No es necesario seguir los estándares en el orden en que
aparecen.

10.Promover la comunicació n asert iva
La finalidad es que tanto el facilitador como los estudiantes se
comuniquen con cordialidad, claridad y respeto.

11. Generar un ambiente posit iv o en el
aula

Elambiente debe considerar como mínimo: los mayores niv eles de
comodidad, claridad en las normas y seguridad y confianza.

•



Ahora abordemos uno de los elementos más complejos del diseño de una
clase por competencias median te la cartografía conceptual de la página
21: la secuencia didáctica. .

Ejemplificación

A continuación se presenta un ejemplo de secuencia con el en foque
socioformativo.

Fecha: 8 de marzo de 2013

Criterios (aprendizajes esperados o indicadores) :
Reflexiona sobre la noción de pensamien to débil y
pérdida de fundamento como bases de un fenómeno
humano actual.

Esboza alterna tivas de pensamien to en contras te
con la realidad posmoderna .

Observaciones sobre el desarrollo de las actividades:

Nivel : Bachillerato

Actividades realizadas

Docente (s): José Silvano Hernández Mosqueda
Semestre: Sexto
Asignatura o asignaturas (con sus bloques) : Filosofía (DGB)
Bloque 4: Adviertes la condición humana derivada de la fi losofía posmoderna.

Problema del contexto: ¿Por qué existe el miedo a tomar decisiones en la propia vida, como es el caso de la
elección de una carrera profesional?

Competencia o competencias abordadas:
1. Asume una posición personal y objetiva, basada en

la razón, en la ética y en los valores, f rente al mundo
que le rodea.

2. Identifica los sistemas y principios medulares que
subyacen a la posmodernidad, adv irtiendo sus
fenómenos en un conte xto global interdependiente.

Tiempo
dedicado

Primera sesión

30 minutos

20 minutos

25 minutos

25 minutos

Sensibilización
Video: "Los jóvenes de hoy en día"
Autor: Les Luthi ers.

Problema del contexto
Análisis del video

Conceptualiz ación
PPT Filosofía de Gianni Vattimo.

Trabajo colaborativo
Mi escala de valores

Análisis de la problemát ica mediante la presentación del
"Los jóvenes de hoy en día"

Reflexión del video mediante pregun tas presentadas en
Power Point.

Segunda sesión

Presentación de la fi losofía de Gianni Vattimo sobre el
pensamiento débil y pérdida de fundamento.

Ident ificar las diez prior idades personales de un
compañero y del grupo .

Tercera sesión

Refle xión y compromiso ante el pensamien to débil
caracter ístico de la sociedad joven.

Mencionar las accioné"s-'pro puestas para contrarres tar el
pensamiento débil y afianzar la toma de decisiones, así
como su impacto en el ámbito nacional e internacional
(ver cuadro de análisis).

Power Point refle xivo con audio e
15 minutos imágenes actuales con situaciones de

dolor o injust icia.

Proyecto ético de vida
Trabajo personal para plantear t res
propuestas de acciones posibles que

35 minu tos generen un cambio en la realidad, a part ir
de la visión juvenil de los ámbitos social,
político, profesional en t res dimensiones
(personal, nacional, internacional)

Procedimiento empleado en la evalu ación de los estudiant es al finalizar las sesiones

La evaluación de los estud iantes consta de dos inst rumentos. El primero es una lista de valores, los alumnos
deberán jerarquizarlos de acuerdo con la prioridad que ti enen en su vida (familia , trabajo, estud io, convivencia ,
salud, etc.) en este instrumento se evaluará la acti tud y el diálogo durante el t rabajo en equipos para tomar
acuerdos y elaborar la jerarquización grupal.

El segundo instrumento es la "propuesta de acciones" y su impacto en los ámbi tos nacional e internacional. En
este instrumento se evaluará el grado de pertinencia de las acciones propues tas de acuerdo con la realidad de
cada estudiante, así como el impacto real en la sociedad globalizada.

I



Matriz de evaluación de "mi propuesta de acción"

Crit erio

Realiza una propuesta
de cambio para
contrarrestar el
pensamiento débil
mostrado en el miedo a
tomar decisiones.

Da cuen ta del impac to
que t ienen sus acciones
en una sociedad
globalizada.

Ponderación:

Nivel receptivo

Las acciones que
se mencionan no
corresponden a la
realidad actual del
estudiante .

No se menciona
el impac to que
t ienen estas
acciones en los
ámbitos nacional
e internacional.

3

Nivel resol utivo

Se menc ionan
acciones que se
podrán realizan
en el futuro,
pero que no
corresponden a la
situación actual
del estudiante.

6

Nivel autónomo

Las accione s
propues tas
corresponden a la
realidad actual del
estudiante .

Se menc iona el
impac to de estas
acciones en el
ámbi to naciona l e
int ernacional en
un nivel abstrac to
e ideal.

8

Niv el estratégico

Las acciones
propuestas
corresponden a
la realid ad del
estudiante y lo
comprometen
a cambiar una
acti tu d propi a.

Menciona el
impa cto de sus
acciones en el
ámbi to nacional
e internaciona l
en un nivel
observable y real.

la

Es un ejemplo de secuencia didáctica por competencias porque:

1. Se abordan acciones clave de la mediación docente.
2. Se establecen competencias.
3. Se plantean criterios y evidencias para el logro de las competencias.
4. Se evalúa mediante niveles de desempeño.

Noción
Secuencia didáct ica

[-.::ara la rnovilizaci ón de "?" J Desarro llar la competencia
princ ipal

Centrada en la generación
de un producto final ] Mediante una evidencia

de logro

Figura 25. La secuencia didáctica. Fuente. Sánchez (2012).

Consideramos que el propósito de las secuencias didácticas (SD) consis
te en desarrollar la competencia principal mediante una evidencia del 10

~ gro, denominado producto, por lo cual, dicha secuencia estará centrada en
~ la generación de este producto final que facilitará la movilización de saberes
\Il (conocimientos, habilidades y actitudes ), favoreciendo la transversalidad y la
u resolución de problemas del contexto (Sánchez 2012).

•



La secuencia didáctica implicará entonces una articulación del conte
nido curricular y estrategias didácticas que favorezcan la movilización de
saberes, partiendo de la exploración de ideas previas, para generar compe
tencias que proporcionen al alumno la información necesaria para la solu
ción de problemas del contexto, con idoneidad, pertinencia y ética.

Caracterización

De acuerdo con Zabala Vidiella, una secuencia didáctica deberá tener las
siguientes características:

. 1. Indagarsobreel
conocimiento previo de
losalumnos

SD
I
k-

5. Que posibilite la
metacognición y la
autonomía

3. Promueva la actividad
mental

Figura 26. Características de la secuencia didáctica. Fuente, Rodríguez (2007),

Categorización

\

\

(

t:-'.

La didáctica

La secuencia
didáctica

I '

Figura27. Categorías de la secuencia

didáctica. Fuente. Rodríguez (2007).

~
Las secuencias didácticas (SD) constituyen el corazón de la didáctica, el ~

aquí y el ahora, el momento de la verdad en que se pone en juego el éxito o VI
el fracaso del proceso de aprendizaje - enseñanza @



Lasecuencia didáctica implica la planificación de corto plazo, que durante
su ejecución confluye con la de largo plazo . Quedarán así explicitados al
gunos elementos tales como las técnicas y los recursos didácticos y per
manecerán implícitos otros más generales (estrategias y concepciones
filosóficas y psicológicas) .

Diferenciación

Secuencia didáctica

----ji Unidad didáctica Figura 28. Diferenciación de la
secuencia didáctica de otros conceptos.
Fuente. Rodríguez (2007).

Algunos autores establecen una sinonimia entre secuencia didáctica y uni
dad didáctica -enfoque que no carece totalmente de sentido- a nuestro
criterio el concepto de secuencia didáctica se aplica a las actividades en
focadas al desarrollo de la unidad didáctica, lo que le da una connotación
más funcional a la primera, y más estructural a la segunda.

Clasificación

Podemos clasificar las secuencias didácticas de acuerdo con el énfasis que
se establece en el orden de las actividades:

Secuencia didáctica

r-'--
1

1
1
I
1

------¡------- - ---

I
I

I

Por competenciasÉnfasis en objetivosÉnfasis en contenido
• I

~ 1..,¡ ,

¡: I

~
@¡ Figura 29. Clasificación de la secuencia didáctica. Fuente. Elaboración propia.

•
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e ¿Sabías que?

~ La socioformación propone
acciones para transformar
la educación, una de ellas
radica en buscar la sencillez
sobre la complicación, es
decir, la trascendencia del
actuar docente consiste en
hacer de la clase un espacio
de impacto en la vida de los
estudiantes por medio de
acciones que aporten sentido
a su proyecto ético de vida
y garanticen el desarrollo de
competencias frente a los
retos del contexto actual y
futuro.

1. Énfasis en con tenidos:
• Exposición por parte del docente
• Estudio (aprendizaje) de la lecció~

• Exposición
• Calificación

Como vemos, esta primera secuencia es simple y de carácter expositivo re
ceptivo; trabaja casi exclusivamente los contenidos conceptuales, con pre
valencia del método deductivo. Configurada por una estrategia rectilínea
en lo metodológico, con aplicación de técnica individual.

2. Énfasis en objetivos:
.• Promoción o aparición del conflicto cognitivo
• Recuperación de conocimientos previos
• Presentación del nuevo contenido de acuerdo con los objetivos

señalados
• Ubicación en el esquema cognitivo del nuevo conocimiento

(Esta estructura metodológica se repetirá sucesivamente).

Esta segunda propuesta, es excesivamente esquemática, tiene el mérito
de simplificar la labor del docente. Considero preferibles secuencias más
abiertas e innovadoras desde lo metodológico.

3. Por compe tencias:
• Presentación de una situación o problema
• Trabajo colaborativo y contraste de opiniones
• Generalización y análisis de casos (proyectos formativos, etc.)
• Aplicación al proyecto ético de vida
• Búsqueda de soluciones al problema del contexto mediante

la generación de un producto final
• Evaluación del nivel de dominio mediante mapas de aprendi

zaje, relacionando competencias, criterios y evidencias de logro
• Análisis metacognitivo del proceso

Esta tercera secuencia es más compleja y elaborada en sus actividades; in
tenta en el comienzo motivar a los alumnos mediante la presentación de
un tema de interés o actualidad; al animarlos a expresar sus opiniones se
refuerza dicho componente a la par que se trabaja lo actitudinal mediante
la cooperación con los demás. Comprobarnos entonces que esta secuencia
incluye los tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y acti
tudinales. De esta forma se propicia el aprendizaje por competencias . Pue
den alternarse en su desarrollo técnicas individuales y grupales, y resulta
casi siempre favorable hacerlo, ya que se propician cambios en el ritmo de
la clase, manteniendo el nivel de motivación.

Vinculación

Las secuencias didácticas están vinculadas al enfoque socioformativo por
compartir elementos que favorecen el trabajo por competencias, tomando
en cuenta el orden didáctico de las actividades que se establecen en estas.
El siguiente esquema muestra la vinculación con otros conceptos .



Competencias
Criterios y evidencias.

Perfil de egreso

. Secuencia didáctica
¡- - \...- -.,.. -..J

I Problema del contexto.
Orden de actividades
para resolver el problema.
Generación de las
evidencias que den
cuenta del logro de las
competencias.

Evaluación del nivel de
dominio adquirido en la
evidencia.
Metacognición

Evaluación de (as
actividades

Figura 30. Vinculación de la secuencia didáctica con otros conceptos. Fuente . Elaboración propia.

Metodología

Considerando que desde el en foque socioformativo la secuencia didáctica
por competencias es la que no s interesa, a partir del análi sis realizado en
este bloque se propone la siguiente metodología:

Establecer la(s)
competencia(s)

Figura 31. Metodología de la secuencia didácticapor competencias. Fuente. Tobón (2012).

Metacognición
(logros y mejoras)

Método de evaluación basado
en nivelesde dominio

Gestión de recursos

<z
~ Es aquí en donde los estándares de una clase por competencias y la meto
§ dología de las secuencias didácticas por competencias se en trelazan y nos
\Ji dan elementos para construir un instrumento de diseño de secuencias di
(9 dácticas propuesto desde la socioformación.

Establecer los criterios
y evidencias

Planteamiento del problema
del contexto

Diseño de las actividades
tomando en cuenta las

acciones claves
de la mediación

•



O~-I Aplicación a mi vida

Desde la socioformació n, la secuencia didáctica por competencias debe es
tar basada en las acciones clave de la mediación docente, orientadas al
logro de las competencias del perfil de egreso . Por tanto, es una oportuni
dad de generar experiencias de aprendizaje significativas y verdaderamen
te formativas .

Actividad S Diseño de actividades basadas en las acciones
de la mediación docente

Instrucciones: Elige una de las diez acciones clave de la mediación analizadas en esta guía

para docentes, y elabora una o más actividades que aportan al logro de dicha acción del docente
mediador.

Acciones clave de la mediación docente: .
Tiempo dedicado Actividades realizadas Observaciones sobre el desarrollo

de las actividades

Recuerda que cada acción clave para la mediac ión docen te se lleva a cabo
mediante estrategias concretas que puedes encontrar en el bloque 3 de
esta guía docente. Considera que debes elegir las estrategias que creas con
venientes de acuerdo con las acciones de mediación docente.

Aplicación a otros campos de la vida

r..
~ '.'. .

Retomando que la secuencia didáctica es un plan de acción a partir de las
competencias que se van a desarrollar, los criterios y evidencias estableci
dos so n la base de experiencias de aprendizaje que favorecen la resolución
de problemas del contexto, y a la vez, un instrumento que puede ser utili 
zado para p romover el aprendizaje en otros ámbi to de la vida .

Diseño de un plan estratégico familiar
ante fenómenos naturales

Actividad 6

~
Instrucciones: Elabora un plan en donde el reto sea generar una respuesta estratégica de tu fa- ~

milia ante un fenómeno natura l, como un terremoto, considera las acciones claves de la media
ción propuesta por la socioformación.

I :
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. .. ... ante un fenómeno natural,

Tiempo dedicado Actividades realizadas

Necesito ser creativo para crecer

Observaciones sobre el desarrollo
de las act iv idades

Ahora es momento de realizar un ejercicio de creatividad. La síntesis de los
elementos teó ricos anali zados previamente en un instrumento de aplica
ción genera una dinámica creativa que , al realizarse dentro del aula , contri
buye a un cambio en el paradigma educativo.

Actividad 7
Diseño de una secuencia didáctica por competencias,
para una asignatura

Instrucciones: Considerando los estándares de una clase por competencias desde la sociofor
mación, así como las acciones claves de la mediación docente, desa rrolla una secuencia didáctica
por competencias . Apóyate en el ejemplo mostrado en la cartogra fía conceptual de la página 21.

» Hagamos metacognición

Antes de iniciar la actividad responde las siguientes preguntas guía.

• ¿Cuál es la meta de la actividad?

• ¿Qué tengo qué hacer?

~
~ • ¿Cómo está mi motivación ante la actividad y cómo puedo mejorar mi disposición para realizarla?
Z
~
@

••



l. . Fecha: _

Asignatura o asignaturas (con sus bloques): _

Bloque IV: _

Problema del contexto: _

Competencia o competenciasabordadas: Criterios (aprendizajes esperados o indicadores):

1. _

2. _

Tiempo
dedicado

Actividades realizadas Observaciones sobre el desarrollo de las actividades:
-_ .. --- __ o • __ - _.

I

Observaciones sobre el desarrollo de las actividades:

'--------
» Hagamos metacognición

Para autorregular la actividad responde las siguientes preguntas guía.

• ¿Qué logros estoy teniendo?

• ¿Qué errores o dificultades tengo?

• ¿Cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo?

Descubro mis logros y mis mejoras~~'--------------'
El est udio de las comp etencias, mediante situaciones didácticas, requiere
de una evaluación basada en el nivel de desempeño alcanzado de acuerdo
con los criterios y evidencias establecidos al inicio del bloque. @

•



....
Mapa de aprendizaje

En los siguientes mapas de aprendizaje podrás realizar la autoevaluaci ón,
coevaluación y heteroevaluación según sea el caso. Es importante identifi
car tus logros y puntos de mejora.

. ..
Crit erio:
Conceptualización,
identificación y
análisis de los ejes de
la mediación en una
secuencia didáctica .

Evidencia:
Activ idad 5: Diseño de
actividades basadas en
las diez acciones clave
de la mediación docente .

Ponderación:

Crit erio:
Comprensión, análisis
e implementación de
una secuencia didáctica
basada en el enfoque
por competencias desde
la socioformación.

Evidencia:
Act iv idad 7: Diseño de
una secuencia didáctica
por competencias para
una asignatura .

Ponderación:

. .. ... I ·1

Menciona
actividades sin
relación con los
ejes claves de
la mediación
docente.

7

Menciona
actividades
que abordan
contenidos de
una asignatura

I sin relación con
las competencias
y criterios
establec idos.

7

.. .
Menciona
actividades
relacionadas
con los ejes de
la mediación
docente pero sin
relación alguna
entre ellas.

8

Menciona
actividades
relacionadas con
las competencias
establecidas
pero no apor tan
soluciones al
problema del
contexto .

Las actividades no
están articuladas
completamente.

8

• • •

Menciona
actividades
relacionadas con
las estra tegias
de los ejes de
la mediación de
forma coherente
yen un orden
lógico.

9

Menciona
estra tegias y
actividades
que aportan
soluciones al
problema del
contexto desde
las acciones
claves de la
mediación
docente.

No se menciona
el proceso de
evaluación ni
algún instrumento
para esto.

9

Const ruye
una secuencia
didáctica basada
en estr ategias
de los ejes claves
de la mediación
docente de forma
pertinente y
lógica.
Menciona la
importancia de
cada una de
las act ividades
en relación con
las acciones de
la mediación
docente.

10

Elabora una
secuencia
didáctica a
part ir de las
competencias que
se van a trabajar
en la asignatura .

Se menciona un
problema
del conte xto,
así como las
actividades
que aportan
soluciones.
Las actividades
están basadas en
estrategias de los
ejes claves de la
mediación.

Aparecen
instru mentos
de evaluación
que consideran
los criterios y
las evidencias
establecidas.

10



Tipos de evaluación

Instrucciones: Menciona el nivel obtenido en la realización d~ las evidencias. Estable ce los lo
gros y las acciones para mejorar (autoevaluación). Adicionalmente, puedes solicita r a un com
pañero que evalúe tu evidenc ia (coevaluación); o bien, a un facilit ador que emita su evaluación
(heteroevaluación).

. .. .. . .
Nivel:

Nivel:

Nivel:

Logros:

Logros:

Logros:

. .. .. .. .

.. .. . .. .. .. .

Acciones para mejorar:

Acciones para mejorar:

Acciones para mejorar:

.'., ',
Ins trucciones: Si es el caso, solicita al grupo estab lecer logros y mejoras de la evaluación

realizada.

. . .
Nivel: Logros: Acciones para mejorar:
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(;)
Didáctica. Propio, adecuado para en
señar o instruir.

(!)
Unidad didáctica. Intervención de
todos los elementos en el proce
so de enseñanza-aprendizaje con
una coherencia metodológica in
terna y por un periodo dete rmina
do (Antúnez y otros, 1992, 104). Es
una forma de plani ficar el proceso
de ensenanza-aprendizeje alrededor
de un elemento de contenido que se
convierte en eje integrador del pro
ceso, aportándole consist encia y

Para saber más...

significat ividad. Esta forma de orga
nizar conocimientos y experiencias
debe considerar la diversidad de ele
mentos que contextualizan el proce
so (nivel de desarro llo del alumno,
medio sociocultural y familiar, pro
yecto curricular, recursos disponi
bles) para regular la práct ica de los
contenidos, seleccionar los objet ivos
básicos que pretende conseguir, las
pautas metodológicas con las que
t rabajará, las experiencias de ense
ñanza-aprendizaje necesarias para
perfeccionar dicho proceso (Escami
lIa, 1993, 39).

Referencias



Aprendizajes
esperados:

• Se apropia de
estrategias didácticas
para el desarrollo de
competencias .

• Genera o rediseña
estrategias didácticas
en su contexto de
forma creativa e
innovadora.

Evidencias al fina l
del bloque:

• Actividad 5:
Estrategias didácticas
en mi aula.

• Actividad 6:
Implementación
de una estrategia
didáctica en mi aula.



Las estra teg ias en la secuencia
didáctica

El método de Kolb como est rategia
didáctica

Estrategias didácticas para
el desarrollo de competencias

0° ·1--- --4• • '

o Heteroevaluación
o Metaevaluación

Referencias

o Fase 1. Experiencia concreta
o Fase 11. Observación refle xiva

Fase 111. Conceptualización abstracta
o Fase IV. Experimentac ión acti~_j

1------111

Una visi ta a la casa hogar. ¿Act ividad o
experiencia de aprend izaje?

• • ._--1

Aplicación de estra tegias para el
desarrollo de competencias en mi vida

El aprendizaje basado en problemas
(ABP) como estra teg ia didácti ca

La visita a la éasa hogar. Una
experiencia de mediación docente

Estrategias didácticas en mi aula
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didáctica en mi aula
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o Criterios y evidencias

Tipos de evaluación
o Autoevaluación
o Coevaluación

. - - -i[Aprender de los problemas
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Mi experiencia me dice.. .0 1---· - '------------------'
En los bloques anteriores hemos analizado una serie de elementos del en
foque socioformativo desde el ámbito conceptual y me todológico. Ahora
nos proponemos diseñar una propuesta que marque la diferencia en nues
tra forma de generar experiencias de aprendizaje para los estudiantes.

Los docentes, en un esfuerzo por brindar experiencias significativas de
aprendizaje a sus alumnos, organizan visitas a lugares externos a la escue
la, pero en muchas ocasiones el sentido de estas visitas no queda del todo
claro para los alumnos, debido en parte a la falta de pre paración, sensibi
lización e incluso motivación del docente , para el logro de los aprendiza
jes .esperados. El docen te mediador al gestionar nuevos espacios para que
sus estudiantes desarrollen competencias para la vida, requiere proveerse
de una gran variedad de acciones innovadoras con propósitos claros, fa
voreciendo así que todas las experiencias generadas sean verdaderamente
formativas .

Actividad 1

• • .. 1 " l ' •

Competencia abordada:
Aplica procesos de enseñanza y de aprend izaje
de manera efectiva, creativa e innovadora
para contr ibuir al logro del perfil del egresado, de
acuerdo con el enfoque por competencias propuesto
desde la socioformación.

Una visita a la casa hogar.
¿Actividad o experiencia de aprendizaje?

I

Valor de la prueba: 20%

Aprendizajes esperados:
• Se apropia de estra tegias didáct icas para el

desarrollo de competencias.
• Genera o rediseña estrategias didáct icas para el

desarrollo de competencias en su contexto de forma
creativa e innovadora.

•

Inst rucciones: Lee detalladamente el problema del contexto que se presenta a continuación. Posteriormente
responde las preguntas que se plantean, selecciona la respuesta que consideres acertada y argumenta las
razones de tu elección. Recuerda que cada pregunta tiene un nivel de complej idad diferente y, por tanto, varía su
ponderac ión. Fíjate en el mapa de aprendizaje que aparece al final de la prueba . iÉxito!

Problema del contexto
En la clase de Orientación Vocacional, el profesor Arturo quiere desarrollar en sus estudiantes la siguiente
competencia: promover la toma de decisiones vocacionales y profes ionales en beneficio de la comunidad . Dentro
de su plan docente ha contemplado visitar una casa hogar para niños con alguna discapacidad.

Elaprend izaje que espera alcanzar durante la visita es: sensibilizar a los j óvenes ante la realidad que estas
personas viven, así como el conocimiento de las necesidades que experimentan e&1 Ja inst itución que les da alojo y
comida. •.. ~

El profesor gestionó los recursos necesarios para esta visita y se realizó de la siguiente forma :
1. Los alumnos recibieron una pequeña charla por parte de la directo ra de la casa hogar quien les explicó la

situación de los niños y jóvenes con discapacidad que la habitan .
2. La directora de la casa hogar presentó a algunos miembros del equipo de colaboradores que apoyan en

la atención a las personas dentro de la institución.
3. Los alumnos se organ izaron en equipos de cuatro para visitar las distintas áreas que conforman la casa

hogar.
4. Cada equipo, acompañado de una persona de la casa hogar, visitó las distintas áreas de atención física,

salud mental, entretenimiento, comedor, área de visitas, etcétera .
5. Los alumnos pudieron platica r con algunos jóvenes que, por su condición de ret raso mental leve, les

compartieron algunas experiencias que han vivido.
6. Los alumnos visitaron a los niños que presentan problemas físicos como osteogénesis imperfecta (niños

de cristal) y a niños autistas.

(Cont inúa)



7. La directora de la casa, al finalizar el recorrido, les comentó a los estudiantes algunas de las
problemáticas que de forma cotidiana experimentan, sobre todo con los niños que padecen PCI (parálisis
cerebral infant il), pues los recursos son.llrnltados y, en ocasiones, no es posible darles la atención que
requieren de forma profesional. Por lo que es necesario que haya profesionistas que estén dispuestos a
apoyar a nivel humano y econ ómico a estas instituciones.

El profesor Arturo agradeció las atenciones recibidas por parte del personal de la casa hogar y pidió a los alumnos
estar pendientes de las necesidades de personas como las que viven en esta casa, para aprende r a tomar
decisiones en beneficio de los demás.

Preguntas que abordan niveles de desempeño

Pregunt a 1. De acuerdo con el desarrollo del evento, ¿corresponde a una act ividad académica propia de la
asignatura o a una experiencia de aprendizaje y desarrollo de competencias en los estudiantes?

Opciones:
a) No se desarrollan competencias, puesto que solo se observan las condiciones

de las personas que habitan la casa hogar.
b) El contacto con los niños y jóvenes de la casa hogar asegura una buena

elección profesional por parte de los estudiantes. Por tanto, es una profunda
experiencia de aprendizaje y desarrollo de competencias, como la toma de
decisiones profesionales.

c) El evento ha t ransformado la vida de las personas de la casa hogar.
d) La visita es un ejemplo de desarro llo de competenc ias tanto en los estudiantes

como en las personas que habitan la casa hogar.

Valor: 20

Nivel de dominio. Esta pregun ta evalúa el nivel de dominio estra tégico porque
demuestra apropiación y contras tación de los elementos que conforman una
experiencia de aprendizaje desde el enfoque socioforma tivo.

Opción correcta: Opción a

Opción seleccionada:

Explicación de la opción
seleccionada:

Explicación de la opción correcta: La visita a la casa hogar se ha basado en conocer
de forma general la situación que viven las personas dentro de esta. No se dio
implicación alguna en las necesidades por parte de los.estudiantes ni del profesor,
no se provocó ningún impacto en el proyecto ético de vida. La actividad se realizó
en un nivel receptivo, por la nula implicación en el contexto .

Pregunt a 2. ¿El aprendizaje que se espera alcanzar durante la visita permite visualizar el logro de la competencia
en los estudiantes?

OC{
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Opciones:
a) El aprendizaje esperado permite visualizar un nivel estra tégico en el logro de

la competencia.
b) No se visualiza ningún logro. El aprendi zaje esperado no t iene relación con la

competencia planteada por el profesor.
e) La sensibilización es una de las acciones clave para el desarrollo de

competencias en los estudiantes. Por tanto, podemos observar un nivel
resolut ivo en su logro .

d) Las acciones realizadas por los estud iantes durante la visita no t ienen relación
alguna con el aprendizaje esperado ni con la competencia establecida .

Valor: 15
Nivel de dominio. Esta pregunta evalúa el nivel de dominio autónomo porque
explica la relación existente entre las acciones clave de la mediación docente,
propuestas por la socioformación, y las actividades realizadas por los estudiantes y
el docente, en el caso expuesto.
Opción correcta: Opción c

~ .

" .

Opción seleccionada:

Explicación de la opción
seleccionada:



Explicación deIa opción correct a: La sensibilización es una de las diez acciones clave
para la mediación docente . Implica el origen del aprendizaje y está constituido por
t res grandes procesos: act itudes positivas, atención y concentración . Es importante'
tener una adecuada mot ivación para que el aprendizaje sea significa tivo.

Pregunt a 3. ¿Las acciones realizadas por el profesor durante la visita a la casa hogar corresponden a su papel de
docente mediador?

Opciones:
a. Son pertinentes de acuerdo con la mediación docente.
b. La gestión realizada por el profesor garantiza el logro de la competencia en los

estudiantes.
c. Aunque realiza una acción clave de supapel mediador, actúa como espectador

durante el evento.
d. Sus acciones no ti enen ninguna relación con su papel de mediador.

Valor : 10
Nivel de dominio. Esta pregun ta evalúa el nivel de dominio resolutivo porque
reconoce la importancia del docente mediador en el t rabajo de competencias, así
como algunas de sus funciones.
Opción correcta: Opción c
Explicación de la opción correct a: Durante el evento, el profesor solo participa al
final con una breve mot ivación de manera expositiva. No se involucra ni muestra
interés hacia las personas. La organización del evento no garantiza el logro de
competencias en los estud iantes, es necesaria la participación activa del docente
para promover el desarrollo de competenc ias en sus estudiantes.

Opción seleccionada:

Explicación de la opción
seleccionada:

Pregunta 4. El propósito de la clase de orientación vocacional en nivel medio superior es aportar elemen tos
de conocimiento personal, social, ecológico, económico y familiar, para favorecer una toma de decisiones
responsable y consciente en el ámbito profesional, por parte de los estudiantes. ¿Esto es correcto?

..

Opciones:
a) Este es el principal propósi to de la orientación vocacional en nivel medio

superior.
b) Es incorrecto. La orientación vocaciona l en nivel medio superior consiste

en elegir una carrera que permita el buen crecimiento económico de tos
estudiantes.

c) La orientación vocacional t iene como propósi to elaborar un proyecto ét ico
de vida, a partir de los valores asumidos de manera consciente, como son: el
respeto, la honestidad, la responsabilidad y el t rabajo con otros . f.. .

d) Ninguna de las anteriores. ' .
Valor : 5
Nivel de dominio. Esta pregun ta evalúa el nivel de dominio receptivo porque
ident ifica el propósito de la asignatura a parti r de los planes y programas oficiales.
Identi fica algunos elemen tos del t rabajo por competencias en el nivel medio
superior.
Opción correcta: Opción c
Explicación de la opción correcta: La asignatura de orientación vocacional está
basada en la apropiación de valores que permitan la elaboración de un proyecto
ético de vida y una de sus dimensiones es la profesional.

Opción seleccionada:

Explicación de la opción
seleccionada:



Mapa de aprendizaje

Una visita a la casa hogar: ¿Actividad o experienci a de aprendizaje?

. .
Criterio:

Se apropia de
estrategias didácticas
para el desarrollo de
competencias.

• Genera y/o rediseña
estrategias didácticas
para el desarrollo de
competencias en su
contexto de forma
creativa e innovadora.

Evidencia: Análisis del
problema del contexto
y resolución de las
preguntas por niveles de
dominio, argumentando
sus respuestas de
manera clara, coherente y
sintética.

Ponderación fi nal: (el
nivel de desempeño fina l
equivale al mayor nivel de
desempeño obten ido)- .

Nivel de desempeño:
Not a final:

. ..
Identifica el
propós ito de
la asignatura
a partir de
los planes y
programas
oficiales.
Identifica
algunos
elementos del
trabajo por
competencias
en el nivel
medio superior.

5

Nivel
resolutivo

Reconoce la
impor tancia
del docente
mediador en
el trabajo de
competencias ,
así como
algunas de sus
funciones.

10

Autoevaluación

••

Explica la relación
existente entre las
acciones clave de la
mediación docente
propues tas por la
socioformación
y las actividades
realizadas por los
estudiantes y el
docente, en el caso
expuesto.

15

.. .
Demuestra
apropiación y
cont rastación de
los elementos
que conforman
una experiencia
de aprendi zaje
desde el enfoque
sociofo rmativo.
Diferencia las
act ividades de
aprendizaje
signifi cat ivas, de
las act ividades
académicas que
sólo buscan el
cumplimien to del
programa de la
asignatura .

20

Nivel de desempeño: Logros: Acciones para mejorar:

I
Coevaluación

Nivel de desempeño:

Nivel de desempeño:

Logros:

Logros:

Heteroevaluación

Acciones para mejora r:

Acciones para mejo rar:

•



Instrucciones: A continuación realiza un listado de los aprendi zajes que consideras pueden lo
grarse a partir de esta visita a la casa hogar.

• ----1 Mi crecimiento con los demás l
Recordemos que una experiencia de aprendizaje desde el enfoque so
cioformativo debe considerar algunas de las acciones claves para la me 
diación docente que hemos mencionado en el bloque 1de esta guía .

Actividad 2 La visita a la casahogar. Unaexperiencia de mediación docente

Instrucciones: Relaciona las acciones emprend idas por el profesor Arturo en su visita a la casa
hogar con las acciones clave para la mediación docente propuestas por el enfoque sociofo rmati
vo. De acuerdo a estas, menciona las acciones realizadas en el ejemplo y sugiere las que conside

res faltaron en la planeación , ejecución o evaluación de la exper iencia. Si puedes, reúnete con tus
compañeros para comentar tus sugerencias.

' ....
• •

•

Acción de la mediación docente

I 1. Sensibilización
I

2. Conceptualización
I

3. Análisis y resolución de problemas

I 4. Colaboración con otros

I 5. Comunicación asert iva

6. Creatividad y personali zación

7. Transversalidad y t ransferencia
I __ ~ J- •

l... _._

I . ••• • . .
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8. Gestión de recursos.

9. Valoración y metacognición .

En resumen, ¿qué logros alcanzó el profesor Arturo de acuerdo con el pro
pósito planteado y qué aspectos a mejorar sugieres?

Logros obtenidos

.. .--- -.. -------,

. .. . . ....

y esto, ¿para qué me sirve? l
La secuencia didáctica por competencias se construye considerando el or
den de las actividades y teniendo como ejes centrales el planteamiento de
un problema del contexto , el trabajo colaborativo y el proceso de metacog
nición para la mejora continua.

Tobón (2003) menciona algunos puntos deseables en la educa
ción, cuando se emplean estrategias didácticas desde el enfoque de las
competencias:

Desarrollo del pensamiento crítico y creativo.
• Fomento de la responsabilidad de los estudiantes frente a su formación.
• Capacitación de los estudiantes para buscar, organizar, crear y aplicar la

información.
Promoción del aprendizaje cooperativo mediante técnicas y actividades
que permitan realizar labores en grupo con distribución de tareas , apo
yo mutuo, complementación, etcétera.

• Autorreflexión sobre el aprendizaje en torno al qué, por qué, para qué ,
dónde, cuándo y con qué .

• Comprensión de la realidad personal, social y ambiental, de sus proble 
mas y soluciones.

La implementación del enfoque por competencias de forma efectiva se en
cuentra en el diseño, ejecución y evaluación de la secuencia didáctica . Sin
embargo, es de gran importancia que esta secuencia didáctica esté sopor
tada por los aprendizajes que se espera alcanzar y las evidencias que los

~ respalde n.
j La labor formativa del docente consiste en hacer de la mediación su
~ principal eje de acción , como lo hemos analizado en bloques anteriores, y
~ a par tir de ella construir escenarios que permitan la puesta en práctica de
@ las competencias del perfil de egreso.



Para lograr este reto que nos presenta el contexto juvenil actual y que
la RIEMS en México nos invita a hacer propio, proponemos una serie de
estrategias que, llevadas a la práctica, nos permitirán aterrizar el mar
co conceptual y metodológico planteado, en este caso, desde el enfoque
socioformativo.

¿Cuál es el problema?8- _
Desafortunadamente, en la actualidad algunas instituciones en un afán de
mo strar una imagen actualizada y atrayente, hacen uso del término "en
foque por competencias" en su mercadotecnia como bandera publicitaria;
sin embargo, al ver la dinámica del funcionamiento interno, poco o nada
tiene que ver con la implementación de competencias. Generan confusión
e incluso malestar tanto en sus destinatarios como en quienes forman
parte del equipo interno.

Desde hace décadas se han propuesto experiencias innovadoras de for
mación a lo largo del mundo; sin embargo, los docentes formados en el pa
radigma tradicional, al tratar de modificar sus prácticas en el aula , por la
demanda de cambios en los esquemas educativos, experimentan frustra
ción e impotencia por falta de experiencias exitosas, que si bien existen, no
siempre son dadas a conocer en los ámbitos nacional, regional o local. Es
aquí donde emerge nuestro interés por generar una experiencia que per
mita vivenciar el desarrollo de competencias en el docente, con el fin de
promover un cambio en sus prácticas en el aula hacia una formación más
intencionada y abierta a las necesidades que se nos presentan en el día a día.

Partiendo del contexto mencionado anteriormente se plantea la proble
mática a trabajar en los siguientes apartados:

• ¿Qué estrategia puedo implementar en el aula para desarrollar compe
tencias en mis estudiantes?

• ¿Qué elementos debo considerar en la práctica para que mi secuencia
didáctica responda a este enfoque?

• ¿Qué propone el enfoque socioformativo como apoyo al docente?

¿Qué necesito saber para resolver esto?

Las estrategias didácticas son construccí énes lógicas pensadas para orien
tar el aprendizaje y la enseñanza de las competencias en los diversos ni
veles educativos. Se basan en procedimientos compuestos de un conjunto
de etapas que pretenden facilitar su aprendizaje en los estudiantes (García
Fraile, 2010).

El docente mediador tiene la tarea de profundizar en las estrategias que
desea implementar con sus estudiantes, con el fin de evitar la mecaniza
ción de contenidos con "nuevas estrategias" que finalmente no desarrollan

competencias. ~
Esto implica un alto nivel de compromiso por parte del docente, pues ~

requiere iniciar un proceso de investigación-acción educativa, es decir, im- ~

plementar acciones nuevas con los elementos teórico-prácticos que posee, VI

para evitar caer en adaptaciones tradicionales. @



....
Veamos algunas est rategias didácticas que favorecen el desarrollo de com
petencias y que de ningún modo pretenden ser la panacea ni sugieren una
aplicación estricta de las mismas, puesto que el contexto educativo actual
y los retos futuros nos exigen tener elementos que respondan a una so
ciedad del conocimiento y de las nuevas tecnologías con actitud abierta e
investigadora.

El aprendizaje basado en problemas (ABP)
como estrategia didáctica

Esta estrategia tiene sus primeras aplicaciones y desarrollos en los años
sesenta en la escuela de medicina de Case Western Reserve, en Estados
Unidos, y en la Universidad Mc Master de Canadá. Se comienza a experi
menta r tras la convicción de que era necesario mejorar la calidad del currícu
lo de las profesiones médicas, hasta enton ces basado en la pura lección
magist ral, incluyendo en el mism o problemas de la vida real a los que ha
bía que dar solución y una integración armónica de las diferen tes áreas
de conocimiento necesarias para enfocar la solución de dichos prob lemas.

En el ABP es el alumno quien busca el aprendizaje (de manera indivi 
dual o cooperativa) que considera necesario para resolver los prob lemas
que replan tean, los cuales conjugan contenidos de diferentes áreas de co
nocimiento. El método tiene implícito en su dinámica de trabajo el desa
rrollo de habilidades, actitudes y valores benéficos para la mejora personal
y profesional del alumno.

Por tanto, el ABP puede ser utilizado como una estrategia general a lo
largo de un plan de estudios, o bien, implementado como una estrategia
de trabajo a lo largo de una sesión o varias sesiones de clase para la revi
sión de ciertos objetivos de aprendizaje en un curso (Tobón y García Frai
le, 2008). Al trabajar con el ABPla actividad de enseñanza-aprendizaje gira
en torno a la discusión de un problema y el enriquecimiento del alumno
surge de la experiencia de trabajar sobre ese problema, es una estrategia
didáctica que estimula el autoaprendizaje y permite la práctica del alumno
al enfrentarlo a situaciones reales y ayudarle a reconocer sus deficiencias
de conocimiento y las vías de solución.

~I
~
:J
s:

~
~
2
'5
s:............._-----------_..... '"

¿Qué es el ABP?

I Aprendizaje basado en problemas I
I I I I I

Se basa en
Orienta el t rabajo

[
Estrateg ia el análisis ,

en las sesiones Busca generar
Puede ser la base

didáctica comprensión
presenciales y interés y retos de

para abordar toda
para formar y resolución

en el t iempo de aprendizaje en los
una asignatura,

competencias. de problemas
trabajo autónomo estudiantes.

desde el inicio
contextualizados. j hasta el final.I del estudiante.

- 1
~
..¡
¡::
Z

~
9 Figura 32. Elementos que conforman el ABE Fuente. Tobón (2012).



7. Conjuga la teoría con la práctica.

6 . Docente: guía y mediador del
aprendizaje.

S. Tiene carácter interdisciplinario.

La clase dividida en pequeños grupos, con la mediación del docente
tutor, se reúne a analizar y resolver un prob lema seleccionado o diseñado
especialmente para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. Durante el
proceso de interacción de los alumnos para entender y resolver el proble
ma , se logra, además del estudio propio de la materia, que puedan elaborar
un diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, que comprendan la ne
cesidad de trabajar cooperativamente, que desarrollen hab ilidades de aná
lisis y síntesis de información, además de comprometerse con su proceso
de aprendizaje (López Noguero, 2005).

Características generales del ABP

1. Método de trabajo activo

~
_. _--- ---

2. Alumnos protagonistas de su
conocimiento

t

------------~

3. Orientado a la resolución de I
problemas.

4. Fomenta el aprendizaje
cooperativo activo

Figura 33. Característicasgenerales delABE Fuente. Tob ón (2012).

t: .. .. .
El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso
de enseñanza-aprendizaje, no lo incorpora como algo adicional sino que es
parte del mismo proceso de interacción para aprender. Busca que el alum
no comprenda y profundice adecuadamente en la respue sta a los proble
mas que se usan para aprender, abordando aspectos de orden filosófico,
sociológico, psicológico, práctico, etc.; todo ello desde una perspectiva in
tegrada que busca las conexiones entre estos ámbitos científicos.

La estructura y el proceso de solución al problema siempre están abier- ~
tos, lo cual motiva a un aprendizaje consciente y al trabajo de grupo siste- j
mático por medio de una experiencia cooperativa de aprendizaje. ¡:

El concepto de "problema" es el elemento esencial de la estrategia didác-
tica, es necesario elegir bien el mismo. @I



Características del problema

Para elegir los "buenos problemas" es necesario tener en ·cuenta las si
guien tes exigencias (Sánchez y Gairín , 2008):

Criterios para la elección del problema:

No son t rampas ni acertijos______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -J-r-
1- Eldiseño del problema debe ser real y cercano para comprome ter l

!--j el interés del alumno y motivarlo a examinar los conceptos
I I y objetivos que se requiere aprender

1'- - .-'
f ----p-u-eden tener o no aplicaciones ~. J

Inicialmente parecen abordables y fáciles de solucionar

Figura 34. Características generales del
ABE Fuente. Sánchez y Gairín (2008).

¡ _.1-- -_~n ~ represent_a n ~n_::f:~I=:d::S---~

í __o D~~e~~I~va r a los alumnos a tomar decisiones o a hacer jUiCios- J
l basados en hechos por medio de la info rmación lógica y

I fundamentada
L-_____ _ _

( ---
1 I

.._------------~

~ El contenido de los objet ivos del curso debe ser incorporado en ell
¡ L diseño de los problemas

I Su resolución va acompañada de una mejo ra import ante d~ las pautas 1
del t rabajo cooperativo y la autoes tima

Fases y puesta en práctica del ABP

El ABP como estrategia didáctica debe estructurarse en tres momentos
en el tiempo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (Tobón y Frai
le, 2008):

1. Preparación del problema por parte del docente antes de la clase.
2. Trabajo con el problema durante la sesión de clase.
3. Indagación y reso lución del problema mediante el trabajo autónomo de

los estudiantes.

Fase 1. Preparación previa del problema por el docente

a. Deben diseñarse problemas que permitan cubrir los objet ivos de la mater ia para cada nivel de desarroll o del
programa del curso.

b. Las reglas de t rabajo y las funcio nes de cada estud iante deben establecerse con ant icipación y deben ser
consensuadas y claras para cada uno de los miembros del grupo.

(Continúa)
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c. Deben iden tificarse los momentos más oportunos para aplicar los problemas y determinarse el tiempo que
invertirán los alumnos para la resolución del problema.

Recomendacion es:

• Deben buscarse temas-problema de interés para los alumnos.
• No es necesaria demasiada información ni una reducción a simplificaciones de esta .
• Debe abrirse un espacio de discusión para centrar el problema dando oportunidad a los estudiantes de que

discutan las diferentes hipótesis que se les ocurran.
• Es necesario establecer un tiempo razonable e incentivar la motivación de los alumnos para que puedan

mostrar sus puntos de vista.

Fase 2. Trabajo con el problema durante la seslén de clase:

a. El grupo de alumnos debe identificar los puntos clave del problema antes de iniciar su resolución.

b. Deben formularse claramente las hipótesis e identificar la información necesaria para comprobarlas, elaborando
un cuerpo teórico donde ubicarlas para poder demostrarlas y resolverlas.

c. El docente, como guía mediador, orienta la pertinencia de los temas y los vincula con los objetivos de
aprendizaje.

Recomend aciones:

• El problema debe presentarse al final de la clase anterior o al inicio de ella, con una explicación del docente
de lo que pretende, los log ros que se buscan y dónde se inscribe den tro de la programación. Incluso se
pueden entregar copias del problema impreso individualmente y a los grupos.

• Debe evaluarse el progreso en intervalos regulares de t iempo.

Fase 3. Indagación y resolución del problema mediante el trabajo autónomo de los est udia ntes:

a. El docen te debe asesorar a los estudiantes sobre cómo trabajar en el t iempo de aprendizaje autónomo,
brindándoles orientaciones en torno a cómo realizar las lectu ras y consultas necesarias y también sobre cómo
trabajar en equipo.

b. Los estudiantes deben buscar en las fuentes de información pertinentes para.analizar, comprender y resolver el
problema, de acuerdo con las sugerencias del docente. ',', ,

c. Los estudiantes deben consultar fuentes documentales y bibliográficas para realizar las tareas requeridas y
comprender los conceptos, teo rías y metodologías.

d. Los estudiantes también deben planear las act iv idades individuales y las act ividades que se harán en equipo.

A continuación, se muestran las cinco fases que permiten la construcción
y pue st a en práctica del ABP dentro de un esquema de formación basado
en competencias: @



.",

1. Estudio del
contexto

2. Comprensión
del problema

3. Búsqueda de
alternativas

-

1-

1-

• Orientar a los ,est udiantes para que analicen el conte xto dentro del cual se da el
problema, para así comprenderlo en su totalidad.

• Preguntas guía: ¿en qué .contexto local o inmediato se da el problema?, ¿en qué
contexto global se da el problema?, ¿cómo influye el contexto en el problema?

_---1

• Buscar con los estudiantes que comprendan las caracterís ticas del problema; es l
decir, identifiquen su especificidad y lo analicen en profundidad.

• Preguntas guía: ¿cuál es el problema?, ¿cómo se da?, ¿por qué se da?, ¿cuáles
son sus efectos? J

• Orientar a los estudiantes para que establezcan alternativas a la solución del
problema.

• Puede utilizarse un debate que genere una lluvia de ideas sobre alterna tivas
posibles de solución o, bien, un planteamiento de hipótesis con la fina lidad de
comprender y resolver el problema correctamente.

'--------------------- - - - - - -

4. Selección
de la mejor
alternativa

i-

-,
• Orientar a los estudiantes para que comparen las diferentes alternat ivas I

de solución del problema y escojan la más simple, que represe nte mejores
beneficios y menores costes a corto y largo plazo.
Buscar que los estudiantes analicen las diferentes hipótesis y escojan aquellas I
que sean más pertinentes para comprender o resolver el problema, basándose J
en argumentos teóricos o prácticos .

5. Escenario de
ejecución

r-------------------- - - - - - - - - ---

Orientar a los estudiantes para aplicar la solución en un escenario real o simulado.

¡

I

El método de Kolb como estrategia didáctica

El método de aprendizaje experiencial de Kolb plantea que las personas
ten emos cuat ro grandes capacidades para aprender, las cuales son sensi
bilización , observación reflexiva, conceptualización abstracta y experi
mentación (Kolb, 1984). Estas capacidades llevaron a Kolb a plantear su
famoso ciclo del aprendizaje compuesto por las siguientes fases:

Fase1. Experiencia concreta (EC)

Fase3. Conceptualización
abstracta (CA)

Fase 4. Experimentación activa
(EA)

~
-J

~
~
(9 Figura 35. Fases del método de Kolb. Fue n te. Tobón (2012).

Fase 2. Observación refle xiva
(OR)
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Los cuatro momentos del ciclo se ar ticulan entre sí y forman una un idad
concreta que cobra sentido al orientarse en torno a cómo se debe llevar a
cabo la mediación docente. Se puede comenzar por cualquier fase del ciclo,
pero su validación en la práctica ha mostrado que lo más recomendable es
comenzar por la fase experiencial y terminar en la fase de experimenta
ción activa. A continuació n se describen las fases del ciclo de aprendizaje
de Kolb. Es recomendable realizar la evaluación en cada una de ellas.

Observación de ejemplos·· Sentido del aprendizaje
de la competencia FASE l. FASE 11 . en los cuales se aplica la

· Motivación a aprender t-- Experiencia Observación t-- competencia
reflexiva · Comprender los• Sentido de reto de concret a

aprender procedimientos y valores

FASE IV. FASE 11 1. · Aprendizaje de conceptos· Realización de Experimentación Conceptua- · Aprendizaje de teoríasactividades 1-- activa (ización abst racta f-- Aspectos conceptuales de los·· Resolución de problemas

· Ejercitación continua procedimientos

Figura 36. Fases del ciclode aprendizajeexperiencial de Kolb. Fuente. Tobón (2012).

Fase I. Experiencia concreta (Ee)

En esta fase se orienta a los estudiantes para que tengan contacto con al
guna experiencia concre ta que les permita comprender el sentido y signifi
cado del aprendizaje de la competencia, para lo que es necesario crear una
situación vivencial que impl ique varias direcciones. El prop ósito es que los
estudiantes comprendan la importancia del aprendizaje que se les propo
ne , lo vean como algo propio, se rao tiven y lo asuman como un reto. Lo
que se pretend e es hacer emerger el placer por el aprendizaje intentando
conseguir que los estudiantes se impliquen y se sientan parte del proceso.

Preguntas guía: ¿Qué significado le deja esta experiencia o qué le ha
permitido comprender?, ¿por qué cons idera que es importante aprender la
competencia?, ¿qué retos le deja la experiencia?

Actividades recom endadas: Sociodramas, dinámicas al aire libre, vi
deo-foros, autorreflexión sobre experiencias, visitas a ciertos ambientes y
entornos, observación de imágenes o fotos .

Fase 11. Observación reflexiva (OR)

A partir de tener una vivencia relacionada con la compe tencia que se pre- ~_
tende apre nder, se guía a los estudiantes para que observen actividades y ~
problemas del contexto en los cuales se aplica la competencia con el fin de
que reflexionen sobre ello haciendo comparaciones y evaluando logros y
aspectos a mejorar. @



·...
De esta manera, los estudiantes observan y reflexionan sobre ejemplos
claros que les permiten comprender, en profundidad, el proceso .acerca de
cómo se aplica la competencia que se tiene como meta de aprendizaje y
tendrán más claro cómo utilizarla en una situación real.'

Preguntas guía: ¿Qué logros y aspectos por mejorar encuentra en los
ejemplos abordados?, ¿qué ejemplo cree .que tiene mayor calidad?, ¿en
cuál ejemplo se evidencia mejor la competencia?, ¿cómo se aplica la com
petencia?, ¿cómo se puede mejorar la realización de actividades y la resolu
ción de problemas en la competencia?

Actividades recomendadas: Revisión de libros, observación de videos
con ejemplos de aplicación de la competencia, socialización de casos con re
sultados de éxito, biografía de personas emprendedoras, experiencias innova
doras, visita a personas, grupos u organizaciones con experiencias singulares.
En todos los casos es importante escribir conclusiones y reflexiones.

Fase 111. Conceptualización abstracta (CA)

En esta fase se apunta esencialmente al saber conocer de la competencia y
se aborda el contexto, mediante la descripción de aspectos conceptuales
y característicos de este.

Asimismo, se pretende que los estudiantes se apropien de los concep
tos, las teorías y los aspectos conceptuales de los procedimientos que se
necesitan para realizar las actividades o resolver los problemas del contex
to o contextos en los cuales se aplica la competencia.

Preguntas guía: ¿Qué conceptos y teorías es esencial aprender para
abordar las actividades y problemas de la competencia?, ¿cómo aprender a
argumentar en la respectiva competencia?, ¿cómo se llevan a cabo los pro
cedimientos técnicos en la competencia?

Actividades recomendadas: Formulación y análisis de preguntas so
bre la competencia; las clases magistrales con participación activa de los
estudiantes; la elaboración de ensayos; la elaboración de mapas argumen
tados, y los foros y debates.

Fase IV. Exper imentación activa (EA)

En esta fase se busca que los estudiantes apliquen lo que han aprendido
en fases anteriores y que se ejerciten realizando actividades y resolviendo
problemas relacionados con la competencia.

Para ello, se aplican los conceptos y las teorías en casos prácticos, ya sea
en situaciones simuladas o reales.

Preguntas guía: ¿Qué actividades debo aprender a realizar con calidad?,
¿qué problemas debo aprender a resolver con idoneidad?, ¿qué actividades
puedo hacer para aprender con excelencia las técnicas y procedimientos
requeridos en la competencia, con responsabilidad y compromiso?

Actividades sugeridas: Simulación de tareas, resolución de proble-
mas, pasantías en organizaciones, desarrollo de proyectos, juegos de roles

4{
z y sociodramas.
<:J A manera de resumen: Las cuatro fases del método de Kolb se pueden
~ llevar a cabo en una sesión de clase, pero también se pueden distribuir en
iJi varias sesiones o ser la base de organización de las clases de una asignatu
@ ra o módulo durante un periodo.

-...'
•



Sin embargo, se recomienda que en cada sesión se desarrollen elemen
to s relacionados, al menos, con los procesos experiencial y reflexivo. .

En el bloque 3 de la presente guía, identificaste las estrategias para cada
una de las acciones de la mediación docente. Estas complementan la gran
variedad de estrateg ias que propone el enfoque socio formativo para el de
sarrollo de competencias en el aula.

Aplicación a mi vida

Hemos analizado el aprendizaje basado en problemas y el método de Kolb
en el apartado anterior, ambas son estrategias que promueven el desarro
llo de competencias en el aula.

No pretendemos que estas sean las únicas que se implementen, sino un
pu n to de partida para promover el espíritu innovador e investigador en el
docente, de tal forma que cada uno pueda implementar sus estrategias en
sus sesiones de clase, sin dejar de lado los elementos principales del enfo
que por competencias.

A continuación te invitamos a realizar una aplicación del mé todo de
Kolb a tu vida personal o profesional, considerando la siguiente compe
tencia por desarrollar. Recuerda que cada fase requiere de algunas activi
dades para el logro de la competenci a. Las preguntas guía serán tu apo yo.

Actividad 3
Aplicación de estrategias para el desarrollo
de competencias en mi vida

•

Instrucciones: De acuerdo con la competencia que se menciona a continuación, aplica las fases
del método de Kolb para el logro de dicha competencia en tu vida personal o profesional.

Competencia: Valora el deporte como un elemento de bienestar personal y comunitario, conside 
rando los problemas de salud que enfrenta la sociedad consumis ta y sedentaria actual.

Fase Acciones a desarrollar Preguntas guía

1. Experiencia concreta (EC) Experiencia vivenciada ¿Por qué consideras que es importan te aprender la
competencia?, ¿qué retos te deja la exper iencia?

,'.

¿Qué logros y aspectos por mejorar encuentras en los
ejemplos abordados? ¿Qué ejemplo crees que tiene

11 . Observación reflexiva Actividades o mayor calidad? ¿En cuál ejemplo se evidencia mejor la
(OR) problemas del contexto competencia? ¿Cómo se aplica la competencia? ¿Cómo

se puede mejorar la realización de actividades y la
resolución de problemas en la competencia?

¿Qué conceptos y teorías son esenciales aprender para

11 1. Conceptualización
abordar las actividades y problemas de la competencia?

Conceptos por trabajar ¿Cómoaprender a argumentar en la respectiva
abs tracta (CA) competencia? ¿Cómo se llevan a cabo los procedimientos

técn icos en la competencia?
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~II ¿Qué actividades debo aprender a realizar con calidad?
. ¿Qué problemas debo aprender a resolver con idoneidad?

IV. Exper imen tación activa IS' , . d l' , . Q ' . ld d d h(EA) ttuacíon e ap icacion lli' ue act íví a es pue o acer para aprender con
excelencia las técnicas y procedimientos requeridos en la

___________1 -.:..__ competencia, co_n_re_s_p_o_ns_a_bil~dad y compr~_m_.i_s_o?_, ...J

Aplicación a otros campos de la vida

Una de las características de nuestra vida como especie humana es la ca
pacidad que hemos desarrollado para enfrentar los retos que la realidad
nos presenta a lo largo de la historia. Cada problema que enfrentamos, en
potencia es una oportunidad de crecimiento que necesitamos aprovechar
para garantizar la mejora en nu estra condición de seres perfectibles.

Es aquí donde el aprendizaje basado en problemas da respuesta a este
factor inh erente a nuestra condición. Aunque cada problema es una opor
tunidad de crecer, desafortunadamente no siempre es así, pese a ser un
elemento indispensable del desa rrollo de competencias; el problema pue
de ser un detonador de aprendizaje para que, de forma intencionada y ra
zonada, logremos alcanzar el éxito en las situac iones que se presenten a lo
largo de la vida

Actividad 4 Aprender de los problemas

Inst ruccio nes: Elige un problema que consideres pertinente resolver en este momento en cual

quier conte xto de t u vida , Recuerda que el problema debe ser cercano, real y fácil de abordar en

un inicio. Una vez elegido, tra ta de responder las preguntas que se te plantean en cada fase del

método ABP y, finalmente, enumera las actividades a realizar para resolver el problema.

Planteamiento del problema: _

I 1. Estudio del contexto 1
I

¿Cómo influye el contexto en el problema?

[ 2. Comprensión del probl ema
I
j

¿Cuál es el problema? ¿Por qué se da? ¿Cuáles son sus efectos?

Algo viable y real puede ser:

I I3. Búsqueda de alternativas
I

Lo más pertinente sería:

[ 4. Selección de la mejor alternativa J

Lo aplicaré en:

I
I5. Escenario de ejecución

<z
.q;
-'
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Necesito ser creativo para crecer

Las estra tegias didácticas que hemos presentado no son las ún icas que
pueden ser de gran apoyo en el desarrollo de competencias; sin embargo,
el papel del docente como mediador debe motivar a buscar aquellas que ,
de acuerdo con el contexto, puedan tener un mayor impacto en la vida de
los estudiantes.

Tobón (2010) describe algunas de las estrategias que, dependiendo de
la asignatura y los estudian tes, pueden ser de gran apoyo en el diseño de
secuencias didácticas desde el enfoque socioformativo. Veamos el siguien 
te esquema descriptivo .

1. Estudio de caso

Sínt esis
Se estudia un caSo en el cual se
haya presentado el pr,oblema y la
forma como se abordo .

I
PaSos

Presentación del problema .
Documen tación del caso.
Presentac ión del caso. Logros y .

. r en el abordajeaspectos a mejora
I . esdel proble ma. Concusion .

I
Principales Beneficios .

Permite ente nder el abordaje de
un problema en un caso concreto .

4. Aprender sirviendo

I
síntesis

Es of recer servicios o prod~ctols
a la comunidad para apren er as

competencias.

I
Pasos

Determinar qué producto o. .
servicio se ajust a al aprendizaje
de una competel1cia y llevar a

cabo eso.
I

Principales beneficios
. ve a losSe aprende y se sir

demás .

2. Aprendizaje in situ

I
Síntesis

Es aprender en el mismo entorno
en el cual se pretende aplicar la
competencia.

I
Pasos

Seleccionar entorno. Prepararse
para el entorno. Tener adaptación
al entorno. Realizar las
act ividades exigidas en el entorno
acorde con unas competencias
determinadas.

I
Principales Beneficios

Permite formar competencias en
los mismos entornos en los cuales
se aplican.

5. Simulación

I
Síntesis

Consiste en simular las
act ividades del contexto para
aprender una competenc ia.

I
Pasos

Identificar las actividades
a simular. Llevar a cabo la
simula ción. Evaluar.

I
Principales beneficios

Es una opción cuando no es
posible hacer las actividades en la
realidad.

3. Aprender utilizando las TIC

I

Síntesis
Consiste en aprender las
competencias por medio de
tecnologías de la información
y la comunicación.

I
Pasos

Identi ficar problema y
competencias. Determinar
las TIC requeridas. Analizar
recursos disponibles y gestionar
otros necesarios . Realizar las
acti vidades establecidas.

I
Principales Beneficios

Permite el aprendizaje a
distancia, sin la presencia del
profesor.

6. Investigar con tutoría

I
f, Síntesis
E-sinvest igar un problema con
continua t utoría del docente.

I
Pasos

Problema . Tutoría. Proyecto .
Resultados.

I
Principales beneficios

Análisis profundo de un problema
en su conte xto .



·...
7. Aprendizaje cooperativo

I
Síntesis

Es aprender median te equipos.

Pasos
Identificar meta. Definir roles. Realizar act ividades.
Buscar la complementariedad.

Principales beneficios
Se aprende con los demás.

8. Aprendizaje con mapas I
I

Sínt esis
Son procedimien tos gráficos que ayudan a analiz ar y
sintetizar la inf ormación de un área.

Pasos
Ident ificar problemas. Analizar contenidos.
Realizar mapa.

Principales beneficios
Procesamiento de la información.

Actividad S

Figura 37. Estrategiasdidácticaspor competencias. Fuente. Tabón (2012).

Estrategias didácticas en mi aula

Instrucciones: Esmomento de diseñar o rediseñar una est rateg ia didáctica por competencias para

que sea un instrumento de t rabajo con tus estudian tes. Recuerdaque tu papel de mediador requiere

el desarrollo de tus competencias docentes y que seas capaz de innovar en el aula. Escoge una de

las estra teg ias didáct icas que hemos analizado en esta guía y sigue los pasos que se te presentan.

» Hagamos metacognición

Antes de in iciar la actividad, responde las siguie ntes pregunt as guía.

• ¿Cuál es la meta de la actividad?

• ¿Qué tengo que hacer?

• ¿Cómo está mi motivación ante la actividad y cómo puedo mejorar mi disposic ión para realizarlo?

Pasos:

Paso 1. Elige un problema del contexto de los estudiantes que consideres
importante abordar y resolver desde el enfoque de competencias.

<~ Paso 2. Elige una o dos competencias del perfil de egreso propuestas por
j la RIEMS, que consideres que requieren ser desarrolladas a partir del pro
~ blema planteado.
~ Paso 3. Ahora trata de abordarlo desde una asignatura o varias asigna tu 
<0 ras que aporten elementos para su resolución.



Paso 4. A partir de las competencias elegidas anteriormente, señala los
aprendizajes que se esperan obtener al final de la ís) sesión(es) y las evi
dencias (productos) con que los estudiantes 'mostrarán su desempeño real.
Paso 5. Elige la estrategia didáctica que consideres pertinente de acuerdo
con la competenciaís), aprendizaje(s) esperado(s) y evidenc ia(s) que has
determinado anteriormente.
Paso 6. Describe las acciones necesarias que requiere la estrategia selec
ciona da, tanto del docen te como de los estudiantes de for ma autónoma.
Paso 7. Establece los tiempos y recursos necesarios para llevarla a cabo .
Paso 8 . Finalmente, establece los niveles de desempeño de acuerdo a la ís)
evidencia(s) presentadas, así como los logros alcanzados y los aspec tos de
mejora.

Paso 1. Problema del contexto a resolver

Paso 2. Competencias por desarrollar

Paso 3. Asignatura(s)

Paso 4. Aprendizajes esperados / evidencias

Paso 5. Estrategia didáctica

o Proyectos format ivos
O Método de Kolb
O Aprendizaje basado en problemas
O Estudio de caso
O Aprendizaje in situ
O Aprender utilizando las TIC

I O Aprender sirviendo
O Simulación
O Investigar con tutoría
O Aprendizaje cooperativo
O Aprendizaje con mapas

<
Otra: 1 ~

..J
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Paso 6. Acciones del docente / acciones de los estudiantes .

Del docente: • Del.estudiante : _

Paso 7. Tiempos y recursos

(Núm. de sesiones): 1 Recursos: _

Paso 8. Evaluación y metacognición

Nivel de desempeño Características de los niveles de dominio

Nivel resolutivo

Nivel aut ónomo

Nivel est raté gico

Nivel receptivo
: Recepción de información. Desempeño muy básico y operati vo. Baja autonomía. Se
! tienen nociones sobre la realidad .

- - ~- ,- & ... ~ - .. --- _&
: Se resuelven problemas sencillos del conte xto. Hay labores de asistencia a otras
: personas. Se tienen algunos elemen tos técnicos de los procesos implicados en la

competencia. Se poseen algunos conceptos básicos.
-- - -- - -

Hay autonomía en el desempeño (no se requiere asesoría de ot ras personas).
Se gestionan proyectos y recursos. Hay argumentación científica. Se resuelven
problemas de diversa índole con los elementos necesarios.

-- - - - - - -- - - - - -- - ~ - -
Se plantean estra teg ias de cambio en la realidad. Hay creatividad e innovación.
Hay altos niveles de impacto en la realidad. Se resuelven problemas con análisis
prospectivo o histórico.

1
-'
1

Nivel obtenido:

Logros alcanzados:

Aspectos a mejorar:

Nota: el proceso de auto evaluación, coevaluación, heteroevaluación y
metaevaluación será realizado en el mapa de aprendizaje final de este bloque.

» Hagamos metacognición

Para autorregular la actividad resp onde las siguientes preguntas guía.

• ¿Qué logros estoy teniendo ?

• ¿Qué errores o dificultades tengo?

0Cl:

~ • ¿Cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo?
...
¡::
z
~
@



Actividad 6 Implementación de una estrategia didáctica en mi aula

Instrucciones: A partir de lo realizado anteriormente, implementa dicha estra teg ia en un escena
rio forma t ivo (aula, grupo de trabajo, etc.) y con la guía que se te presenta a continuación, realiza
un ejercicio de metacognición en donde identifiques los logros, mejo ras y otros elemen tos que
sean de apoyo en tu proceso de aprendizaje.

Implementación de la estrategia didáctica en mi aula Observaciones

11. Títu lo de la est rategia didáctica:

I
i

! I

12. Descripción de la, accione' docente, implementada" !
I 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I 1 _

i 1
13.
I

i

Descripción de las acciones autónomas de los

estudiantes implementadas: _

•

¡4. Evidencias o productos generados:

I
!
1

I
5. Proceso de evaluación implementado:

» Hagamos metacognición

Para valorar los logros y mejoras obtenidas en la actividad, resp onde las siguientes preguntas guía.
r.•.._

• ¿Logré la meta establecida?

• ¿Qué debo mejorar?

• ¿Qué enseñanzas debo considerar para el futuro?



....

¿Sabías que?Descubro mis log.ros y mis mej~ras11----1'- :...- "'-- _____
En este bloque hemos realizado actividades referentes a la implementa
ción de estrategias didácticas en el aula. Recordemos que las acciones reali
zadas con los estudiantes son la clave del camb io real de nuestros jóvenes,
que en un futuro próximo ocuparán un lugar trascendente para la socie
dad, estas acciones pueden ser las herramientas que nosotros como do
centes les proveamos en nuest ro actuar.

La contribución de la socioformación a la sociedad es justamente la
implementación de acciones que desde un a visión integradora del ser
humano y con una acti tud de transformación puedan generar nuevas ex
periencias de aprendizaje para formar sujetos competentes capaces de en
frentar los retos actuales y futuros .

Te invitamos a revisar el trabajo realizado en este bloque con el apoyo
del siguiente mapa de aprendizaje.

La ponderación consiste
en asignar un valor
cuant itativo a los criterios
e indicadores respecto a
su grado de contribució n
para valorar la competencia.
Las competencias pueden
evaluarse cuant itat ivamente
con diferentes escalas. Para
ello, se asigna un porcentaje
a cada uno de los criter ios
de acuerdo con una o varias
evidencias (Tobón, 2010).

Mapa de aprendizaje

Crit erio:
Se apropia de

¡ est rategias didácticas
para el desarrollo de
competencias .

Evidencia:
Actividad 5: estra teg ias
didácticas en mi aula

Diseña una
estra tegia
didáctica con
relación al
contenido de una
asignatura pero
no menciona
el trabajo por
competencias .

Diseña una
1 estrategia

didáctica por
competencias y
la relaciona con
una asignatura
de forma poco
articulada en las
actividades que
plantea.

• •

I Diseña una
estrategia
didáctica por
competenc ias
considerando

I un problema
del contexto

I y lo aborda
I considerando

una o varias
asignaturas .

Diseña una
estrategia
didáctica por
competencias de
forma creativa
e innovadora,
considera un
problema del
contexto y lo
aborda desde
una o varias
asignat uras.
Reconoce sus
logros y mejoras.

I Ponderación:

Implementa
una estra teg ia
didáctica
considerando las
competencias y
evidencias que
muestran el
dominio de las
mismas en su
contexto.

9 la

la ;
-- -------- ... ~--:

Implementa ¡
una estrateg ia !
didáctica para
resolver un
problem a del
contexto de forma I

innovadora y
creativa .
Reconoce

1 los logros
alcanzados en su
implementación,
así como las
mejoras a realizar
en fut uras
ocasiones.

9

1

--~_._---_._.- ------_.__ ..... _- ~--- ..

Implementa
una estra tegia

1 didáctica para
resolver un
proble ma del
contexto a part ir
de una o varias
asignaturas
e ident ifica
los niveles de
desempeño en
las evidencias
realizadas por sus
estud iantes.

8

8

- --'-
1

7

7

Implementa
una estra teg ia
didáctica sin
especificar las
competencias,
aprendizajes
esperados y

I evidencias a
realizar.

Evidencia:
Acti vidad 5:
Implementación de una
estrategia didáctica en
mi aula.

1 Ponderación:

Criterio:
Genera o rediseña
estrategias didácticas
en su contexto de for ma
creativa e innovadora.

~
..J
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Tipos de evaluación

Instrucciones: Menciona el nivel obtenido en la realización de las evidencias. Establece los logros

y las acciones para mejorar (autoevaluación). Adicionalmente, puedes solicitar a un compañero que

evalúe tu evidencia (coevaluación); o, bien, a un facilitador que emita su evaluación (heteroevaluación).

l · • • •

Nivel :

Nive l:

Nivel:

Logros :

Logros :

Logros :

.... . ..

.. • , ... • • t

Acciones para mejorar:

Acciones para mejo rar:

Acciones para mejorar:

t.•....

Instrucciones: Sies el caso, solicita al grupo establecer logros y mejoras de la evaluación realizada .

. . .

..

Nivel : Logros : Acciones para mejo rar:



Para saber más... e·
o
Innovación. Creación o.modificación

de un producto , y su introducción en

un mercado.

o
Tutoría . Latutoría es un proceso que
consiste básicamente en brindar ase

soría y orien tación académ ica a los

estudiantes por medio de un profe
sor (tutor). Esa asesoría está enca

rnlnada a apoyar a los estudiantes

(tutelados) en materias repro badas

y asignaturas que están cursando y

se les dificultan, asesoría de t rabajo

de tesis, apoyo bibliográfico , ent re

muchas actividades.

Rf· /F~"e eranctas ":iJlJ

García, J. A. Y S. Tobón (coords.) (2008) . Gestión del currículum por
competencias. Una aproximación desde el pensamiento sistémico
complejo. lima: A. B. Representaciones Generales.
Garibay, A. (2012). Tutoría. Recuperado de:
www.psicopedagogia.com/definicion/tu toria
Mar ina , J.!. (2008). ¿Qué es autorrealización? Recuperado de:
sermasyo.es/que-es-au torreali zacion/
RAE. (2009). Diccionario de la lengua española. Madrid: RAE.
Sánch ez, P. y J. Gair ín Sallán (2008). Planificar la formación en
el Espacio Europeo de Educación Superior. Madrid: Universidad
Complutense-ILCE.
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Pearson.
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Aprendizajes
esperados:

• Se apropia de
los conceptos y
metodología de
la evaluación de
competencias
propuestos desde la
socioformación.

• Integra el modelo
matricial complejo en
la evaluación de las
secuencias didácticas
por competencias.

Evidencias al final
del bloque:

• Actividad 2: matriz
de evaluación de
competencias.

r., ', '



Análisis de caso

Valoración o evaluación de acciones

Nuestro saberes sobre la evaluación

t-----D

Referencias

• Heteroevaluación
• Metaevaluación

Evaluación tradicional f rent e a
evaluación de competencias

..

Cinco dimensiones de la evaluación
Metodología general de eva luación de
competencias

• Método matricial complejo

Ejemplo de evaluación de una
competencia con el méto do matricial
complejo

Principios básicos de la evaluación de
competencias

Una nueva visión sobre la evaluación:
valoración para la mejora

• • -i

Construye una matriz de evaluación
de competencias

Reflexión sobre la evaluación en el aula r-- -4I' .:"

Mapas de aprendizaje
• Criterios y evidencias

Tipos de eval uación
• Autoevaluación
• Coevaluación

G---[Evaluar competencias docentes

[ Para saber más



0 -·- Mi experiencia me dice... )

Actividad 1

El tema de la evaluación es uno de los que más controversia ha provo
cado en el ám bito docente. Durante décadas el concepto de evaluación se
reducía a la calificación, sin considerar el us o de otros instrumentos para
evaluar aspectos ta les como las actitudes. Sin emba rgo, debidoa la canti
dad de información a la que ti enen acceso los estudiantes actualmente, así
como a los nuevos puntos de vista sobre la educación a nivel m undial, este
paradigma tradicional ha entrado en crisis, en lo relac ionado a la respues
ta que la sociedad del conocimiento requiere la educación básica, media
y superior.

Ante esta situación, ha surgido una propuesta desde el enfoque socio
formativo que mediante el trabajo conjunto ha generado nuevas experien
cias de evaluación en universidades, in stituciones públicas y privadas, así
como en organismos internacionales .

La evaluación es un proceso inherente a la vida de las personas que bus
can la mejora de su entorno y de sí mismas, por ello es un tema que necesi
tamos abordar desde nuestra propia experiencia como docentes, padres de
familia, empleados, em presarios y cualquier otro rol que desempeñ em os
en la sociedad. Te invitamos a comprender la evaluación como un proceso
de valorac ión de las competencias desarrolladas por los estudian tes . ¿Qué
es esto?, para identificar algunas de las diferencias te proponemos realizar
la siguiente actividad.

Valoración o evaluación de acciones

Inst rucciones: A cont inuación se present a el caso del profesor Daniel. Analiza sus acciones y elig e la

respuesta que cons ideres correc ta de acuerdo con lo que debe hacer para mejorar su calidad de v ida.

Análisis de caso. El profesor Daniel y sus acciones cotidianas,
¿se eva lúan o se valoran?

Daniel es padre de dos hijas que cursan actualmente la secun daria . Su es
posa trabaja en un negocio de comida al cual asiste todas las tardes para
apoyarla . Danie l imparte la clase de Psicología en preparatoria y trat a de
innovar mediante act ividades que planea e implementa para que sus es
tudiantes logren una mejor conc iencia-de sí mismos y de su papel en la
sociedad. En los últimos días, Daniel ha vivido algunas situaciones que lo
retan a mejorar su situació n person al y profesion al. A nivel familiar, una
de sus hijas rompió con su pareja, quien por motivos escolares ha tenido
que cambiar de ciudad, y ella se encuentra triste. Su esposa, ago ta da de
atender el negocio familiar, se ha enfermado y le pide a Daniel su apoyo
para trabajar por las tardes. Los estudi an tes han n ot ad o que Daniel ha de
jado de diseñar actividades para mantener su interés en la clase y solo rea-

;ce
liza presentaciones llen as de texto sin sentido. ~

La dirección de preparatoria ha decidido aplicar un cues tionario a los alum- 3
nos para identificar el nivel de trabajo que los profesores realizan en el mes i
en curso. Los resultados del pro fesor Dan iel fueron alarmantes para la dírec- lI'I

ción, por lo que se ha citado al docente para revisar su desempeño obtenido. @



Mi crecimiento con los demás

·"
• ¿El instrumento de evaluación docen te es pertinente considerando el

propósito con que se aplica? ¿Por qué?

• Si tú fueras el director de la preparatoria, ¿de qué forma buscarías
identificar el nivel de trabajo de los profesores? ¿Qué otros elementos
considerarías?

• El desempeño de Daniel en el contexto planteado anteriormente, ¿se
evalúa de acuerdo con adjetivos estándares como un número o se valo
ra de acuerdo con las metas establecidas previamente?

• ¿Qué acciones debería emprender Daniel para resolver su situac ión?
¿Cuál será el papel del director de la preparatoria con relación al profe
sor Daniel?

81---'-- --J

En los últimos años se ha generado debate en torno a la evaluación o valo
ración de las competencias, cuyo eje esencial es la preocupación acerca de
cómo evaluar para forma r personas competentes, éticas, autorrealizadas y
comprometidas con la sociedad; eso nos lleva a la necesidad de asumir la eva
luación de las competencias como una valoración integral que el estudiante
debe tomar en cuenta en su integridad, con sus requerimientos, cultura, sa
beres previos, expectativas, dudas, etcétera. En esto, precisamente, consiste
asumir la evaluación como una valoración: que la evaluación posibilite, ade
más de saber a qué grado desarrolla el alumno determinadas competencias,
el crecimiento personal desde el proyecto ético de vida, considerando el con
texto y sus saberes previos, así como sus necesidades vitales, las fortalezas
y los aspectos para mejorar. Esto supera la concepción tradicional de la eva
luación como un medio para la toma de decisiones referidas a acreditar un
semestre o grado, o aprobar exámenes (Tobón y otros, 2010).

Si pue des, reúnete con tus compañeros y comenten las siguientes pre
guntas acerca de la evaluación, si no, hazlo tú solo en tu cuaderno:

1. ¿Cómo asumi r la evaluación de las competencias den tro del proceso
de formación integral de la persona?

2. ¿Cómo orientar la evaluación de las competencias para que no se li
mite a responder pruebas escritas?

3. ¿Cómo evitar que se oriente la evaluación de las compe tencias solo
desde lo que valora y quiere el mercado laboral, sin considerar los re
tos personales, sociales, culturales y políticos?

4. ¿Cómo lograr un cambio de actitud en los docentes respecto a la
evaluación?



.- y esto, ¿para qué me sirve? )

La evaluación de las competencias es una experiencia significativa de
aprendizaje que se basa en la identificación de los logros y aspectos por
mejorar en una persona respecto a cierta competencia, según criterios
acordados y evidencias pertinentes, en el marco del desempeño de esa per
sona en la realización de actividades o análisis, comprensión y resoluc ión
de problemas del contexto profesional, social, disciplinar e investigativo,
cons iderando el saber ser, el saber conocer, el saber hacer y el saber convi
vir. La retroalimentación es la esencia de la evaluación, es necesario que se
brinde en forma oportuna y con asertividad (Tobón y otros, 2010) .

Hagamos una comparación entre la evaluación tradicional y la de com
petencias para identificar los elementos innovadores que proponemos rea
lizar en este aspecto.

Evaluación tradicional I Evaluación de competencias

. 1. Se basa en la actuac iónante act ividades y problemas I
I del contexto, la que se tiene en cuenta en las

tra teolas d 1 "'~
. Los parametros son establec idos por el docente

sin tomar en cuenta criterios académicos y
tesi Ipro esrona es. es ra eqras e eva uacron. I

12.
2. Esun proceso dinámico y multidimensional que

Se brindan notas cuantitativas sin criterios claros que implica considerar diversos factores para comprender

1
las justifiquen. el aprendizaje del estudiante y determinar sus logros

I y aspectos a mejorar.

r La evaluación se realiza con el fin de determinar 3. Tiene en cuenta tanto el proceso como los resultados. 3.

I quiénes aprueban o reprueban una asignatura. I de aprendizaje.
I

4. Se centra más en las debil idades y errores que en 1 4. La retroalimentación se hace considerando los

los logros, castigando los errores y no asumiéndolos

I
criter ios de una competencia determinada y la parte
cuanti tat iva, a t ravés de los niveles de desarrollo de

como un motor esencial del aprendizaje. las competencias y ciertos porcentajes de logro .

5. Esestablecida por el docente sin tener en cuenta la 15. Se tra ta de favorecer el proyecto ético de vida
1

(necesidades personales, afines, etc) de los
valoración y participación de los estud iantes . I

I estudiantes. .__.-
6. Pocas son las oportunidades para el I6. Se reconocen las potencialidades, las inteligencias

automejoramiento, pues los resultados de las
pruebas son defin itivos, sin posibilidades de

¡ múltiples y las'zonas de desarrollo próximo de cada
estudiante .

I corrección o mejo ra.
I
17. Se busca que la valoración del aprendizaje sea un

proceso primordialmente intersubjetiva , basado en
7. Se t iende a asumir la evaluación como un criterios consensuados con otras personas, a partir

instrumento de cont rol y selección externo.
de los requerimientos del contexto disciplinar, social
y profesional. --. -

8. La evaluac ión de las competencias busca elevar la

8. Se centra en los estud iantes de manera individual.
calidad de la educación en general porque permite

¡ ident ificar aspectos a mejora r en los estud iantes y
I t

establecer estrategias insti tucionales.
1 1

A partir de esta tabla comparativa, ¿cuál de los dos paradigmas utilizas ~
para la evaluación de tus estudiantes?, ¿qué elementos de la evaluación ~

aquí mencionados privilegias con tus estudiantes?, ¿hay elementos de la ~

evaluación de competencias que has empezado a utilizar? ¿Cuál(es)?, ¿qué @



1-7 El propósito de la evaluación
I de las competencias es
I dete rminar los logros
I progresivos de los
¡ estudiantes en el aprendizaje
! de una o de varias
: competencias esperadas
I en cierto espacio educativo,
I acorde con un claro perfilI de egreso de un programa
I académico que permite
i definir el nivel de aprendizaje
1 de dichas competencias . Para
I ello se consideran tanto las
I for ta lezas de los estudiantes,

1

como los aspectos a mejorar,
las estrategias que emplean

I en el aprendizaje, su cultura
i y su contexto (Tobón y otros,
1 2010).L _

\

~

.'"
<.~?

" ",?

c."-?
. ..,

e?

e
e o
e o

c.

o

¿Cuál es el problema?

La evaluación de compe tencias, por ser un proceso sistémico, debe incluir
instrumentos que permitan evidenciar el logro de las compe tencias bajo
ciertos criterios establecidos puntualmente. Estos criterios o apre ndizajes
esperados deberán estar basados en las competencias genéricas o discipli
nares previamente establecidas por la RIEMS de manera preferente, sin
excluir la adaptación e innovación de otras, en función del contexto.

Ante esta situación, los docentes que han iniciado el proceso de cam
bio de paradigma en su actuar profesional se han encontrado con limitan 
tes al realizar de for ma sistemática esta evaluación, pues aunque podemos
encontrar una serie de elementos teó ricos de forma gratuita (Internet) o
mediante bibliografía, en ocasiones es complicado plasmar de forma di
dáctica este tema.

Cabe mencionar que el principal reto de la evaluación de competencias
no son los instrumentos sino los escena rios que pe rmitan evidenciar el
desempeño integral de las personas y los problemas del contexto plan tea 
dos para su resolución .

Ya que los elementos mencionados se han abordado en los bloques
anteriores de esta guía práctica para docentes, no s enfocaremos en dar
elementos que nos den luz en la valoración de las compe te ncias den tro
del aula.

Uno de los obstáculos que dentro de nu est ro rol docente nos corres 
ponde enfrentar en muchas ocasiones es la burocracia evaluativa, es decir,
la elaboración de ins trumentos que la mayoría de las veces justifican el ac
tuar docente pero no dan elementos creíbles de la mejora de los estudian
tes, como puede observarse en la tabla comparativa entre la evaluación
tradicional y la de competencias de est e bloque. Es por esto que te invita
mos a dar un paso más en la impl ementación de las competencias dentro
de tu aula: su valoración para la mejora.

La pregunta que te invitamos a reflexionar durante este bloque y poner
en práctica en tu clase es: ¿de qué forma y bajo qué criterios prácticos pue 
do valorar el nivel de desempeño de mis est udiantes?, ¿qué elementos del
trabajo por competencias me sirve n para evidenc iar la mejo ra de mis est u
diantes en la práctica real de mi clase?

' ",

necesitas en tu actuar docente para implementar la evaluación de compe
tencias a nivel personal, colegiado e institucional? Responde estas pregun
tas en tu cuadern o y regist ra en un diario de campo tus propias reflexiones.

¿j)",,--;
'-------------

~ Antes de dar paso a la implem entación de la evaluación de compe
:l tencias mediante instrumentos y elementos prácticos que nos permi tan
~ aterrizar est e tema, vamos a clarificar algunos términos y eleme ntos teó
¡,¡ rico-metodológicos de la evaluación de competencias desde el enfoque so
~\ cioformativo (Tobón, 2010) .

~ ,,
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Figura 38. Principios básicos de la
evaluación de competencias. Fuente.

Tobón y otro s (2010).

Principios básicos de la evaluación de competencias

Los pr incipios básicos en la evaluación de compe tencias (Tobón y otros,
2010) son:

Toma de decisiones :=J
La evaluación se lleva a cabo para tomar decisiones que mejoren
y aumenten el grado de idoneidad.

Contexto
La evaluación se realiza tomando en cuenta el contexto
profesio nal, disciplinar, social y de invest igación.

Desempeño
La evaluación de competencias se basa esencialmente
en el desempeño.

Herramienta docente
La evaluación tamb ién es para el docente y la misma
administración de la inst itución.

Cuant itat ivo-cualitat ivo
La evaluación desde el enfoque competencial integra lo
cualitati vo y lo cuantitativo.

Part icipación del estudiante
Part icipación de los estudiantes en el estab lecimiento
de las estrategias de valoración.

Proceso (otal ~

La evaluación debe acompañar todo proceso formativo.

A continuación se explica cada uno con mayor detalle.

1. Toma de decision es . La evaluación se lleva a cabo para tomar deci
siones que mejoren y aumenten elgrado de idoneidad.

Independientemente del fin o del contexto en el que se efectúe la eva
luación, esta tiene el propósito de generar información que permita to
mar decisiones con respecto a cómo se desempeña la persona ante un a
actividad o problema y cómo puede mejorar.

4(
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2. Contexto. La evaluación se realiza tomando en cuenta el contexto profe

sional, disciplinar, social y de investigación.

La evaluación se planea y se ejecuta buscando que esté contextualizada en los
campos social, personal, disciplinar, ocupacional, laboral, cultural e investí 
gativo en todos los ciclos educativos: educación básica, media, técnica, supe
rior y continua. Esto significa que debe llevarse a cabo mediante actividades
y problemas que tengan pertinencia, para que haya un mayor grado de impli
cación del estudiante.

3. Desempeño. La evaluación de competenciasse basaesencialmente en el
desempeño.

Este tipo de evaluación pr ivilegia el desempeño del estudiante ante acti
vidades reales o simuladas propias del contexto, más que ante actividades
enfocada s en los contenidos académicos, como es el caso de la evaluación
tradicional. Sin embargo, la evaluación con base en compe tencias también
analiza los contenidos te óricos, aunque lo hace teniendo como referencia
el dese mpeño, es decir, la actuación ante actividades y problem as.

4. Herramienta docente. La evaluación también es para el docen te y la
misma administración de la institución.

La evaluación de las competencias debe servir al docente como retroalimen
tación para mejorar la calidad de los procesos didácticos, ya que es la via por
excelencia para obtener retroalimentación acerca de cómo se está llevando a
cabo la mediación pedagógica, lo que posibilita la dete cción de dificultades.

5 . Cuantitativo-cualitativo. La evaluación desde el enfoque por compe
tenciasintegralo cualitativo y locuantitativo.

En este enfoque se establece que la evaluación siempre debe procurar inte
grar lo cualitativo con lo cuantitativo, pues con palabras no se puede medir y
con números no se puede comprender ni explicar. Lo cual significa que toda
valoración de los aprendizajes se hace sobre la base de criterios discutidos co
lectivamente, argumentados y consensuados, a partir de los cuales se definen
niveles de aprendizaje de las competencias . Aunque una evaluación criterial
es nomotética, es decir, tiene un referente en el exterior, lo novedoso de la
evaluación de competencias es el consenso o ese intercambio intersubjetiva.
De esta forma se llega a la concepción de la evaluación como cualicuan titati
va, ya que se parte de criterios de evaluación y evidencias para llegar al esta
blecimiento de niveles de desarrollo e idoneidad en las competencias.

6. Participación del es tudiante. Participación de losestudiantesen eles
tablecimiento de las estrategias de valoración.

El éxito de los procesos de valoración de las competencias depende del grado
en que los estudiantes los asuman como válidos. Aquí es import ante buscar
espacios en donde expone r a los estudiantes la importancia de la valoración,
sus tipos y estrategias buscando que sea cada vez más cercana a ellos, y no

,-) un a imp osición que juzga su aprendizaje de forma unilateral.



7. Proceso total. La evaluación debe acompañar todo proceso formativo

Todo proceso formativo debe tomar en cuenta la evaluación , con el fin
de determinar los logros en los aprendizajes y los aspectos a mejorar, así
como el grado de calidad y pertinencia de las actividades realizadas. Esto
brinda información clave para reorientar el proceso y garantizar la forma
ción de los estudiantes. De ahí que muchas estrategias formativas sean en
sí mismas estrategias de evaluación, en tanto que brin dan info rmación
acerca de la formación de los estudiantes.

Cinco dimensiones de la evaluación

Autoevaluación Es reali zada por el prop io estudiante con pautas en t regadas por el
facilit ador.

(oevaluación

Consiste en que los compañeros del grupo evalúan a un estu dian te
en par ticular con respecto a la presentación de evidencias y teniendo
como base ciertos criterios de calidad para cada resultado de
aprendizaje.

I Heteroeva luación
El facili tador realiza la heteroevaluación. Consiste en un juicio sobre las
fortalezas y aspectos a mejorar del aprendizaje del estudiante, t iene
como base la observación del desempeño en las ses iones y ev idencias.

Metaevaluación ~- Evaluación para mejorar el mismo proceso evaluativo.

'----------------

Socioevaluación

t;•..

}- Evaluación de las personas en el conte xto socia l.

'-------------~

Metodología general de evaluación de competencias:
método matricial complejo

La metodología matricial compleja apunta a posibilitar en la práctica que la ~
evaluación sea una experiencia de aprendizaje y de crecimiento personal. ~

A continuación se describen los componentes esenciales de la metodo- i1i
logía matricial de evaluación de las compe tencias . @

Figura 39. Dimensiones de la

evaluación . Fuente. Tobón y otros (2010).
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1. Identificar y comprender la competencia que se pretende evaluar

____J
j

--------- ----

3. Criterios

----- ------
__ J

...---=--- ------]

-------~

l

r--
I 2. Proceso de evaluación a llevar a cabo
1 --------

( 5. Indicadores por nivel de dominio

r
i 6. Ponderación y puntaje
1

rI 4. Evidencias

(- -
I 8. Recomendaciones de evaluación

Figura 40. Componentes de la metodología matricial de evaluaciónde competencias.
Fuente. Tobón, (2010).

1. Ident ificar y comprender la competencia qu e se pretende evaluar.

Las competencias son actuaciones integrales con idoneidad y compromiso
ético, ante procesos y problemas de un contexto determinado. Para iden
tificarlas, es preciso hacer un estudio de contexto que permita definir los
problemas actuales y futuros y, con base en ello, determinar las competen
cias a formar, las cuales se someten a un análisis con estudiantes, profe
sores, directivos y representantes de organizaciones externas relacionadas
con el programa, de modo que intervengan distintos actores en este proce
so. Las competencias se identifican, en el enfoque socioformativo, con un
verbo de desem peñ o, un objeto conceptual, un a finalidad y una cond ición
de referencia-calidad.

,------,.

I ,--
Competenc ia=

Situación en
contexto+Contenido+Verbo

~
..¡

~
Z

~
@) Figura 41 . Componentes de una competencia. Fuente. Tob ón, (2010).
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Con el fin de orien ta r la evaluación hacia el desempeñ o y el reto en el
aprendizaje, se identifican un o o varios problemas de referencia en la com
petencia, a fin de tenerlos presentes en la evaluaci ón de la competencia a
lo largo de to do un m ódulo. Estos problemas se establecen toman do como
base el estudio del contexto académico, social, profesiona l y de investiga
ción . En educación básic a y media superior podemos hablar del con tex to
personal, fam ilia r, de convivencia con los amigos, escolar, etcétera. .

Un ejemplo de la formulación de un a competencia se muestra a conti
nuación (Tobó n y otro s, 2010).

Identificación de la competencia a evaluar

Verbo de desempeño

Planificar, ejecutar
y evaluar

Objeto conceptua l

Proyectos de
investigación

Finalidad

Para resolver
problemas re levantes

del con texto

(ondición de referencia-calidad

En el marco del compromiso ét ico,
acorde conel es tado del arte , los
retos del contexto, el t rabajo en

equipo y en red, y una metodo logía
de proyectos

Entonces, la com p ete ncia queda como planificar, ejecutar y evaluar pro
yecto s de investigación para resolver problemas relevantes del contexto,
en el marco del compromiso ético, acorde con el estado del ar te, los retos
del con tex to, el trabajo e n equipo y en red, y una determinada metodolo
gía de realización de proyectos.

2. Proceso de evaluació n a llevar a cabo

Se determina considerando los tipos, finalidades y participantes en la eva
luación, como se explica en seguida:

lEvaluación diagnóst ica
Evaluación formativa

Tipos de evaluación

Finalidade s de la evaluación

W
valuaCión de promoción

Evaluación de a cred ita ción
Evaluación de ce rt ificación
---- -- --- ...- r

Autoevaluación
[oevaluación

• Heteroevaluación

"" .'-- -c
Atendiendo a quien

part icipa en el proceso

Tip os de evalua ci ón
a. Evaluación d iagnós t ica: se haceal inicio del proceso.
b. Evaluación formativa: se hacedurante el proceso. No implica acredi

tación académica de las competencias.

•

Figura 42 . Proceso de evaluación.
Fuente. Tobón y otros (2010).
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Finalidades de la evaluación i=

a. Evaluación de promoción: busca determinar el nivel de dominio al- ~
canzado en la form ación de una competencia. @
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b. Evaluación de acreditación: se hace al final de un módulo para reco
nocer las competencias de los estudiantes en un nivel determinado.

c. Evaluación de certificación : se hace para certificar las competencias
por parte de organizaciones competentes para ello.

La evaluación atendiendo a quien participa en el proceso
a. Autoevaluación: la hace el propio estudiante .
b. Coevaluación: la hacen los pares.
c. Hete roevaluación : la hace el docente o personas externas.

3. Criterios

Son las pautas o parámetros que dan cuenta de la competencia y posibi
litan valorarla de acuerdo con los retos del contexto social, laboral, profe
sional, de investigación o disciplin ar actuales y futuros. Los criterios de
desempeño permiten determinar cuándo la actuación de la persona es idó
nea en determinadas áreas .

4. Evidencias

Son pruebas concretas y tan gibles de que se está desarrollando una com
pet encia. Se evalúan con base en los criterios y es necesario valorarlas en
forma integral, no así de man era individu al (independien te). Esto significa
que cada evidencia se valora considerando las demás evidencias y no por
separado.

Básicamente, hay evidencias de desempeño (evidencian el hacer), de
conocimien to (evidencian el conocimiento y la comprensión que tiene la
pe rsona en la competencia) y de producto (evidencian los resul tados pun
tu ales que tiene la persona en la competencia).

s. Indicadores por nivel de dominio

Los ind icadores son señales que muestran el nivel de dominio en el cual se
- desarrolla una competencia a partir de los crite rios . Esto significa que para

cada crite rio se establecen indicadores en cada nivel que permitan su eva
luación. Pasos para establecer los niveles de dominio:

•
o Comprender los niveles de dominio de las competencias.
o En cada criterio, identificar los indicadores de los niveles de dominio .
o Describir de forma clara, cohere nte y gradual cada nivel de dominio.
o De preferencia, utili zar el mismo verbo para visualizar la misma acción

en los distintos grados de complejidad .
• Evitar el uso de textos que nieguen la existencia de elementos utiliza

dos en otros niveles de dominio.
Considerar los eleme ntos que aparecen en cada nivel de dominio al
ponderar cuantitativamente la evidencia.
Mantener la congruencia de los niveles de dominio respecto al crite rio
establecido para la gene ración de la evidencia.

En el enfoque socioformativo hay varios modelos para comprender los ni
veles de dominio.



A continuación encontrarás un modelo de cuatro niveles de dominio, en el
cual se enfatiza el paso de un desempeño receptivo a un desempeño crea
tivo, innovador y estratégico.

Niveles de dominio de las competencias

Nivel

1. Inicial
recept ivo

11. Resolut ivo

111. Autónomo

IV. Estratégico

Característ icas (una o varias)

• Recepción de información.
• Desempeño muy básico y operat ivo.
• Baja autonomía.
• Se t ienen nociones sobre la realidad.

• Se resuelven problemas sencillos del
conte xto .

• Hay labores de asistencia a otras personas.
• Se t ienen algunos elementos técnicos de los

procesos implicados en la competencia .
• Se poseen algunos conceptos básicos.

• Hay autonomía en el desempeño (no se
requiere asesoría de otras personas).

• Se gestionan proyectos y recursos.
• Hay argumentación cient ífica.
• Se resuelven problemas de diversa índole

con los elementos necesarios .

• Se plantean est rategias de cambio en la
realidad .

• Hay creat ividad e innovación.
• Hay altos niveles de impacto en la realidad .
• Se resuelven problemas con análisis

prospect ivo o histórico.

Ejemplo: gestió n de proyectos de invest igación

• Recibe y procesa información científica.
• Tiene algunas nociones de la investigación.
• Requiere supervisión y asesoría de forma

continua.
• Hace labores muy operat ivas en proyectos

de investigación.

• Planea, ejecuta y evalúa un proyecto de
investigación para abordar un problema
sencillo de la realidad, con los elemen tos
más básicos y con asesoría.

• Tiene el concepto de invest igación.
• Le mot iva inves tiga r como parte del ejercicio

profesional.

• Realiza proyectos de investi gación con
autonomía.

• Gestiona recursos para un proyecto de
investi gación.

• Argument a científicamente los resulta dos de
una investi gación.

• Muestra perseverancia por lograr resultados
important es en la investigación.

• Demuestra un alto comprom iso con la
investigación científica .

• Publica artículos en revistas indexadas.
• Evidencia creati vidad e innovación en la

invest igación cient ífica .

En la matriz de planificación de la evaluación se señalan los criterios e indi
cadores que son obligatorios para que el est udiante pueda ser promovído a
otro nivel y alcance los aprendizajes mínimos esperados. Los indicadores

6. Ponderación y puntaje

La ponderación consiste en asignar un valor cuantitativo a los criterios e
indicadores respec to a su grado de contribución para valorar la competen
cia. Las compe tencias generalmente se ev.a,lúal). en el ámbito cuan tita tivo
entre 0% y 100% (puede utilizarse cualqui er escala). Para ello, se asigna un
porcentaje a cada uno de los criterios que se toman en cuenta en la evalua
ción de un a competencia, de acuerdo con un a o varias evidencias. Para ello
es necesario comparar los criterios entre sí, y, luego, en cada criterio com
parar los indi cadores para determinar su grado de relevan cia en la evalua
ción de la competencia.

C(
7. Criteri os e indicadores obliga tor ios para acredit ar una compet encia Z

~

~
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La evaluación de acuerdo con quien part icipa:
• Autoevaluación
• Heteroevaluación

.",

obligatorios se señalan con el término "fundamental". Si al final del proce
so los alumnos no cumplen con los indicadores que tienen el carácter de
"fundamentales" , en to nces no pueden ser acreditados ni promovidos, in
dependien temente del puntaje obtenido.

8. Recome ndaciones de evaluación

Aquí se hacen recomendaciones en torno a la evaluación cuando se' con
sideren necesarias, por ejemplo: sobre el uso de instrumentos comple
mentarios a las evidencias ya la misma matriz; en cómo llevar a cabo la
evaluación; o ante posibles evidencias alte rnativas .

9. Realimentación

Consiste en que el estudiante tenga clar idad acerca de sus logros, aspec
tos por mejorar, puntaje y nivel de dominio de la comp eten cia, para que de
esta manera se involucre en un proceso de mejoramiento continuo . En al
gunos casos se establecen condiciones o retos de aprendizaje que los estu
dian tes deben tomar en cuen ta. Est os retos pueden dar puntos adicionales
o también quitarlos.

Ejemplo de evaluación de una compet encia con el método
matr icial complejo

A continuación se presenta un ejemplo de una matriz que sigue los nue
ve pasos del mé todo matricial complejo, descri to an teriormente (Tobón y
otros, 2010).

Ejemplo de matriz de evaluación

Competencias por evaluar: gestión de proyectos de investigación
Planear, ejecutar y evaluar proyectos de investigación para resolver problemas relevantes del conte xto, en el marco del
compromiso ét ico, acorde con el estad o del arte, los reto s del contexto, el trabajo en equipo y en red, y una dete rminada
met odología de realización de proyectos.

Tipo de evaluación:
• Evaluación diagnóstica

• Evaluación formativa
Fin de la evaluación:
• Evaluación de acreditación

Criterio Evidencia
Nivel 1 Inicia l

receptivo
Nivel 2

Resolutivo
Nivel 3

Autónomo
Nivel 4

Estratégico

Recomenda
ciones de

evaluación

Logros y
aspectos a

mejorar

Mapa Tiene Describe el
conceptual nociones de la concepto de
argumentado. investigaci ón invest igación

científica y de con sus
su importancia. componente s.

4

1. Argumenta
los diferente s
componentes
del concepto
invest igación:
defi nición,
clasificación,
característ icas
centrales,
ejemp lificación,
diferencias,
vinculación, etcétera .

Ponderación : s 3

Argumenta el Argumenta
concepto de un concepto
investigación propio de la
en el invest igación
marco del científ ica
desempeño en el marco
profesional. del análisis

epistemológico,
sociológico,
político y del
desarro llo
humano.

S

Se podría
emplear
tamb ién otro
tipo de mapa,
por ejemplo,
los mapas
mentales.



Nivel 1 Inicial Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Recomend a- Logros y

Criterio Evidencia ciones de aspectos a
receptivo Resolutivo Aut ónomo Estratégico evaluación mejorar

2. Identifica Informe de un El problema El problema El problema El problema
problemas de proyecto de representa la representa la representa la representa la
investigación y investigación. posibilidad de posibilidad de posibilidad de posibilidad de
los argumenta obtener nuevo obtener nue vo obtener nuevo obtener nuevo
con elementos conocimiento conocimiento conocimiento conocimiento
teórico- científico. científico. científ ico. científico.
metodo lógicos
del campo
educativo.

Ponderación: 15 8 10 13 15

3. Planifica un Informe de un Presenta un Hay coherencia El proyecto La
proyecto de proyecto de proyecto con y secuencia es viable y metodología
investigación investigación. sus partes lógica factible en el t iene rigor
sobre una de acuerdo ent re cada t iempo, los científico
problemát ica, con un uno de los recursos y acorde con
considerando la determinado componentes en la parte un modelo de
estructura de protoco lo. del proyecto . financiera . investigación
proyectos de y posibil itar
las inst ituciones la obtenc ión
financiadoras. de nue vo

conocimien to.

Ponderación: 25 10 15 20 25

4. Realiza la Informe de Ejecuta un Ejecuta un Hace mejoras Resuelve
investigación de ejecución de proyecto de proyecto de en algunos estratégica-
forma proactiva un proyecto de investigación investigación aspectos mente los
y estratég ica. invest igación. en alguna de en todas sus del proyecto problemas que
Se adapta sus partes . partes . para alcanzar se presentan
oportunamente los objetivos en la ejecución
a las dificultades establecidos. de un
que se presentan proyecto . Tiene
en el proceso, alto grado de
acorde con perseverancia
los resultados en sacarlo
esperados. adelan te.

Ponderación: 15 8 10 13 15

5. Sistematiza Informe con la Sistematiza la Sistematiza la Realiza la Establece un
la información sistemati - información de información de sistematización sistema de
aportada por el zación de la un proyecto un proyecto de dela organizac ión
proyecto bajo información. de manera manera digital, información de la
un determinado manual. en correspon- con alto grado información
método, acorde Presenta la dencia con el de autonomía. de manera
con los objetivos información de proyecto y el pertinente.
y metodología forma genera l. proceso de
del mismo ejecución . -:proyecto.

Ponderación: 5 3 4 5

6. Presenta un Informe de Presenta Presenta Los resultados Los resultados Lo ideal
informe final del resultados del el informe el informe son relevantes son altamente sería que los
proyecto en un proceso de fina l de un final de un en el contexto significativos y estudiantes
determinado invest igación. proyecto de proyecto de en el cual se pertinentes en elaboren un
formato y da investigación invest igación formula el la comun idad artículo a
cuenta de los en forma acorde con proyecto de científica. partir de la
resultados general y los objetivos investigación. investigac ión.
respecto a lo global. establecidos «
esperado, con en el proyecto ~
coherencia entre y la ejecución. ...J

~

las partes del ~
informe. Z«
Ponderación: 10 5 7 9 10 VI

9
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Nivel 1 Inicial Nivel 2 Nivel 4
Recomenda- Logros y

Criterio Evidencia Nivel 3 ciones de aspectos a
receptivo Resolutivo Autónomo Estratégic o

eva luación mejorar

7. Argumenta Inform e fina l Descripción de Se explican ' El informe El informe
conceptua lmente de resultados. los result ados los resultados f inal de muestra con
los resultad os de y articula ción del proyecto investigación claridad el
la invest igación con otro acorde con es realizado impacto de la
considerando el estudio. el conte xto con investigación
contexto en el y con base argumentación realizada ,
cual se for muló. en algunas teórica de los acorde con la

referencias resultad os revisión de
bibliográficas. alcanzados, la literatura

con base en cientí fica.
bibliografía
relevan te y
pert inente.

Ponderación: 10 5 7 9 10

8. Actúa Registro del Cumple al La mayoría Tiene Estab lece
responsablemente desempeño menos con de las veces autonomía en acciones y
con las tarea s del en el proceso la mitad de cump le con la realización estrategias
proyecto . investigativo. las tarea s las tareas y de las tareas para cumplir

estab lecidas act ividades y cumple con con el
en un establecidas las act ividad es programa de
proyecto de en un establecidas activi dades de
investigación . proyecto de desde su un proyec to de

investigación. propia investigación.
autorregulación

Ponderación: 20 14 16 18 20

Reto en la competencia de investigación: Cumple Consecuencia del no cumplimien to de algún aspecto: Se quitan
adecuadamente con el código de ética establecido en el área de todos los punto s alcanzados más lo que dete rmine el comité de
la investigación y también con los valores universales. ética de la carrera.

Ret roalimentación final:

Nivel de dominio :
Puntaje:

Logros: Aspectos a mejorar:

Aplicación a mi vida0-----"___ _
Desde el enfoque socioformativo consideramos que el modelo matricial
complejo de evaluación de competencias, analizado anteriormente, es
el componente clave para el desarrollo de competencias, puesto que para
aprender es necesaria la realimentación relacionada con el grado de de
sarrollo de las diferentes competencias en sus diferentes dimensiones,
además de reconocer los logros alcanzados, los aspectos a mejorar y la per
tinencia de las actividades implementadas por el docente. Retomemos
algunos elementos del modelo mat ricial complejo propuesto por la socio
formación. Si consideramos que las competencias conforman el perfil de
egreso de la educación media superior (EMS) prop uesto por la RIEMS, te
nemos una gran variedad de criterios y posibles evidencias a generar con
los estudiantes, de acuerdo al campo disciplinar que se trabaje. Si con-

~ sultas en el Acuerdo 444 de la RIEMS las competencias genéricas y dis
" ciplinares para la educación media superior, te serán de utilidad para la
( "J> realización de las actividades siguientes.

~..-



Actividad 2 Construye una matr iz de evaluación de competencias

•

Instrucciones: A partir de las actividades5 y 6 realizadas en el bloque 5 de esta guía, construye
la matriz de valoración que se muestra a continuación. Anota en el instrumento los elementos que
ya posees de lasactividades mencionadas (competencias, criterios o aprendizajes esperadosy evi
dencias). Considera los siguientes pasos de acuerdo a lo analizado en este bloque con respecto a
la evaluación de competencias.

» Hagamos metacognición

Antes de iniciar la actividad, responde las siguientes preguntas guía.

• ¿Cuál es la meta de la actividad?

• ¿Qué tengo que hacer?

• ¿Cómo está mi motivación ante la actividad y cómo puedo mejorar mi disposición para realizarla?

Pasos para construir una matr iz de valoración de
competencias

Paso 1. Menciona la(s) competenoiats) a evaluar.
Paso 2. Especifica el tipo de evaluación, el fin de la evaluación y la evalua
ción de acuerdo con quién participa.
Paso 3. Menciona los criterios establecidos en la secuencia didáctica res
pecto a la competencia a evaluar, así co&.'O las evidencias que se generarán
en la secuencia didáctica .
Paso 4. Establece los niveles de dominio conforme a la propuesta del enfo
que socioformativo (inicial-receptivo, resolutivo, autónomo, estratégico),
para cada evidencia generada.
Paso 5. Establece la ponderación de cada evidencia, especificando en cada
nivel de desempeño la cantidad correspondiente.
Paso 6. Menciona alguna recomendación de evaluación de acuerdo con
cada evidencia . ~

Paso 7. Establece el reto de la competencia, así como las consecuencias del :3
no cumplimiento en algún aspecto. ¡::
Paso 8. Señala el nivel de dominio de las evidencias mostradas, así como
el puntaje, el logro y los aspectos por mejorar. @
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Ejemplo de matriz de evaluación

Competencias por evaluar :

Tipo de evaluación : I La evaluación de acuerdo con quien participa:

Fin de evaluación: I
1

-
Nivel 1

Recomen-
Logros y

Criterio Evidencia Inicial
Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 daciones

aspectos a
receptivo

Resolutivo Autónomo Estratégico de
mejorar

evaluación

Ponderación:
-

1
I

I
!

I
1II

Ponderación:

I
I

.
Ponderación:

I

Ponderación:

I
1

Ponderación:



Nivel l
Recomen-

Logros y
Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 daciones

Criterio Evidencia Inicial
Resolutivo Autónomo Estraté gico de

aspectos a
recept ivo

evaluación
mejorar

Ponderación:

Ponderación:

Ponderación:

Reto en la competencia de investigación: Consecuencia del no cumplimiento de algún aspecto:

Realimentación fi nal:

-
Nivel de dominio: Logros: Aspectos por mejorar:

Puntaje:

f; .

..

Aplicación a otros campos de la vida

El modelo matricial compl ejo que hemos analizado y desarrollado ante
riormente ha dado origen a los mapas de aprendizaje propuesto s por el en- .~

foqu e socioformativo. Esto s mapas de aprendizaje son guías para que los
estudian tes mejoren de manera continua, pasando de un nivel de dominio
básico a otro más avanzado. El propósito es llevar a la práctica la evalua- ~

ción de las comp etencias desarrolladas en los estudiantes, pu esto que es el iil
elemento que da sentido a toda acción dentro del aula. @



.",

» Hagamos metacognición

Para autorregular la actividad, responde las siguientes preguntas guía.:

• ¿Qué logros estoy teniendo?

• ¿Qué errores o dificultades tengo?

• ¿Cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo?

Actividad 3 Evaluar competencias docentes

Instrucciones: A cont inuación se establece el criterio y la evidencia que deberá generarse a parti r

de la competencia y el problema del contexto. Realiza la descripción de los niveles de desempe

ño propuestos por el enfoque socioformativo y establece la ponderación correspondiente a cada

nivel de desempeño.

Construir una matriz de evaluación de competencias docentes

Competencias a evaluar: mediación
Media los procesos de formación, enseñanza y evaluación para que los estudiantes se autorrealicen y I

desarrollen las competencias del perfil de egreso, acorde con los criterios y evidencias establecidas. ~

Tip~ d~ evaluación: evalu'aci6n form~ti v""a . · .. . - '!' La ev~i~ación de a~'uerdo ~ quien p;ti~ipa : ,
Fin de la evaluación: evaluación de promoción. Autoevaluación

-- - --,

Criterio Evide ncia
Nivel 1
Inicial

recept ivo

Nivel 2
Resolutivo

Nive l 3
Aut ónomo

Nivel 4
Est ratégico

Recomen
daciones

de
evaluación

Logros y
aspectos
a mejorar

Gestiona
actividades
que
promueven
los talentos
de los
estudiantes,
de distintos
campos
format ivos

Organiza
un plan de

• actividades
dentro de

I la semana
cultural.

----- -:---- --- ...

- --. - - - ... --- -- - --- ----.
Ponderación: I

Reto en la competencia de investigación:

Realimentación final:
J

_..... ,-- --
Consecuencia del no cumplimiento de algún
aspecto:

Nivel de dominio:

Puntaje:

Logros: Aspectos por mejorar:

•



Necesito ser creativo para crecer

••

La evaluación es clave en el proceso de formación de las competencias
debido a que posibilita que el estudiante tenga realimentación sobre su de
sempeño con logros y aspec tos por mejorar,y de esta manera pueda corregir
erro res y tener una mayor clarid ad hacia dónde orienta r su actuación . En
la evaluación formativa an te todo se tienen en cuen ta estos elementos cla
ve (Tobón, 2012):

Acuerdo con los estudiantes de las evidencias a presentar y los crite
rios por tener en cuenta en la evaluación.

• Realimentación oportuna de cada evidencia y posibilidad de mejora
de la evidencia o evidencias claves.

• Participación de los estudiantes en el diseño, adaptación o mejora
continua de los instrumentos de evaluación de las competencias .
Toma de decisiones en torn o a la mejora de los procesos de forma
ción en el estudian te, así como respecto a la estrategia de enseñanza,
aprendizaje y evaluación que media el docente.

De acuerdo con lo mencionado por Tobón sobre la importancia de la eva
luación en la formación de las competencias, reflexiona sobre tus propias
acciones en el aula y responde de forma analítica las siguientes preguntas.

1. ¿De qué forma estableces las evidencias con tus estudiantes? ¿Es posi
ble establecer acuerdos con ellos respecto a los crite rios que serán eva
luados en sus evidencias?

2. ¿Los instrumentos de evaluación que diseñas para tus clases, permiten
la realimentación y pos ibilitan la mejora de tus estudiantes?

3. ¿Durante la evaluación de las competettcias de tus estudiantes, es posi
ble la participación de estos en la mejora'del instrumento? ¿De qué for
ma se lleva a cabo el diálogo para el rediseño del instrumento?

4. ¿Permites y motivas la evaluación de tu actuar docente como un ele- <C(

mento de mejora en tu proceso de aprendizaje? ~
-'
...J
¡:::
Z
oC(
III
@
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» Hagamos metacognición

Para valorar los logros y mejoras obtenidas en la actividad responde las siguientes preguntas guía.

• ¿Logré la meta establecida?

• ¿Qué debo mejorar?

• ¿Qué enseñanzas debo considerar para el futuro?

Descubro mis logros y mismejoras

Con apoyo del siguiente mapa de aprendizaje realiza la evaluación de los
criterios y evidencias planteadas al inicio de este bloque .

Mapa de aprendizaje

.. ... .. .. • • • • . .. •

Criterio: Menciona las Establece niveles I Las evidencias Los niveles de
Se apropia de los competencias de desempeño muestran de . desempeño
conceptos y metodología a evaluar y sus sin considerar la forma clara el establecidos
de la evaluación de criterios, pero propuesta de la desarrollo de las implican un reto
competencias propuesto no establece las socioformación. competencias en el logro de
desde la socioformación. evidencias que Las competencias establecidas, la competenc ia,
Integra el modelo muestran el nivel y criterios no así como de pues su impacto
matricial complejo en de desempeño. corresponden a los criterios en la realidad de
la evaluación de las las evidencias mencionados. los estudiantes
secuencias didácticas mencionadas . Los niveles de es de suma
por competencias . desempeño están import ancia.

conforme a la Las competencia s,
Evidencia: propues ta de la los criterios y
Actividad 2: construye socioformación las evidencias
una matriz de pero no se guardan estrecha
evaluación de menciona el relación con el
competencias . nivel obtenido, problema del

los logros y conte xto .
los aspectos a Los logros y
mejorar. los aspectos a

mejorar motivan
al crecimiento de

z los estudiantes,<
..J así como a....l
¡:: alcanzar el nivelz
< est ratégico.
VI

(0 Ponderación : 7 8 9 10

•
;l '

"



Tipos de evaluación

Instrucciones: Menciona el nivel obtenido en la realización de las evidencias. Establece los logros

y las acciones para mejorar (autoevaluación). Adicionalmente, puedes solicitar a un compañero que

evalúe tu evidencia (coevaluación);o, bien, a un facilitador que emita su evaluación (heteroevaluación) .

. .. .. .. ,

Nivel :

Nivel :

Nivel :

Logros:

Logros:

Logros:

... .. . .

.. .. . .. .. .. I

Acciones para mejorar:

Acciones para mejorar:

Acciones para mejorar:

r••...

Instrucciones: Sies el caso, solicita al grupo establecer logros y mejoras de la evaluac ión realizada.

. . .

•

Nivel: Logros: Acciones para mejorar:



Asertividad. Esla capacidad de ex
presar tus sentimientos, ideas y
opiniones de manera libre, clara
y sencilla, comunicándolos en el mo

mento justo y a la persona indicada.

Para saber más... •

Nomotéticas. Dicho especialmen
te de una ciencia: Que enuncia le
yes de validez universal o principios

generales .

Referencias •

Defi nición. Org. (2012). Definición de aserti vidad. Recuperado de:
http://www.definicion.org/asertividad
RAE (2001). Diccionario de la lengua española. Madrid: RAE.
Tobón, S., J.A. García Fraile, J. H. Pimienta. (2010). Secuencias
didácticas: Aprendizaje y evaluación de competencias. México: Pearson.
Tobón, S. (2012). El enfoque socioformativo y las competencias: ejes
claves para transformar la educación. México: ( IFE.
Tobón, S. (2012). Evaluación por medio de mapas de aprendizaje.
México: (IFE.
Tob ón, S. (2013) . Aprendizaje colaborativo e inter-aprendizaje. México:
(IFE.
Tobón, S. (2013). Proceso metacognitivo y estrategia MADFA. México:
(IFE.



Aprendizajes
esperados:

• Reconoce la
importancia de la
metacognición en su
vida para identificar
los modelos men tales
negativos y modificar
sus acciones.

• Se apropia de
la metodología
del portafolio
desde el enfoque
socioformativo y
promueve cambios en
su entorno.

Evidencias al final
del bloque:

• Elabora un mapa men tal de
los elementos analizados
en esta guía para docentes,
mencionando los cambios
experimentados en su
forma de abordar el
desarrollo de competencias.

• Diseña un portafolio con
base en la metodología de
la socioformación, a partir
de las competencias,
criterios y evidencias
realizadas en esta guía..'



----------~:---------------

Mapa del bloque 8

• • .._---i

Modelos mentales negativos en los
docentes en torno al enfoque de

competencias

Reflexionar sobre mi actuar docente

Fases del proceso metacognitivo

Noción de metacognición

•

t-----D

Referencias

• Heteroevaluación
• Metaevaluación

El portafolio didáctico

¿Cómoimplementar esta estra teg ia
en el proceso de evaluación y
metacognición de las competencias?

Transformar mis modelos mentales
negativos en opor tun idades de
crecimiento

Estrategias didácticas para favorecer la
metacognición

Mapas de aprendizaje
• Criterios y evidencias

Tipos de evaluación
• Autoevaluación
• Coevaluación

[ Evaluar mi portatollo

[ Para saber más

[ El autoexamen critico

8 .....-- .-,1El proceso metacognitivo

f---0
'-------- - - - - - - - ---'

f----e
'------------------'

I
INuestra red de comunicación



e"----i( Mi experiencia me dice...

u

• •

Figura 43. Modelos mentales
negativos respecto a las competencias.

Fuente. Tobón (2010).

"Una de las estructuras más dificiles de romper es la del propio docen
te . Nuestros modelos mentales son supuestos hondamente arraigados.
Constituyen generalizaciones fren te a las cuales tenemos un bajo grado de
conciencia. Abordarlos supone volver el espejo hacia adentro: aprender a
exhumar nuestras imágenes internas del mundo, llevarlas a la superficie y
someterlas a un riguroso escrutinio.

"El pensamiento complejo nos invita a servirnos del pensamiento para
repensar nuestra estructura de pensamiento . De no ser así, nuest ras es
tructuras mentales continuarán bloqueando toda posibilidad de cambio"
(Tob óny otros 2010. p. 187).

Modelos mentales negativos en los docentes en torno
al enfoque de competencias

Hay una serie de representaciones erró neas de cómo actualmente se abor
dan las competencias en la educación:

1. El concepto de competencias es reciente

1
2. Lo que aborda el concepto de competencias es un ideal casi

imposible de lograr

1
.

3. El concepto de competencias proviene del mundo laboral

r¡o~~.

1
4 . Lo que se propone para las competencias es lo mismo que

siempre se ha hecho en el ámbito de la educación

1. El concepto de competencias es reciente. Esto no es correcto. Este
concep to se ha estructurado desde hace varios siglos, y ya en el siglo ~

XVI se empleaba con la significación de incumbencia y pericia que hoy
se usa tanto en la educación como en el mundo globalizado.
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2. Lo qu e aborda el concepto de competencias es un ideal casi imposi
ble de lograr. Este enunciado tampoco es-correcto. Lo que propone
el concepto de competencias es una meta que siempre ha tenido la edu
cación: formar personas para la vida, que empleen los conocimientos en
forma pertinente y que sean idóneas y éticas.

3. El concepto de competencias proviene.del mundo laboral. De acuer
do con el análisis histórico, proviene de la sociedad, integrado al mun
do académico por Chomsky a finales de la década de 1950, a partir de la
lingüística.

4. Lo qu e se propone para las competencias es lo mismo que siempre
se ha hecho en el ámbito de la educación. Realizar actividades y resol
ver problemas del contexto con idoneidad y ética, considerando el ser, el
hacer, el conocer y el convivir, nos parece muy lógico y pareciera que tal
planteamiento no es ninguna novedad. Sin embargo, cuando se analiza
en forma crítica, solo pocos maestros y maest ras actúan así y los demás
se centran en que los estudiantes aprendan contenidos disciplinares (que
tienen un bajo grado de relación con los retos del contexto) . Por consi
guiente, el concepto de competencias no es algo que siempre se haya he
cho, porque si así fuera, no tendríamos tantos problemas en la calidad de
la formación. El reto es que lo hagamos de esta nueva manera y que todos
asumamos la respo nsabilidad: políticos, directivos, docentes, medios de
comunicación, empresas, estudiantes y familias.

Efectivamente superar modelos mentales negativos que bloquean nues tro
actuar magisterial es uno de los principales retos por enfrentar actualmente
en el ámb ito educativo. Si consideramos que vivimos un cambio de paradig
ma en todos los aspectos, nuestro papel como docentes también está siendo
cuestionado por los medios de comunicación y los estudiantes, quien es in
fluenciados por las modas tecno lógicas y la rapidez con que fluye la informa
ción en este mundo globalizado, ven al docente más como un obstáculo que
como un apoyo en su formación.

Ante esta situación, es necesario hacer un alto en el propio camino pro
fesional e indagar en nu estro interior para preguntarnos cómo hemos rea
lizado nues tro papel como docentes y cómo hemos contribuido a mejorar
nu est ro contexto social a través del rol formativo que vivimos .

Actividad 1 Reflexión sobre mi actuar docente

Instrucciones: Reflexiona sobre tu recorrido profesional como docente. Trata de recordar todas

aquellas experiencias que han dejado huella en tu vida, tan to logros como puntos a mejorar. Con
sidera todos estos aspectos al responder cada pregun ta a continuación.

1. ¿Qué elementos de tu experiencia docente rescatas y consideras que
son un impulso para continuar ejerciendo esta labor como formador
de personas?

;'1'.



¿Sabías que?

Sugata Mitra se ha
especializado en el
aprendizaje del futuro. Ha
experimentado dando acceso
autosupervisado a la web a
niños de escasos recursos
en la India, Sudáfr ica e Italia.
Con esta experimentación
encontró resultados que
revolucionarán el papel del
docente y, sobre todo, el
aprend izaje autoo rganizado.
Ver: http://toyouto me.es/
blog/ una-escuela-en-Ia
nube/ 19247

2. De todas las acciones o experiencias con tus estudiantes, ¿cuáles con
sideras que deben ser mejoradas y cuáles han sido innovadoras?

3. ¿Qué evidencias generadas con los estudiantes consideras que son
muestra del éxito que has alcan zado en tu trayectoria profesional?
¿Cuáles has mejorado con esfuerzo?

4. ¿Qué resultados has obtenido con tus estudiantes al generar espacios
de reflexión, análisis y descubrimiento mediante preguntas que favo
recen el autoaprendizaje? ¿Qué retos para el docente generan este tipo
de experiencias para el aprendizaje del futuro?

5. Describe una experiencia docente que por su pertinencia en la vida
de los est udiantes y por la contribución a la sociedad, consideras que
merece ser implementada en otros campos educativos.

Mi crecimiento con los demás l

...

La metacognición no solo cons iste en identificar cómo actuamos, sino
también implica necesariamente un cambio efectivo . Est o requiere de un
pro ceso de colaboración entre los distintos actores del proceso educativo:
autoridades institucionales, docentes, estudiantes y padres de familia. ~

Para generar esta transformación es necesar io desarrollar estrategias j
que ayuden a tomar conciencia de cada actor en su papel de corres ponsa- ~

bilidad, como eslabones de la misma cadena, que debe ejercer un a función 111

sistémica para mantenerse unida. <0



El apre ndizaje colaborativo de Tobón (2013) propuesto desde la sociofor
mación habla de lo siguiente: 1. Acuerdo de una me ta 2. Actuación con un
plan de acción 3. Actuación con me tacognición 4. Interacción con comuni
cación asertiva 5. Responsabilidad personal.

.'\

Si bien el docente mediador no es el único responsable de garantizar la
formación de sus estudiantes, sí es un factor esencial que mediante sus ac
ciones dinamiza competencias para lograr el perfil de egreso.

Para alcan zar este reto que se nos plantea en todo el mundo, es necesa
rio establecer redes de comunicación de experiencias entre docentes para
compartir estrategias que, en un nivel personal o grupal, han sido motivo
de éxito y merecen difundirse para mejorar otros ambientes que requieren
impulso e ideas nuevas. .

Actividad 2 Nuestra red de comunicación

Instrucciones: Con base en las caracterís ticas de este aprendi zaje realiza esta actividad de re
fle xión, de preferencia con un equipo de entre cuatro y seis participantes.

1. Acuerdo de una meta . Reúnete con tus compañeros docentes para
compartir experiencias que hayan camb iado su contexto educativo.

2. Actuación con un plan de acción . Registra en el siguiente cuadro
los elementos útiles para generar nuevas experiencias de aprendizaje.

z

...

:l o,

Elementos de innovación que aporta ..... .

• •.•. __ ._ • J

••



3. Actuación con metacognición. Propicia la reflexión con tus
compañeros docentes y planea una actividad pertinente, que se
pueda realizar con los estudiantes en su contexto. El siguiente es
quema contiene los principales elementos a considerar.

· Nombre de la actividad:

· Competencias que se abordaro n (genéricas o disciplinares):

t

f-----..-.--.. ---- -----.---.--.--------- ,--'------"-- -- --.- --..----
· Criterios o aprendizajes esperados: : Evidencias generadas:

_ __ _ _ __ _ .l.-

Problema del contexto planteado:

! Descripción de las actividades realizadas:

I

logros obtenidos:
I

I Retos o dificultades durante el proceso:

-ro, -- - _.. - - --'-
I Aspectos por mejolar:

c(

4. Interacción con comunicación asertiva. Después de seleccio- ~
nar las acciones que surjan de la reflexión, dialoga con tus cole- ~

gas sobre qué importancia e impacto tendrían en la vida de sus ~
estudiantes. @



5. Responsabilidad personal. Redacta tu aportación de acuerdo con
la meta establecida y escribe las reflexiones de tus compañeros
docentes.

y esto, ¿para qué me sirve? l

¿Cuál es el problema?• f------i _

El proceso metacognitivo que te invitamos a realizar primero tiene el pro
pósito de generar conciencia con base en las acciones realizadas , para
después implementar estrategias que ayudan a verificar si el proceso de
cambio ha iniciado y si está rindiendo frutos .

Como dice Tobón en su libro Proceso metacognitivo y estrategia MADFA
(2012), la metacognición no solo significa cambiar de forma personal,
pues implica criterios de idoneidad, compromiso ético y pertinencia para
el docente y los estudian tes . Por tanto, es preciso tener compromiso pa
ra hacer las cosas lo mejor posib le, en un marco integral que considere los
elementos del entorno, actuando con base en los valores universales como
respo nsabilidad , respeto, tolerancia, verdad, honradez, solidaridad, liber
tad y respeto a la vida . Más que la simple conducta , implica asumir las con
secuencias del hacer.

De todos los proyectos que realizamos como docentes, la mayoría de las
ocasiones fallan por tener hondamente arraigados algunos de los modelos
mentales negativos que bloquean nuestra creatividad y dificultan realizar
acciones posiblemente exitosa s con nuestros estudiantes.

Desde el pensamiento complejo y el enfoque socioforma tivo, es nece
sario tomar conciencia de ellos mediante la reflexión y modificarlos para
orientar la formación desde la integralidad, el compromiso, la an tro poéti

~ ca y la autorrealización plena.
"Si descubrimos que somos seres frágiles, insuficientes, carentes, en

tonces podemos descubri r que todos tenemos una necesidad mutua de
<0 comprensión.



"El autoexamen crítico nos permite descentrarnos relativamente con
respecto a nosotros mismos, y por consiguiente reconocer y juzgar nues-
tro egocentrismo" (Morin,1999, p. 51) . .

¿Qué modelos mentales negativos manifiesto y no me permiten mejo
rar mi docencia? ¿Qué estrategias metacognitivas me pueden ayudar para
iniciar este proceso? Escribe tus respuestas.

Veamos a continuación algunos elementos que serán de apoyo en este pro 
ceso de crecimiento personal, grupal e institucional.

---[tQUé necesito sab;~a resolver esto? ]

Noción de metacognición

Metacognición

I
I I I . I I

Reflexión Autorregu lación Para realizar Y así actuar
Con todos

los recursos
sobre el del desempeño un aprend izaje anté\ll) s

personales
desempeño (mejora) signifi cativo problemas

disponibles

Figura 44. Noción de metacognición.

Fuente. Tobón (2010).

El proceso metacognitivo consis te en orientar a los estudiantes para que
reflexionen sobre su desempeño y lo autorregulen (10 mejoren), con el fin

<de que tengan un aprendizaje significativo y resuelvan problemas con to- z
dos los recursos personales disponibles. ~

De esta manera, no solo consiste en tomar conciencia de cómo actua- ¡:
mas, como ha sido tradición, sino que es necesario un cambio para que ~
pueda considerarse que efectivamente hay metacognición. @



."
Fases del proceso metacognitivo

. 1

- Durant e su desarro llo

1

1 Comprender lo que se va
a hacer.

I
Tomar conciencia de
cómo actuar de la mejor
manera posible.

I
L,..----~

Antes de las activi dades

Para asegurar que se
trabaja con la mejor
disposición.
Para corregir los errores
que se presenten.

t 

Para determinar los logros;
alcanzados ,
Para ident ifi car las I
necesidades de mejora
Para generar las
acciones concretas que
garanticen la mejora y el
perfeccionamiento

Figura 45. Fases del proceso metacognitivo. Fuente. Tob ón (2010).

La me tacognición es la esencia de la evaluación de las competencias , por
que es la clave para que este proce so vaya más allá de verificar logros y
aspectos por mejo rar. Es el carácter instrumental de la valoración y el re
curso para mejorar el desempeño continuamente.

Para lograrlo , po demos realizar algunas pregun ta s que nos permitan ve
rificar si el proceso ha iniciado, por ejemplo:

Fases del proceso meta cognitivo Preguntas

zs
...J
¡::
Z

~
@

Antes de las actividades

Durante las actividades

Al final de las actividades

¿Cuál es la meta?
¿Cómo vaya lograrla?
¿Qué aprendizajes debo considerar?
¿Qué dificultades se pueden presentar y cómo las
abordaré?

¿Estoy haciendo las actividades necesar ias para lograr
la meta?
¿Debo hacer algún cambio en cómo abordar las
actividades?
¿Qué errores estoy cometiendo en las actividades y
cómo los puedo corregir?
¿Cómo puedo hacer para verificar y opt imizar las
mejoras?
¿Es preciso cambiar o adaptar el plan inicial de acuerdo
con las circunstancias?

¿Logré la meta?
¿Qué puedo hacer para lograr la meta?
¿Qué aprendí de las actividades realizadas?



Estrategias didácticas para favorecer
la metacognición

El desarrollo de una competencia está aso ciado con evidencias que, en este
caso son de aprend izaje, para lo cual iden tificar un producto principal re
sulta muy útil.

En este sentido, y por lo que se muestra en el siguiente fragmento del
libro de Monereo y otros (1999, p. 27), las estrategias de aprendizaje y las
competencias están ín timamente relacionadas, pues est as son "procesos
de toma de decisione s (conscien tes e inten cionales) en los cuales el alum
no elige y recupera, de manera coordinada, los conocimien tos que necesi
ta para cumplimentar una determinada demanda u objetivo, dependiendo
de las características de la situación educativa en que se produce la acción".
Veamos a continuación cómo el portafolio didáctico puede favorecer la
metacognición .

El portafolio didáctico

Podemos definir el portafolio como una "hoja de ru ta" del proceso de apren
dizaje . Más que una forma de evaluar, es un modo de comprender la apro
piación del conocimiento de ma nera reflexiva .

Lee Schulman lo define así: "Un portafolio didáctico es la historia do
cumental est ructura da de un conjunto (cuidadosamente seleccionado) de
desempeños que han recibido preparación o tutoría, y adoptan la forma de
muestras del trabajo de un estudiante, que solo alcanzan realización plena
en la escritura reflexiva, la deliberación y la conversación" (1990, p. 18). En
esta defin ición se aprecia que el propósito del portafolio como estrategia
didác t ica es pormenorizar los procesos de enseñanza-aprendizaje desde
dentro, es decir, mos trarnos la voz y la estruc tura de pensami ento y acción
de sus protagonis tas.

En el portafolio podemos observar casi en tiempo real cómo el suje to
organiza su trayectoria de reflexión del proceso de enseñanza-aprendizaje,
puntualmente y en diferentes momentos a lo largo del proceso. Además,
cómo elige cier to camino segú n los retos; en defini tiva, cómo inventa su
propio camino (Tobón, 200 4). En sín tes is, los procesos que refleja el por
tafolio son los siguientes :

• El interés por la evolución de un proceso de aprendizaje
• El estímulo de la experimentación, la {eflexión y la investigación
• El diálogo con los problemas, logros, temas y momentos clave del pro

ceso de aprendizaje
• El reflejo del punto de vista de los protagonistas

Por tanto, el portafolio didác tico en la evaluación de competencias es un
ins trumento que favorece la selección y el análisis de evidencias clave ge
neradas en el proceso formativo. También es un producto final que inte- Cl:
gra sistemáticamente los criterios establecidos al in icio con evidencias del ~

logro obtenido. ~
Por esto , se sugiere analizar el proceso con estos lineamientos didácti- ~

cos, para evitar generar actividades que no impacten en el desarrollo de 111

competencias, o distraigan y saturen ma teriales en la práctica docente. @



Objetivos del porta folio

Los objetivos del portafolio se exponen a continuación.

Objetivos del portafolio

I____...1- __

--J Guiar a a los es tudiantes en su actividad y en la percepción
I I de sus propios progresos.

J- -~. --- ._- --- -~----------

---- -------------------
Estimularlos para que no se conformen solo con los resul tados
numéricos evidentes, sino que se ocupen de su proceso de
aprendizaje tota l.

I I
-~

¡ I

l--~es-ta-c-ar-Ia-i-mpo~t-a-n-ci-a-;e~d~:a-r-ro llo individual e integrar sus ~
I conocimientos y competencias en su nuevo proceso de aprendizaje.

1 I

~ . ._- _. - -- - ------

Figura 46. Objetivos del portafolio.
Fuente. Tob ón (2010).

1
Desarrollar la capacidad para localizar información, integrarla J
adecuadamente, formula r, analizar y resolver problemas.

-

- Resaltar I~ qu: c~da estudiante conoce acerca de sí mismo~en
relación con el nuevo programa de aprendizaje.

--- - -------

I r
J

I 1
1

I
1 ~--

1

Partes estructurales del portafolio

Aunque la estructura formal de un portafo lio pue de variar de acuerdo con
los obj etivos del proceso de adquisición de compe te ncias, se pueden dis 
t ing uir estos apar tados:

------- - -- JrDete ;minará el tipo de trabajo y estrategia didáctica, que puede es tar -J
' 1.Guía o índice de contenidos -1 condicionado en su orientación por el profesor o más abie rto a suL . _ I dire~~~ón por el alumno. _ __

-- --- - - -~letalla las intenciones, creencias y pun to de pa~tida ini;al de un te ma
I 2. Apartado introductorio o área determinada y su vinculación con las competencias, unidades de
l competencia o módulos que se pretende dominar.

-------'

Conforman el cuerpo del porta folio y contienen la documentación
seleccionada por el alumno que muestra el aprendizaje conseguido en
los temas, módulos o ta lleres eleg idos.L__3_. T_e_m_a=-c_e_n_t_ra_le._s__--J~'_ ._J

Síntesis del aprendizaje en relación con los contenidos t rabajados, y
la reflexión del estudiante acerca de la adecuación de los productos
presentados con la o las competencias que se desea evidenciar.

Figura 47. Estructura del portafolio. Fuente. Tob ón(2010).

~..'



I 1. Recolección de eVidencias~

Además, en la elección de un portafolio, se han de concretar los aspectos
siguientes :

• Autoría y audie ncia del porta folio
• Contenidos que se desarrollarán
• Objetivos y competencias que se evidenciarán
• Estructura y organización concreta
• Criterios de evaluación

Para no caer en un excesivo mecanicismo, no debe olvidarse lo siguiente
siguiente (Agra, Gewerc y Montero, 2003, p.126):

a . El portafolio es del alumno y no del curso o del profesor, por lo que
corresponde a él decidir el sentido, cómo organizar la trayectoria de
reflexión y sus elementos .

b. Cada estudiante recogerá evidencias de su aprendizaje, pero utilizará
un hilo conductor que las organice y les dé sentido.

c. Cada escolar elegirá la forma de presentar su portafolio.

Estructura de contenidos del portafolio

• Algunas de las evidencias pueden ser :
• Información de diferentes tipos de contenido .
• Tareas realizadas en clase o fuera (como mapas conceptuales,

recortes de diarios, exámenes, informes o entrevis tas).
• Documentos en diferente soporte físico (digital, papel o audio, por

ejemplo).
• Los objetivos y competencias plasmadas en el porta folio

determinarán las evidencias.

1

1

2. Selección de evidencias

3. Reflexión sobre
las ev idencias

Se eligen los mejores trabajos o las partes de las actividades que
muestren un buen desarrollo en el proceso de aprendizaje para
presentarlo ante el profesor o el resto de sus compañeros.

"Diario de campo" donde el alumno lleva <¡J. cabo procesos reflexivos
sobre el instrumento, des tacando los puntos flojos y fuertes del
aprendizaje, as í como propuestas de mejora .

Se organizan las eviden cias con una estructura ordenada y
comprensible, favoreciendo el pensamiento creativo y divergente ,
dejando constancia de que es un proceso en constante evolución.

•

1 4. Publicación del portafolio }-

Figura 48. Estructura de contenidos
del portafo lio. Fuente. Tob ón (2010) .

O(

~
Como dicen García Fraile y Sabán Vera, los portafolios serán analizados ~
por tutores, profesores y la propia institución, con el fin de detectar la sin- VI

gularidad del proceso de cada estudiante. @



"

En el análisis se debe examinar la forma y el contenido, este mostrará el
proceso de construcción del alumno. El diseño ofrece la oportunidad de ob
servar la concepción del mundo y la adquisición del conocimiento del autor.

Por ejemplo, según como ha situado las imágenes seleccionadas, el esti
lo de los bloques del texto, el tipo de letra, el color de las páginas, el diseño
de la portada y qué ha elegido o descartado, todo demuestra el significado
que el sujeto le otorga al proceso que vive:

En ocasiones el diseño dice tanto omás que el contenido, ofreciéndo
nos un perfil claro de la personalidad de quien lo elabora (García, 2008).

Dentro de la estructura del portafolio conviene destacar la importancia
de su tercer apartado: el diario de campo. Este es el hilo conduc tor y el ins
trumento para articular diferentes documentos y plasmar la reflexión del
alumno de su propio proceso, como pensamientos, confusiones, dudas y
visiones del aprendizaje.

Diseño del portafolio

El portafolio como estrategia didáctica requiere preparación por parte del
docen te quien, según Tobón, debe considerar lo siguiente:

· Acuerdo sobre las actividades de evaluación. Es necesario acordar
con los estudiantes tanto los criterios de evaluación como las eviden
cias de aprendizaje que se deberán aportar.

· Explicación de la técnica del portafolio. El docente debe explicar
a los estudiantes en qué consiste la técnica, su importancia y los pro
pósitos de emplearlo en el proyecto formativo.

· Contenidos. Orientar a los estudiantes sobre los tipos de conteni
dos del portafolio, por ejemplo:
- Documentos, ensayos, artículos y revisiones bibliográficas

sistematizadas
- Reproducciones como grabación de hechos mediante videos, foto

grafía o audio
-Testimonios como apuntes y ano taciones de otras personas sobre

el trabajo del estudiante
· Valoraciones. Reflexiones sobre las actividades, logros y aspectos a

mejorar en la construcción y afianza miento de las competencias.
· Producciones . Evidencias de los productos de las actividades .
· Organización. Brindarles pautas a los estudiantes para que estruc

turen y presenten los contenidos, tomando en cuenta aspectos como
portada, introducción, capítulos, bibliografía y anexos. En cada evi
dencia se explicará qué es, por qué se agregó y de qué es evidencia .

· Material. Indicar las características del material que se usará para
presentar el portafolio.

· Criterios de evaluación. Se acuerdan con los estudiantes según las
diferentes evidencias .

El portafolio involucra al alumno durante todo el proceso de formación, él
elaborará el diseño, lo usará y, sobre todo, dará seguimiento a sus avances y
conocimientos adquiridos. Con los criterios de evaluación el alumno sabrá
desde elprincipio qué es lo que se espera de él, de tal forma que sus evidencias

(~ de aprendizaje o productos serán un referente claro para su autoevaluación.

r- ¿Sabías que?

El portafolio no se puede
confundir con una carpeta
de evidenc ias, pues no se
trata de guardar y acumular
diferentes trabajos, sino
de que los estud iantes las
organicen para demostrar
el aprendiza je de las metas.
Esto implica procesos
cont inuos de auto evaluación
para mejorar las evidencias
(Tobón y García Fraile, 2010).



O""-----il Aplicación a mi vida I

Actividad 3
¿Cómo implementar esta estrategia en el proceso de
evaluación y metacognición de las competencias?

..

Instrucciones: Elporta fo lio se emplea en las secuencias didácticas como se explica en los siguien
tes pasos. Para aprop iarnos de esta metodo logía, elaboraremos nuestro propio portafo lio con el

t rabajo realizado a lo largo de esta guía práct ica para docentes. Pero antes de explicar los pasos
realicemos un ejer cicio de metacogn ición.

» Hagamos metacognición

Antes de iniciar la actividad responde las siguie n tes preguntas guía.

• ¿Cuál es la meta?

• ¿Qué tengo qué hacer?

• ¿Cóm o está mi motivación ante la act ividad y cómo la pu edo mejorar?



....
Paso 1. Acuerdo de la metodología de trabajo

• A partir de lo revisado en el apartado anterior, elabora un ejemplo de
portafolio.
Retoma tanto las competencias que se mencionan en la presentación
de esta guía como los criterios y evidencias al inicio de cada bloque.
Determina el formato de presentación del portafolio.

• A partir de la retroalimentación del docente o pares, define las evi
dencias que se pueden optimizar, y hasta cuántas oportunidades de
mejora tendrás.

Paso 2. Siste matización de las evidencias

Considera la matriz de evaluación en el apartado "Necesito ser crea
tivo para crecer", que orienta en torno a las evidencias que se deben
presentar para demostrar el aprendizaje de las competencias.

• En la sistematización debes tener en cuenta lo siguiente:
-Título de la evidencia
-Descripción de la evidencia (en qué consiste, cómo se obtuvo o

por qué se agrega al portafolio)
-Fecha de la evidencia
-Las evidencias se pueden organizar por orden cronológico o por

tipo de actividad

Paso 3. Evaluación de las evidencias

• El portafolio primero lo autoevalúas tú y después el facilitador lo
he tero evalúa . También puedes apoyarte en un compañero docente
para hacer una coevaluación.

• La evaluación de las evidencias debe cump lir dos aspectos básicos:
lenguaje asertivo , pues el propósito es alcanzar un nivel estratégico;
y escoger la mejor estrategia que permita realizar un análisis del por
tafolio para contrastar las opiniones de los demás y realizar la mejora
con convencimiento y criterios claros.

Paso 4. Nueva presentación de las evidencias

• De acuerdo con la evaluación recibida de los demás, mejora las evi
dencias que desde el inicio se acordaron presentar.

Paso 5. Presentación final del portafolio

• Presenta las evidencias organizadas con el fin de dar cuenta del pro
ceso de aprendizaje, según la competencia o competencias esta
blecidas . Para ello considera las pautas acordadas de cómo se debe
presentar el portafolio.

• En la presentación final considera lo siguien te:
- Las pautas de estructura del apartado anterior
- Considera la portada, la introducción, las par tes o capítulos, la bi-

bliografía y los anexos
-Define la fecha y el formato

•



FASE1.Acuerdo de la
metodología de trabajo

FASE 2. Sistematización
de las evidencias

FASE 3. Evaluación
de las evidencias

En el esquema siguiente se sistematizan los pasos an tes descri tos.

Acuerdo de las normas de t rabajo con el por ta folio
en el proyecto formativo

Sistema tizac ión de acuerdo con las actividades
del proyecto

Se autoevalúan, coevalúan y hete roevalúan
las evidencias

FASE 4. Nueva presentación
de las evidencias

Presentación

FASE 5. Presentación
final del portafolio

índice

Puede ser
en formato digital

o en papel

Informe de evaluación
y de mejora continua

Figura 49. Fases del empleo del portafolio. Fuente. García . (2010).
r.

; \

Aplicación a otros campos de la vida

La metacognición, al ser un proce so de mejora continua, respaldado por
evidencias para verificar el avance según las metas o competencias esta
blecida s inicialmente, se convierte en algo más que buenas intenciones
para dar paso a acciones, que pueden ser evaluadas y mejoradas a partir de
los retos establecido s. ~

c:(
Por esta razón, revisaremos reflexivamente los modelos mentales nega- j

tivos de acuerdo con la formación de competencias antes y después de rea- ~

lizar este proceso de formación docente, mediante el apoyo de la guía que ;,¡
tienes en tus ma nos. :9



.",

» Hagamos metacognición

Para autorregular la actividad resp onde las s iguient es preguntas guía .

• ¿Cuáles son mis logros?

• ¿Qué errores o dificultades tengo?

• ¿Cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo?

Actividad 4
Transformar mis modelos mentales negativos
en oportunidades de crecimiento

Instrucciones: A partir de los modelos mentales de competencias en la educación, refl exiona acer

ca de lo que pensabas sobre cada uno antes de t rabajar con esta guía docente, y lo que consideras

ahora a part ir de este t rabajo format ivo.

...J

¡:: ,
z
<'
III

~

Modelo mental negativo

1. El concepto de competencias es
reciente .

2. Lo que aborda el concepto de
competencias es un ideal casi
imposible de lograr.

3. El concepto de competenc ias
proviene del mundo laboral.

4. Lo que se propone para las
competencias es lo mismo
que siempre se ha hecho en el
ámbi to de la educación .

... .

-1

..



Instrucciones: A partir de t us refle xiones registradas en el cuadro comparativo anterior y de los

elementos analizados a lo largo de esta guía práctica, haz un mapa men tal integrando los que

consideras que te han aportado factores de cambio en relación con t u papel de docen te mediador.

Necesito ser creativo para crecer

Actividad 5 Evaluar mi portafolio

Instrucciones: Con base en que el portafolio es una estrategia didáct ica en donde evaluamos el

proceso de adquisición del aprendizaje, revisemos los elementos en su conjunto, tanto los conte

nidos como la organización.

Evaluación de la organización del portafolio de la guía práctica para docentes

:

Nombre del alumno(a):
Fecha de evaluación:

: Objetivo(s) por lograr al adquirir la competencia:
Principales contenidos:

! . .. • • • .. .. ..

1. Organización e identificación de los bloques

2. Selección adecuada de materiales

3. Inserción de materiales en la sección
correspondiente

4. Orden coherente de los materiales de cada sección

5. Comentarios del alumno relacionados con los
materiales de cada sección

6. Análisis de las evaluaciones incluidas en las
secciones

7. Nuevos materiales por iniciativa del alumno

8. Hay anécdotas o eventos importantes relacionados ¡

9. Creación de algunos materiales o cuadros
resúmenes

Comentarios:

••
-. . .. • I .. t ..

.. .....
Excelente
(cumple

totalmente)
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Evaluación de los contenidos del portafolio de la guía para docentes

• Nombre del alumno(a):
Fecha de evaluación:
Objetivo(s) por lograr de la adquisición de la competencia: .
Principales contenidos:

. .. . .. . I . .. .. Bueno (puede ser
mejorado) ..

..

<
~
¡::
z
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1. Grado de conocimiento y qué
manera utilizará para lograr la o
las competencias:
• Secuencia de los materiales

en cada sección
• Comentarios de trabajos

fu turos

2. Relación de los trabajos
realizados o por realizar con los
siguientes criterios:
• Comentario de los trabajos en

cada sección
• Planificación de futuros

t rabajos

I
~... __ _ _ _ _ _ _.. _ .... .Aa •• ~

3. Logros sucesivos en la
adquis ición del aprendizaje:
• Secuencia de calificaciones o

conceptos asignados
• Corrección de los aspectos

negativos o deficitarios en las
evaluaciones realizadas

3. Logros sucesivos en la
adquisición del aprendizaje:

Secuencia de calificaciones o
conceptos asignados

• Corrección de los aspectos
negativos o deficitarios en las
evaluaciones realizadas

5. Establecim iento de relaciones:
Otros materiales de iniciativa
propia

• Trabajos de investigación

Comentarios:

i
...~ .

.:..... - ..

1
1

I
I

!
. J __ ~_

1
1

'-'1' .. ---_.- . - ..

1
I--r---
1

,
_......__._. -...... -- 1

,

..



Evaluación general del portafolio de la guía para docentes

I

i
i

Excelente (cumple
totalmente)

!
1 I;-- ------ -- .... - .... -- ---1
i ¡

.- •.• - _.- .• - ~_._-- -- - - -j

I !
I

..... .... ....

,.-- ... _-_. __ ... - _...... _._.- -....

..I .
l l. • •• ..

Nombre del alumno(a):
Fecha de evaluación :
Objetivo(s) por lograr de la adquis ición de la competencia:
Principales contenidos:

1. Organización y clasificación de !
_ " I ~s ~~te ria l es o t ra bajo~_.. .__ .J- _

I 2. Presentación
I

¡. - - -_ ... - .- . -- ... - .__... - ..__. '---- ..... _-
: 3. Actualización ¡
,----- -- -. -----.-- -. ._..--. ---- - - ._- .. ~--- .. __ .- ... -- 0- -i - -- ..--_.-._-
! 4. Claridad en relación con las I

~?m~~y:~ c ias que s~ ev i~ncian .. . ,. ., __ .... ... _J_.._0 o

50 Rela'ció~ d~ I~s matO~ ~iales ! :
o t rabajos con los criterios 1 ji

estab lecidos
1 6. (o'7recció~ -d-e"' 10-; c;~~~t~;¡os -', _Oo- o, - - - -------0 o - 0- - --- .. -- --1 -------. "1
: anteriores i l '
i- "7.--Üt¡ Ii ;~c¡ó-n- dO~ los ei;me~to~d;I- r . _.- .-'- __0- ... --__ '_0-- _.- - --_._.. t -. ----0.-°.. -------l

portafol io ¡ _J_ _ o--J
8. Comentarlos'p'o'r ~~c~iÓn" 0_' - .. ,,- '_-0 - -- 1 -.0 ... --

~ 9.val~ r~~ i ó;:;- ·d~-107~0~od~ i~;t~;;- ..1 .. --_0_- - - . - ----- ---- 1 - ..------......,
apor tados por los materiales o !

I, t rabajos : I
~- Co~e-~ta ~¡~; -- .- - • --_.. -- T-o ----0..- . -- ._. ! - ----- - - - -'1--- _._._. ------0--·

- "

L_. . .I .1_.. . ~ . 0_' ';

Fuente: Tobón y otros (2010) .

Con estas evaluaciones mejorarás el portafolio y tomarás conciencia de tu
trabajo y de los logros alcanzados relacionados con las competencias es
tablecidas al inicio de esta guía . También presentarás tus trabajos a tus
alumnos, directivos u otros docentes, dando testimonio de tu progreso.

» Hagamos metacognición

Para valorar los logros y mejoras obtenidas en la actividad resp onde las siguientes preguntas gu ía.
t.•.

• ¿Logré la meta?

• ¿Qué debo mejorar?

: .

• ¿Qué enseñanzas debo considerar para el futuro?



Descubro mis logros y mis mejoras[i-----l'-- --:....- ----..J

Con el apoyo del siguiente map a de aprendizaje, valora las evidencias de
este bloque a partir de los criterios establecidos al inicio. Además, rea
liza las evaluaciones que se proponen .para complementar el proceso
metacognitivo.

Mapa de aprendizaje

.. . .. .. . .. . • • • . .. . .
Criterio:
Reconoce la importancia
de emp lear la
metacognición para
identificar modelos
mentales nega tivos y
modi ficar acciones.
Evidencia:
Mapa mental de los
elementos ana lizados
en esta guía y escrito
mencionando los
cambios en la forma de
abordar el desarrollo de
compe tenc ias.

Enumera
conten idos
temáti cos
analizados en la
guía sin relación
con su experiencia
de aprend izaje .

Relaciona algunos
elementos de
compe tencias
con su actuar
docente pero de
forma poco clara y
desorganizada.

Establece
una relación
conceptual ent re
los elementos
aprendidos
en esta guía
y los que ha
t ransform ado de
su experiencia .

Menciona
acciones que ha
realizado a par t ir
de los elementos
analizad os en
esta guía y los
modelos ment ales
modificados
en relación con
su contexto
pers onal, grupal e
insti tu cional.

Ponderación:

Criterio:
Se apropia de la
metodología del
portafo lio desde el
enfoque socioformat ivo
y prom ueve cambios en
su entorno.
Evidencia:
Portafolio con base en la
metodología propuesta
desde la socioformación,
a partir de las
compe tencias , criter ios y
evidencias realizadas en
esta guía.

7

Reúne las
evidencias de
las actividades
realizadas en
esta guía sin
considerar la
estr uctura de
por ta folio.

8

Considera las
compe tencias
establecidas en la
presenta ción de
esta guía al reunir
las evidencias
realizadas.

No cumple con
los criter ios de
organización de
porta fo lio.

9

Aplica la
metodología
de por ta folio a
las evidenc ias
generadas
durante esta guía.

Muestra la
relación entre
compe tenc ias,
criterios y
ev idenc ias
den tro de esta
metodología.

10

Mediante la
metodología
de port afolio
propone
cambios en su
contexto grupa l e
insti tucional.

Las evidencias
muest ran
acciones y
reflexiones que
implican un
camb io en su
papel de mediador
docente.

Ponderación: 7 8 9 la

«z«
....l
....l

~
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Tipos de evaluación

Instrucciones: Menciona el nivel obtenido al realizar las evidencias y establece los logros y las ac

ciones para mejorar (autoevaluación). Adicionalmente, puedes solicitar a un compañero que eva- .

lúe tu evidencia (coevaluación), o bien, a un facilitador que emita su valoración (heteroevaluación).

. ... . . .
Nivel:

Nivel:

Nivel :

Logros :

Logros :

Logros:

.. . . .

... .. ..... .

Acciones para mejorar:

Acciones para mejorar:

Acciones para mejorar:

Instrucciones: Sies el caso, solicita al grupo establecer logros y mejoras de la evaluación realizada .

... .. . .

....

Nivel : Logros : Acciones para mejorar:



o
Antropoética. Laantr opo ática supo-
ne la decisión consciente y clara de:

• asumir la humana condición
entre individuo, sociedad y

especie en la complejidad de

nuestra era.
• lograr la humanidad en noso

tros, en la conciencia personal.

• asum ir el destino humano en
sus antinomias y su plenitud .

Para saber más... •

Autorrealización. Acción de de
sarrollar plenamente nues tro po
tencial para convertirnos en todo lo
que somos.

Referencias •

Agra, M.J, Gewerc, A. y Montero, L (2003). El portafolio como
herramienta de análisis y de experiencias de formación on line y
presenciales. España: Anuario internuniversitario de didáctica.
García Fraile, J.,A. y Sabán , Vera, C. (coords.) (2008). Gestión del
currículum por competencias. Una aproximación desde el modelo
sistémico complejo. lima: A.B. Represent aciones generales .
Marin a, J. 1. ¿Qué es autorrealización? Disponible en: http: //sermasyo.
es/que-es-autorrealizacion/2008.

Moner eo, C. (coord.), M. Castelló , M. Clariana, Mo. Palma y M. L.
Pérez (1999). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Formación del
profesorado Yaplicación en la escuela. (6a ed.). Barcelona: Edit orial

Graó.
Mor in, E. (1999) . Los siete saberes necesarios para la educación del
futuro. Francia: UNESCO.

Schu lman, L. (1999) . Portaf olios del docen te: una act ividad teórica. En
N. Lyons, N. (Comp.). El uso del portafolios. Propuestas para un nuevo
profesionalismo docente. Argentina: Amorro rtu.
Tob ón, S., J.A. García Fraile, J. H. Pimienta. (2010). Secuencias
didácticas: Aprendizaje y evaluación de competencias. México:

Pearso n.
Tobón, S. (2012). El enfoque socioformativo y las competencias: ejes
claves para transformar la educación. México: CIFE.
Tobón, S. (2012). Evaluación por medio de mapas de aprendizaje.
México: C1FE.
Tob ón, S. (2013). Aprendizaje colaborativo e inter-aprendizaje. Méx ico:

CIFE.
Tobó n, S. (2013). Proceso metacognitivo y estrategia MADFA. México:

CIFE.
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Aprendi zajes
esperados :

Rlntegra las acciones
clave de la mediación
docente en su
secuencia didáctica.
Diseña estrategias
didácticas por
competencias,
de acuerdo con
las acciones de la
mediación docente y
al campo formativo
abordado.

Evidencias al final
del bloque:

Actividad 3: el prob lema del
contexto y las competencias
en la secuencia didáctica.
Act ividad 4: las actividades,
los recursos, criterios y
evidencias.
Actividad 5: la eva luación y
metacognición .

....



Elementos que conforman una
secuencia didáctica

Un reto para el docente: los problemas
del conte xto

Las actividades, los recursos, criterios
y evidencias

: .

I---~• • ••"

1-----11

Referencias

• Heteroeva luación
• Metaeval uación

Los grandes problemas del contexto11--- -1

Los grandes problemas y sus
impl icaciones en la vida de mis
estud iantes

La secuencia didáctica desde la socioformación

Componentes de una secuencia didáctica
desde el enfoque socioformativo de las
competencias

El pensam iento complejo : las competencias
desde el proyecto ét ico de vida

• Problema signi ficat ivo del contexto
• Competencia a formar
• Actividades concaten adas
• Eva luación median te matri ces (rúbricas)
• Proceso metacognit ivo
• Recursos
• Normas de trabajo

Aplicación en el conte xto educat ivo

El problema del conte xto y las
competencias en la secuencia didáct ica

La evaluación y la metacognici ón

Mapa de aprendizaje
• Criterios y evidencias

Tipos de evaluación
• Autoevaluación
• Coevaluación

[ Para saber más



e ...-- ( Mi experiencia me dice...

Los grandes problemas del contexto

Actividad 1

"El contexto social actual y los cambios que se avecinan en el futuro cerca
no , nos plantean el reto de pasar del énfasis en la planificación de la ense
ñanza a un nuevo papel docente, que conlleva la generación de situaciones
significativas, con el fin de que los estudiantes aprendan lo que requieren
para su autorrealización y su participación en la sociedad. De esta forma,
la educación sigue siendo intencional, porque se trata de planear los proce
sos de acuerdo con ciertas metas, pero esta planeación debe orientarse en
torno -al desarrollo de las competencias que requieren los ciudadanos de
hoy" (Tobón y otros, 2010, p. 20) .

Alguna vez en nuestra trayectoria como estudiantes, hemos experi
mentado aquellas sesiones de trabajo en clase que nos dejan hu ella y que
hemos denominado como experiencias formativas, es decir, momentos
significativos con un grupo y profesor determinados, que al día de hoy
agradecemos y que forman parte de lo que actualmente pensamos y ha
cemos. Se trata efectivamente de transformar nuestro actuar "académico"
en acciones verdaderas de formación para la vida . Estas deberán conside
rar ciertas metas para alcan zar el desarrollo de las competencias que se re
quieren en nuestra sociedad.

Para lograr este cambio en nuestro papel como mediadores docentes
debemos estudiar los grandes problemas del contexto, para tener claridad
acerca de las competencias que pretendemos formar, apropiarnos con pro
fundidad de los contenidos disciplinares y luego saber cómo llevar a cabo
la mediación con los estudiantes para que aprendan y refuercen las compe
tencias, partiendo de sus saberes previos y aplicando est rategias didácticas
pertinentes, de acuerdo con las competencias, contenidos y problemas.

Los grandes problemas del contexto

• •

Instrucciones: Realiza un análisis del contexto actual (político , económico, social, cultural, familiar,

generacional, tecnológico, etc.), puedes apoyarte en el esquema que se te presenta a continuación.
Posteriormente, elige uno de los problemas que consideres impactan de forma directa o tienen más
implicaciones en la vida de tus estud iantes y elabora un organizador gráfico que relacione todos es
tos elemen tos, de tal forma que obtengas una visión amplia del pfohlema seleccionado.

I Competencias 1

I I I I
Sociales Económicos Culturales Familiares Tecnológicos

<zce
j
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'"'El problema que considero impacta de forma más clara o directa en la vida de mis estudiantes es: _

Organizador gráfico del problema seleccionado

. - -----irMi crecimiento con los demás l
Actividad 2

Los grandes problemas y sus implicaciones en la vida
de mis estudiantes

Instrucciones: A par tir del problema del contexto seleccionado anteriormente, reúne te con un co

lega y compartan los que consideren son los problemas de más impacto en la vida de sus estu dian

tes. Elijan uno de ellos y anal icen sus implicaciones en las dimensiones que aparecen a continuación.

c:(

~
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Relación con el ambiente

Salud f ísica y mental

Problema seleccionado:

Afect iv idad y sexualidad

I
I

'-V

Familia y amigos

•



r----- ----

: Problema del contexto del estudiante:,

Dimensión

Afectiva-sexual

Familia y amigos

Salud física y mental

Relación con el ambiente

j
1

. I

¡
I.

Implicaciones del problema en la vida del estudiante

__,- --

y esto, ¿para qué me sirve? )

•

El problema del contexto es el factor clave que dinamiza el trabajo por com
petencias. El reto que la sociedad actual nos plantea como formadores es
provocar de forma sistemática e intencionada que el estudiante aplique sus
competencias en espacios reales o simulados de la realidad . De nada sirve
que la persona posea mucha información si no es capaz de aplicarla para re
solver una situación que le está retando a crecer.

Cuando aplicamos lo que tenemos y esto nos ayuda a resolver problemas,
podemos decir que estamos desarrolland o competencias como desem peños
integrales en un contexto determinado. ¿Cómo podemos observar esos de
sempeños integrales?, ahí está la importancia de la secuencia didáctica con
formada por actividades concatenadas de forma intencionada y estratégica.

Identificar los problemas del contextdide los estudiantes es uno de los
principales obstáculos que los docentes enfrentamos hoy en día, pues fre
cuentemente confundimos nue stros problemas como profesores dentro del
aula (lo que quisiéramos lograr con los estudiantes), con los verdaderos inte
reses y problemas de ellos como adolescentes.

Un problema del contexto de los estudian tes tiene que ver con las necesi
dades (psicológicas, familiares, de relación con el entorno, sociales, etc.) que
experimentan en la etapa que están viviendo. Estas necesidades sentidas, se
convierten en problemas cuando los elementos que poseen no son suficien- ~

~
tes para resolverlas de forma idón ea y per tinente. El papel del docente me- j

diador requiere de atención a estas situaciones conflictivas del estu diante, ~

para lograr identificarlas e intervenir en ellas de manera propositiva e inten- ~

cionada mediante la secuencia didáctica que genera para sus sesiones. @



."
Una secuencia didáctica que desarrolla competencias es aquella que apor
ta elementos novedosos para la resolución de problemas del contexto y,
a partir de experiencias reales o simuladas , permi te que los estudiantes
muestren su nivel de desempeño en la resolución de estos problemas, con
siderando ciertos criterios establecidos acordes con los saberes y el campo
formativo en cuestión.

Revisa el problema del contexto seleccionado en la actividad 2 de este
bloque: ¿es un problema del contexto de los estudiantes en este momen
to?, ¿es considerado un problema por los estudiantes mismos? o ¿es un
problema para el docente?

A partir de lo mencionado an teriormente, vuelve a redac tar el problema
del contexto. Trata de plantearlo como una interrogante, de tal forma que
un o de tus estudian tes pueda considerarlo como su problema a resolver,
a partir de los saberes que posee y de aquellos que con tu apoyo alcance a
desarrollar.

Problema del context o seleccionado Problema del contexto en forma de interrogante

¿Cuál es el problema?

En relación con las secuencias didácticas en el aula, más que un problema
para los docentes , se nos presentan como un reto. Este consiste en cam
biar el paradigma educativo tra dicional en torn o a los contenidos, para en
focar los procesos de formación y aprendizaje en torn o a las competencias
(Tobón, 2010).

Sin embargo, para abo rdar este reto es necesario contar con algunos li
neamientos básicos que sean de apoyo en el diseño e implementación de
las secuencias didácticas desde el trabajo por competencias.

Cabe mencionar que el enfoque socioformativo ha validado una meto
dología para abordar las secuencias didácticas por competencias, por lo
que podemos preguntarnos: ¿qué elementos conforman una secuen
cia didáctica por competen cias?, ¿de qué forma se integran para al
canzar un nivel óptimo de los desempeños de nuestros estudiantes?

A lo largo de este bloque trat aremos de entender cada uno de estos ele
mentos y su relación al pon erlos en práctica durante la secuencia didáctica

) de forma real.



--J ¿ n e sit

La secuencia didáctica desde la socioformacián

Con la mediación
docente, buscan
el logro de metas

educa t ivas

r ._. ---

I
Son conju ntos

articulados de actividades
de aprendizaje
y evaluación

Las secuencias didácticas

Consideran
una serie

de recursos

'--------- .- - -

.,

Figura SO. Concepto de secuencia didáctica desde la socioformación. Fuente. Tobón y otros (2010) .

Las secuencias didácticas son, senci llamente, conjuntos articulados de
actividades y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el
logro de determinadas metas educativas, considera ndo una serie de re
curso s . En la práctica, esto implica mejoras sus ta nciales de los proce sos
de fo rmación de los estudiantes, ya que la educación se vuelve menos
fragmentada y se enfoca en metas.

En el modelo de competencias, las secuencias didácticas son una
metodología para mediar los procesos de aprendizaje en el marco del
aprendizaje o refuerzo de competencias; para ello se retoman los prin
cipales componentes de esta s, como las orientadas a enjuiciar siste
máticamente el proceso . Con ello, se sigue una línea me todológica que
permite a los docentes, que ya trabajan éon est a metodolo gía, un a me
jor ad aptación al t rabajo por comp et encias en el aula.

Componentes de una secuencia didáctica desde
el enfoque socioformativo de las competencias

Las secuencias didácticas desde el enfoque socioformativo se caracteri
zan por un marcado énfasis en la socioformación integral y el proyecto
ético de vida, la resolución de problemas significativos situados, la arti
culación de las actividades en torno a esos problemas, el proceso meta
cognitivo y la evaluaci ón por medio de niveles de dominio en matrices
(rúbricas) (Tobó n y otros, 2006; Tobón, 2009, 2010 ; Pimienta y Enrí
quez, 2009).



'''''
Desde el enfoque socioformativo, los componentes de una secuencia

didáctica por competencias se describen en Ias figuras 51 y 52 ..

Secuencia didáct ica por competencias

~ .
r------------ ¡

1 Actividade s I Evaluación Recursos

Problema relevante del conte xto por medio del cual se busca
la formación.

Proceso met acognitivo

Figura 51. Componentes de una secuencia didáctica desde el enfoque socioformativo de las competencias. Fuente. Tobón
(2009, 2010) YPimienta y Enríquez (2009) .r- -- .._.."'-'-- -_.)
I

Situación problema f· ~
del contexto I .L .._ ...__. .J ¡

[ __ ~:~p~.~~~~~~~~==}_. ~~.~·_~~~~~.i~:~ ~:: c~~p~~~~;~.~· ~:~~~~~;i~~~~~e " ..prete.nde for~~ r:
¡ o. .__ - " _ .._ _

L'
Actividade s de aprendizaje L... Se indican las actividades con el docen te y las actividades de

__ ._2:...evaluación .. ---.J I aprendizaje autó~o~o de ~c:: e.s!u ~i~ntes .

1----- .._------- -J fs;-~stab lece n los'c~t"e~i~s ~ ';v id ;~ c i ~'s p~ra orienta r la eva lua ~ ió~I Evaluación - del aprendizaje, así como la ponderación respec tiva. Se anexan las
1._.__ . .. _ _ '- matrice.:..~~ :~~lu~~ón. . .. . .. .. .

1-----R------·l-r~~ esta~lece~~:s ~ate ri~les ~du cat ivos re'qUeridOs para la sec~encia

L
ecursos Ldid á , I . f" I .

_________0 •• .. __~actlca, . ~.~~.cor:o os e~~aclOs ISICOS y os eqUIP~s. .,.

~oceso ~etaco:~iti:O'- " L1""Se d~~~ri~~'~'~s-P ;i ;:P~I~S sugerencias para que el.es~udia nteL__ ~~ _. _.. .. I _~~ex l o ~~ ~_~ ~ut~ rr:u~~n el pro~~so, d.e~~~e~dIZaJe .

Figura 52 . Principales componentes de una secuencia didáctica.Fuente. Tobón yGarcía Fraile (2010).

El pensamiento complejo: las competencias desde el
proyecto ético de vida

Es necesario que el educador reflexione e inves tigue sobre su forma de
proceder tradicional y ponga en marcha acciones concretas que la hagan más
pertinente a los retos de los cambios estructurales y futuros en las diversas
áreas . Para ello, es preciso que la educación se oriente desde un pensamiento
complejo, que deben poseer todos los actores del sistema, y ser la esencia de
la formación de los estudian tes en las diversas situaciones cotidianas . Con

(.- ello tendríamos una educación con las siguientes características:



,- -- -- --- ------ -
Prácticas meta cognitivas, es decir,
orientadas a la mejora continua

a partir de la reflexión de su
desempeño---- --

Énfasis en lo interdiscipli nar

Programas enfocados
al emprendimiento

1
1

1
Énfasis de una formación integ!al I

con un proyecto ético de Vid~

Espacios format ivos en donde se
pongan en acción competenc ias

Figura 53. Características de una educación desde un pensamiento complejo. Fuente. Tobón y otros (2010).

• •

En la socioformación, el
problema del conte xto
se refiere a la dimens ión
de la complejidad que
Edgar Morin, en su obra
titulada Siete saberes para
la educación del futuro,
denom ina conocimiento
pertinente . Aq uí se
plantea una reforma del
pensamiento y se constituye
uno de los principios
fundamentales para el
desarrollo de competencias.
Ver www.edgarmorin.org/
Iib ros-sin-costo/94 -los-7
saberes-necesarios-para
la-educacion-del-futuro-de
edgar-morin.html

El pensamiento complejo cons iste en relacionar las cosas que tenemos
con los diferentes contextos en los cuales nos desenvolvemos para com
prenderlas con profundidad y abordarlas con mayor pertinencia desde el
compromiso ético , estableciendo sus procesos de estabilidad y cambio con
flexibilidad, apertura y creatividad (Tobón, 2009, 2010). De esta manera,
desde el pensamiento complejo hay un compromiso ético de generar un
mundo con mayor solidaridad y responsabilidad con nosotros mismos, la
sociedad, la especie y el cosmo s (Morin, 2000). Est a es la esencia del enfo
que socioformativo de las competencias en la gestión curricular, así como
en la didáctica y la evaluación (Tobón y otros, 2010) .

Problema significativo del contexto

Un aspecto fundame ntal en las secuencias didácticas destinadas a formar
y evaluar competencias desde la socioformación consi ste en considerar un
problema significativo y pertinente del contexto para orientar el proceso
de mediación docente. Esto se debe al compromiso de que la educación no
solo forme, sino que también sea un escenario social para actuar y con tri
buir a resolver problemas del con texto.

Aquí no solo se trata de un problema con sentido, sino de un problema
:c(

real, que se ha dado, se da o se podría dar en un contexto personal familiar, ~

comun itario, social, político, deportivo, recreativo, cultural, ambienta l- ::l
ecológico, etcétera. La tarea sustancial en una secuencia didáctica es deter- ¡:
minar el problema por abordar, lo cual se puede hacer en forma general y ~
después, ya con los estudian tes, concretarlo en un entorn o determ inado. @
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Si se considera que una de las principales características del mo delo de
competencias es formar mediante problemas reales con sentido, signifi
cado y reto , se trata de una actuación integral para identificar, interpretar,
argumentar y resolver determinados problemas del contexto.

Caracter ísticas de los problemas en las secuencias didácticas
por competenci as

Enfoque

Quién determina el problema

Naturaleza del problema

Finalidad en el abordaje del
problema

Pedagogía problemática

El docente, generalmente.

Cualquier problema que lleve a un
mayor conocimiento y que implique
análisis y solución.

Construir conocimiento y formar
actitudes y valores.

Socioformación

El docente y los estudiantes en
forma colaborativa.

Del contexto (social, laboral
profesional, ambiental-ecológico).

Realizar un proyecto para actuar
en el contexto y así servir para la
formación de las competencias.

En las secue ncias didácticas por competencias - desde el enfoque socio
formativo-, el aprendizaje profundo se logra con base en problemas que
generen retos y que ayuden a estructuraciones más comp lejas del saber,
no obstante, los problemas tienen características espec iales.

Competencias a formar

A continuación se describen las competencias de la secuencia didáctica.
Para ello debemos asegurarnos de que realmente se trate de competen
cias y no de otros aspectos que a veces se confunden con estas, como :

• Actitudes (dispos icione s concretas a la acción) .
• Valores (pautas de acción que se expresan en acti tudes).
• Destrezas (conductas muy concretas ante tareas y que gene ralme nte

asociamo s con actividades psicomotrices).
• Con ceptos (representaciones cogno scitivas de cono cimientos) .
• Objet ivos (conductas concretas , obse rvables, esperadas en el proce

so de aprendizaje, pero que se refieren a aspectos separados del sa
ber conocer, hacer y ser) .

• Resultados de aprendizaje (los logros finales que se buscan en tér
minos de conducta).

Una vez que se tienen claras las competencias a desarrollar, se debe buscar que:

• La secuencia didáctica contribuya a formar una o varias competen
cias completas en un nivel de dominio determinado.

• La secuencia didác tica contribuya a formar uno o varios aspec tos de
una o varias competencias .

Hay que preve nir la tentación común en muchos docentes de establecer
<t una compe tencia para cada secuencia didáctica,porque las comp etencias
' c/ se establecen para una asignatura .

•



En una secuencia didá ctica hay que considerar la o las competencias espe
cíficas que se van a abordar; así como la o las gené ricas que se apo yarán de
forma transversal. Recomendamos que primero se determine la compe
tencia o competencias específicas y luego se articulen una o varias compe
tencias genéricas.

Para establecer las compe tencias hay que adaptar la secuencia didácti
ca estándar a la form a como estén formuladas en el currículo que se.ten 
ga como referencia. En la descripción de las comp etencias no es necesario
considerar el tema de los contenidos . En el enfoque por compe tencias se
trascienden los contenidos tradicionales presentados en forma de temas y
subtemas; en vez de ello, se abordan los procesos del saber ser, saber hacer
y saber conocer.

Competencia

r ------- ------- -- -----

~
• Planeación estratégica: Implementar estrategias para alcanzar una

: determinada visión compartida, con base en el análisis interno y---1 externo, en torno a logros y aspectos por mejorar en los procesos.
• Tipo de competencia: Específica del campo organizacional.

_. _. - - __ - _.J "---_ _ _ __'

Saber ser

I l · Actitud : Sentido de reto en torno a una visión compart ida.

r
' - -! • Valor: Responsabilidad con la organización y con uno mismo.
I l · Estra tegia : Automo tivación para que la planeación estra tégica esté
I acorde con los retos organizacionales y del conte xto.

l . .__ _. ~

Saber hacer

Saber conocer

r--- ... -.. -' -- -.---- - --------l-- ._-_ .. -¡

:.-11
Habilidad técnica: Realizar la descripción de los procesos d=--JlaI organización. Hacer el mapa de los procesos.

IJ L _ _

I ir .Conceptos: Planeación estra tégica, visión compartida,~rocesos.
• Teorías: Hay varias teorías que son relevan tes.

r
- - . Teoría sistémica de la planeación estratégica.

__J .._Teo ~~~un~ional ista de la P.E. • __-l

( .. - ---

,

I
I
....._- ---'- -- - -----

..... .

Figura 54. Ejemplo de los tre s
saberes en una competencia.

Fuen te. Tobón (2009 , 2010).

Actividades concatenadas

A partir del problema del contexto, y considoerando la competencia o com
petencias por formar, se establecen las actividades de aprendizaje y eva
luación . Para ello se busca que dichas actividades estén articuladas entre
sí en forma sistémica y que haya dependencia entre ellas, para que de esta
forma contribuyan a la resolución del problema plan teado.

En la medida en que las actividades se establezcan cons iderando su
contribució n al problema y tengan como referencia las competen cias del
contexto, entonces van a tener concatenación. Este reto es im portante
para los docentes porque en el paradigma educativo tradicional no se enfa
tiza la concatenación de las actividades formativas: el énfasis se ha puesto
en la apropiación de contenidos, y cuando ese es el propósito no hay m e
canismo s consistentes que aseguren el entrelazamiento de las sesiones de
aprendizaje.



En las secuencias didácticas se trabajan cuatro aspectos respecto a las acti
vidades, que se describen a continuación.

1. Se busca organizar las actividades por momentos:
a. De acuerdo con el proceso:

• Entrada o inicio
• Desarrollo
• Terminación, salida, cierre o conclusiones

b. De acuerdo con un enfoque de proyecto:
• Diagnóstico

Planeación
• Ejecución

Socialización
2. Se determinan las actividades con apoyo directo del docente (presencia

les), buscando que los estudiantes aporten las evidencias para demos
trar el aprendizaje de las competencias propuestas.

3. Se establecen las actividades con el docente, se identifican las que de
ben realizar los estudiantes en su tiempo de trabajo autónomo, en co
rrespondencia con las actividades del docente.

4 . Se establece la duración de cada una de las actividades, tanto con el do
cente como de los estudiantes.

Evaluación mediante matrices (rúbricas)

La evaluación se aborda mediante matrices. A continuación se explican los
principales componentes de la evaluación en una secuencia didáctica por
competencias desde la socioformación.

1. Competencias, criterios, evidencias y ponderación. En cada una de las ac
tividades se indica la competencia o competencias que se pretende
contribuir a formar. En cada competencia se establece el criterio o los
criterios que se tienen como referencia, así como las evidencias para su
evaluación. Por último, se señala la ponderación del criterio y evidencia,
de acuerdo al grado de importancia en el contexto. Las evidencias del
desempeño son los productos que se van obteniendo a partir de las ac
tividades de aprendizaje.

2. Niveles de dominio. Para cada criterio y evidencia se formulan indicado
res por niveles de dominio, con el fin de medir con claridad los niveles
de logro de los estudiantes a medida que se vayan realizando las activi
dades de aprendizaje.

3. Recomendaciones para laevaluación. En esta sección se hacen recomenda
ciones generales sobre cómo evaluar a los estudiantes. Se indica el tipo
de evaluación según su funcionalidad, atendiendo al tiempo o decidien
do cuál será la intencionalidad.

Proceso metacognitivo

El proceso metacognitivo consiste en orientar a los estudiantes para que
reflexionen sobre su desempeño y lo autorregulen (es decir, lo mejoren)

"1 con el fin de que puedan realizar un aprendizaje significativo y actúen ante
;' "') los problemas con todos los recursos personales disponibles.

~
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La metacognición no consi ste solo en tomar conciencia de cómo actua
mos, sino que implica necesariamente que se dé el cambio, para que pueda
considerarse que, en efecto, hay metacogníd ón.

Este proceso metacogni tivo se realiza antes de las actividades, con el fin de
emprender lo que se va a hacer y tomar conciencia de cómo actuar de la me
jor manera posible; durante su desarrollo, para asegurar que se trabaja con la
mejor disposición y corregir errores que se presentan en el momento; y al fi
nal, para determinar los logros alcanzados, identi ficar las necesidades de me
jora y generar las acciones concretas para el cambio y el perfeccionamiento .

La metacognición es la esen cia de la evaluación de las competencias,
porque es la clave para que no se quede en un proce so de verificación de
logros y aspectos a mejorar, sino que sirve com o instrumento de mejora
en sí mismo.

Recursos

En esta sección se estab lecen los recursos necesarios para ejecutar las acti
vidades de aprendizaje y evaluación planeadas, con el fin de identificar qué
hay en la ins titución y qué hace falta gestionar.

Hay que buscar una coherencia entre los recursos, las act ividades de
aprendizaje y los procesos de evaluación, considerando las competencias
que se pretenden formar en la secu encia didáctica.

Normas de trab ajo

Son las principales pautas que se acuerdan con los estudiantes con el fin
de tener un alto nivel de desempeño en la secuencia respectiva. No debe
mos olvidar que establecer acuerdos conjuntos acerca de las actuacion es y
las consecuencias correspondientes contribuye a crear un ambiente de dis
ciplina con respecto a la dignidad.

Aplicación en el contexto educativo

La secuencia didáctica debe aplicarse con base en el análisis de saberes pre
vios, y de acuerdo con esto se deben-establecer adaptaciones en la misma
secuencia si se consideran necesarias.

Durante el proce so es pos ible que ta mb ién haya necesidad de realizar
ajustes, lo cual debe estar acorde con las m etas formuladas.

1"..
Aplicación a mi vidaO~'--- __

Las secuencias didácticas , al estar conformadas por actividades que entre
lazadas debieran alcanzar las m etas establecidas, son expe riencias que di
nam izan las competencias y favorecen la mejora con tinua.

Sin embargo, para que esto se cumpla es necesario dejar atrás el enfo
que tradicional basado en con tenidos y articular los saberes esenciales que
conforman la competencia.

Los contenidos pasan a ser procesos cognitivos (saber conocer) que
un idos al saber hacer (habilidades) y saber ser (valores /actitudes), confor
man una unidad sistémica e in tegradora.

••
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Veamos a continuación un ejemplo de secuencia didáctica para Matemá
ticas 1en educación media superior de México, a partir del nuevo plan de
estudios por competencias de la Dirección General de Bachillerato (DGB)
de la Secretaría de Educación Pública.

Observa la relación del plan teamiento del problema con la competencia
a form ar, esto es, sus atributos o criterios y saberes esenciales (conceptua
les, procedimentales y actitudinales).

Ejemplo de secuencia didáctica para Matemáticas I

1Nivel de estudios: Educación media superior (México)
1 Asignatura: Matemáticas I

Semestre: Primero
Tiempo asignado al bloque: 8 horas de trabajo presencial.
Número de sesiones de esta situación didáctica: 2

Problema significativo del contexto

IComprender losdiferentes componentes de un estado de cuenta de una persona en un banco para aprender a
manejar este proceso en la vida real.

Bloque 1: Resuelve problemas aritméticos y algebraicos.

Título de la secuencia didáctica

"El estado de cuenta del Banco del Ahorro y la aritmética"

Competencias (declaradas como aparecen en los programas de la DGB).

Unidad de competencia disciplinar
(Componente de la competencia específica)
Identifica las características presentes en tablas, gráficas, mapas, diagramas o textos, provenientes de situaciones
cotidianas y los traduce a un lenguaje aritmético o algebraico.

Atributos (criterios) de las competencias genéricas:
• Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
• Elige lasfuentes de información más relevantes para un propósito específico y las discrimina de acuerdo con su

relevancia y confiabilidad.
• Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimientos.
• Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.
• Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con losque cuenta dentro de

distintos equipos de trabajo.

... ...
Númerosdecimales (enteros,
fracciones, porcentajes)
Representación de números reales.

1

Saber hacer Saber ser

Escribe números decimales en forma Muestra disposición para utilizar
de enteros, fracciones y porcentajes. el cálculo numérico al resolver
Emplea expresionesnuméricas para problemas cotidianos.
representar relaciones. Utiliza la Aporta puntos de vista personales
calculadora como herramienta de Icon apertura y considera losde otras
exploración de resultados. Construye personas al reflexionar sus procesos

Ihipótesis, diseña y aplica modelos de aprendizaje.
1aritméticos sencillos. !

Fuente. Tobón y otros (2010).

En el ejemplo an terior se mues tra la primera parte de la secuencia didácti
ca en donde se establecen los elementos descriptivos de la asignatura, ni
vel educativo, tiempo asignado para la secuencia, con el propósito de tener
claridad del contexto en que está situada; también aparece el problema del
contexto ubicado en un bloque del programa de la asignatura, el título de la
secuencia didáctica, así como las competencias genéricas y disciplinares con
sus respectivos atributos como aparecen en el programa de la Dirección Ge
neral de Bachillerato de México (DGB). Por último, aparecen establecidos los
saberes que componen la competencia específica (en este caso).

•



Actividad 3
El problema del contexto y las competencias
en la secuencia didáctica

Instrucciones: Retoma el problema del contexto que planteas te en el apartado Y esto ¿para qué
me sirve?, del presente bloque, considerando que es un problema del estudiante que represen 
ta un reto. Posteriormente, elige una competencia genérica o disciplinar. Recuerda que las corn
petencias disciplinares están organizadas por campos formativos, elige el que corresponda a tu
asignatura. Finalmente, menciona los criterios (los aprendizajes que se esperan obtener) y los sa
beres esenciales que integran la competencia a formar, puedes apoyar te en el ejemplo anter ior.

» Hagamos metacognición

Antes de iniciar la actividad responde las siguient es preguntas guía .

• ¿Cuál es la meta de la actividad? _

• ¿Qué tengo qué hacer? _

• ¿Cómo está mi motivación an te la actividad y cómo la puedo mejorar?

Secuencia didáctica

Identificación de la secuencia didáctica

Nivel de estud ios: _

Asignatura: _

Semestre: _

Tiempo asignado al bloque: _

Número de sesiones de esta situa ción didáct ica: "..-"..- -t-

Problema significativo del contexto

Bloque 1:==================:-:-:-c::=====-:--::-:-::====-===========
Título de la secuencia didáctica

Competencias (utilizar las competencias que se tengan formuladas en e currículo como referencia).

t

Unidad de competen cia disciplinar

At ributos (crite rios) de las competencias genéricas:

Saber conocer .•. ...

¡::
z«



Aplicación a otros campos de la vida

Las competencias, por ser actuaciones integrales en mi contexto dado, re
quieren de escenarios concretos y estrategias didácticas que favorezcan la
integración de los saberes esenciales (saber conocer, saber hacer y saber
ser), así como un a evaluación del desempeño. En el bloque 5 de esta guía,
se han presentando algunas de las est rategias por competencias quete se
rán de gran apoyo en el diseño, implementación y evaluación de tus se
cuencias didácticas.

Recordemos que el problema del contexto es el eje transversal de nuestra
secuencia didáctica, y que los escenarios a trabajar deben estar vinculados
con este reto planteado a los estudiantes. Las actividades , tanto del docente
docente como de aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes, requie
ren ser diseñadas a par tir de la estrategia didáctica que se esté empleando.

Veamos el ejemplo de actividades diseñ ada s en la secuencia didá ctica
de Matemáticas 1en educación media superior de México a partir del nu e
vo plan de estudios por competencias. Observa la relación que se estable
ce entre los criterios y evidencias que se evaluarán en cada actividad con el
problema del contexto plantea do al inicio

Recursos
Libro de te xto.
Diapositivas en Power Point que contienen el estado de cuenta de un banco.

. .
Actividades

......... ........ "... ... . . .. ..
• • •

. . . ..
Presentar un estado de cuenta
bancar io de una persona por med io
de una diapositiva, y solici tar la
observación detallada del mismo y
la determinación de la estructura,
además de la identificación
(enunciando las características) de
diversos números que aparecen.
Solicitar la información de equipos
de cuatro integrant es como
máximo.

Tiempo : lO minu tos

Proponer en act iv idad
independiente el análisis
pormenorizado de las páginas 5 y
6 del libro .
Solicitar trabajo en binas para
la realización de una actividad
colaborativa: la realización de los
ejercicios I y 11 de las páginas 6 y 7.
Completar un cuadro y la expresión
de un número según la solicitud
que se indique.

Tiempo: 5 minutos

Enunciar las caracterís ticas de
los números que observan en el
estado de cuenta que presenta
el profesor con la diapositiva de
Power Point.
Clasificar los distin tos ti pos
de números que aparecen
en el estado de cuenta en:
posi tivos, nega t ivos, decimales,
porcen tuales, etcé tera .

Tiempo: 10 minutos

lectura comprensiva de las
páginas, tomando apuntes
y realizando los ejemplos
propuestos.
Seleccionar conven ientemente un
compañero para t rabajar.

Tiempo: 30 minutos

Clasificación de los números reales,
atend iendo a criterios acordados.
Indicadores:

• Acordar las categorías para
clasifica r.

• Comparar los núm eros.
• Ubicarlos en la clase

determinada.
Evidencia :

• Cuadro sinópt ico.

Ponderación: 5

Represen tar los números reales de
diversas formas.
Indicadores:

• Identificar los diversos t ipos de
números reales.

• Reconocer las posibilidades de
expresar un número.

• Realizar las tr ansformaciones
necesarias.

Evidencia:
• Entrega de una tabla con las

diversas formas de expresar
los números.

Ponderación: 5

•



Normas de trabajo

Con los estudiantes se acordaron las siguientes normas básicas:
1) Seguir las recomendaciones del docente en cuanto a la conformación de los equipos .
2) En cada equipo es necesario elegir un coordinador y un secretario.
3) Todos los integrantes del equipo deben hacer contribuciones en la realización de las actividades propuestas.
4) En cada equipo se debe respetar la opinión de los integrantes, así como en los procesos de socialización.
5) Las evidencias deben entregarse en las fechas fijadas . No se reciben t rabajos de forma extempóranea.

Fuente. Tobón y otros (2010).

En el ejemplo anterior se muestra la segunda parte de la secuencia didácti
ca. Las actividades con el docente y las de aprendizaje autónomo por par
te de los estudiantes deben estar vinculadas a la resolución del problema
del contexto plan teado al inicio de la secuencia didáctica. Unido a esto,
los criterios y evidencias pueden ser observados en las act ividades para su
evaluación .

En este caso, por tra tarse de una competencia disciplinar, solo incluye
actividades corres pondientes al trabajo en matemáticas y se emplea un li
bro de text o. Recordemos que las estrategias didácticas tienen pasos y mo
mentos específicos en su realización, por lo que se deberá mencionar en
las actividades este procedimiento .

Los tiempos establecidos deben planearse de acuerdo al énfasis que
cada actividad requiere para la resolución del problema planteado.

En la siguien te actividad aplica lo referente a las actividades, recursos ,
criterios y evidencias anali zados anteriormente.

Actividad 4 Las actividades, los recursos, criterios y evidencias

. I "

Instrucciones: A partir del problema del conte xto, la(s) competencia(s) elegida(s) y los saberes

establecidos en la actividad anterior, diseña las actividades (con el docente y de aprendizaje autó
nomo), establece los tiempos así como los criterios y evidencias que se trabajan en cada actividad.
Puedes apoyarte en el cuadro del ejemplo de este apartado y trabájalo en tu cuaderno.

» Hagamos metacognición

Para autorregular la actividad responde las siguientes pregunt as guía.•

• ¿Qué logros estoy tenien do?

• ¿Qué errores o dificultades tengo?

• ¿Cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo?
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Necesito ser creativo para crecer

La tercera parte de la secuencia didác tica es el proceso de evaluación y me
tacog nición. El diseño del problema y los criterios establecidos a partir de
las compe tencias a trabajar son la clave para la generación de las eviden
cias y sus crite rios de desempeñ o.

La coherencia en tre problema del contexto - competencias a formar- ac
tivid ades-criterios y evidencias es la clave del éxito en nuestras secuencias
didác ticas y, de forma más clara, en nuestras clases con los estudiantes . Es
muy importante generar evidencias en donde se muestre de forma sisté
mica la actuación de los estudiantes tratando de resolver el problema del
contexto o, por lo menos, dando elementos para su posible resolución.

Veamo s la fase de evaluación y metacognición en la secuencia didáctica
de Mate máticas I en educación media superior de México a par tir del nue
vo plan de estudios por compe tencias. Observa la descripción de los nive
les de desempeño de acuerdo a las evidencias establecidas, así como los
comentarios de mejora a partir de la metacognición .

. ..
Esposible acordar
ciertas categorías
para realizar la
clasificación, pero

I se tiene confusión
acerca de la
ubicación de los
números en las
clases determinadas,
producto de la
no identificación
correcta de los
mismos .

2_pu.~!?: _.
Aunque se logra
expresar un número
en alguna de sus
formas posibles,
no se evidencian
posibilidades
variadas y las
t ransformaciones
son las más
elemen tales.

. .
...

Con asistencia
del profesor
o de algunos
moni tores es
posible realizar
la actividad,
clasificando
los números,
aunque
algunos se
ubican en
clases que no
corresponden.

3 puntos
. -- -- - ....

Con la ayuda
de algún
mediador se
puede realizar
la actividad;
pero sin una
conciencia
clara del
proceso
realizado .

• ••

Se realiza la
clasificación
e incluso se
plantean
var ias formas
de realizarla,
argumentando
el porqué
de los pasos
realizados .

4 puntos

Se expresan
los números
de diversa
forma y
es posible
expresar la
lógica seguida
en cada
una de las
t rans
formaciones.

Estratégico

Se realiza la
clasificación
e incluso se
plantean
varias formas
de realizarla,
argumentando
el porqué
de los pasos
realizados.

5 puntos_. - --
Se expresan
los números
de diversas
formas,
es posible
explicar el
procedimiento
seguido,
además se
evidencia
cuándo es
conveniente la
utilización de
cada una de
las formas .

. ...

• ¿Por qué seleccionaron esas
categorías como clases para
la clasificación?

• Justificación del
procedimiento seguido para
realizar la clasificación.

• ¿Cómoes posible mejorar la
actividad realizada e incluso
encontrar nuevas formas de
clasificación de los números?

• ¿Cómohe realizado la
actividad?

• ¿Es posible mejorar el
procedimiento realizado?
¿por qué?
De las formas propuestas
por otros compañeros, ¿Cuál
me parece conveniente y por
qué?

2 puntos 3 puntos

Fu~~t~ . Tobón y ¿tras (2CJ165.
4 puntos 5 puntos

•



Actividad S l a evaluación y la metacognición

Instrucciones: a partir del problema del conte xto, la(s) competencia(s) elegidas, los saberes esta- .

blecidos y las actividades diseñadas anteriormente (con el docente y de aprendizaje autónomo).

establece los niveles de desempeño que los estudiantes deberán alcanzar a partir de los criterios y

evidencias establecidas en la actividad anterior. Utiliza un cuadro como el siguiente en tu cuaderno.

. ..
. . .

Resolutivo • • • . ....
.. . ..

1
I
l~---

_ ... 1_ _ • _

L -'- __

» Hagamos metacognición

Para valorar los logros y mejoras obt en idas en la actividad, responde las siguientes preguntas guía:

• ¿Logré la meta est ablecida?

• ¿Qué debo mejorar? _

• ¿Qué enseñan zas debo considerar para el futuro?

Descubro mis logros y mis mejoras

Mapa de aprendizaje

. .. . .. .. , .. . • • • .. .. . .

, ..

Crit erio:
• Integra las acciones

claves de la
mediación docente
en su secuencia
didáctica.

• Diseña estrategias
didácticas por
competencias
de acuerdo a las
acciones de la
med iación docente y
al campo formativo
abordado.

Establece una
secuencia de
actividades que
abordan los
contenidos de
una asigna tura
y menciona las
compe tencias
a formar, pero
no aparece el
planteamiento de
un problema del
contexto .

Se plantea un
problema del
conte xto y a partir
de él se describen
las competencias
a formar con
sus criterios y
evidencias.
Las actividades
no muestran una
relación clara
con el problema
establecido.

.
Las act ividades
establecidas
en la secuencia
didáctica son
coherentelS·con
los criterios, las
evidencias, las
competencias
a formar y el
problema del
contexto.
La evaluación
se basa en
los niveles de
desempeño
mostrado en
las evidencias
generadas.

Las actividades
de la secuencia
didáctica integran
las acciones clave
para la med iación
docen te de
acuerdo con por la
socioformación.
Las evidencias
mues tran
claramente la
formación de
competencias por
estar fundadas
en estrategias
didácticas que
favorecen el
t rabajo de estas .



....
Evidencias:
• De la actividad 3
• De la actividad 4
• De la actividad 5

Ponderación:

Tipos de evaluación

7 8 9

La resolución
del problema
es pertinente y
aplicable al
proyecto ét ico
de vida de los
estud iantes.

la

In st rucciones: Menciona el nivel obtenido al realizar las evidencias y establece los logros y las ac

ciones para mejorar (autoevaluación). Adicionalmente, puedes solicitar a un compañero que eva

lúe tu evidencia (coevaluación), o bien, a un facilitador que emita su valoración (heteroevaluación).

t .. .. .. •

Nivel :

Nivel :

Nivel:

Logros:

Logros:

Logros:

. . .. ...

.. .. ' 4o .. .. •

Acciones para mejorar:

Acciones para mejorar:

Acciones para mejorar:

J
•



Instrucciones: Si es el caso, solicita al grupo establecer logros y mejoras de la evaluación realizada.

.. .. . .
Nivel : Logros:

Para saber más...

o
Rúbrica. Inst rumento que se ut iliza

para determinar cómo se encuen tra

el estudiante en un determ inado sa

ber indicando el nivel logra do.
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