










Resumen
En este trabajo se aborda la importancia de la autorregulación emocional 
que facilita el aprendizaje, a partir de investigaciones realizadas, en el cam-
po de las Teorías Cognitivas y del Aprendizaje Social (Chávez, 2006). En este 
sentido, diversos estudios, apuntan la necesidad de un aprendizaje centrado 
en el estudiante en el que se optimice el proceso cognitivo a través de la 
consideración de recursos epistémicos, que mejoren la experiencia educati-
va. Así, en esta propuesta pedagógica se analiza la influencia de los estados 
emocionales negativos y positivos en el aprendizaje, así como, la importan-
cia de la autorregulación emocional para la motivación en la adquisición de 
conocimiento. 

De esta manera, se sugiere la consideración de todas estas cuestiones en el 
proceso de elaboración de estrategias de enseñanza que contemple medi-
das afectivas (Shunk, 2012) que asuman la formación integral de los alum-
nos, considerados como personas con diversas realidades emocionales. 
Además, se invita a una participación de los docentes, en lo que se refiere 
a la implementación de nuevas propuestas metodológicas que apuesten 
por potenciar principalmente la autorregulación emocional y generar un 
contexto propicio de enriquecimiento del aprendizaje. Para ello, se pro-
ponen toda una serie de módulos que desarrolla toda una estrategia de 
intervención educativa.

Palabras clave:  Autorregulación, Emociones, Cognición, Aprendizaje, Estra-
tegia.

Abstract
This work addresses the importance of emotional self-regulation that fa-
cilitates learning, based on research carried out in the field of Cognitive 
Theories and Social Learning (Chávez, 2006). In this sense, various studies 
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point to the need for student-centered learning in which the 
cognitive process is optimized through the consideration of 
epistemic resources that improve the educational experien-
ce. Thus, the pedagogical proposal analyzes the influence of 
negative and positive emotional states on learning, as well as 
the importance of emotional self-regulation for motivation 
in the acquisition of knowledge.

In this way, the consideration of all these issues is suggested 
in the process of developing teaching strategies that includes 
affective measures (Shunk, 2012) that assume the integral 
formation of students, considered as people with different 
emotional realities. In addition, teachers are invited to par-
ticipate in the implementation of new methodological pro-
posals that aim to mainly enhance emotional self-regulation 
and generate a propitious context for learning enrichment. 
For this, a whole series of modules is proposed that develops 
a whole educational intervention strategy.

Key words: Self-regulation, Emotions, Cognition, Learning, 
Strategy.

Introducción
La sociedad actual exige una educación desde una perspecti-
va humanista, que ponga en un lugar primordial la tarea for-
mativa, las personas, sus interacciones sociales y el entorno 
en que se habita.

Todo esto implica, tomar en cuenta, diversos valores que 
orienten los procesos de enseñanza y aprendizaje de cada 
contexto y sistema educativo. “Los valores humanistas que 
deben construir los fundamentos y la finalidad de la edu-
cación son, el respeto a la vida y a la dignidad humana, la 
igualdad de derechos y la justicia social, la diversidad cul-
tural y social, así como, el sentido de solidaridad humana 
y la responsabilidad compartida de nuestro futuro común” 
(UNESCO, 2015).

Esta postura educativa conlleva a replantear estrategias de 
intervención que consideren de acuerdo a la UNESCO (2015) 
una educación transformadora, que contribuya a un futuro 
sostenible para todos. Esto permite encaminar las tareas 
educativas hacia un enfoque integral del aprendizaje, que 
incluya factores cognitivos, emocionales y éticos. 

El tema de la estrategia didáctica aquí propuesta, surge de 
la importancia que está tomando en la sociedad actual, el 
logro de la autorregulación emocional para alcanzar el co-
nocimiento, lo cual involucra, asumir los procesos de apren-
dizaje, como mecanismos sumamente complejos, que invo-
lucran razonar la vinculación de dos órdenes fundamentales 
para la construcción del conocimiento: cognición y emoción.

Problematización 
La ciencia, a través de la innovación tecnológica, ha permiti-

do regular algunos aspectos del mundo exterior de las per-
sonas, sin embargo, se ha avanzado poco en alcanzar la regu-
lación de nuestros mundos internos emocionales, en aquellos 
hechos que son invisibles y que son atribuibles al aprendizaje, 
que nos remite a la información del cerebro y a los procesos 
mentales (Ciarrochí de Blackledge, 2005 citado por Enríquez, 
2011). 

Aun así, aunque el trabajo educativo ha procurado las emo-
ciones de los alumnos, día con día, la escuela parece mostrar 
mayor atención al desarrollo del conocimiento y habilidades 
cognitivas y motrices; no tiene mucho, que el desarrollo so-
cioemocional se limitaba exclusivamente al ámbito familiar o 
al carácter y personalidad de cada individuo; no se considera-
ba que estas dimensiones del desarrollo pudieran ser cultiva-
das y favorecidas en la escuela de una manera más explícita 
(PEP, 2017).

Lo anterior, muestra la necesidad de gestionar relaciones 
socioafectivas en el aprendizaje, centradas en el papel que 
desempeñan las emociones para la construcción de cono-
cimientos. Considerar acciones educativas, que promuevan 
el diálogo de emociones, el reconocimiento propio y de los 
demás e identificar acciones y su reacción, y que brinden a 
los alumnos oportunidades para dirigirse con éxito de forma 
autorregulada, autónoma y segura, en colaboración pacífica 
y respetuosa con los otros.

Justificación
La secretaría de Educación Pública, a través de “La Nueva 
Escuela Mexicana” propone establecer la búsqueda de una 
educación basada en valores, los derechos humanos y la equi-
dad (DOF, 2019). Para el logro de esta demanda, se plantea 
la estrategia de intervención “La Autorregulación Emocional 
facilita el logro del Aprendizaje” a fin de dar respuesta a la 
necesidad del trabajo socioemocional dentro del aula, lo cual, 
retoma relevancia al ser traducida en la forma en que se en-
seña y aprende, al momento de la adquisición de habilidades 
sociales que permiten el aprendizaje.

Es preciso aclarar, que la escuela, más allá de cumplir con los 
planes y programas, debe ser el espacio donde el estudiante 
aprenda lo que es significativo para su vida, a través, de una 
intervención pedagógica adecuada a la realidad que está vi-
viendo en circunstancias problemáticas, que afectan su esta-
bilidad emocional. 

La escuela, debe tomar este tipo de situaciones, como una 
oportunidad distinta de aprendizaje, en la que los educandos 
regulen y den frente a los desafíos que se les presentan, bus-
cando espacios que le permita irse construyendo como suje-
to social, como ser humano, y como persona. (Diaz-Barriga, 
2020). 

Discusión Teórica



El aprendizaje puede definirse como un cambio relativamen-
te en la conducta, en función de la adquisición de conoci-
mientos y habilidades. Según Chávez (2006) existen diversos 
modelos de aprendizaje que se pueden agrupar en dos enfo-
ques complementarios. 

El primero de estos enfoques sería “Aprendizaje por asocia-
ción estímulo respuesta” que define el paradigma conductis-
ta. Y el segundo enfoque es el “Aprendizaje por restructura-
ción cognitiva o mediacional estímulo-organismo-respuesta” 
donde podemos ubicar teorías importantes con matices me-
todológicos y filosóficos como: El Aprendizaje Social, Condi-
cionamiento por imitación de modelos de A. Bandura y las 
Teorías Cognitivas en las que centramos el análisis de esta 
propuesta de intervención, puesto que definen la existencia 
de un nivel mental, interno de autorregulación de la con-
ducta, como los son las teorías de la Psicología Genética de 
J. Piaget, L.S Vygotsky, J. Bruner, D. Ausubel y J. Flavell y la 
Teoría de Información de R. Gagné, A. Newell y A.H. Simón.

La autorregulación es el proceso mediante el cual los estu-
diantes enfocan de manera sistemática sus pensamientos, 
sentimientos y acciones, para lograr metas que le permi-
ten desenvolverse en el mundo que le rodea (Zimmerman, 
2001 citado por Shunk, 2012) a través de acciones, dirigi-
das a los objetivos planteados, y mediante el uso de meca-
nismos que implican procesos cognoscitivos y conductua-
les en la regulación. 

Los investigadores de esta área del conocimiento, destacan 
tareas mentales como la atención, la repetición, la imple-
mentación de estrategias de aprendizaje y vigilancia de la 
comprensión; sin dejar de lado las posturas motivacionales 
como la autoeficacia, los resultados y el valor percibido del 
aprendizaje (Shunk, 2012). Es decir, para que suceda la auto-
rregulación, los estudiantes, deben tener ciertas opciones en 
sus motivos o métodos para aprender, tomando en cuenta el 
tiempo dedicado al aprendizaje, el nivel de criterio de apren-
dizaje, el contexto y las condiciones sociales que prevalecen.

Las estrategias cognitivas, juegan una función importante 
como habilidades internas para regular y verificar el uso 
de conceptos y reglas, que permiten aprender y solucionar 
problemas del entorno. Conforme el sujeto pone en función 
habilidades intelectuales va desarrollando mecanismos de 
autorregulación, como aprender a aprender, a recordar y a 
efectuar un razonamiento analítico y reflexivo, capaz de re-
gular los procesos internos, por medio de estrategias cog-
noscitivas, en la atención, en la codificación y recuperación, 
en la solución de problemas y del pensamiento, de acuerdo 
a las condiciones que vive (Gagné, 1987). 

Winterbotton (1953 citado por Bandura & Walters, 1974) 
comprueba la importancia de un ambiente estable para el 
alumno, por parte de su principal figura educadora, señala 

una relación estrecha entre el desarrollo de confianza en sí 
mismo y la consecución del autocontrol. Respecto al hecho 
de que toda conducta de logro, socialmente aceptable, exige 
tener en cuenta a los demás, Winterbotton observó, que los 
educadores consiguen buenos resultados, cuando se fomen-
ta, la necesidad de interactuar positivamente con las personas 
y la autorregulación directa en la persecución de metas.

Para Vygotsky (s/f citado por Antunes, 2003) el aprendizaje 
ocurre cuando se genera un modo significativo, es decir, en 
el momento en que el aprendiz, construye un sentido propio 
y personal, para un objeto de conocimiento ya existente, que 
va desarrollando a través de la integración, modificación, es-
tablecimiento de relaciones y coordinación entre esquemas 
de conocimiento ya establecidos, con vínculos y relaciones 
de cada nuevo aprendizaje, lo cual,  le permite aproximarse 
a su cultura, sus capacidades y equilibrios personales, para 
lograr la inserción social, la autoestima y establecimiento de 
relaciones interpersonales. 

Por tanto, la enseñanza, debe ser considerada como un pro-
ceso compartido entre aprendiz, maestro y compañeros, 
para desarrollar la autorregulación en la resolución de ta-
reas, en el empleo de conceptos y en la práctica de determi-
nadas iniciativas. La autorregulación incluye la sincronía de 
procesos mentales tales como: la memoria, la planeación, la 
síntesis y la evaluación; para lo cual, de acuerdo a Vygotsky 
el lenguaje y la zona de desarrollo próximo son fundamenta-
les con apoyo de la internalización de dichos procesos.

La teoría cognoscitiva social afirma, que el aprendizaje se 
logra, a través del hacer y la aplicación de los saberes. Para 
Shunk (2012) esta teoría, depende de la motivación propia, 
el interés, los incentivos para actuar, la necesidad percibida, 
el estado físico, las presiones sociales y los tipos de activida-
des en las que somos competentes. 

Un supuesto de la teoría cognoscitiva social, es que el suje-
to, desea controlar los acontecimientos que afectan su vida 
y, por lo tanto, se percibe a sí mismo como agente de cam-
bio (Bandura, 1997 citado por Shunk, 2012).

El núcleo básico de la autorregulación, reside en su mayoría 
en la esfera afectiva, que es la que orienta a la esfera cog-
nitiva, en la toma de decisiones, para alcanzar los objetivos 
planteados. Es un trabajo, que implica manejar nuestras 
emociones para facilitar la tarea asignada, sin que interfieran 
en ella, (Chávez, 2006). Por otor lado, la autorregulación, en 
el aspecto emocional, encuentra que las emociones a dife-
rencia de otras funciones mentales, se manifiestan de forma 
sencilla. Es posible reconocerlas, como estereotipos y están 
clasificadas en patrones conductuales y expresiones faciales 
y corporales (Uriarte, 2013).

Durante el S. XX se reflexionaba que la vida emocional hu-
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mana tenía únicamente cabida en el cerebro, sin embargo, 
esta acepción es parcialmente cierta, conforme han avanza-
do las investigaciones en el tema, se muestra que el cerebro 
es un punto importante de confluencia de la información 
emocional, que proviene de todo el organismo a nivel mo-
lecular, que converge hacia el cerebro desde los distintos 
órganos corporales, del sistema inmunológico, desde el sis-
tema neuroendocrino y del nivel psíquico. Esta dinámica y 
compleja información es compuesta en el cerebro y se pro-
yecta hacía diferentes sistemas (Cespedes, 2013).

En conclusión, la autorregulación hace referencia a los pro-
cesos que pueden usar los alumnos para concentrar siste-
máticamente sus pensamientos, acciones, sentimientos y 
emociones para lograr algo. 

La aplicación de la autorregulación emocional, en el   del 
aprendizaje, inició como resultado de la investigación psico-
lógica, sobre el desarrollo de autocontrol de adultos y niños. 
En un principio, la autorregulación por lo general, se limitaba 
al aspecto clínico encaminado a modificar disfunciones de 
conducta como: la agresividad, las adicciones, los trastornos 
sexuales, los conflictos interpersonales y los problemas de 
conducta en el hogar. Y al paso de los años, ha sido posible 
ampliar su atención para ocuparse de logro del aprendizaje 
(Shunk, 2012).

La prospectiva de la autorregulación emocional para el 
aprendizaje, apunta hacía la revitalización y optimización 
de la enseñanza, por medio de una indagación profunda en 
el conocimiento de las funciones cerebrales, que permiten 
aprender, y en este sentido centrar la atención, el hecho de 
lograr incidir en las emociones propias a través de la auto-
rregulación emocional, representa un factor esencial para 
interactuar de manera exitosa con los demás, esta habili-
dad es clave para favorecer el aprendizaje de forma eficaz 
(Thompson 1994; Gros, 2003 citados por Moreno, Rodríguez 
& Rodríguez, 2018) primero, porque las emociones actúan so-
bre proceso psicológicos encargados de focalizar la atención 
y permitir la resolución de problemas, y segundo, porque la 
capacidad de autorregulación de los propios impulsos en el 
estudiante ha sido indicativo de un exitoso desempeño acadé-
mico (Carlton & Winsler, 1999 citados por Moreno, Rodríguez 
y Rodríguez, 2018). 

Para lograr todo lo anterior, se requiere que el trabajo do-
cente, incorpore propuestas metodológicas que apuesten a 
favorecer la autorregulación emocional del estudiante en su 
propio contexto, esto, con el propósito de mejorar la expe-
riencia del proceso cognitivo y la creación de un mejor entor-
no para el aprendizaje.

Estrategia 
La estrategia que aquí se describe, forma también parte, de 
la Teoría del Procesamiento de la Información al tomar en 

cuenta procesos cognoscitivos y motivacionales de autorre-
gulación. Se plantea como propuesta, la implementación 
de Estrategias de Aprendizaje que son planes cognoscitivos 
orientados hacia la realización exitosa de una tarea (Press-
ley et al., 1990; Weinstein & Mayer, 1986 citados por Shunk, 
2012).

Las estrategias, incluyen estas actividades: elegir y organizar 
la información, repasar el material a aprender, relacionar el 
nuevo material con la información que se posee en la memo-
ria y aumentar el significado del mismo. El presente trabajo 
contempla Técnicas Afectivas de aprendizaje con la finalidad 
de superar la ansiedad ante las pruebas, mejorar la autoefi-
cacia, apreciar el valor del aprendizaje y desarrollar expecta-
tivas, así como actitudes positivas de los resultados.

Esta estrategia de intervención, surge de la necesidad de 
contribuir al proceso de la educación sobre la autorregula-
ción emocional de los estudiantes, que en este caso serán de 
nivel preescolar, con la finalidad, de favorecer el desarrollo 
humano integral. Al brindar Estrategias Afectivas que abor-
den este tema, complementan la labor académica e intelec-
tual de los alumnos, promoviendo una convivencia armóni-
ca, pacífica y democrática.

Objetivo general
Facilitar a los alumnos Estrategias Afectivas para la promo-
ción de la educación emocional de los niños y niñas que par-
ticipen en la propuesta de intervención “La Autorregulación 
Emocional facilita el Aprendizaje”, de manera que trabajen la 
autorregulación emocional mediante estrategias de aprendi-
zaje desarrolladas por el docente responsable. 

Modalidad del trabajo
Para lograr el objetivo planteado en esta Propuesta de 
Aprendizaje, los docentes desarrollarán una serie de Estra-
tegias Afectivas a fin de desplegar las actividades didácticas 
y puedan realizar adecuaciones curriculares de acuerdo a 
los planes y programas vigentes; algunas estrategias de esta 
propuesta, se adaptaron de Calderón (2012).

Evaluación
La evaluación es sumamente importante y se constituye 
como uno de los elementos de la Estrategia de Aprendi-
zaje, iniciándose con el establecimiento de los objetivos 
y efectuándose con la implementación de las estrategias 
afectivas.

Se pretende no sólo para obtener una calificación, identi-
ficar el grado de participación y asimilación de las estrate-
gias, para el logro de la autorregulación de los alumnos y 
consecuentemente del aprendizaje.
 
La evaluación de esta estrategia se llevará a cabo, por medio 
del portafolio de evidencias; el potencial del portafolio, resi-



de en que permite identificar habilidades complejas adqui-
ridas y desarrolladas por los alumnos. Uno de los principales 
fines de este tipo de evaluación, es la construcción de los 
conocimientos por parte de los estudiantes, así como de-
mostrar el desarrollo de nuevas habilidades, conocimientos, 
actitudes y valores adquiridos (Calderón, 2012). 

Por lo tanto, para la implementación, cada maestro deberá 
proporcionar un fólder o carpeta a cada alumno, el cual sirva 
como portafolio para ir guardando las evaluaciones realiza-
das.
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Resumen
En este artículo se describen los principales postulados de la 
teoría de la metacognición como una alternativa factible, para 
fundamentar y regular el proceso de enseñanza y aprendizaje 
y cómo, el establecer estrategias metacognitivas en alumnos 
de educación preescolar les permitirá mejorar su atención, 
lenguaje, y el aprendizaje a través de la motivación haciéndolo 
más interesante y productivo de igual manera; una labor do-
cente más consciente y eficiente, para así ejecutar sus procesos 
cognitivos a fin de ser formados como estudiantes capaces de 
autorregularse, reflexivos y autónomos para adquirir el apren-
dizaje, a través de un desarrollo del pensamiento lógico para 
lograr un apoyo instrumental en el planteamiento y solución 
de problemas a través de la capacidad de aprender a aprender.

Palabras clave: metacognición, preescolar, estrategias meta-
cognitivas, proceso cognitivo, resolución de problemas.

Abstract
This article describes the main postulates of the metacognition 
theory as a feasible alternative, to support and regulate the tea-
ching and learning process and how establishing metacogniti-
ve strategies in preschool students will allow them to improve 
their attention, language, and learning through motivation ma-
king it more interesting and productive in the same way; a more 
conscious and efficient teaching work in order to execute their 
cognitive processes in order to be trained as students capable 

“Sólo a través de la metacognición podemos convertirnos en hábiles 
usuarios de nuestra capacidad pensante, sólo así seremos autónomos para 
aprender, sólo así podemos incrementar la toma de conciencia sobre uno 
mismo, sobre su interacción con el saber y el medio, y sus posibilidades de 
transferencia” (Flavell, 1979)
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of self-regulation, reflective and autonomous to 
acquire learning, through the development of lo-
gical thinking to achieve instrumental support for 
the approach and solution of problems through 
the ability to learn to learn.

Key words: Metacognition, preschool, metacogniti-
ve strategies, cognitive process, problem resolution.

Introducción
La aplicación de estrategias metacognitivas es una 
de las fuerzas más importantes del progreso de la 
inteligencia, entendida como hacer algo pertinen-
te y oportuno cuando no sabemos qué hacer ante 
un problema complejo y novedoso.  

Es un hecho que la mayoría de los seres humanos 
no evalúa lo que sabe ni sus potencialidades, si no 
son enseñados a interrogarse sistemáticamente a 
sí mismos (Chávez, 2006), por lo tanto, este tipo de 
estrategias nos lleva a poner en juego los procesos 
metacognitivos la metamemoria, el metalenguaje, 
la metaatención y la metamotivación, para lograr 
un metaaprendizaje, es decir, aprender a aprender.

Con el uso cotidiano de estrategias aplicadas por 
los docentes como el “Rally matemático” se pre-
tende que los alumnos desarrollen las estrategias 
necesarias y logre recuperar, organizar y utilizar 
información, respecto al concepto de número, 
contando siempre con el apoyo del docente en el 
proceso de aprender a aprender, desarrollándo-
se gradualmente como aprendices estratégicos, 
conscientes, críticos y autorregulados.

Discusión teórica.
El primer planteamiento del pionero en metacog-
nición (Flavell, 1975, 1979, citado en Romero, Ar-
beláez, Vargas, García & Gil, 2002), la definió como 
el control de los propios procesos del pensamien-
to, por otra parte, Sáiz, Carbonero y Flores (2010) 
exponen que la metacognición consta de tres tipos 
de conocimientos que son: el declarativo, el proce-
dimental y el condicional, que en su orden se refie-
ren al “saber qué”, “saber cómo” y “saber cuándo”.  

Este concepto comprende que los niños son ca-
paces de enfrentarse a cualquier situación de 
aprendizaje donde pueden memorizar, aprender, 
conocer, tener conciencia de las cosas y obtener co-
nocimiento frente a sus propios conocimientos cog-
nitivos, por lo tanto, controlarlos y autorregularlos.

Asimismo, la metacognición se da en la medida 
que el niño se hace más consciente, es decir, cuan-
do él mismo tiene claros los conceptos acerca, de 
qué conoce, cómo conoce, y esto le da la capaci-
dad de establecer medidas comunes de actuación, 
e incluso, llegar a evaluarlos sobre los resultados 
de sus propios compañeros, comparándose, lo 
que le sirve como elemento de validación de su 
propia actividad cognitiva o autorregularse (Kruger 
& Dunning, 1999, citado en Ugartetxea, 2002).

Para Flavell (1979), lo más importante de su teo-
ría era determinar que las personas necesitan em-
plear un nivel de procesamiento superior que tu-
viera una mayor atención sobre los otros procesos 
intelectuales, de manera que existiera la facultad 
de corregir errores, mejorar los mecanismos cog-
nitivos y favorecer la implementación de mejores 
estrategias para la ejecución de tareas.  

El sujeto debe entonces dominar el proceso me-
tacognitivo, lo que permitirá que fuera capaz de 
autogestionar y controlar el propio proceso de 
aprendizaje y de esta forma mejorar su eficiencia 
y optimizarlo.  Esto permitirá a los estudiantes la 
habilidad de mejorar competencias ya existentes 
pero que aún no se han fortalecido, además de 
incrementar el conocimiento de dominios especí-
ficos y un aumento en la capacidad del procesa-
miento de la información.

De acuerdo al programa de Educación Preescolar 
(2017), el trabajo en pares o pequeños equipos 
da oportunidades para el aprendizaje y la inter-
vención, porque es más accesible para observar 
las reacciones de los niños, escuchar sus razona-
mientos y si se considera necesario, intervenir en 
los equipos que lo requieran mientras los demás 
continúan trabajando, de igual manera le permi-



te identificar ideas, acciones y propuestas de los 
compañeros para retomarlas en colectivo.

Por lo tanto y apoyándose en la teoría de la me-
tacognición, es importante dar relevancia al papel 
que dentro de las actividades en preescolar juega 
la consigna, ya que es la acción que se propone a 
los niños, y es de diferente índole en función del 
aprendizaje que se quiera propiciar, por lo que 
siempre ha de desafiar el intelecto, la curiosidad 
y las experiencias de los alumnos; una manera de 
hacerlo es problematizar el conocimiento, objeto 
de la enseñanza. SEP (2017).

El pensamiento matemático dentro del contexto 
escolar tiene como objetivo que los alumnos de-
sarrollen una forma de razonar tanto lógica como 
no convencional, es decir, su naturaleza es lógica, 
analítica y cuantitativa, pero también se utiliza el 
uso de estrategias no convencionales, que utiliza 
un pensamiento divergente, novedoso o creativo, 
lo que ha de traducirse en actitudes y valores favo-
rables hacia las matemáticas, su utilidad y su valor 
científico y cultural (Alba, 2017).

Atendiendo a lo anterior, es posible afirmar que es 
necesario que se conozcan las modalidades me-
tacognitivas que se refieren a los distintos tipos o 
clases específicas de la metacognición, cada una 
permite apoyar y llevar a cabo el proceso de la 
cognición: metaatención, metamemoria, metalen-
guaje, metamotivación y metaaprendizaje.

La metaatención es un estado de conciencia que 
tenemos del proceso neuropsicológico.  La meta-
memoria se refiere a la función de la memoria y a 
las propias limitaciones con las que cuenta cada 
sujeto.  El metalenguaje nos indica la toma de con-
ciencia de los componentes de su propio lenguaje, 
lo que permite controlar e identificar los errores 
tanto en la producción y la comprensión del habla 
y la escritura.  

La metamotivación es importante ya que per-
mitirá la toma de conciencia de intereses, as-
piraciones y actitudes que cita y dirige la con-

ciencia del individuo y por último se menciona 
el metaaprendizaje que nos permite evaluar el 
propio proceso de aprendizaje.

Sin dejar de lado una de las principales aportacio-
nes de la teoría de la metacognición, que es el con-
cepto de autorregulación que para Schunk (1997, 
citado en Echeverri, 2011) es “el proceso que se 
refiere a los pensamientos, sentimientos y actos 
generados por uno mismo y que están orientados 
sistemáticamente a la consecución de una meta”, 
entendiendo como autorregulación todo aquello 
que hacemos de manera consciente y con lo que 
obtenemos un objetivo propuesto.

La elección de esta teoría para el mejoramiento 
del aprendizaje en alumnos de preescolar respon-
de a que en especial el proceso de autorregulación 
permitirá obtener un mayor y mejor conocimiento 
del propio proceso cognitivo, a través de estrate-
gias metacognitivas, las cuales son herramientas 
que ayudan al sujeto a tomar conciencia de su pro-
pio aprendizaje, haciéndolo capaz de autorregular 
dicho aprendizaje (Allueva, 2002), por lo tanto las 
estrategias metacognitivas que se desarrollarán a 
continuación pretenden mejorar la adquisición de 
los conocimientos de los alumnos de educación 
preescolar, siempre y cuando se trabajen de ma-
nera cotidiana.

Lo anterior obliga al docente a planificar estratégi-
camente cada una de las actividades y acciones a 
emprender durante el ciclo escolar en cada una de 
las situaciones didácticas, ya que la información 
que se obtiene durante la intervención didáctica 
mientras los niños trabajan con las situaciones, 
es fundamental para valorar el aprendizaje de los 
alumnos así como de sus avances y así tomar en 
cuenta qué se registrará y usará para reflexionar y 
continuar su labor docente.
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Resumen
Tener éxito académico no solo significa cubrir las exigencias de un cu-
rrículo, se requiere tener una estrategia que permita organizar de ma-
nera creativa como llevar el trabajo académico considerando metas 
personales y escolares así como formas de interactuar, pensando en 
lo que se sabe o se conoce y se es hábil, para articular las nuevas ideas 
y lograr un aprendizaje significativo que se traduzca en éxitos escolar 
lo que significa ser feliz.  Por tanto desarrollar un pensamiento di-
vergente  desde la perspectiva de un aprendizaje significativo es una 
forma de garantizar el éxito escolar a través de procesos cognitivos 
como la motivación, y la percepción. Para ello se plantean diferentes 
estrategias de pensamiento divergente que se sustentan en el apren-
dizaje significativo orientantadas a diseñar un plan para lograr el éxito 
escolar. Con ello se pretende disminuir toda posibilidad de estrés aca-
démico. Estas estrategias son espontáneas y sobre todo divertidas, y 
favorecen ambientes creativos. 

Palabras clave:  Éxito escolar: pensamiento divergente y aprendizaje 
significativo. 

Abstract
Having academic success not only means meeting the demands of a 
curriculum, it is necessary to have a strategy that allows you to crea-
tively organize how you want to carry out academic work conside-
ring personal and school goals as well as ways of interacting, thinking 
about what is known or known and skilled, to articulate new ideas 
and achieve meaningful learning that translates into school succes-

E
l aprendizaje significativo
potenciador del pensamiento 
divergente

Jorge Manuel López Alvarado
Doctorante en Ciencias para el Aprendizaje
Universidad Pedagógica de Durango 
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ses which means being happy. Therefore developing 
divergent thinking from the perspective of meaningful 
learning is a way to guarantee school success through 
cognitive processes such as motivation, and percep-
tion. For this, different divergent thinking strategies are 
proposed that are based on meaningful learning that 
are oriented to design a plan to achieve school success 
This is to reduce any possibility of academic stress. 
These strategies favor creative environments, they are 
spontaneous and above all fun.

Keywords: School success: divergent thinking and me-
aningful learning.

Introducción 
El presente documento como sistematización de una 
experiencia trata el tema de la creatividad desde una 
perspectiva cognitiva considerando la teoría del apren-
dizaje significativo de Ausubel. La importancia del tema 
radica en que el estudiante antes, durante o al final de 
su carrera en educación superior requiere de un pen-
samiento diferente que le permita afrontar obstáculos 
que se presentan más allá de la exigencia curricular con 
la firme intención de lograr un éxito académico.

Objetivo: Desarrollar en el estudiante el pensamiento 
divergente desde la perspectiva del aprendizaje signifi-
cativo para alcanzar el éxito como un referente de feli-
cidad aminorando el estrés académico.

El trabajo es pues, un diseño instruccional basado en 
diferentes estrategias del pensamiento divergente, lo 
que implica poner en juego habilidades de este tipo de 
pensamiento en un ambiente de aprendizaje que se ca-
racterice por la motivación, las metas y la satisfacción 
de realizar un aprendizaje que signifique un compro-
miso consigo mismo y con la realidad social. Se plan-
tean entonces, diferentes estrategias sustentadas en el 
aprendizaje significativo.

Discusión Teórica
Aprendizaje significativo
Un primer concepto a revisar es el aprendizaje signifi-
cativo para considerar los elementos que lo constitu-
yen y vincularlo con el pensamiento divergente.
Una de las teorías cognitivas desde la Gestalt es la teo-
ría  de la asimilación cognitiva. Es una teoría psicoló-
gica porque se ocupa de los procesos mismos que el 
individuo pone en juego para aprender. “[…] pone el 
énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudian-

tes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en 
las condiciones que se requieren para que éste se pro-
duzca; en sus resultados y, consecuentemente, en su 
evaluación” (Rodríguez Palmero, 2004, p. 1)  Ubicada 
desde la psicología cognitiva ésta teoría plantea una 
concepción de aprendizaje considerando como ele-
mento clave la estructura cognitiva.

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depen-
de de la estructura cognitiva previa que se relaciona 
con la nueva información, debe entenderse por “es-
tructura cognitiva”, al “conjunto de conceptos, ideas 
que un individuo posee en un determinado campo 
del conocimiento, así como su organización” (Ausubel, 
1983, p. 1) Este planteamiento define como elemento 
clave la estructura de conocimiento y asume que existe 
una estructura previa a partir de una experiencia exis-
tente, otro elemento importante, la información que 
aunque es nueva debe articularse con la estructura ya 
existente y para que esto ocurra la organización a partir 
de entender el nuevo referente como un todo integra-
do con sentido y con significado.

El factor más importante que influye en el aprendizaje 
es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y ensé-
ñese consecuentemente” (Ausubel, 1983, p. 1) Lo cual 
significa que antes de mostrar al alumno un nuevo co-
nocimiento es necesario recuperar su experiencia a tra-
vés de lo que se denomina conocimiento previo, esto 
se da a partir de cuestionarlo, de pedirle que muestre 
algún trabajo desarrollado o de explicaciones acerca 
de lo que sabe, pero también implica conocer sus in-
tereses o motivaciones que lo llevan a conocer nueva 
información, esta es la parte más complicada cuando e 
estudiante cambia con cierta rapidez de intereses.

La característica más importante del aprendizaje signi-
ficativo es que, “produce una interacción entre los co-
nocimientos más relevantes de la estructura cognitiva 
y las nuevas informaciones […] favoreciendo la diferen-
ciación, evolución y estabilidad de los subsunsores pre 
existentes y consecuentemente de toda la estructura 
cognitiva” (Ausubel, 1983, p. 2).

Dado que los programas educativos no tienden a de-
sarrollar el pensamiento divergente este sería el ele-
mento que se presenta como nueva información y se 
anclará a los elementos preexistentes del estudiante 
en relación a su experiencia en el desarrollo de un tra-
bajo académico para mejorar su desempeño y lograr el 



éxito, “A toda experiencia que parte de los conocimien-
tos y vivencias previas del sujeto –las mismas que son 
integradas con el nuevo conocimiento y se convierten 
en una experiencia significativa– se le conoce como 
aprendizaje significativo” (Rivera, 2014, p. 47). Por ello 
es necesario recurrir a la experiencia de como el es-
tudiante se organiza para su estudio, que condiciones 
le ayudan a lograr transitar en una carrera sin sentirse 
extremadamente estresado, para ello es necesario re-
currir a conocer sus intereses, sus motivaciones perso-
nales y sus metas, cuando estas no son claras es difícil 
desarrollar con éxito el estudio.

El aprendizaje significativo se sustenta en el descubri-
miento “[…] un nuevo conocimiento, un nuevo conte-
nido, un nuevo concepto, que están en función a los 
intereses, motivaciones, experimentación y uso del 
pensamiento reflexivo del aprendiz” (Rivera, 2014, 
p.48). Lo cual  resulta relevante que el estudiante ten-
ga un pensamiento divergente que le permita crear sus 
propias condiciones y respuestas novedosas y origina-
les a la hora de afrontar el estudio.

“Las actividades resultan significativas cuando el apren-
diz, entre otros aspectos, disfruta con lo que hace, par-
ticipa con interés, se muestra seguro y confiado, pone 
atención a lo que hace, trabaja en grupo con agrado, 
trabaja con autonomía, desafía a sus propias habilida-
des, propicia la creatividad y la imaginación” (Rivera, 
2014, p.49). En este sentido cuando el estudiante crea 
nuevas ideas de cómo hacer sus propias experiencias, 
tiene claro  sus intereses así es más fácil y enriquecedor 
el desarrollo del estudio aunado al compromiso que 
adquiere el propio estudiante por lograr sus metas.

De acuerdo con Rodríguez Palmero (2004 p. 2), para 
que se produzca aprendizaje significativo han de darse 
dos condiciones fundamentales: 
• Actitud potencialmente significativa de aprendiza-
je por parte del aprendiz, o sea, predisposición para 
aprender de manera significativa. 
• Presentación de un material  […] que tenga significa-
do lógico, esto es, que sea potencialmente relacionable 
con la estructura cognitiva del que aprende de manera 
no arbitraria y sustantiva. Dentro de esa lógica el ma-
terial debe ser completo como una gran idea total de 
tal forma que el estudiante comprenda cada uno de los 
elementos que lo conforman para no perderse en el 
proceso cognitivo.

Una de las grandes dificultades de los estudiantes es 
depender de las decisiones del docente lo que genera 
poca expectativa y grandes limitaciones para generar 
ideas de nuevos emprendimientos aunado al temor y 
al hecho de pensar que no se tiene esa potencialidad 
para lograrlo.

Algunos trabajos han experimentado esta relación 
entre el aprendizaje significativo y el pensamiento di-
vergente: Se aplicaron estrategias asociadas al pensa-
miento divergente, permitiendo no solo el desarrollo 
de aprendizajes significativos en los participantes, para 
fortalecer […] competencias de emprendimiento am-
biental basadas en el uso creativo. (Oviedo Ortiz. J., 
2017; 11) Lo que valida la relación creatividad y apren-
dizaje significtivo.

Pensamiento divergente
Para Guilford (1968), la creatividad es una habilidad 
distinta de la inteligencia, que debe entenderse como 
un modo de pensamiento continuo y en cierta manera 
constante en los individuos normales. El campo de la 
creatividad sería abarcado principalmente por el pen-
samiento divergente, en contraposición al pensamien-
to convergente que tradicionalmente ha sido medido a 
través de pruebas de inteligencia. 

Guilford define el pensamiento divergente como aquel 
que lleva a soluciones insólitas, que es pluridireccional, 
dúctil, adaptable y que, a diferencia del pensamiento 
convergente, no implica una solución única, sino una va-
riedad de respuestas posibles ante un estímulo. Desde 
este planteamiento puede reconocerse que los estímu-
los generan el pensamiento divergente y esos estímulos 
pueden ser tareas, desafíos o problemas a resolver.

Guilford, en 1951, clasificó el pensamiento producti-
vo en dos clases: convergente y divergente. El pensa-
miento convergente se mueve buscando una respuesta 
determinada o convencional., y encuentra una única 
solución a los problemas que, por lo general suelen ser 
conocidos. Otros autores lo llaman lógico, convencio-
nal, racional o vertical. 

El pensamiento divergente en cambio se mueve en 
varias direcciones en busca de la mejor solución para 
resolver problemas a los que siempre enfrenta como 
nuevos. Y para los que no tiene patrones de resolución, 
pudiéndose así dar una vasta cantidad de resoluciones 
apropiadas más que una única correcta.



El programa de Guilford lo denominaremos como teo-
ría del intelecto y el pensamiento divergente como su 
núcleo teórico.

La creatividad es una operación mental que implica 
procesos sistemas y productos a través del pensamien-
to divergente.

En la investigación de creatividad se puede aportar una 
conclusión en las habilidades de la estructura del intelec-
to, para futuras investigaciones podemos encontrar dos 
categorías como una mejor contribución al pensamien-
to divergente. Una es producción divergente que incluye 
una serie de habilidades para producir información dife-
rente como variedad de respuestas para una solución. 

La otra categoría es transformación que es una revi-
sión, redefinición de cambios de información (Guilford, 
1965). En este sentido las rutas sobre las cuales inda-
gar refieren conceptos próximo como el caso de pro-
ducción divergente como elemento de nuevas investi-
gaciones ya sea como nuevas aportaciones teóricas o 
también como procesos de evaluación e intervención 
en el pensamiento divergente.

Las características de los estudios de investigación 
creativa para adultos de artistas, escritores, científicos 
y otros adultos altamente creativos revelan los siguien-
tes rasgos entre los que comparten muchas personas 
inusualmente creativas:
1. Flexibilidad: la capacidad de ir más allá de la tradi-

ción, los hábitos y lo obvio. Convertir ideas y mate-
riales a usos nuevos, diferentes e inusuales.

2. Fluidez: la capacidad de pensar en muchas ideas, 
muchas posibles soluciones a un problema

3.  Elaboración: la capacidad de resolver los detalles de 
una idea o solución.

4. Tolerancia a la ambigüedad: la capacidad de mante-
ner ideas y valores en conflicto y lograr una reconci-
liación sin tensión indebida.

5. Originalidad: pensamiento divergente en lugar de 
convergente, que va más allá de las ideas común-
mente aceptadas a formas, ideas, enfoques y solu-
ciones inusuales.

6. Amplitud de interés: amplia gama de intereses con 
mucha más preocupación por las “grandes ideas”, 
los significados amplios y las implicaciones. 

7. Sensibilidad: la capacidad de detectar problemas, ver 
deficiencias y necesidades en la vida, el desafío de 
encontrar soluciones y satisfacer estas necesidades. 

8. Curiosidad: apertura a nuevas ideas y experiencias; 
la capacidad de estar perplejo; Experimentar acti-
vamente con ideas y el placer de buscar y descu-
brir ideas.

9. Independencia: pensar las cosas a través de nuestra 
propia autosuficiencia y contundencia.

10. Reflexión: La capacidad de considerar y reconside-
rar, evaluar nuestras ideas y las ideas de los demás; 
tomarse el tiempo para lograr la comprensión y la 
visión, mirar hacia adelante y planificar, visualizar la 
imagen completa.

11. Acción: la capacidad de poner ideas en acción; para 
comenzar, ayudar, dar forma, con gran energía y en-
tusiasmo estas ideas.

12. Concentración y persistencia: la capacidad de tra-
bajar duro, largo, consistente y persistente con una 
concentración extraordinaria.

13. Compromiso: implicación profunda, compromiso 
intenso, cuidado profundo, casi de naturaleza me-
tafísica.

14. Expresión de la personalidad total: Expresión de los 
lados de la naturaleza masculina y femenina, que a 
veces conduce a la tensión en nuestra sociedad.

15. Sentido del humor: la capacidad de ver y expresar el 
humor en las contradicciones y ambigüedades de la 
vida. (Guilford, 1973; 4).

Como puede apreciarse estas son algunas de las habi-
lidades que se ponen en juego al desarrollar el pen-
samiento divergente tal como lo plantea Guilford. Al-
gunas de ellas coinciden con los planteamientos del 
aprendizaje significativo y por ende las estrategias que 
se plantean retoman los dos planteamientos teóricos.

Diseño instruccional

Estrategia cubo mágico (fluidez)
Objetivo: elaborar un cubo que represente los cono-
cimientos previos, sus intereses y necesidades acadé-
micas utilizando el pensamiento divergente a través 
de imágenes.

Actividad del docente: el docente cuestiona acerca de 
los intereses, motivaciones, necesidades, conflictos 
que los estudiantes tienen respecto al estudio. Les so-
licita que expresen en el cubo mágico esos intereses 
pero que lleven su imaginación aún hacia lo que no han 
deseado o conocido. Muestra un cubo mágico y plan-
tea sugerencias de cómo expresar sus ideas solicitando 
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que cada quien lo realice de acuerdo a su pensamiento 
buscando ideas diferentes pero genuinas.

Actividades del estudiante: el estudiante expresa sus 
conocimientos previos acerca de un cubo, sus caracte-
rísticas, su forma, tamaños y relación con su vida coti-
diana. Los estudiantes reconocen lo que se denomina 
cubo mágico y la forma en que esté se activa y elabo-
ra. A través del pensamiento divergente cada alumno 
crea diferentes formas de mostrar sus conocimientos, 
intereses y necesidades para realizar su desarrollo aca-
démico. Cada estudiante elige un compañero para pre-
sentar y dialogar sobre sus expectativas expresadas en 
el cubo mágico. Los alumnos presentarán al grupo su 
cubo mágico y valorarán a través de un inventario el 
producto más creativo.

Recursos: Diferentes cubos: derubik, dado, cajas Video 
de cómo elaborar un cubo mágico. Friso de pensamien-
to divergente. Hojas con esquemas de cubos, cartulina, 
pegamento blanco, tijeras, revistas para recortar, colo-
res, marcadores, lápiz, regla.

Estrategia libro móvil (flexibilidad)
Objetivo: diseñar un libro a través del pensamiento diver-
gente que considere los conocimientos previos y lo que 
se requiere aprender durante su trayectoria académica.

Actividad del docente: el docente plantea a los estu-
diantes que expresen sus necesidades y conflictos para 
lograr sus metas. Propone una forma de hacer un libro 
tridimensional para ello pregunta a los estudiantes si 
conocen alguno o se imaginan como construirlo. El do-
cente les plantea que organicen sus ideas y muestren 
algunas necesidades que requieren resolver o algunos 
conflictos que necesitan superar.

Actividades del estudiante: el estudiante identifica di-
ferentes tipos de libros con formatos distintos, expresa 
sus conocimientos previos de las características de un 
libro. Los alumnos conocen como se construye un libro 
en miniatura en tres dimensiones. De manera creativa 
cada estudiante construye un libro en el que expresa lo 
que sabe, lo que necesita y lo que requiere aprender.
Intercambian sus libros con un compañero para obser-
var algunos detalles y enriquecer el propio. Los alum-
nos exponen los libros al grupo y descubren diferentes 
formas de expresar sus propias ideas, evalúan que fal-
to, que cambios harían.

Recursos: Libro en tres dimensiones, video como ha-
cer un minilibro up, cajas de galletas, hojas en blanco, 
tijeras, pegamento, regla, revistas para recortar, colo-
res, marcadores.

Estrategia Si tu puedes yo puedo
Objetivo:  a través de la estrategia realizar un cambio 
de roles para descubrir diferentes formas de interac-
tuar superando los conflictos vividos y encontrando 
nuevas interacciones.

Actividad del docente: el docente pregunta a los es-
tudiantes acerca de las relaciones que tienen con sus 
padres o hermanos. Presenta a los estudiantes un mu-
ñeco hecho con botella de plástico. El docente solicita 
a los estudiantes ser creativos y pensar como caracte-
rizar a uno de sus familiares con los que más, tienen 
dificultades. El docente propone desarrollar la técnica 
cambio de roles.

Actividades del estudiante: el estudiante expresa con 
qué integrante de su familia ha tenido conflictos y la 
forma de resolverlos. Los estudiantes producen un mu-
ñeco mediante una botella de plástico. El estudiante 
caracteriza su muñeco con algún personaje, haciéndo-
lo de forma creativa. Frente algún compañero el estu-
diante presenta a un familiar elegido y luego el familiar 
lo presenta haciendo un cambio de roles. Los estudian-
tes reflexionan acerca de  ponerse en los zapatos de 
otro lo que ayuda a entender su perspectiva evitando 
los malos entendidos y mejorando las relaciones.

Recursos: Un video de cómo hacer un muppet con bo-
tella de plástico, imágenes de muppets, botella de plás-
tico grande, una bola de unicel del No. 4, pegamento 
blanco, papel blanco colores marcadores papel crepé 
de colores.

Estrategia Pizarra de historietas  (elaboración)
Objetivo: Elaboración A través del pensamiento diver-
gente y en función de sus experiencias previas determi-
ne los cambios a lograr en su vida académica la felici-
dad, estableciendo para ello momentos clave.

Actividad del docente: el docente muestra a los estu-
diantes algunas imágenes de una película en desorden 
y cuestiona si conocen la película y en qué orden van 
las imágenes. El docente pone carteles de hojas de co-
lores en una secuencia Solicita a los estudiantes que 
dibujen en la primera lámina cómo se sienten, como 



son y en la última como desean ser que cambios quie-
ren lograr. El docente les invita a dibujar las escenas 
intermedias para llegar hacia donde ellos desean.

Actividades del estudiante: los estudiantes expresan 
sus conocimientos acerca de una pizarra de historie-
tas, para que son, como son. El grupo observa en una 
presentación de como Disney realizaba sus películas a 
partir de una pizarra. Luego se plantean varios carte-
les para hacer una pizarra. El estudiante a través de di-
bujos hará el primer cuadro describiendo su situación 
actual como estudiante y realizará en el último cuadro 
su situación donde se percibe con éxito académico y 
feliz En alguna parte del salón expone su historieta y 
los compañeros observan su trabajo Los compañeros 
al pasar a ver la historieta con postics expresan por es-
crito una opinión personal.

Recursos: power point con el tema de story board, imá-
genes de una película, cuadros de colores. hojas de pa-
pel en blanco, lápiz y colores.

Estrategia el Friso (integración)
Objetivo: diseñar un plan de acción creativo que active 
los conocimientos previos y determine nuevos conoci-
mientos a desarrollar considerando los recursos huma-
nos y materiales, los procedimientos y justificación de 
las acciones.

Actividad del docente: el docente pregunta a los alum-
nos acerca de cómo planean sus actividades de estu-
dio, qué toman en cuenta, luego les muestra un fri-
so en lámina para que consideren algunas preguntas 
como qué, porqué, paraqué, cuando, cómo, dónde, 
con qué Les pide desarrollen el proyecto para alcanzar 
el éxito.

Actividades del estudiante: el estudiante expresa sus 
conocimientos a cerca de un plan de trabajo. Los es-
tudiantes analizan como se plantea un friso para un 
proyecto. Cada alumno elabora un friso denominado 
alcanzando el éxito académico y la felicidad. A partir de 
ideas clave y preguntas. El estudiante pregunta a sus 
compañeros y enriquece su friso. Exponen sus frisos y 
seleccionan los más creativos.

Recursos: imágenes de proyectos, presentación en 
power point de cómo elaborar un proyecto, cartulinas, 
marcadores y pluma.

Estrategia La estrella de los deseos (originalidad)
Objetivo: determinar a través de imágenes diferentes 
metas a lograr al término de la carrera considerando di-
ferentes áreas que se cristalicen como éxito académico.

Actividad del docente: el docente pregunta a los es-
tudiantes cuáles son sus deseos, es difícil que ellos 
piensen en ello. Luego les muestra una estrella de ocho 
picos elaborada en origami El docente les plantea que 
piensen en varios deseos y los dibujen o peguen imá-
genes en cada hoja que forma los picos de la estrella.

Actividades del estudiante: el estudiante expresa sus 
deseos, sus intereses y metas durante la carrera in-
cluyendo otros deseos y necesidades. Los estudiantes 
observan un video de cómo elaborar una estrella de 
origami. Cada estudiante labora una estrella escribien-
do e ilustrando con recortes sus metas y deseos para 
lograr la felicidad. Dialoga con algún compañero para 
intercambiar ideas de cómo hacer una estrella original 
El estudiante opina  acerca de la factibilidad del logro 
de sus metas.

Recursos: Video de cómo hacer una estrella de origa-
mi. Estrella de origami Hojas de colores, revistas para 
recortar, tijeras, pegamento, instructivo de estrella.

Algunas consideraciones.
En realidad es poco el espacio para presentar muchas 
de las estrategias que permiten a los estudiantes tener 
un pensamiento divergente, pero la idea nos es estable-
cer una receta sino entender como desde la perspectiva 
del aprendizaje significativo desarrollar estas estrategias 
que potencializan el pensamiento divergente.

A veces es importante primero hacer este tipo de ejer-
cicios antes que llenar a los estudiantes de informa-
ción pues ellos saben lo que deben aprender solo es 
importante darles un espacio para que se organicen y 
lo realicen creativamente disfrutando y siendo felices 
en la clase.

Evaluación:
La evaluación tiene por tanto la intención de reconocer 
el nivel de pensamiento divergente con el desarrollo 
de estas actividades para lo cual se puede plantear un 
inventario con los siguientes elementos:
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Los puntajes que corresponden a los indicadores son:
4 puntos siempre, 3 puntos a veces, 2 puntos rara vez y 1 punto nunca
Esta evaluación se realiza para cada una de las estrategias planteadas.
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Resumen
En el desarrollo de este trabajo, se propone una estrategia para de-
sarrollar la comprensión de la lectura, con alumnos del 6° grado que 
cursan la educación primaria. Esta prioridad surge a partir de las eva-
luaciones que se han realizado en México, donde ubican a los estu-
diantes de nivel básico por debajo de la media en comprensión lec-
tora a nivel mundial.  La teoría que fundamenta la estrategia, retoma 
elementos que considera John  H Flavell  sobre la metacognición: 
proceso relacionado con el conocimiento que puede alcanzar el su-
jeto, de sus mismos procesos mentales o de información que se van 
desarrollando. Además  que describe las variables de la persona, de 
la tarea y de la estrategia,  como un juego de conocimientos o creen-
cias interindividuales, intraindividuales y universales, que se forma en 
nosotros en comparación con otras personas, agregando las etapas 
de: planificación, supervisión y evaluación. En el desarrollo de las es-
trategias,  se incorporan conceptos de metacognición, que busca a 
través de la mediación docente, desarrollar en los alumnos su proce-
so de comprensión lectora, dando cuenta en él, del cómo al conocer 
y desarrollar sus estrategias  fortalece sus habilidades en la lectura, 
además de distinguir los diferentes momentos del proceso mental de 
la lectura; antes, durante y después de leer. 

Palabras clave: metacognición, comprensión de la lectura, proceso 
cognitivo, persona, tarea y estrategia.

Abstract
 In the development of this work, it is proposed a strategy to develop 
the reading comprehension, with students of sixth grade who are in 
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primary education. It arises from the evaluations that 
have been carried out in Mexico, where they locate the 
students of basic level   below average reading com-
prehension worldwide. The theory underlying the stra-
tegy takes up elements considered by Jonh F. Flavell 
about the metacognition: knowledge-related process 
what the subject can achieve, of their own mental or 
information that are developing. Also describe the va-
riables of people, task and strategy, as a game of inte-
rindividual, intraindividual and universal knowledge or 
beliefs, what is formed in us compared to other people, 
adding the stages of : planning, supervision and eva-
luation. Metacognition concepts are incorporated in 
the development of strategies, that seeks to develop 
students, through teachers, recognizing their reading 
comprehension process, giving an account of how to 
know and develop their strategies strengthens their 
Reading skill, in addition to distinguishing the different 
moments of the mental process of Reading; before, du-
ring and after  Reading. 

Keywords:  Metacognition, Reading comprehension, 
process cognitive, person, task and strategy.   

Introducción
El proceso educativo como finalidad desarrolla aprendi-
zajes en los alumnos, éstos de manera activa interiorizan 
conocimientos que les presentan los maestros y maes-
tras, en el desarrollo de los conocimientos intervienen 
diferentes estrategias de enseñanza y de aprendizaje, 
además de habilidades y destrezas que cada individuo 
puede fortalecer a lo largo de su vida escolar. El alumno 
a partir de sus estructuras cognitivas infieren relaciones 
a partir de la información que recibe en el aula, además 
de fortalecerlo en el contexto que se desenvuelve, así lo 
da entender  Díaz Barriga y Hernández (2004).

El presente trabajo tiene como finalidad, aportar una 
estrategia de enseñanza que desarrolle la comprensión 
lectora de alumnos de 6° grado de educación primaria, 
donde los alumnos adquieran nuevas herramientas para 
la lectura, basadas en un programa que vaya de menos 
a más, se busca que el alumno logre su aprendizaje de 
forma consiente, mediante procesos que desarrolle ha-
bilidades y destrezas mediante la metacognición.  

Reconocer la comprensión de la lectura contribuye en 
la formación y desarrollo integral del estudiante, que 
a través de la lectura adquiere el saber, la experien-
cia, las creencias y gran parte de las manifestaciones 

que se producen en las comunidades donde se desa-
rrollan como personas. Pese a lo importante de este 
aspecto, los alumnos tienen dificultades y limitaciones 
para comprender los textos que leen. Un documento 
que nos hace reflexionar sobre este aspecto, son los re-
sultados de PISA 2015, que documenta que México se 
encuentra por debajo de la media internacional donde 
se aplica este examen, se destacan factores como: en-
torno familiar, cultural y escolar, provocando un bajo 
rendimiento lector.   

De esta manera, se pretende abordar una estrategia 
fundamentada en la teoría de la metacognición para 
desarrollar la comprensión lectora, esta teoría en un 
sentido general sobre metacognición, “hace referencia 
al proceso de autoevaluación de la propia vida interna 
para autoconocer sus potencialidades y sus deficien-
cias” (Chavéz, 2006 p. 8). Etimológicamente encontra-
mos otra definición que significa “conocimiento sobre 
el conocimiento” donde se determina que se hace 
conciencia paralelamente para llegar a una “meta”. 
Donde se tendrá que planificar, supervisar y evaluar las 
estrategias empleadas al momento de aprender, esto 
en conjunto a  la actividad mental de cada individuo 
(Chavéz, 2006).  

Discusión teórica
Al revisar las aportaciones que hace John  H Flavell 
como uno de los precursores del tema de la metacog-
nición, aunque existen otras diferentes definiciones, 
encontramos (como se citó en Gómez 2004), que el 
conocimiento de uno mismo respecto de los propios 
procesos cognitivos y sus productos o a cualquier cosa 
relacionada con ellos, metacognición se refiere, entre 
otras cosas, al control activo y a la consecuente regula-
ción y orquestación de estos procesos en relación con 
los objetos de conocimiento a los que se refieren, nor-
malmente al servicio de alguna meta concreta u objeti-
vo. Éste  destaca dos conceptos importantes: conteni-
do y función. 

En cuanto al contenido, decir que la  metacognición es 
un proceso relacionado con el conocimiento que pue-
de alcanzar el sujeto de sus propios procesos mentales 
o de la información sobre la que éstos se ejercen. En 
cuanto a la función,  decir que el hecho de poder acce-
der a los propios procesos cognitivos permite a quien 
conoce un mejor control de su actividad. (Gómez, 
2004, p. 233)
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 De esta manera los autores manifiestan dos principales 
elementos en la metacognición: la conciencia del pro-
pio conocimiento y sus procesos, esto lo podemos rela-
cionar con lo  planteado por Portellano y Garcia (2014), 
quienes refieren que la atención requiere de caracte-
rísticas propias de cada individuo y tendrá que ver con 
el sistema funcional del filtrado de la información, que 
permite seleccionar, orientar y controlar los estímulos 
más pertinentes para llegar a una determinada tarea 
cognitiva; y el control o regulación que estos ejercen, 
que va en relación a los sujetos y la cantidad y calidad 
de sus conocimientos y sus propios procesos cognitivos 
sobre el control que ejercen sobre los mismos.

La aportación de Flavell influye para que otros investi-
gadores tomaran como referencia conceptos, como la 
propuesta taxonómica que desarrolla el conocimiento 
de tipo factual y declarativo (saber que es algo), que 
encuentran la variabilidad y diversidad en los compor-
tamientos inter e intraindividuales,  y en las actividades 
que se ejecutan y en las estrategias que se abordan en 
dichas actividades (saber cómo se hace algo). 

El tipo de conocimiento según Brown (como se citó por 
Gómez, 2004) tendría las siguientes características:  
1º. Es estable, permanece con el paso del tiempo.
2º. Es reflexionable, puede comunicarse a otros.
3º. Es falible, puede creerse como cierto sin serlo ob-
jetivamente.
4º. Es tardío, se manifiesta en las últimas etapas del 
desarrollo evolutivo.

En este sentido, el conocimiento se relaciona con la 
actividad metacognitiva, en la capacidad de combinar 
y equilibrar interactivamente las variables de la perso-
na, de la tarea y de la estrategia, lo menciona Gómez 
(2004). En relación a las variables de la persona;  entra 
en juego los conocimientos o creencias interindividua-
les, intraindividuales y universales, que van desde lo 
que nos formamos de nosotros mismos en compara-
ción con lo que se ve en otras personas, la diferencia-
ción interior en comparación con los demás (intereses, 
aptitudes, tendencias, gustos, tendencias) y los conoci-
mientos que se tengan de aspectos generales (teorías: 
ciencia, técnicas, tecnología o el arte). 

Desde luego se debe de considerar la forma en que 
reflexiona la persona (Chávez, 2006), desde lo que le 
gustaría ser (metamotivación), la forma de memorizar 
(metamemoria) y la forma de razonar (metapensa-

miento). La variable personal,  pretende el autoconoci-
miento, de asimilar, de aprender leyendo y reconocer la 
atención a la acción realizada; comparar el rendimiento 
entre las personas;  y además mejorar en el reconoci-
miento del proceso cognitivo: fortalecer la memoria a 
largo plazo.

Las variables de la tarea, que Gómez (2004) menciona, 
se refiere al sujeto cuando reconoce que la información 
que recibe, repercute en su proceso de conocimiento, 
pero además determina y selecciona los procedimien-
tos para una resolución de una situación, las formas de 
cómo lo adquiere, tanto en amplitud, grado de dificul-
tad, etc. 

Estas variables se adquieren de modo progresivo con 
el desarrollo evolutivo de los sujetos. Señalar la impor-
tancia para retroalimentar los procesos de organiza-
ción de la conducta y como se puede seleccionar las 
estrategias y el momento de su aplicación, que va de 
acuerdo a la información que se tiene y el modo de re-
presentarla y construir algo.  La variable tarea tendrá 
que ver con la información que el sujeto posee, nueva, 
escasa, conocida, amplia, difícil, fácil, pero que al final 
de cuentas se tiene que trabajar sobre ella.

De igual forma reconocer los tiempos y esfuerzos sobre 
la tarea asignada, desde el planificar, organizar y ejecu-
tar. Reflexionar en el contexto donde se lleva la acción, 
evaluar lo que se tiene en la memoria a largo plazo, 
como también en el proceso de estudio.

En relación a las variables de estrategias, se considera 
la reflexión en estrategias cognitivas y metacognitivas 
que el sujeto emplea, Gómez (2004) considera que 
son procedimientos que permiten ir de una situación 
a otra, relacionar las tareas con otras y conseguir ob-
jetivos y metas, consiguiendo procedimientos para 
una solución.

Las estrategias cognitivas y metacognitivas: las prime-
ras, serían aquellas que se requieren para que el indivi-
duo progrese o amplíe su conocimiento y, las segundas, 
para controlar ese progreso o ampliación, asegurándo-
le que  el aprendizaje  que está  realizando va en la di-
rección correcta, suponiendo el aspecto procedimental 
del control del conocimiento.  

Los procedimientos cognitivos pueden ser de repaso, 
elaboración y organización de la información; las es-
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trategias metacognitivas implican evaluar y obtener 
información del progreso, durante el mismo progreso 
de ejecución de una tarea cognitiva o de aprendizaje.

Por todo lo anterior, se pretende desarrollar una es-
trategia metacognitiva que pueda involucrar todos los 
aspectos que define Flavell, de manera general,  inte-
grar los conceptos de: planificación, supervisión y eva-
luación. Estrategias que desarrollen procedimientos 
de cómo hacer algo, mediante acciones ordenadas y 
orientadas a la resolución de una meta, que desarrolle 

un plan de técnicas controladas para enfrentar proble-
mas de la comprensión lectora.

Definitivamente se tiene que seguir una serie de pasos 
para poder llegar a un conocimiento permanente en el 
aprendizaje de los alumnos, la formación y la evalua-
ción de la comprensión lectora es algo prioritario en el 
ámbito educativo, donde se busca el desarrollo de las 
competencias básicas.



42



43

Nota: El docente puede utilizar las perspectivas de sus alumnos para coadyuvar y fortalecer a los alumnos en el proceso 
de la comprensión lectora.
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Resumen
El  uso de herramientas digitales desarrolla la inteligencia de los estudiantes  
a través de la imaginación y la creatividad para resolver un problema de la 
vida cotidiana. A continuación se presenta una intervención pedagógica que 
ayude a los profesores de educación básica a promover y potencializar el uso 
de las TIC  tomando como base un contenido de  matemáticas. El trabajo se  
basa en la teoría de Metacognición de J. Flavell  que lo conceptualiza como 
“cognición de la cognición”,   como una acción y efecto de conocer. Esto  se 
refiere al monitoreo, regulación y ordenación de procesos  con relación a un 
aprendizaje, datos o información el cual funge como meta u objetivo.

Palabras clave: Aprendizaje, inteligencia, habilidades digitales, metacogni-
ción, metaaprendizaje.

Abstract
he use of digital tools develops students’ intelligence through imagination 
and creativity to solve a problem of everyday life. Below is a pedagogical 
intervention that helps basic education teachers to promote and empower 
the use of ICT based on a content of mathematics. The work is based on the 
theory of Metacognition by J. Flavell that conceptualizes it as “cognition of 
cognition”, as an action and effect of knowing. This refers to the monitoring, 
regulation and ordering of processes in relation to learning, data or informa-
tion which serves as a goal or objective.

Keywords: Learning, intelligence, digital skills, metacognition, metalearning.

D
esarrollo de estrategias 
metacognitivas
con apoyo de las TIC

Andrés Borjas Rodríguez
Doctorante en Ciencias para el Aprendizaje
Universidad Pedagógica de Durango 

45



Introducción
Ante la nueva modalidad a distancia en México en el ci-
clo escolar 2020-2021,  surge la necesidad de  elaborar 
un plan emergente de enseñanza en las instituciones 
de nivel básico del país. En el rubro educativo nacional 
y estatal  se pretende el requerimiento de aplicar entre 
los estudiantes un  diseño instruccional que coadyuve 
al profesorado a  realizar con éxito el programa de es-
tudios en curso  con el apoyo esencial de  tecnologías 
para apoyar a los estudiantes a mejorar el uso de herra-
mientas digitales durante el ciclo escolar.

El propósito central de este artículo es relacionar  la 
enseñanza de un contenido de matemáticas apoyando 
en las TICS para potencializar los aspectos cognitivos 
del estudiante a niveles metacognitivos. Aunado a lo 
anterior, se  propone un diseño instruccional  para  que 
los docentes apliquen estrategias de aprendizaje en 
ambientes virtuales de aprendizaje.

Se pretende potencializar  el desarrollo del metapen-
samiento matemático en las aulas donde  los estudian-
tes aprenda a reflexionar sobre las fases de resolución 
de un problema. Se solicita inicialmente la concepción 
conceptual  para descubrir heurísticamente la estruc-
tura lógica del problema, aunado a que se busca la or-
ganización  mental de los conocimientos que preten-
den orientar en forma flexible las operaciones lógicas 
que serán parte del proceso de resolución. Después del 
análisis del problema se busca que el estudiante realice 
el procedimiento algorítmico en el manejo de datos, e 
ir aumentando su gradualidad de aprendizaje a través 
de la precisión y rapidez para mejorar las habilidades  
cognitivas y metacognitivas.

Este trabajo se basa en  la Teoría de la Metacognición 
de John H. Flavell (1993) que plantea  una actividad 
cognitiva  que son establecer un objetivo,  elegir las es-
trategias para la resolución de la situación, reflexionar 
sobre los procesos de  elaboración de conocimientos 
así como evaluar el resultado obtenido y contrastar-
lo con la meta inicial propuesta por el individuo. Esta 
teoría en conjunto con la estrategia de intervención  
pretende que  el estudiante mejore  la capacidad de 
memorización y  atención basado en un proceso ins-
truccional para lograr un aprendizaje basado en las 
tecnologías.

Discusión teórica
Cognición
El término cognición se define como la facultad del ser 
humano para procesar información a partir de la per-
cepción, el conocimiento adquirido y las experiencias 
para procesar la información. El acto de cognición se 
refiere a conocer, así como los procesos  mediante los 
cuales  ingresa a nuestros sentidos  donde es  trans-
formado, reducido, elaborado, almacenado o utilizado.  
Dentro de las  funciones cognitivas  más importantes 
que posee el estudiante son la atención, la memoria, el 
lenguaje las funciones ejecutivas y  la cognición social 
que a su vez son aplicadas dentro del uso de las habili-
dades digitales.

Flavell (1982) nos habla que cognición  es  una forma 
de acercarse al problema de explicar el desarrollo cog-
nitivo, es intentar identificar un número pequeño de 
procesos o principios que parezcan operativos en mu-
chas o en todas las situaciones en las que se produce  
progreso cognitivo.

John Flavell (1976) se refiere al conocimiento o con-
ciencia  que uno tiene acerca de sus propios procesos 
y sus productos cognitivos, como al monitoreo (su-
pervisión sobre la marcha), la regulación y ordenación 
de dichos procesos  en relación con los objetos  cog-
nitivos, datos o información sobre los cuales influyen 
normalmente al servicio de un objetivo o meta relati-
vamente concreta.

Flavell (1976) utiliza los términos de Conocer la propia 
cognición como una toma de conciencia del funciona-
miento de nuestra manera de aprender así como Con-
trolar  como funciones cognitivas a través de la planifi-
cación, controlar los procesos y evaluar los resultados.

Metacognición
La palabra metacognición se compone del prefijo 
“Meta” que significa después de o más allá y “cogni-
ción” como conocimiento o conocer. El conocimiento 
sobre la propia cognición implica ser capaz de  tomar 
conciencia del funcionamiento de nuestra mente para 
aprender y comprender los factores del resultado de 
una actividad. Por otro lado la regulación y el control 
de las actividades que el alumno realiza son  parte de 
la planificación de las actividades  cognitivas donde el 
mismo  tiene el control del proceso intelectual  y la eva-
luación de los resultados. 
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Dentro del uso de las habilidades digitales así como  en 
los entornos virtuales  se utiliza  la metacognición y la 
inteligencia como  parte fundamental del proceso de 
aprendizaje ya que es una autoexploración y autoe-
valuación de las potencialidades y las posibles áreas 
de oportunidad para realizar una tarea  específica, es 
decir,  logramos un aprendizaje con apoyo del uso de 
conciencia y autorregulación de las actividades  que  
activan los procesos de  imaginación, la creatividad y 
el propio aprender  en las aulas además que  mejora 
los índices de atención entre los estudiantes al  crear 
nuevos estímulos y una serie de  nuevas experiencias.

La metacognición es considerada una herramienta de 
amplia aplicación en el aprendizaje y el mejoramiento 
de las siguientes actividades cognitivas: comunicación 
oral de información, persuasión oral, comprensión oral, 
comprensión lectora, escritura creativa, adquisición 
del lenguaje, percepción, atención, memoria, resolu-
ción de problemas, autoconocimiento y conocimiento 
social (lo que hoy se conoce como inteligencia emocio-
nal), diversas formas de auto instrucción y autocontrol 
(Flavell, 1993).

Brown (1980) apunta que el término “metacognición” 
ha sido utilizado en dos sentidos, tanto al referirse al 
conocimiento que se puede  tener sobre la propia acti-
vidad de  conocer  y para referirse a las actividades de 
control y regulación de la cognición.

Metacognición se refiere al conocimiento de uno mis-
mo respecto de los propios procesos cognitivos y sus 
productos o a cualquier cosa relacionada con ellos, 
por ejemplo, las propiedades de la información o los 
datos relevantes para el aprendizaje... Metacognición 
se refiere, entre otras cosas, al control activo y a la 
consecuente regulación y orquestación de estos pro-
cesos en relación con los objetos de conocimiento a 
los que se refieren, normalmente al servicio de algu-
na meta concreta u objetivo (Flavell, 1976, p. 232).

El  término  metacognición  se define  como el  conoci-
miento sobre el conocimiento  y hace referencia a un 
plano de conciencia paralela que es “meta”. Es decir, 
suspendida por encima de la actividad mental para efec-
to de las estrategias empleadas al momento de apren-
der y/o ejecutar una tarea cognitiva  (Chávez, 2006).

Goleman   a través de su obra de Inteligencia Emo-
cional   nombra la conciencia de sí mismo,  la auto-
rregulación, la empatía, las habilidades emociona-
les como parte fundamental de la metamotivación  

donde las competencias comunicativas de los es-
tudiantes se ven reguladas a través del cambio de 
conducta y la capacidad de relacionarse con otros 
a través del metalenguaje (Goleman, 1996).

Otro proceso importante de la metacognición se re-
fiere a la autorregulación, esta ayuda  al estudiante a 
reflexionar sobre  sus niveles cognitivos de avance a 
través de la revisión continua de los objetivos o meta 
trazada durante la realización del producto, es decir, se 
ponen en juego las competencias de resolver proble-
mas de manera autónoma, resolución de problemas  
con sus propias estrategias,  competencias comunica-
tivas, así como la evaluación de su producto a través 
de sus capacidades cognoscitivas. Esto  mejora su ca-
pacidad  al entenderse a sí mismo, comprendiendo y 
autorregulando sus emociones y sentimientos.

Procesos metacognitivos
El uso de las tecnologías implica una gran variedad de  
habilidades y competencias relacionadas con la lectu-
ra, la escritura y los procesos lógicos – matemáticos en 
los cuales se ven inmiscuidos los procesos de cognición 
y a su vez tienen una conexión muy importante  con los 
procesos metacognitivos, de metamemoria, metaaten-
ción , metalenguaje y metaaprendizaje.

Es necesario hacer una diferencia entre  las modalida-
des metacognitivas que tienen como fin mejoran los 
procesos cognitivos; entre ellos se presentan la meta-
atención  como el estado de conciencia producto de 
los procesos neuropsicológicos. La metamemoria  se 
relaciona directamente con la memoria y los alcances  
y sus limitaciones. El metalenguaje  nos indica las re-
gulaciones del lenguaje, lo que permite aumentar o 
corregir nuestras funciones ejecutivas del habla, la co-
municación y la escritura. La metamotivación se centra 
en los procesos de atención y percepción, intereses, 
aptitudes, actitudes en la conciencia del individuo y su 
autorregulación de los aprendizajes en la conciencia 
del individuo. Por último tenemos  el más importante 
que es el  metaaprendizaje  que permite evaluar nues-
tro propio nivel de aprendizaje y niveles de alcances 
obtenidos  a través del proceso educativo.



Proyecto: 
Estudio de nociones de razón y proporcionalidad.

Es pertinente el uso de las tecnologías en estudiantes 
porque  ayudan a potenciar en los estudiantes  su me-
moria de trabajo  a largo plazo. Cabe mencionar que el 
uso de las tecnologías de la propuesta de intervención 
que se presenta  no es riguroso memorísticamente ni  
tiene un carácter evaluativo sino se  presenta como 
una herramienta  de apoyo, ya que el estudiante a me-
dida que utiliza las  aplicaciones tecnológicas descubri-
rá por metaaprendizaje  que puede utilizarlas de mane-
ra efectiva a través de los procesos de metacognición 
mencionados anteriormente.

La intervención pedagógica  que se presenta a conti-
nuación tiene como propósito que el estudiante  dise-
ñe algunas estrategias para autorregular el procesa-
miento cognitivo:

Primero realizará una planificación donde el alumno  
regulará sus conocimientos previos  sobre el proble-
ma, una vez que haya aplicado sus competencias de 
comprensión lectora y   reflexione el tipo de proble-
ma a resolver.  En la siguiente etapa  llevará a cabo la 
ejecución y supervisión de las estrategias de acuerdo 
a sus capacidades cognitivas ajustando sus niveles de 
alcance y el uso de la autorregulación para comprender 
si la resolución del problema es correcta, inclusive si 
el procedimiento aplicado es el  más adecuado a sus 
posibilidades.  La autoevaluación  deberá comprender 
los procesos de desempeño académico alcanzado de 
acuerdo con las metas iniciales que se expuso al inicio 
de la  situación problemática que se le presenta. 

En todas las actividades se incluirá el cuestionario in-
terrogativo retrospectivo para crear un conocimiento  
producto de un razonamiento  complejo sobre sí mis-
mo.  Esta autoevaluación permitirá al estudiante moti-
varlo  a aprender sobre su propia capacidad y lo que es 
capaz de hacer con ella. 

Asignatura: Desafíos Matemáticos
Grupo: Sexto grado
Lugar:  Escuela Primaria “5 de Febrero” T.M.
Duración: 40 horas

Aprendizajes esperados: Compara razones expresa-
das mediante dos números naturales (n por cada m) 
y con una fracción (n/m de); calcula valores faltantes 
en problemas de proporcionalidad directa, con cons-
tante número natural.  Resuelve problemas de cálculo 
de porcentajes y de tanto por ciento.
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Resumen
Aprender es un acto social. Al interactuar con otras personas, aprendemos de 
ellas aquello que nuestra atención considera relevante, y por la experiencia 
y conocimientos previos este aprendizaje será significativo o no. El aprendi-
zaje del inglés en las instituciones de educación pública mexicanas está con-
templado en sus planes y programas de estudio de educación básica y media 
superior. El presente artículo propone una estrategia de intervención para po-
tenciar este aprendizaje. El objetivo es favorecer el uso de cuatro habilidades 
básicas de comunicación en el idioma inglés: hablar, escuchar, leer y escribir, 
a través de una serie de actividades significativas que les permita a los estu-
diantes desenvolverse en un nivel A2 de inglés, de acuerdo al Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). La fundamentación teórica de 
esta estrategia se encuentra en Ausubel, Vygotsky y Bandura, un aprendizaje 
significativo logrado por una interacción social intencionada.

Palabras clave: estrategias sociales de aprendizaje; inglés; MCER.

Abstract
Learning is a social act. By interacting with other people, we learn from them 
what our attention considers relevant, and from previous experience and 
knowledge this learning will be significant or not. Learning English in Mexican 
public education institutions is contemplated in their plans and programs of 
study for basic and upper secondary education. This article proposes an inter-
vention strategy to enhance this learning. The objective is to promote the use 
of four basic communication skills in the English language: speaking, listening, 
reading and writing, through a series of significant activities that allow stu-
dents to perform at an A2 level of English, according to the Common European 
Framework of Reference for Languages   (CEFR). The theoretical foundation for 
this strategy is found in Ausubel, Vygotsky, and Bandura, meaningful learning 
accomplished by intentional social interaction.

Keywords: Learning social strategies; english; CEFR;

E
strategias sociales
en el aprendizaje 
del inglés

Miguel Solis Vaquera
Doctorante en Ciencias para el Aprendizaje
Universidad Pedagógica de Durango 

56



57

Introducción
El aprendizaje del inglés tiene relevancia en el Sistema 
Educativo Mexicano, y así lo demuestra sus planes y 
programas de estudio que los contemplan en su diseño 
SEP (2017). De acuerdo al Programa Nacional de Inglés 
(PRONI), en el nivel básico se contemplan cuatro ciclos 
de estudio: ciclo 1, 3º de preescolar, 1º y 2º de prima-
ria; ciclo 2, 3º y 4º de primaria; ciclo 3, 5º y 6º de pri-
maria; ciclo 4, 1º, 2º y 3º de Secundaria. 

El enfoque del programa es comunicativo, basado en 
prácticas sociales del lenguaje, que aborda los ámbi-
tos: familiar y comunitario, literario y lúdico, y por úl-
timo el ámbito académico. Sin embargo, la expresión 
oral (speaking) es una de las mayores dificultades para 
lograr el dominio del idioma inglés de acuerdo a Gani 
(2015). No se generan los espacios suficientes para uti-
lizarlo con un sentido práctico y real. 

Este problema puede abordarse desde un enfoque in-
tegral, al proveer a los estudiantes espacios adecuados 
para que pongan en práctica todas las habilidades, to-
mando en cuenta sus intereses y conocimientos pre-
vios sobre el idioma inglés. Se propone generar una 
inmersión parcial al idioma. Lo anterior, además de 
beneficiar la adquisición de este idioma, promueve el 
desarrollo de estrategias metacognitivas útiles en to-
dos los ámbitos del individuo.

Se retoman los conceptos de aprendizaje significativo 
propuesto por Ausubel (2009), la zona de desarrollo 
próximo desarrollado por Vygotsky (1978) y la Teoría 
Cognitivo Social de Albert Bandura (1977) que estable-
ce procesos de aprendizaje (atención, retención, pro-
ducción y motivación). Estos elementos sirven de base 
para presentar una estrategia que genera experien-
cias significativas tomando como base un diagnóstico 
previo, y que permite la interacción entre estudiantes 
avanzados y noveles, además construir un ambiente 
de inmersión parcial en la lengua objetivo. Finalmen-
te, tomando como referencia la Teoría Cognitivo Social, 
se abordan los procesos de aprendizaje que tendrán 
como consecuencia la adquisición del idioma. 

Discusión teórica
Es necesario que el docente en su práctica promue-
va el uso del inglés en prácticas sociales del lenguaje, 
abordando las cuatro habilidades básicas (reading, lis-
tening, writing, speaking), para lograr la adquisición 
del idioma. Un aprendizaje significativo de acuerdo a 

Ausubel (2009), es aquel que se logra a través de la co-
nexión de “ideas ancla” existentes con nueva informa-
ción, que a su vez las transforma mediante el proceso 
de asimilación. 

En este proceso hay tres etapas, en la primera interac-
túan la nueva información con la existente. En la se-
gunda hay una disociabilidad de lo nuevo con lo pre-
vio, y en la tercera etapa se presenta una asimilación 
obliteradora, es decir, se modifican las “ideas ancla” 
originales y se generan nuevas. Todo está sujeto a dos 
condiciones, que el estudiante tenga la disposición 
para aprender y que aquello que va a aprender sea po-
tencialmente significativo para él. De aquí la relevancia 
de un diagnóstico previo, para identificar aquello que 
es de interés para el estudiante y diseñar situaciones 
que lo motiven a aprender. 

Vygotsky (1978) desarrolla el concepto de Zona de De-
sarrollo Próximo como “la distancia entre el desarrollo 
real (determinado por la resolución independiente de 
problemas) y el potencial (determinado por la resolu-
ción de problemas bajo la guía de un adulto o en cola-
boración con compañeros más expertos” (p. 86). 

Este concepto es importante porque el aprender un 
idioma, cuyo propósito es la comunicación, requiere 
de interacción social. Y al igual que en la lengua ma-
terna, la interacción con personas expertas permite un 
desarrollo de lo que una persona puede hacer con ayu-
da, a lo que puede lograr de manera independiente. La 
socialización es fundamental para lograr este objetivo. 
Hay que proveer al estudiante de los estímulos, mate-
riales y situaciones adecuados para mantenerlo moti-
vado en su propio aprendizaje. 

De acuerdo a Bandura (1977) y su Teoría Cognitivo 
Social, el aprendizaje por modelamiento no es simple-
mente copiar/imitar sin reflexionar lo que vemos, se 
trata más de una reproducción intencionada y reflexio-
nada sobre lo que estamos viendo. Así pues, aprende-
mos no por el reforzamiento consciente sino por un 
aprendizaje vicario; que es aquel que se da como resul-
tado de observar a otras personas que triunfan o fraca-
san en situaciones específicas, y en base a esto pode-
mos comparar y calcular nuestro propio desempeño. 

Por lo tanto, establecer situaciones en las que los es-
tudiantes logren aprender de sus compañeros a través 
de una socialización natural, con un objetivo común 



que es comunicar, facilitará la adquisición de conoci-
mientos y por consecuencia, el avance en el dominio 
del idioma objetivo.

Krashen (1982), establece la Teoría para la adquisición 
de una segunda lengua. En ella presenta cinco hipó-
tesis que son relevantes para la implementación de la 
presente estrategia. Éstas son: hipótesis de la diferen-
cia entre adquisición y aprendizaje, hipótesis del orden 
natural, hipótesis del monitor, hipótesis del input y por 
último la hipótesis del filtro afectivo. En esta propues-
ta de estrategia se considera especialmente la primera 
hipótesis, pues refiere a que existen dos sistemas inde-
pendientes de desempeño en un idioma. 

El primero, la adquisición del idioma, es el resultado de 
un proceso subconsciente muy similar al que sucede 
en los niños cuando adquieren su lengua materna. El 
segundo, el aprendizaje del idioma, es el resultado de 
la instrucción formal e implica un proceso consciente 
acerca del idioma objetivo, por ejemplo, el estudio de 
la fonología o reglas gramaticales. 

En esta propuesta de estrategia, el primer sistema se 
favorece, al crear situaciones donde el idioma es usa-
do de forma auténtica con un propósito de comuni-
cación natural, no fabricado cómo las repeticiones o 
diálogos predefinidos.

Estrategia
a) Nombre: Inmersión Parcial.
Al inicio del ciclo el maestro presenta la lista de acti-
vidades a realizar y organiza en equipos al grupo. Se 
establece el cronograma de trabajo y las evidencias 
o productos a realizar. Las actividades a realizar son: 
periódico mural, etiquetado de escuela, cafetería/coo-
perativa, expresiones comunes (en la escuela y salón), 
juegos. Todo lo anterior en inglés. 

El maestro será apoyo y guía en la realización de las ac-
tividades. La estrategia debe darse a conocer al colec-
tivo docente y directivos, ya que también los involucra. 
La implementación de esta estrategia requiere de un 
diagnóstico lingüístico de los estudiantes. El diagnósti-
co debe abordar Reading, Writing, Listening, Speaking, 
Vocabulary y Use of grammar.

b) Objetivo específico: Proveer a los estudiantes de un 
ambiente escolar que favorezca el uso del inglés en si-
tuaciones de comunicación cotidiana a través de una 

serie de actividades comunicativas para desarrollar las 
cuatro habilidades lingüísticas básicas (lectura, escritu-
ra, expresión oral, comprensión auditiva).

Actividad 1. Periódico mural: 
Inicio: El maestro solicita y presenta al grupo sugeren-
cias para la elaboración del periódico mural (tema y 
secciones), pueden ser estaciones del año, festividades 
del mes, aniversarios, etc. Se elige una y el equipo re-
caba información.

Desarrollo: Una semana antes del inicio de mes, el equi-
po encargado comenzará con la elaboración. Se verifica 
la redacción y ortografía. Directivos y docente de guar-
dia dan autorización para colocar el periódico mural. 

Cierre: El periódico es colocado y se hace una visita por 
parte del grupo y directivos para comentar y valorar el 
trabajo del equipo. Así mismo se invita a otro grupo de 
la escuela para que el equipo le presente su trabajo.
Instrumento de evaluación: Lista de cotejo para deter-
minar el desempeño del equipo. (Tabla 1)
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Actividad 2. Etiquetado de la escuela: 
Inicio: El maestro asignará áreas específicas de la es-
cuela para que cada equipo las etiquete. El etiquetado 
incluye el nombre del espacio y señalización, y nume-
ración de cada aula (nombre y número). Así mismo, el 
aula propia.

Desarrollo: Los equipos deben acordar el formato de 
etiquetado (tipo de letra, tamaño, colores, etc.) Luego 
cada equipo ubicará los elementos más importantes de 
su espacio asignado, y procederá a la elaboración de 
cada etiqueta y su posterior rotulación.

Cierre: Se realiza un recorrido por parte de cada equi-
po para explicar y modelar el vocabulario al resto del 
grupo. Se hace énfasis en el uso de los pronombres 
demostrativos this y that, preposiciones de lugar, así 
como el uso correcto de plurales y singulares. Luego se 
programa de manera escalonada, el mismo recorrido 
para otro grupo de la escuela y directivos.

Instrumento de evaluación: Lista de cotejo para eva-
luar desempeño del equipo. (Tabla 2)
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Actividad 3. Cafetería/Cooperativa:
Inicio: Se establecen expresiones, vocabulario y seña-
lización útil para esta área de la escuela. Se divide al 
grupo en equipos y cada equipo se encargará de uno 
de estos apartados.

Desarrollo: El equipo encargado de las expresiones 
utilizadas en este espacio, se dará a la tarea de ense-
ñarlas a la persona o personas encargadas, esto con 
la finalidad de que pueda haber una interacción de al 
menos una frase o expresión entre los estudiantes y los 

encargados. Los equipos encargados del vocabulario y 
señalización colocaran en los lugares apropiados cada 
elemento para fomentar su uso.

Cierre: Durante el tiempo de receso, recreo o descan-
so, el grupo fomentará, cuidará y practicará el uso de 
estas expresiones.



Actividad 4. Expresiones comunes:
Inicio: Con el apoyo del colectivo docente, el maestro 
elaborará una lista corta de expresiones que pueden 
aplicarse en el día a día de las clases. Se hará la traduc-
ción al inglés y se dará una breve instrucción de cómo y 
cuándo utilizarlas, tanto a estudiantes como a docentes.

Desarrollo: Se aplicará el uso de expresiones comunes 
al interior del aula, y en la escuela, por ejemplo: salu-
dos, despedidas, permisos, indicaciones y solicitudes. 
Se elaborarán carteles con las expresiones y un dibujo 
alusivo por parte de los estudiantes, luego se colocarán 

dentro del aula, o en la zona de la escuela en dónde 
sean utilizadas con mayor frecuencia.

Cierre: Los estudiantes elaboran un video para enseñar 
expresiones comunes. Se genera una biblioteca virtual 
de recursos para el aprendizaje del inglés.

Instrumento de evaluación: Entrevista libre a docentes 
para valorar el uso de las expresiones en su clase, Lista 
de cotejo grupal para evaluar la utilización de las expre-
siones comunes. (Tabla 4)
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Actividad 5. Juegos:
Inicio: Cómo actividad previa el maestro solicita a los 
estudiantes realicen una investigación de los juegos 
que usaban sus padres y abuelos durante su infancia 
y juventud. Luego, solicita a los estudiantes que hagan 
una lista de los juegos que ellos practican y los contras-
ten. El maestro presenta algunos juegos tradicionales 
tales como: juegos de manos, rimas para saltar la cuer-
da, simón dice, o canciones que involucren Total Physi-
cal Response (TPR) Canga (2012), todos ellos en inglés.

Desarrollo: Se divide al grupo en equipos y a cada equi-
po se le asigna un juego para que lo practique y lo fo-

mente en el grupo y en el resto de la escuela, al ense-
ñarlo a sus compañeros de otros grados, invitándolos 
a participar durante los tiempos de receso, descanso 
o recreo.

Cierre: Se hace una presentación ante directivos, do-
centes y padres de familia sobre la importancia de 
mantener los juegos tradicionales, y cómo generan 
vínculos fraternales. Cada equipo explica su juego y lo 
modela.

Instrumento de evaluación: lista de cotejo para eva-
luar el desempeño del equipo. (Tabla 5)
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Resumen
La enseñanza del idioma inglés se ha convertido en una necesidad de co-
municación, a través del cual los futuros profesionistas podrán acceder a 
otro tipo de alternativas profesionales, de acuerdo a lo que la sociedad 
actual les demanda. El artículo se fundamenta en la asimilación cognitiva 
del aprendizaje significativo de Ausubel, desde la perspectiva constructi-
vista. El objetivo principal de este trabajo, es presentar una propuesta de 
un proyecto de innovación de desarrollo sustentable basada en el méto-
do de proyectos para potencializar el aprendizaje significativo del idioma 
inglés, desde la perspectiva activa, en la que el estudiante da respuesta a 
necesidades o problemas planteados desde su contexto socioeducativo 
y que parte de su propio interés por aprender. 

Palabras clave: Aprendizaje significativo, aprendizaje, enseñanza - 
aprendizaje,  método de proyectos.

Abstract
Teaching English language has become a must for communication, throu-
gh the future professionals will be able to access other types of profes-
sional alternatives, according to what today’s society demands of them. 
The article is based on the cognitive assimilation of Ausubel’s meaningful 
learning, from the constructivist perspective. The main objective of this 
work is to present a proposal of a project of innovation for sustainable 
development based on the project method to potentiate meaningful 
learning of the English language, from the active perspective, in which 
the student responds to needs or problems posed from their socio-edu-
cational context and that begin from their own interest in learning.

Keywords:  significative learning, learning, teaching-learning, proyect 
method.

M
étodo de proyectos
y aprendizaje significativo 
del inglés

Ana Esther Hernández Nazer
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Introducción
Uno de los principales objetivos de cualquier profesio-
nal de la enseñanza es ser cada vez más competente 
en su oficio. Contar con un bagaje de metodologías de 
enseñanza aprendizaje para los profesores de inglés en 
las universidades, es una responsabilidad para conse-
guir que los alumnos adquieran un alto rendimiento 
académico y se pueda garantizar que todos tengan las 
mismas oportunidades de aprendizaje. De ahí, la ne-
cesidad de que los enseñantes cada día modifiquen su 
práctica educativa mediante intervenciones motivado-
ras, creativas e innovadoras (Zavala, 2010). 

Potenciar el aprendizaje significativo mediante distin-
tas formas de intervención, aumenta la posibilidad des-
de la concepción constructivista, de que el estudiante 
universitario, desarrolle un papel activo y protagonista 
en el proceso de construcción de los aprendizajes bajo 
determinada perspectiva disciplinar. En su teoría del 
aprendizaje verbal significativo Ausubel (2002), anali-
za estructuras y procesos concernientes al aprendizaje 
significativo que dan pauta a reconocer en los estu-
diantes sus habilidades, destrezas, valores y hábitos 
para que sean utilizados en situaciones de aprendiza-
je que se conviertan en estructuras cognitivas que los 
desliguen de aprendizajes mecanicistas.  

El estudiante aprendiz como activo procesador de la 
información, no se limita a desencadenar respuestas; 
sino que busca, selecciona y extrae información en el 
entorno, la interpreta según sus conocimientos pre-
vios y le atribuye significado. En el diario devenir los 
estudiantes tratan de manera constante comprender el 
mundo físico y social, atribuyendo significado a las co-
sas, hechos y acontecimientos que perciben y constru-
yen activamente del conocimiento. En la información 
que el sujeto extrae del entorno, lo importante no son 
las características físicas de las entradas (inputs) sino 
sus significados (Rivas, 2008).

Orientar las actividades de enseñanza del inglés bajo 
el enfoque globalizador, es crucial para establecer las 
relaciones entre la lengua y las formas de enseñarla; el 
método de proyectos es una metodología de carácter 
interdisciplinario que facilita la integración de la len-
gua extranjera en todas las actividades socioeducativas 
del estudiante, favorece el trabajo dentro del método 
Communicative Lenguage Teaching – CLT, define los 
elementos que deberán ser aprendidos acerca de la 
lengua y mediante la experimentación activa se gene-

ran oportunidades de construcción social en el apren-
dizaje de una segunda lengua. 

Discusión Teórica
La actividad mental implica para las personas la com-
prensión de mundo y de la vida, además de la búsque-
da del significado de las cosas como dimensión esencial 
de la actividad cognitiva. La calidad del aprendizaje en 
general, viene dada por el empleo de procesos cogniti-
vos en la construcción del significado del conocimiento 
de mundo. Ausubel (2002), sostiene “Pero, el verda-
dero valor del aprendizaje memorístico se manifiesta 
cuando llegamos a entender el significado de lo que 
hemos memorizado: es el significado lo que confiere 
valor al aprendizaje” (Novak, 1998, p. 35).

El aprendizaje significativo no necesariamente debe ser 
desligado del aprendizaje mecanicista, por el contrario, 
estos se deben complementar, porque en el proceso 
de aprender inglés, los estudiantes deben aprender vo-
cabulario, por ejemplo; el aprendizaje de un segundo 
idioma implica para el sujeto, memorizar para después 
complementar con distintas estrategias la utilización 
de la lengua (Ausubel, 2002).

De acuerdo a los principios y procesos del aprendizaje 
significativo, la teoría de la asimilación se funda en los 
principios de inclusión, diferenciación progresiva y con-
ciliación integradora. (Rivas, 2008, p. 85). Esto significa 
que la nueva información a la que accede cada estu-
diante, es entendida en función de sus conocimientos 
previos y que la función mediadora de dichos organiza-
dores previos, dan pauta a una integración y articula-
ción de los nuevos significados. 

La formación integral de los estudiantes es una de las 
principales metas de la educación superior; la mayoría 
de las instituciones de educación superior, fundamen-
tan sus programas curriculares en el Marco Común Eu-
ropeo de Referencia (MCER). Para garantizar el apren-
dizaje significativo se necesita establecer diálogos 
elementales, crear intercambios de información, forta-
lecer su confianza a la hora de conversar y finalmente 
convertirse en un comunicador independiente. 

Para ello, el MCER proporciona una base común para 
la elaboración de programas de lenguas, orientaciones 
curriculares, exámenes y manuales desde una expe-
riencia integradora en la que los alumnos tienen que 
aprender con el fin de utilizar la lengua para comuni-
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carse y desarrollar las destrezas suficientes para actuar 
posteriormente de manera eficaz (Broek y Van den 
Ende, 2013).

En el contexto de la enseñanza de una segunda lengua, 
el aprendizaje por proyectos puede ser una muy buena 
alternativa para evitar prácticas de intervención tradi-
cionalistas y rutinarias, para promover mejor una ense-
ñanza a nivel metodológico.

El aprendizaje significativo conducido bajo el método 
de proyectos, es una estrategia de enseñanza y apren-
dizaje en la cual los estudiantes se involucran de for-
ma activa en la elaboración de una tarea-producto 
(material didáctico, trabajo de indagación, diseño de 
propuestas y prototipos, manifestaciones artísticas, ex-
posiciones de producciones diversas o experimentos, 
etc.) que da respuesta a un problema o necesidad plan-
teada por el contexto social, educativo o académico de 
interés (Zavala, 2010).

El método de proyectos según Zavala (2010) tiene 
como objetivo principal luchar contra los artificios y 
aproximar la escuela lo más posible a la realidad de la 
vida. Para Kilpatrick (1918), el proyecto es una finali-
dad real, que orienta los procedimientos y les confie-
re una motivación. Esto significa que es una actividad 
intencionada, un plan de trabajo, un conjunto de ta-
reas que tienden a una adaptación individual y social, 
pero emprendidas voluntariamente por el alumno y el 
grupo. Estas actividades colocan al alumno dentro de 
una micro realidad: la de los problemas vivenciales. 
En este método los contenidos básicos del aprendi-
zaje son de carácter procedimental y actitudinal, lo 
que interesa no es tanto el tema, sino el objeto que se 
construye o el montaje que se realiza para conseguir 
el objetivo establecido. 

Se trata de un método globalizador que se centra en 
los intereses de los alumnos, basándose en situacio-
nes reales orientadas a un plan de trabajo o proyecto, 
entendida como unidad intencional estructurada en 
cuatro fases: intención, preparación, ejecución y juicio; 
además se refiere a realizar un conjunto de actividades 
concretas interrelacionadas y coordinadas entre sí, que 
se realizan con el fin de resolver un problema, producir 
algo o satisfacer alguna necesidad.

Ausubel, Novak y Hanesian (1978, p. 48)  dan cuenta 
de que “la esencia del aprendizaje significativo reside 

en el hecho de que las ideas están relacionadas simbó-
licamente y de manera arbitraria (no al pie de la letra) 
con lo que el alumnado ya sabe”; de ahí que los conoci-
mientos previos la motivación y los recursos materiales 
para el aprendizaje, se conviertan en elementos nece-
sarios para el aprendizaje significativo que movilizan 
las estructuras cognoscitivas de los estudiantes.

El aprendizaje significativo consiste en un proceso 
activo y consciente que tiene como finalidad la cons-
trucción de significados y la atribución de sentido a los 
contenidos y experiencias por parte de la persona que 
aprende (Ausubel, 2000).

Propuesta de intervención
A continuación, se presenta la estrategia determinada 
por el Método de Proyectos para desarrolla un proyec-
to de innovación de desarrollo sustentable en la que 
se retoman los aspectos centrales de la teoría, en la 
idea de potenciar el aprendizaje significativo mediante 
una serie de pasos en los que se busca que el alumno 
“Learn by doing”. Los proyectos de acuerdo a los pos-
tulados de Kilpatrick están orientados en cuatro fases: 
intención, preparación, ejecución y apreciación, cen-
trados en los intereses de los alumnos, basándose en 
situaciones reales y orientadas al trabajo por proyectos 
en cuatro tipos diferenciados:

• Relacionados con la producción o elaboración de algo 
concreto, llamados “producer’s project” (proyecto pro-
ductor).

• Centrados en preguntas, dudas o dificultades, conoci-
dos como “problem project” (proyecto problema).

• Orientados a tratar el uso o manejo de un medio, re-
curso o producto, referido siempre al goce estético, los 
“consume’s project” (proyecto consumidor).

• Centrados en formar en el conocimiento de una téc-
nica, conocidos como “specific learning” (proyecto de 
adiestramiento o aprendizaje específico).

Desarrollo de las fases del Proyecto
Primera fase: Planificación y organización: esta fase 
es crucial para el desarrollo del proyecto se organiza 
con los estudiantes y se toma en cuenta sus opiniones 
y aportes para desarrollar el tema que se quiere abor-
dar. Son ellos los que proponen y se realiza un consenso 
democrático con la participación de todo el colectivo, 



proponiendo situaciones significativas que permitan 
que el proyecto trascienda. En esta fase se toman en 
cuenta los cuestionamientos de los estudiantes acerca 
de ¿Qué tema se quiere abordar? ¿Qué nombre debe 
llevar? ¿Con que intención se hace? ¿Para qué realizar-
lo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En dónde? Y ¿Quiénes partici-
parán? ¿Cómo se evaluará? La idea es tener siempre 
presente la opinión de los estudiantes, orientando las 
preguntas en la realización del proceso. 

Segunda fase: realización y/o ejecución: en esta fase 
se pone en marcha el proyecto, la mirada tradicional 
de impartir conocimientos esta en contravía de la pro-
puesta, por lo tanto, se convierte en el mayor reto ser 
consecuentes con la fase anterior. Este momento cobra 
gran relevancia para aprender a escuchar y aceptar los 
diferentes puntos de vista de quienes participan. 

La sistematización de las actividades o trabajos ade-
lantados se convierte en una herramienta de apren-
dizaje enriquecedora, por lo que el acompañamiento 
del docente puede orientar a los estudiantes para que 
logren hacer conciencia de lo que hacen y para que 
lo hacen; se deben reconocer los procedimientos más 
allá de los contenidos.

Tercera fase: exposición y culminación del proyecto: 
el siguiente paso es la socialización y presentación de 
todo lo que se construyó en el proyecto. Se propicia 
el momento para compartir y comunicar al colectivo 
lo aprendido durante el proceso. Se presentan las ex-
posiciones de temas investigados en la escuela y fuera 
de ella, la presentación de trabajos relacionados, acti-
vidades que invitan a establecer una relación con los 
interlocutores. 

Cuarta fase: evaluación: se espera que la evaluación 
sea transversal, permanente y constructiva por lo que 
debe estar presente durante todo el proyecto, se hace 
énfasis en lo aprendido, en el proceso de la propuesta 
haciendo análisis que faciliten comprender las fortale-
zas y debilidades detectadas por el colectivo. La coe-
valuación, heteroevaluación y auto evaluación también 
deben ser tenidas en cuenta de acuerdo a los criterios 
establecidos por el grupo desde el inicio del proyec-
to. La ruta que guie la experiencia de evaluación debe 
estar acompañada de interrogantes que permitan vis-
lumbrar si se cumplieron los objetivos iniciales.
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Resumen
Existen muchas teorías que nos explican como aprendemos los seres 
humanos, el proceso cognitivo que realiza la mente humana en el pro-
ceso de las oportunidades y limites del pensamiento en un proceso 
evolutivo, es una perspectiva teórica. La cual es llamada la teoría de los 
nichos cognitivos, menciona que nacemos con espacios inteligentes de-
sarrollados y modulados por la selección natural, pero al desarrollarse 
el lenguaje y la influencia del ambiente y la socialización, se magnifica 
(coevolución) esa inteligencia en el ser humano; al presentarse un pro-
blema, se puede no tener la solución, pero si la intuición, un conoci-
miento quizás mayor y algunas ideas que se buscan, al enfrentarse a un 
misterio, se queda desconcertado sin saber que tenga alguna explica-
ción Pinker (1997). De la misma manera se presenta la estrategia que 
ayudará a los alumnos en un proceso sensitivo, recreativo, creativo y 
de socialización en la escritura de poemas, en dicho proceso, irá des-
de descubrir sus emociones hasta escribir sus sentimientos ocultos por 
medio de la poesía.

Palabras clave: Nichos cognitivos, poesía, artefactos cognitivos, coevo-
lución cognitiva.

Abstract
There are many theories that explain to us how we learn human beings, 
the cognitive process that the human mind performs in the process of 
opportunities and limits of thought in an evolutionary process, is a 
theoretical perspective. Which is called the theory of cognitive niches, 
mentions that we are born with intelligent spaces developed and mo-
dulated by natural selection, but as language and the influence of the 
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environment and socialization develop, that intelligence 
is magnified (coevolution) in the human being ; When 
a problem arises, you may not have the solution, but if 
intuition, perhaps greater knowledge and some ideas 
that are sought, when facing a mystery, you are puzzled 
without knowing that you have any explanation Pinker 
(1997). In the same way, the strategy that will help stu-
dents in a sensitive, recreational, creative and sociali-
zation process in the writing of poems is presented, in 
this process, it will go from discovering their emotions to 
writing their hidden feelings through poetry.

Keywords: Cognitive niches, poetry, cognitive artifacts, 
cognitive coevolution.

Introducción
Son muchos los autores, los que han manifestado las 
aportaciones de la poesía a la vida de las personas, 
pues es una forma de expresar las emociones, es una 
forma de confesar secretos y de que el interior hable; 
pareciera un proceso mecánico de la creación de una 
historia, mostrando la ideología, donde su forma se 
ajusta al molde y al tiempo que lo modifica… donde la 
realidad aparece en el surrealismo, y llega a convertir-
se en una historia fantasiosa donde redescubre y re-
presenta con nuevas formas la realidad Rodari (1983). 
Ahora bien, si tan importante es la poesía en nuestras 
vidas, porqué en la escuela no se le da la importancia 
que debiera darse, será acaso de que a los docentes, 
no les gusta, o quizás ignoran los beneficios y riqueza 
que hay en ella, no se puede dar lo que no se tiene, es 
decir, si los docentes no leen un libro de poesía en su 
vida, no podrán transmitir esa pasión por la poesía a 
los alumnos. 

Se debe de trabajar con cualquier poesía infantil o con 
la que no habiendo sido escrita con esa intención se 
adapta al gusto, interés y capacidad de los niños, pu-
blicarlas, aunque a las capacidades que puedan tener 
los aprendices. “Infantil es una poesía no porque esté 
dirigida a los niños, sino porque está impregnada de 
esencias infantiles y a veces sólo por su acento, por su 
gracia, por su ingenuidad, por su leve sabor de cosa pri-
mitiva, porque no se trata de descifrar la poesía sino 
de sentirla”. (Puentes de Oyenard:1985, 16).  Krauze 
(2005) nos brinda un consejo estableciendo que

La poesía da para todos los ojos que quieran mirar-
la, para todos los oidos atentos a escucharla, porque 
es un diálogo personal entre el poema y tú. Aunque 
un millón hablándote a ti, a tus propias emociones, 

a tus secretos inconfesados, y tú le responderás con 
tu voz interior, que es la verdadera, la que saldrá a la 
luz, para tu propia sorpresa. En realidad, es todo lo 
que hay que saber para acercarse a la poesía (p. 25).
La teoría del nicho cognitivo, hace referencia a las ca-
pacidades cognitivas que  poseen los seres humanos, 
y uno de ellos es el lenguaje. Pinker (2010, p. 8995)  
menciona que “el lenguaje no sólo reduce el costo de 
adquirir una habilidad compleja sino que multiplica el 
beneficio. El conocimiento no sólo se puede explotar 
para manipular el medio ambiente, sino que se pue-
de compartir con familiares y otros cooperadores”.

Discusión teórica
La noción de nicho hace relación a un ambiente, pero 
no es reducible a ese ambiente, en ecología, hace refe-
rencia al ambiente del hábitat físico de un organismo, 
el nicho establece su dirección local y a su profesión 
(Odum 2006). Una conceptualización más específica 
de nicho es un hipervolumen multidimensional cuyos 
ejes corresponden a los diversos factores ecológicos 
decisivos para la vida del organismo (Hoffmeyer 2008). 
Agregándole el concepto de cognición, se ampliará a 
las ofertas de oportunidades y límites del pensamiento 
en un proceso evolutivo. En este sentido, un nicho cog-
nitivo se define como “conjunto de espacios de proble-
mas que demandan, y seleccionan, ciertas habilidades 
cognitivas” (Queiroz y Aguiar, 2018, p. 215).

Una propiedad de los nichos es que son autocons-
truidos, no existen factores ambientales previamente 
para que los organismos se adapten, al contrario, los 
nichos coevolucionan con los organismos, es decir, los 
ambientes y organismos se influyen mutuamente. En 
relación a los nichos cognitivos, sus construcciones es-
tán relacionadas con la coevolución de recursos, tales 
como los artefactos externos… ésta construcción de ni-
chos es clave para la comprensión del desarrollo cultu-
ral, simbólica y lingüística de las sociedades humanas… 
el lenguaje surgió por necesidades ecológicas, el cual 
llevó de modo complejo a un desarrollo mental y cere-
bral; es ésta la explicación de la aparición del cerebro 
humano desarrollado, (Bickerton, 2009, como se citó 
en García, 2009). Pinker (2010) define al nicho ecoló-
gico humano como nicho cognitivo, en una concepción 
innata de muchas de nuestras capacidades cognitivas, 
las cuales han sido desarrolladas y moduladas por la 
selección natural, para poder resolver problemas con-
cretos de adaptación a los que los humanos han tenido 
que enfrentarse frecuentemente.



La teoría del nicho cognitivo, tiene varias ventajas 
como explicación de la evolución de la mente huma-
na. Incorpora hechos sobre los mecanismos cognitivos, 
afectivos y lingüísticos descubiertos por la psicología 
científica moderna en lugar de apelar a cuadros negros 
imprecisos y pre-científicos como comportamiento 
simbólico o cultural. Los humanos modernos se cen-
tran en la inteligencia, el lenguaje y la socialización; 
no sólo afectan al crecimiento y a la salud en general, 
Pinker menciona que

Pinker, por ejemplo, desarrolla una explicación en  “Te-
chological Know-How” (2010) [Como aprender tecno-
logia], por medio del cual los humanos usan diferentes 
herramientas, además involucran diferentes métodos, 
que en su fabricación son muy complicados. Esas he-
rramientas se adquieren por descubrimiento propio, 
así como aprender de otros, las puden utilizar para di-
ferentes actividades, tareas, elaboración de alimentos, 
de medicinas. Ese razonamiento esta respaldado por 
teorías empíricas, por el uso de conceptos populares 
de física, biología, geometría, psicología.

El desarrollo de la neurología nos muestra que el au-
mento cerebral proporciona una mayor potenciali-
dad neuronal y la sipnásis, a partir de las sensaciones 
externas e internas, como los recuerdos y la memoria 
formando las redes neuronales responsables de nue-
vas estructuras de conducta, es decir, la cognición 
causal. 

Este crecimiento se produce en una ordenación jerár-
quica funcional, cuyo fundamento es que las áreas de 
asociación secundarias y terciarias se formen redes 
neuronales para la realización de las diferentes fun-
ciones cognitivas, a esto se le conoce como coevolu-
ción cognitiva. 

La estructuración funcional de nuestro cerebro de for-
ma innata se realiza en función de las aferencias (es-

The theory predicts that there are many genes that 
were selected in the lineage leading to modern humans 
whose effects are concentrated in intelligence, langua-
ge, or sociality. Working backward, it predicts that any 
genes discovered in modern humans to have dispro-
portionate effects in intelligence, language, or sociality 
will be found to have been a target of selection (p.8996).

tímulos) que le llegan del medio ambiente. En princi-
pio, se produciría un mecanismo de retroalimentación 
mutuo como lo menciona  Bickerton (como se citó en 
García 2009), pero con diferentes parámetros,  entre el 
desarrollo cultural que conforman el nicho humano y 
los cambios cognitivos que producirían.
 
Es en este sentido, la literacidad (escritura de poemas), 
es una exploración propia de artefactos cognitivos, así 
como la construcción de nichos cognitivos. En este caso 
específico, aparte de explorar artefactos cognitivos, se 
incorporan oportunidades para la acción. Como el ni-
cho sensitivo, el nicho recreativo, el nicho creativo y el 
nicho social.

Cuando se exploran tales oportunidades, surgen y se 
establecen nuevas relaciones entre la cognición y los 
artefactos cognitivos (es decir, el nicho cognitivo de 
la literacidad es construido), observamos la escritura 
exploratoria. Cuando se dan a conocer nuevos arte-
factos y se modifican coacciones consideradas fun-
damentales, se transforma el espacio conceptual y se 
crea otro nicho; y observamos entonces la literacidad 
transformacional.

Este proceso de construcción del nicho, que es asimis-
mo la transformación de espacios conceptuales, ocurre 
por medio, de la exploración del crecimiento de nuevos 
artefactos cognitivos (en la literacidad, por ejemplo, 
segmentación, uso de signos de puntuación, capital 
lingüístico, sinónimos, antónimos, ritmo, rima, verso, 
estrofa, lenguaje figurado, lenguaje metafórico).

La ciencia de la naturaleza humana, genética del com-
portamiento, piscología evolutiva, neurociencia, cien-
cias cognitivas, van y cada vez más en los proximos 
años, a transformar varios dogmas, carreras y sistemas 
de creencias y políticas arraigadas… para lo cual se 
debe de tomar una elección sobre los hechos de los 
humanos, o temas que se van a considerar tabús prohi-
bidos (Pinker, 2003).
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Desarrollo de la estrategia
Tabla 1. Contenido curricular para sexto grado

Fuente: Secretaría de Educación Pública, SEP (2011)

Nombre de la estrategia:
Poetizando desde la escuela

Objetivo general
“Emplear recursos literarios para escribir poemas y or-
ganizar un encuentro poético en voz alta”. SEP (2019, 
p. 158)

Momentos de la estrategia (sesiones)
1. Sensibilización: Lectura de distintos poemas. (Nicho 
sensitivo).

2. Recreación: Reescritura de fragmentos de poemas 
a partir de los leídos en la sensibilización. (Nicho re-
creativo).

3. Creación: Escritura de poemas propios a partir de los 
leídos. (Nicho creativo).

4. Socialización: Lectura en voz alta de las producciones 
individuales ante el grupo. (Nicho social).

Inicio
Primer Momento: Sensibilización (55 minutos)
Solicitar previamente a los alumnos que elijan un poe-
ma de su agrado. (si el contexto carece de poemas, el 
docente puede llevar estrofas de poemas para trabajar 
la sesión). Luego platicar un poco acerca del autor del 
poema que llevan, si los lleva el docente, de forma ge-
neral dar a concer la forma de escribir y estilos de los 
autores que lleva. 



De forma personal, mencionar lo que significa para el 
docente el poema que eligió, cuando lo leyo por prime-
ra vez. De manera voluntaria leer el poema que eligie-
ron, tratando de que todos lean el poema que llevan 
o que eligieron de los que les presentó el docente. Y 
preguntar: ¿qué les inspiró cada uno de los poemas? 
“dejar que afloren los sentimientos, no hay restriccio-
nes” (para eso, previamente llegar al acuerdo de res-
petar las opiniones y sentimientos de los compañeros).

Desarrollo
Segundo Momento: Recreación ( 55 minutos)
Entregar a cada alumno una hoja impresa con el fragmen-
to de un poema. Considerar los gustos de los alumnos. El 
poema debe de estar escrito con letras grandes y dejar 
espacios en blanco donde deben llenarse con palabras. 
Al repartir las hojas se procura entregar por lo menos un 
par de veces el mismo poema a distintos alumnos. 

Las palabras que deben ocupar los espacios en blanco 
serán sustantivos en unos casos y adjetivos en otros. 
Se comenta sobre el tipo de palabras faltantes y su fun-
ción gramatical. Para llenar el espacio en blanco con 
otra palabra. Podrán hacer uso de los materiales que se 
ponen a su disposición en la mesa (revistas, periódicos, 
tijeras, pegamento). Otorgar el tiempo necesario para 
completar su poema. Los alumnos leen en voz alta los 
poemas con las palabras que eligieron. Justo en esta 
actividad se muestran y  comparan sus creaciones con 
las de los otros compañeros a los que les haya tocado 
el mismo poema. Puede abrirse una pequeña discusión 
en torno al tema que tratan cada uno. 

Esta etapa de la estrategia se cierra con la lectura que 
se hace del poema tal y como lo escribió su autora. 
Finalmente se hace un comentario grupal sobre la 
comparación de los poemas originales con los poemas 
realizados por los propios alumnos (variaciones de sen-
tido, musicalidad, ritmo, entre otros). 

Tercer Momento: Creación (55 minutos)
Se les pide que escriban sus propios poemas. Plantear 
a los alumnos seis preguntas en las que se hace es-
pecial énfasis en ciertos elementos circunstanciales: 
¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿qué hizo?, 
¿con quién?, si es necesario recordar cuando usaron 
estas preguntas con anterioridad, hacer referencia a 
que se acuerden del proyecto de escribir una noticia. 
Y con la respuesta a cada una de ellas, construirian 
un poema corto y se les muestra el siguiente ejemplo 

que responde a los cuestionamientos planteados: 

“Un pasaje
en mi memoria muere tristemente
al sentirte cada vez más lejos”.

Aprovechar  para comentar sobre los poemas de es-
tructura breve como los poemínimos y los haikus japo-
neses. Como ejemplo:

“Da al alumno la palabra y te sorprenderá lo que hace 
con ella”.

Los poemas escritos se leen en voz alta y se comentan 
en grupo. Resaltar el proceso que los llevó a su crea-
ción así como las sensaciones que les produjo su lec-
tura. Preguntar que hacer con los poemas, para lo cual 
el docente deberá guiarlos para hacer una antología y 
donarla a la biblioteca de la escuela, pero no sin antes 
presentarlos ante los demás grupos superiores (4º y 
5º). Reescribir su poema en la computadora, en el aula 
de Red escolar. Solicitar que en grupo lleguen al acuer-
do de nombrar la antología.

Cierre
Cuarto Momento: Socialización ( 55 minutos)
Solicitar a los alumnos que lean sus creaciones ante el 
grupo e invitar a que contrasten sus textos con el que 
les había tocado es decir, con el poema original y co-
mentar sobre las semejanzas o las diferencias. Pedir a 
los alumnos que mencionen las frases que escribieron 
en sentido figurado. Pedir a los alumnos que decoren 
las hojas donde estan escritos sus poemas, de tal ma-
nera que se convirtieran en un arte-objeto.

Recursos o materiales de trabajo
Diversos poemas (estrofas), hojas de papel (impresas 
con un fragmento de un poema y espacios en blanco), 
colores, revistas, periódicos, resistol y tijeras. 

Instrumento de evaluación
La evaluación es otro tema y acción en la educación de 
suma importancia, según García (1989) la evaluación 
es “una actividad o proceso de identificación, recolec-
ción y tratamiento de datos sobre elementos y hechos 
educativos con el objetivo de valorarlos primero y so-
bre dicha valoración, tomar decisiones”. Para la pre-
sente estrategia se empleará una lista de cotejo como 
instrumento de evaluación. Según la SEP (2012) “son 
frases u oraciones que consideran los aspectos que se 
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relacionan con las partes relevantes del proceso y los 
ordena según la secuencia de realización” (p. 57).
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Resumen
La importancia de la mediación para potencializar el aprendizaje de 
los estudiantes. Siguiendo de la Teoría de la Modificabilidad Estructu-
ral Cognitiva de Feuerstein, donde con su modelo de experiencia de 
aprendizaje mediado proporciona las herramientas para conocer el 
potencial oculto, así como las deficiencias cognitivas que presentan 
los estudiantes de medicina del primer semestre, y de esta manera a 
través de la mediación docente con el apoyo de la simulación clínica 
modificar las estructuras cognitivas que le permitan al estudiante un 
mejor desempeño escolar. 

Palabras clave: Modificabilidad Estructural Cognitiva, experiencia de 
aprendizaje mediado, estructuras cognitivas, potenciar aprendizajes, 
simulación clínica.

Abstract
The importance of mediation to enhance student learning. Following 
Feuerstein’s Theory of Structural Cognitive Modifiability, where with its 
model of mediated learning experience, it provides the tools to know 
the hidden potential, as well as the cognitive deficiencies that medical 
students in the first semester present, and in this way, through teacher 
mediation with the support of clinical simulation, modify the cognitive 
structures that allow the student to perform better in school.

Keywords: Structural Cognitive Modifiability, mediated learning ex-
perience, cognitive structures, enhance learning, clinical simulation.

L
a mediación cognitiva
para potenciar el aprendizaje

Mayra Cisneros Quintero
Doctorante en Ciencias para el Aprendizaje
Universidad Pedagógica de Durango 
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Introducción
Como integrantes del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje es importante conocer el contexto donde se rea-
liza el quehacer docente, estar en una actualización 
constante además de tener la capacidad de adaptar-
se a los cambios propios del siglo XXI. En aula existen 
constantes interacciones sociales y la del docente es la 
encargada de mediar con la finalidad de lograr apren-
dizajes en los estudiantes. Los estudiantes de medici-
na tienen una particularidad que se distingue de otras 
carreras, siendo esto bastantes horas de clases prácti-
cas y clínicas como parte de su formación escolar. Esta 
particularidad les representa un reto a los docentes los 
cuales tienen que realizar estrategias adecuadas según 
sea la materia; Cooke, Irby y O´brie (2010, como se 
citó en Zúñiga et al., 2015) mencionan que las escuelas 
ofrecen a sus estudiantes oportunidades de aprendiza-
je experiencial en contacto directo con pacientes, bajo 
la supervisión de tutores clínicos, y en un ambiente fí-
sico y social lo más parecido al que encontrarán cuando 
egresen. La simulación clínica proporciona una estrate-
gia efectiva para este tipo de aprendizaje como lo men-
ciona Coro-Montanet (2019) desarrollan la memoria 
visual, manual y sensorial de los estudiantes, integrán-
dola a flujos de trabajo psicomotrices en maniobras clí-
nicas de difícil aprendizaje.

Los estudiantes de medicina según Bitran, Zúñiga, La-
fuente, Viviani y Mena (2004) tienden a ser más con-
cretos y prácticos que los que eligen psicología o pe-
riodismo. Los individuos sensoriales se interesan por 
carreras que, como ingeniería y medicina, tienen ac-
tividades organizadas y sistemáticas donde está muy 
claro el plan de trabajo a seguir y existe una retroali-
mentación constante con la realidad, por lo tanto, en 
los estudiantes de medicina su estilo cognitivo está 
marcado por lo práctico, lógico y lo estructurado. Estos 
mismos autores sugieren que al conocer el estilo cogni-
tivo de los estudiantes de medicina se puede optimizar 
el aprendizaje, lo cual es de utilidad para la estrategia 
de intervención propuesta en este documento y la cual 
toma como base la Teoría de Modificabilidad estruc-
tural cognitiva de Feuerstein en conjunto a su Modelo 
de Experiencia Mediada, puede ser de gran ayuda para 
lograr potencializar los aprendizajes de los estudiantes 
de medicina del siglo XXI.

Discusión teórica
La cognición es un concepto que hace referencia a dis-
tintos aspectos de procesos como pensar, razonar, usar 

la memoria, formar conceptos, consolidar habilidades, 
percibir o dirigir la atención hacia algo (García-Madru-
ga, 1998, como se citó en Flórez et al, 2016). La me-
moria, la percepción, la atención, la concentración; son 
procesos cognitivos que le permiten al ser humando 
aprender. En este sentido abordaremos una estrategia 
de intervención para potenciar el aprendizaje de los es-
tudiantes de medicina, siguiendo la teoría de modifica-
bilidad estructural cognitiva de Feuerstein. 

Teoría de modificabilidad estructural cognitiva 
La teoría de la modificabilidad estructural cognitiva 
(MEC) de Reuven Feuerstein, la cual nos dice que el de-
sarrollo cognitivo en términos dinámicos, es decir, sus-
ceptible o capaz de ser modificado en tanto se trabaje 
sobre las habilidades o funciones del pensamiento ne-
cesarias para realizar un eficiente acto mental o proce-
so de aprendizaje. En esta teoría nos ofrece mediante 
su Modelo de la Experiencia de aprendizaje mediado 
(EAM) (Parada-Trujillo & Avendaño, 2013), figura 1.

Figura 1 Modelo de la Experiencia de aprendizaje mediado 
(EAM)
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¿Cómo se da el aprendizaje?
Dicho modelo conlleva la explicación de los procesos 
cognoscitivos como subproducto de la transmisión cul-
tural. El aprendizaje se da a través de dos modalidades 
de interacción del humano con su medio. En este sen-
tido para Feuerstein, una característica típica de inte-
racción humana, responsable de ese rasgo exclusivo de 
las personas que es la “modificabilidad estructural. Hay 
un gran número de herramientas conceptuales cog-
noscitivas que caracterizan y dan forma a los aspectos 
aplicados de la teoría de la modificabilidad; entre ellos, 
se encuentran el mapa cognoscitivo, las funciones de-
ficientes y la “orientación de procesos” (Orrú, 2003).

La mediación
En la EAM, el mediador modifica el estímulo en cuanto 
a intensidad, contexto, frecuencia y orden, y al mismo 
tiempo despierta en el individuo una actitud vigilante, 
mayor conciencia y sensibilidad, que contribuyen a una 
disposición óptima al aprendizaje tanto mediado como 
directo (Feuerstein, Falik, & Feuerstein, 1998).

La mediación en la simulación clínica
Feuerstein menciona que “el organismo humano es un 
sistema abierto que en su evolución adquirió la capa-
cidad para modificarse a sí mismo, siempre y cuando 
exista un acto humano mediador” (Avendaño, 2012). 
El la Simulación Clínica (SM) este acto humano le co-

rresponde al instructor experto en SM. Ruda-Rodríguez 
(2014) considera que “el aprendizaje en los ambientes 
clínicos simulados puede llegar a ser significativo en la 
medida en que el docente esté lo suficientemente pre-
parado para asumir el rol de mediador” (p. 233).

Estrategia
La siguiente parte del documento consiste en una es-
trategia de intervención educativa tomando en cuenta 
la mediación del docente con el apoyo de la simulación 
clínica para lograr potencializar el aprendizaje de los 
estudiantes de medicina.

Objetivo
Fortalecer las funciones cognitivas a fin de potenciar 
el aprendizaje de los estudiantes de primer semestre 
de la carrera de medicina de la Facultad de Medicina y 
Nutrición (FAMEN) de la Universidad Juárez del Estado 
de Durango (UJED).

Desarrollo de la estrategia
La estrategia consta de tres fases, la primera es aplicar 
la evaluación dinámica para conocer al estudiante, la 
segunda fase es aplicación de la intervención y la terce-
ra es aplicar nuevamente la evaluación dinámica y así 
conocer si la intervención logro fortalecer las funciones 
cognitivas de los estudiantes (Ver figura 2).

Figura 2. Fases de la estrategia de intervención



PRIMERA FASE: La primera fase se desarrollará durante 
la primera semana del semestre B 2020, al grupo 1E de 
la carrera de medicina de la Facultad. Esta fase consis-
te en la Aplicación de la Evaluación Dinámica de Pro-
pensión al Aprendizaje (Learning Potential Assesment 
Device LPAD). Objetivos de esta fase es, mediante la 
evaluación dinámica enfatizar como menciona Villar 
(2004) los procesos de percibir, pensar, aprender y re-
solver problemas (en contraposición a la atención en 
los productos o resultados de estos procesos)

Instrumentos necesarios para esta fase son:
Para los instrumentos necesarios de esta fase se tomó 
como base la investigación de Párraga, Raso, Loos, Bec-
ker, y Párraga (2013) titulada “Experiencia de aplicación 
del programa propensión al aprendizaje y estimulación 
de funciones cognitivas” en un grupo de estudiantes en 
la universidad de Mendoza”

1. Test RAVEN (escala general): es un instrumento des-
tinado a medir la capacidad intelectual, para comparar, 
formar y razonar por analogías, con independencia de 
los conocimientos adquiridos. 

2. VARIATION 2: Esta prueba está elaborada según 
principios similares a los de las matrices progresivas 
(Test RAVEN) en las tareas C, D y E. 

3. Progresiones numéricas: se trata de presentar se-
ries numéricas de dificultad creciente que el estudiante 
debe continuar. 

4. Test organizador: El objetivo es evaluar la capacidad 
para procesar información y representar dicha infor-
mación en forma de jerarquías. 

5. Test Raven Avanzado: El Test de Matrices Progresi-
vas Escala Avanzada se utiliza para la evaluación de la 
capacidad de observación y pensamiento claro. 

Para la interpretación de los test, se tendrá apoyo del 
departamento de psicopedagogía de la facultad. La 
versión de test que se aplicara es la de Raven, Raven  y 
Court (2000).

SEGUNDA FASE: Con base a los resultados que arroje 
la evaluación dinámica se diseñará una estrategia para 
potenciar el aprendizaje, a través de la simulación clí-
nica. Dentro de la aplicación de este modelo, el media-
dor-docente-asesor es el principal agente de cambio y 

transformación de las estructuras cognitivas deficien-
tes (Párraga, Raso, Loos, Becker, & Párraga, 2013). Para 
la aplicación de esta fase la estrategia de intervención 
será la mediación con el apoyo de la simulación clínica 
ya que la facultad cuenta con una Unidad Médica de Si-
mulación Clínica. Se eligió dicha estrategia porque per-
mite a los estudiantes desarrollar sus funciones cogni-
tivas a través de simuladores. Ziv, Wolpe, Small y Glick 
(2003, como se citó en Altamirano-Droguett, 2019) 
mencionan que mediante la simulación los estudiantes 
logran el desarrollo de habilidades psicomotoras bási-
cas, mejor comunicación, desarrollo de competencias 
en el manejo de situaciones clínicas complejas y el tra-
bajo en equipo.

El diseño del escenario para la simulación clínica tendrá 
como tema “Curso taller de primeros auxilios”, el con-
tará con el apoyo de una doctora, la cual fungirá como 
instructora – mediadora experta en simulación clínica.

Duración del curso taller: 4 semanas (8 horas por se-
mana) dando un total de 32 horas.
Lugar: Unidad Médica de Simulación Clínica de la FAMEN

Materiales: 
    • Cuatro simuladores de alta fidelidad:
        - METIman prehospital, CAE healthcare.
        -  Noelle S575. Gaumard.
        - Newborn HAL. Gaumard.
        -  CodeBlue III S300. Gaumard.
    • Tres simuladores de baja fidelidad:
        - Heart Sim. Laerdal
        - Noelle S550. Gaumard
        - MegaCode Kelly Advanced. Laerdal

Áreas a que se pretenden desarrollar mediante la es-
trategia de simulación clínica. Ruda-Rodríguez (2014) 
menciona tres tipos de dominios que se desarrollan 
con la simulación clínica y son: 

• Cognitivo, se evalúan los procesos mentales a partir 
de los cuales el estudiante aprende sobre la relación 
entre salud y enfermedad, y la forma como utiliza este 
conocimiento durante la experiencia clínica simulada; 

• Afectivo, la actitud o actuación del estudiante, tanto 
individual como en el equipo de trabajo. 

• Psicomotor, el desarrollo de sus habilidades ante el 
caso clínico propuesto.
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Los temas que se abordarán en el curso taller se des-
glosarán en cuatro módulos, de una semana cada uno. 
Siendo los siguientes temas:

Módulo I: Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar 
(RCP)
La formación en resucitación se ha basado en la adqui-
sición de conocimientos relativos a la parada cardíaca y 
fundamentalmente a la adquisición de habilidades psi-
comotoras que permitieran a los estudiantes conseguir 
el entrenamiento adecuado López et al (2011, como se 
citó en Gómez, Martínez-Sabater, Casal-Angulo y Ba-
llestar-Tarín, 2015).

Módulo II: Heridas, hemorragias, quemaduras; Módulo 
III: Traumatismos y Contusiones. Las contusiones, heri-
das y quemaduras leves son accidentes habituales de 
la vida diaria. Fortalecer las funciones cognitivas de los 
estudiantes mediante ejercicios de simulación que in-
volucra poner en practica conocimientos teóricos.

Módulo IV: Simulación final por roles. En este módulo 
los participantes elegirán un tema para desarrollar una 
simulación por roles con dramatización. Este tipo de 
simulación clínica fomenta el trabajo equipo, además 
que como lo mencionan Negri et. al (2017) fomentan 
la satisfacción, autoconfianza, conocimiento, empatía, 
realismo, disminución del nivel de ansiedad, conforto, 
comunicación, motivación, capacidad de reflexión y de 
pensamiento crítico.

La enseñanza de éstos módulos se basa en:
1) Demostración de la técnica por el instructor a velo-
cidad normal.
2) Demostración por el instructor a velocidad lenta.
3) Demostración guiada por el estudiante.
4) Demostración de la técnica por el estudiante a velo-
cidad normal

TERCERA FASE: Después de que se finaliza la estrate-
gia de intervención, nuevamente se realizará la eva-
luación dinámica para poder conocer si mediante la 
estrategia propuesta, se logra fortalecer las funciones 
cognitivas, potenciando con el ello el aprendizaje de 
los estudiantes.

Conclusiones
A manera de conclusión, se puede decir que el humano 
tiene gran potencial para seguir aprendiendo, a media 
de los nuevos avances y estudios que nos permiten 

tener un panorama más amplio de como aprendemos 
se pueden generar las estrategias que contribuyan a 
potenciar el aprendizaje. El conocer lo procesos cog-
nitivos como la atención, la percepción y la memoria, 
así como cuál es su papel en el aprendizaje, se puede 
saber que a través de los estímulos del medio ambien-
te se aprende, pero para lograr un mejor aprendizaje 
se requiere del papel del mediador como los propone 
Feuerstein en su teoría de la modificabilidad estructu-
ral cognitiva. 

A través del cambio en las estructuras cognitivas de 
los estudiantes se pretende potenciar su aprendizaje, 
como plantea Feuerstein (1980, como se citó en Gu-
tiérrez, 2005) la modificabilidad cognitiva, es un cam-
bio de carácter estructural que se produce en las es-
tructuras cognitivas del individuo y para que estos los 
cambios en las estructuras cognoscitivas tengan un ca-
rácter estructural, se deben cumplir tres características 
fundamentales: 1) Debe haber una relación fuerte en-
tre el todo y las partes; 2) Debe existir una disposición 
constante en el individuo a involucrarse en procesos de 
cambios; 3) En el individuo se debe generar una habili-
dad auto-reguladora de los procesos. 

Estas tres características se pueden lograr a través de 
simulación clínica, esta fue la razón por la que se eligió 
como la estrategia de intervención, ya que esta técni-
ca involucra el papel de mediador como el responsable 
de que el estudiante realice las repeticiones necesarias 
para lograr aprendizajes.
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Resumen
En este artículo se propone una estrategia sobre el desarrollo del hábi-
to lector que busca más que nada adentrarse en los postulados de Reu-
ven Feuerstein y su teoría de la modificabilidad cognitiva estructural, 
que nos guían, desde nuestra escuela, a conseguir lectores competen-
tes concientes como una muestra de que nuestros niños y niñas tienen 
la convicción en la posibilidad del cambio. Y que es posible detectar a 
tiempo aquellos estudiantes que sufren rezago educativo por no estar 
completamente convencidos que a través de la lectura pueden acceder 
al conocimiento y esta falta de atención es la que debemos trabajar con 
nuestros alumnos mediante ejercicios precisos utilizando la estrategia 
del aprendizaje mediado.

Palabras clave:aprendizaje mediado, hábito lector

Abstract
This article proposes a strategy on the development of the reading ha-
bit that seeks more than anything to delve into the postulates of Reu-
ven Feuerstein and his structural cognitive modifiability, which guide 
us, from our school, to get competent unconscious readers as a sign 
that our Boys and girls are convinced of the possibility of change. And 
that it is possible to detect in time those students who suffer educa-
tional backwardness because they are not completely convinced that 
through reading they can access knowledge and this lack of attention is 
what we must work with our students through precise exercises using 
the mediated learning strategy.

Keywords: mediated learning, reading habit

L
a experiencia del 
aprendizaje mediado
en el hábito lector

Juan Galindo Méndez
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Introducción
Es difícil aprender a leer, lo vemos en la escuela prima-
ria, en primer año, es un reto para los maestros y las 
maestras que el niño logre afianzar la lectura. Pase de 
pre silábico a silábico, luego un esfuerzo extraordinario 
para llevarlo al siguiente nivel, silábico alfabético y por 
ultimo con delicadeza y mucho profesionalismo, insta-
larlo en el nivel alfabético. 

Quienes hemos sido maestros de primer año podemos 
describir esta experiencia. Es una tarea titánica porque 
no todos los niños aprenden al mismo ritmo y en oca-
siones ni siquiera mantienen la misma progresión de 
avances durante su aprendizaje. Es una desorientación 
fatal y peor aún si te toco la fortuna de tener un grupo 
de 36 alumnos donde ninguno vive en la misma casa. 
Cada uno es diferente en la responsabilidad en el trato 
en el rendimiento y hasta en la conducta. Muchos de 
ellos no tienen aún el acercamiento suficiente con el 
entorno, muchos no cursaron un jardín de niños con 
regularidad, otros vienen de familias disfuncionales 
o nunca han vivido cerca de un padre que los oriente 
emocionalmente. 

Es un esfuerzo constante por amainar la disparidad y 
conseguir los aprendizajes deseados. Cuando el direc-
tor a medio ciclo le solicita a la maestra: ¿Me podría 
dar los niveles de su grupo?, lo más probable es que 
la maestra no sabe si sus resultados expresan esfuerzo 
desmedido o incompetencia insospechada, teniendo 
un grupo de 32 alumnos y estadísticamente 15 alfabéti-
cos, 9 silábicos alfabéticos, 6 silábicos y 2 pre silábicos. 

Si ya se detectaron los alumnos que están más bajos y 
el grupo tiene que continuar avanzando, ¿qué ejercicios 
podrían ayudar a estos niños a alcanzar el rendimiento 
que tienen sus compañeros?, aquí es donde es impor-
tante que el maestro de grupo encuentre un apoyo a 
esa situación , tener a la mano ejercicios que ayuden a 
que esos niños (8 en este caso) puedan continuar regu-
larmente con su educación y no se queden rezagados, 
lo que les podría afectar psicológicamente al sentirse 
rechazados por un grupo de niños que los etiquetan y 
un maestro que no sabe qué hacer con ellos. 

Los ejercicios que propone la teoría de la modificabi-
lidad cognitiva estructural podrían apoyar en este as-
pecto ya que busca apoyar a aquellos niños que por 
alguna situación desafortunada no están en las mismas 
condiciones que otros para aprender, pero se sabe que 

tienen la misma capacidad de llevar adelante un reto 
de esta naturaleza. 

Buscar estrategias para mejorar la lectura y acercarnos 
al hábito lector es una tarea que debemos enfrentar 
en nuestros días. Reconocido es que la falta de este 
hábito, le dificulta al niño la facilidad con que se pue-
de aprender si la lectura no es un impedimento. Ahora 
bien, para tratar de lograr este objetivo, se aborda en 
este trabajo, la teoría de la Modificabilidad Cognitiva 
Estructural de Reuven Feuerstein, el que mediante la 
experiencia del aprendizaje mediado plantea un acer-
camiento desde donde se reinterpreta y explica la im-
portancia del mediador humano que en este caso es el 
maestro de grupo en ese proceso de construcción de 
los aprendizajes.

Discusión teórica 
Según Aida (2006) la Teoría de la Modificabilidad Cog-
nitiva Estructural, el Programa de Enriquecimiento Ins-
trumental y la Experiencia de Aprendizaje Mediado de 
Reuven Feuestein, nos da un referente muy importante 
de cómo podemos a través del maestro, contar con la 
herramienta fundamental para cambiar los aprendiza-
jes en los niños que están siendo rezagados, pedagógi-
camente en nuestros salones de clase. 

Debido a que el Programa de Enriquecimiento Ins-
truccional se basa en el concepto de Modificabilidad 
Cognitiva, bajo este concepto se considera a la inte-
ligencia como un proceso dinámico que responde a 
estímulos externos por medio de la interacción activa 
entre la persona y las fuentes de estimulación, como 
son los propios ejercicios propuestos en el programa. 
Pero nosotros estamos interesados en aprovechar este 
concepto en el desarrollo del hábito lector a través de 
un mediador que acerque al niño a la lectura por pla-
cer, ya que se considera a la experiencia de aprendizaje 
mediado como la herramienta principal del desarrollo 
cognitivo. Así pues, la experiencia del aprendizaje me-
diado que propone, es significativa ya que fomenta en 
los alumnos la curiosidad intelectual, la originalidad, la 
creatividad o el pensamiento divergente, entre otros.

Feuerstein, dice que se tiene más potencial internaliza-
do de lo que se es capaz de presentar, pudiéndose por 
lo tanto, ampliar la capacidad de aprender que se tenga 
mediante herramientas cognitivas de mediación huma-
na. Lo cual es común encontrar en la escuela donde el 
maestro será el mediador entre el alumno y la lectura.



Por medio de la Experiencia de Aprendizaje Mediado, 
de las funciones cognitivas y operaciones mentales, se 
reúnen características que aseguran una autonomía de 
pensamiento a medida que se desarrollan en el indivi-
duo competencias, habilidades y actitudes que hacen 
propicio el pleno desarrollo humano, de acuerdo con 
las exigencias del mundo actual. 

Vygotsky (1987) y Wallon (1989) atribuyeron la dimen-
sión cultural al objeto y la dimensión histórica al sujeto. 
Todo objeto es cultural y se presenta en la sociedad. 
La manera de captarlo o asimilarlo es el diálogo. Todo 
objeto de conocimiento es objeto de cultura y aparece 
en la trama de las relaciones sociales por medio de sím-
bolos, signos y palabras. Piaget (1971), desde la óptica 
constructivista, defiende que la estructura mental y el 
conocimiento son construidos en una relación dialécti-
ca entre la maduración biológica de la persona y el am-
biente. Vygotsky (1991), en la visión socio-histórica, ya 
declara que todo ser humano, inmerso en una realidad 
socio-histórica, adquiere la condición humana al ser en 
su relación con el mundo mediado por instrumentos 
de su cultura. 

Feuerstein (1980), desde la óptica de la modificabilidad 
cognitiva estructural, a través dela mediación humana, 
defiende que la interacción humana impulsa el desa-
rrollo de la estructura cognitiva e incrementa la capa-
cidad humana para la modificabilidad. La fuerza motriz 
del trabajo de Feuerstein, originada en el constructivis-
mo/interaccionismo es la Teoría de la Modificabilidad 
Cognitiva Estructural que se basa en el hecho de que 
los seres humanos son modificables, y la persona que 
educamos en la primaria es modificable, a pesar de to-
das las dificultades y contra todos los pronósticos. Esta 
Teoría, defiende tres grandes ideas: la primera está re-
lacionada con la concepción de la doble ontogenia del 
organismo humano.

La ontogenia biológica, que consiste en entender el ser 
humano como una comunidad de células interrelacio-
nándose con el ambiente, y la ontogenia sociocultural 
que es responsable por la estructura social, moral y co-
municacional del ser humano. La relación entre esas 
dos ontogenias es marcada por una interacción conti-
nua y conflictiva. La entidad biológica impone límites 
y la sociocultural lucha por libertar al ser humano de 
esos límites, modificándolo y creando nuevos rumbos 
de vida. La segunda, es la definición modal del com-
portamiento humano como un estado y no como algo 

fijo e inmutable, considerándose que tanto el compor-
tamiento modal como los estados están relacionados 
a condiciones que pueden ser cambiadas. La tercera, 
es la concepción neurocientífica del cerebro humano 
“como un organismo altamente flexible” (Feuerstein, 
2002, en: Gomes, 2002, p. 15). Esa teoría defiende la 
modificabilidad, la flexibilidad de la estructura cogniti-
va, y tiene, como una de las principales contribuciones 
conceptuales, la idea de que el ser humano está dota-
do de una mente plástica, flexible, abierta a transfor-
maciones, así como de un potencial y de una propen-
sión natural para el aprendizaje.

En una clase del Programa de Enriquecimiento Instru-
mental, a través de la mediación, los alumnos analizan 
lo que hicieron para ser exitosos el porqué de las difi-
cultades, o sea, aprenden a organizar el pensamiento y 
a resolver situaciones-problema, a través de sus expe-
riencias, teniendo los ejercicios del Programa como pre-
texto. Las discusiones son fomentadas por preguntas y 
respuestas de profesores y alumnos. Estas discusiones, 
normalmente, terminan con generalizaciones. El proce-
so de análisis e introspección construye el sistema meta-
cognitivo del alumno y las conclusiones generadas por él 
(principios), creando puentes y conexiones con el mun-
do exterior. Tanto el sistema metacognitivo como los 
puentes deben tener un valor universal, lo que beneficia 
la contextualización y la interdisciplinaridad.

La teoría de la modificabilidad estructural cognitiva a 
pesar de haber tenido un origen especial, en un espacio 
y tiempo específico, ha sido aplicada a miles de niños, 
niñas y jóvenes con diferentes problemas cognitivos y 
en todos los niveles en más de 70 países en todo el 
mundo. Los resultados no solo han sido validados por 
Feuerstein (Feuerstein, 1993) y el instituto que lidera 
a nivel mundial sino por otros estudios realizados, en 
donde se demuestra un mejoramiento en las funcio-
nes cognitivas de los sujetos intervenidos y en el ren-
dimiento escolar de los mismos (García y Porras, 2000; 
Himmel et al., 1996;Velarde, 2008;Varela, Gramacho y 
Melo, 2006; Cerrillo, 2001). 

El auge de la teoría de la modificabilidad estructural 
cognitiva representa una oportunidad para muchas 
personas limitadas por el sistema y esto se debe a que 
la perspectiva de Feuerstein se basa en el convenci-
miento de que el “organismo humano tiene la capaci-
dad única de llegar a modificarse en una variedad de 
funciones cognitivas y motivacionales, adaptándose a 
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los cambios y respondiendo a las demandas y situacio-
nes nuevas” (Himmel et al., 1996). 

Estrategia: Lectura de rutina
El hábito se denomina como una práctica habitual de 
una persona, animal o colectividad. En las ciencias de la 
salud, en particular en las ciencias del comportamiento, 
se denomina hábito a cualquier conducta repetida re-
gularmente. Para crear un hábito, se requiere un recor-
datorio, una rutina y una recompensa. La recompensa 
deberá ser tan satisfactoria como sea posible para que 
cada vez que se realice la rutina se sienta premiado y 
el recordatorio puede ser una situación que se haga a 
diario y te relacione directamente con la rutina. En este 
caso, el objetivo que queremos lograr es que el alumno 
de primaria adquiera el hábito de la lectura, entonces, 
tenemos primero que buscar un recordatorio, puede 
ser la hora de entrada a clases y antes de tomar lista y 
de revisar tareas, sería adecuado disponernos a leerles 
a los niños, en una primera etapa, una lectura de no 
más de 5 minutos solo para empezar con la estrategia, 

más adelante se irá incrementando este tiempo de lec-
tura y el orden de los participantes.

La rutina seria la misma lectura, está hecha por el do-
cente como ya dijimos en un inicio será el docente 
quien lea esos minutos, pero más adelante participaran 
en la lectura diferentes niños, sugiriendo que se invite 
a participar a todos. La recompensa deberá ser muy 
clara desde el inicio y si es necesario buscar algo que 
a los niños les agrade como recompensa que al princi-
pio puede ser regalarles unos minutos más de recreo o 
participar como árbitro en su siguiente enfrentamiento 
en un juego de futbol, pero lo más importante sería 
que sientan que están adquiriendo un hábito. Y para 
ello lo más significativo es la mediación docente donde 
el maestro o maestra es quien sumerge al niño en el 
gusto por la lectura, donde sin darse cuenta también 
se adquiere para uno el hábito de la lectura. Siguiendo 
los pasos de la estrategia según nos lo indica la figura 1.

Figura 1

Objetivo de la estrategia: Que el alumno de pri-
maria adquiera el hábito de la lectura.

a) Inicio 
El maestro selecciona un par de títulos que sean 
del interés del niño de acuerdo a su edad y se 

elige, con ayuda de los niños, uno de ellos para 
iniciar con la lectura. Se recomienda empezar 
por leer 5 o 10 minutos cada día durante un par 
de meses para intentar lograr que esta rutina se 
vuelva un hábito. Se sugieren, en la tabla 1, los 
siguientes títulos:



En un segundo momento, los meses de octubre y no-
viembre se continuará con la estrategia, pero aumen-
tando un poco el tiempo y solicitando a los alumnos 
que realicen ellos mismos la lectura, en lo que el maes-
tro puede aprovechar para valorar la fluidez, la entona-
ción y el ritmo con que leen sus alumnos.

b) Desarrollo
Los niños escuchan detenidamente la lectura y se les 
permite expresarse de la manera en que cada uno lo 
considere. Al inicio puede resultar difícil que todos los 
niños pongan atención en la lectura, pero para ello, el 
maestro se puede valer de un sombrero para llamar la 
atención, ellos saben que va a empezar la lectura. Aquí 
es donde podemos hacer una entonación adecuada 
que atraiga la atención del niño. Como todo buen lec-
tor utilizaremos todas las estrategias lectoras que es-
tén a nuestro alcance para lograr el propósito de que, 
sin excepción, todos los niños nos pongan atención. 
    • Llena tu voz de emoción 
    • Crea un ambiente agradable
    • Busca un lugar con luz suficiente
    • Con temperatura agradable
    • Usa en tu ropa un artículo especial como un gorro 
con pluma, unas gafas o una mascada.

c) Cierre
El maestro permite que los alumnos realicen inferen-
cias respecto a lo que continuara en el siguiente capítulo 
de la lectura, por pura diversión. No debemos obligar al 
alumno a participar, no queremos que se pierda la sen-
sación que dejo en muchos el solo escuchar la lectura. 
Preguntar al grupo si les ha gustado y que si quieren pla-
ticar algo relacionado a la lectura y si no hay nada solo 
cerrar la actividad y continuar con lo que sigue.
 
d) Instrumento de evaluación. 
Proponemos esta lista de cotejo individual, en la tabla 
2, donde podremos concentrar algunos aspectos que 
nos ayudaran a valorar la posición que tienen los alum-
nos frente a la lectura.

Ahora, para saber que tanto se ha desarrollado el 
hábito lector en los alumnos, tendremos una rú-
brica que se muestra en la tabla 3, para ir valoran-
do constantemente que tanto está funcionando la 
estrategia de lectura de rutina.

92



93

Referencias
Aida, V. A. (2006). Programa de Enriquecimiento Ins-

trumental (PEI): alternativa pedagógica que res-
ponde al desafio de calidad en educacion. Revis-
ta Diversitas, 297-310.

Feuerstein, R. (1993). La teoria de la modificabilidad 
estructural cognitiva. Madrid: Piramide.



Resumen
El desarrollo de la memoria humana implica un reto para quienes se 
han adentrado en el estudio de la misma, debido a que ningún humano 
es igual a otro, y no hablando desde una perspectiva anatómica, sino 
desde una perspectiva emocional y recepción. Por ello, el presente es-
crito pretende orientar a docentes en el desarrollo de la memoria para 
potencializar los saberes y habilidades que adquieran los alumnos que 
están formando en sus aulas, a partir de la aplicación de la estrategia 
presentada a continuación, desde una perspectiva teórico-científica 
que sustentan diversos autores. La propuesta consiste en actividades 
sencillas que están dentro de las posibilidades de todos los docentes, 
incluso de los maestros rurales o los que enseñan con una situación 
tecnológica precaria, debido a que no requiere recurso tecnológico al-
guno; y dará un resultado favorecedor si se aplica de manera correcta.

Palabras clave: memoria, estrategia, propuesta, desarrollo, mejora.

Abstract
The development of human memory poses a challenge for those who 
have delved into the study of it, because no human is equal to another, 
and not speaking from an anatomical perspective, but from an emo-
tional perspective and reception. Therefore, this writing aims to guide 
teachers in the development of memory to enhance the knowledge 
and skills acquired by the students who are training in their classrooms, 
based on the application of the strategy presented below, from a theo-
retical-scientific perspective that underpins various authors. The pro-
posal consists of simple activities that are within the possibilities of all 
teachers, including rural teachers or those who teach with a precarious 
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technological situation, because it does not require any 
technological resources; and give a flattering result if 
applied correctly.

Keywords: mediated learning, reading habit.

Introducción
A través del paso de los años la humanidad se ha visto 
en la necesidad de comprender los sucesos que aconte-
cen en su entorno y por ende, en su interior. Los proce-
sos mentales implican uno de los grandes desafíos en la 
comprensión de los mismos, debido a su complejidad y 
sobre todo de la percepción de las personas, la cual es 
distinta de acuerdo a las experiencias previas del sujeto. 
Los docentes tienen un gran reto en sus aulas, debido 
a que deben llevar a cabo el desarrollo de Planes y Pro-
gramas de Estudio que se encuentran vigentes en el mo-
mento, los cuales se renuevan para dar respuesta a la 
necesidad social del momento, sin embargo, el abordar 
un contenido con los alumnos, no significa que estos se 
apropien de los aprendizajes, o bien, que estos sean a 
largo plazo, lo cual implica un aspecto negativo en el 
ámbito educativo, ya que si se aprende a corto plazo, se 
olvida, por tanto en los exámenes que se realizan como 
parte de la evaluación, los alumnos tienen dificultades 
en plantear los aprendizajes que en su momento adqui-
rieron en sus clases.

Cabe destacar, que no es una catástrofe, sino un proble-
ma que impacta en todo ámbito de la vida, incluyendo 
el educativo. Al ser un problema, desde luego tiene sen-
deros que llevan a la resolución del mismo, lo cual, se 
propone en este texto a través de un planteamiento efi-
caz y con actividades sencillas que se pueden adaptar a 
cualquier contenido dentro de la educación básica, para 
que sea en este lapso de tiempo, un detonante que le 
brinde al estudiante la posibilidad de utilizar la memoria 
como una habilidad de estudio que le permitirá recordar 
saberes y desde luego, aplicarlos en su vida posterior.

Discusión teórica
Hay muchos autores que han tenido como objetivo ex-
plicar el aspecto cognitivo-memorístico del ser humano, 
la perspectiva de los autores depende del ámbito en el 
que se desenvuelven. De acuerdo con García Madruga 
(1998, p. 29) “la cognición es un concepto que hace re-
ferencia a distintos aspectos de procesos como pensar, 
razonar, usar la memoria, formar conceptos, consolidar 
habilidades, percibir o dirigir la atención hacia algo”. Sin 
embargo desde el enfoque que le da Crespo (2002):

Desde lo anterior, se considera que la definición de Cres-
po (2002) es más completa para este texto, debido a que 
toma en cuenta la organización de la información, lo cual 
lleva consigo el almacenamiento de la misma, es decir 
la memoria. Para Campo, Maestú, Fernández y Ortiz 
(2008) en Portellano & García (2014), hacen mención de 
que “la memoria está considerada comúnmente como 
aquella capacidad para almacenar información, acon-
tecimientos pasados y recuperarlos, traer a la concien-
cia esa información de forma aprendida” (Portellano & 
García, 2014, pág. 208). En lo cual se puede resaltar la 
palabra almacenamiento, sin embargo, como lo ha de-
fendido Susan Greenfield (2012), “existen diversos tipos 
de almacenamiento.” (Greenfield, 2012, pág. 199).

Para Greenfield (2012) existen dos tipos de memoria: a 
corto plazo y a largo plazo. En cuanto a la de corto plazo 
posee “una capacidad limitada… la información nueva 
desplaza a la antigua” (Greenfield, 2012, pág. 199), mien-
tras que la de largo plazo “no parece que tenga límite de 
capacidad… a menudo establecen alguna asociación con 
significado aunque los datos que recordemos sean im-
precisos y los detalles borrosos” (Greenfield, 2012, pág. 
199).

La memoria a largo plazo se divide en dos: declarativa 
(explicativa) y no declarativa (implícita); la explicativa 
se refiere a hechos y acontecimientos; mientras que la 
implícita tiene que ver con la sensibilización, el proce-
dimiento y el condicionamiento clásico o instrumental.
Existen innumerables teorías que intentan explicar des-
de diversos enfoques los sucesos. 

De acuerdo con Florez et al. (2016) “las teorías construc-
tivistas teorizan e investigan acerca de cómo los seres 
humanos crean sistemas para entender de forma sig-
nificativa sus mundos y experiencias. Existen distintas 
formas de constructivismo, dentro ellas resaltan dos: el 
constructivismo operacional y el sociocultural.” (Florez 
et al. 2016, pág. 39)

“la cognición se define como el conjunto de 
procesos mentales por medio de los cuales 
se organiza y se da sentido a la actividad, al 
pensamiento, al razonamiento, a la acción, y 
a diferentes formas de relación de las perso-
nas con el mundo y con la información que 
obtiene de él” (Crespo, 2002, p.27).



Sin embargo, de acuerdo con Baerveldt (2013) “todas 
las teorías constructivistas tienen diferencias en algunos 
de sus planteamientos, coinciden en el hecho de que 
el ser humano no tiene una visión objetiva del mundo, 
pues siempre construye a partir de su propia perspecti-
va” (Baerveldt, 2013). Lo que sustenta lo anteriormente 
dicho al inicio de la teorización, la construcción de los 
autores son desde la perspectiva que el mismo tiene. 
Florez (2016) retoma a Piaget (1992) y a Sierra-Mejía 
(1997), ante lo cual afirma que

Otra de las teorías fuertes en el aspecto educativo fue 
propuesta por Vygotski, de acuerdo con Correira (2003) 
este exponente tiene la perspectiva de “plantear que 
los procesos mentales son transformaciones de facul-
tades predeterminadas, en función de la participación 
de la persona en las prácticas y demás elementos de 
la cultura en la cual crece y se desempeña” (Correia, 
2003)

Sin embargo, resulta fascinante que existan autores 
como Greeno (1994) quien planteó la cognición si-
tuada, misma perspectiva que de acuerdo con Florez 
(2016) “se basaba en un sistema de percepción-acción, 
en vez de uno de memoria-recuperación.” (Florez et al., 
2016, pág. 41)

La estrategia propuesta a continuación retoma lo ante-
riormente descrito como sustento de la misma, debido a 
que intervienen en diferentes partes del proceso que se 
busca que tengan los participantes en los que se lleve a 
cabo la aplicación.

“la teoría constructivista operacional se sus-
tenta en los planteamientos de Jean Piaget 
sobre el desarrollo de los procesos cogniti-
vos en el niño y el adolescente. Esta teoría 
plantea dos principios: el de continuidad 
funcional y el de discontinuidad estructural. 
El principio de continuidad funcional hace 
referencia a que hay procesos funcionales 
que estarían siempre presentes en cual-
quier proceso de relación de la persona con 
el mundo, independientemente de su mo-
mento de desarrollo o de su punto de vista 
particular. Dichos procesos son: la organiza-
ción, la asimilación y la acomodación (Pia-
get, 1992; Sierra-Mejía, 1997).” (Florez et al., 
2016, págs. 39-40)

Propuesta de estrategia: memoria brillante: un proce-
so cognitivo posible
La propuesta descrita a continuación tiene como ob-
jetivo principal mejorar o bien desarrollar la habilidad 
memorística de los alumnos, se propone que sea adap-
tada al ciclo escolar en el que se encuentren los alum-
nos y al contenido que el docente desea abordar con la 
aplicación.  Cabe destacar que la aplicación de la pro-
puesta preferentemente debe realizarse en educación 
básica, es decir: preescolar, primaria y secundaria; y 
cuanto antes mejor, para que el o los alumnos adquie-
ran habilidades memorísticas.

La propuesta consiste en varias sesiones, sin embargo, 
es importante que la estrategia se realice como se en-
marca, debido a que es gradual el logro; otro aspecto 
que hay que tener en  cuenta es que para desarrollar 
habilidades memorísticas, un aspecto base del logro 
del mismo, radica en la motivación, es decir, el docente 
debe mostrarse entusiasmado con ello y fomentar en 
sus alumnos la emoción por el desafío que lograrán, 
sin hacerlo como una competencia como tal, pero si 
en un concurso en el que todos serán aplaudidos por 
su avance, o bien, su logro. Resulta relevante que el 
docente dé una plática breve sobre la importancia del 
respeto a los logros de los compañeros y mencionando 
que se pueden dar “tips” para mejorar, a manera de 
sugerencias respetuosas hacia sus compañeros, este 
intercambio será más productivo.
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Elaboración propia: Cynthia Nava González (2020)

Al finalizar la propuesta, se puede entregar un recono-
cimiento por haber mejorado en el aspecto memorísti-
co o bien por haber participado, a manera de quitar los 
lugares de posiciones en los que queden los alumnos, 
porque esto puede ser un factor negativo a largo plazo… 
en pocas palabras, felicitando a cada uno de los partici-
pantes por sus logros, grandes o pequeños, es un logro 
que es el resultado de la motivación y esfuerzo ante el 
reto cognitivo. Se puede realizar una exposición a los pa-
dres de familia, para involucrarlos en las actividades y 
motivación de su hijo (a), es bien sabido, que el apoyo 
de los padres de familia es un motivante fundamental 
para los estudiantes.

La evaluación debe ser sencilla pero profunda, para 
ello se recomienda una autoevaluación contrastada 
con la evaluación del docente, para que los alumnos 
puedan responderla únicamente hay que hacer ajustes 
a la tabla en cuanto a los verbos. No se recomienda que 
sea numérica, debido que puede estresar al alumno, lo 
cual puede imposibilitar el óptimo funcionamiento de 
la habilidad del almacenamiento futuro o bien, etique-
tas negativas, por lo cual, se recomienda una evalua-
ción como la descrita a continuación:



Elaboración propia: Cynthia Nava González (2020)
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Resumen
La planeación de una clase puede realizarse en ocasiones pensando en 
el contenido a cubrir por un curso, por el gusto del profesor o por el 
tipo del alumno, existen diversas corrientes que influencian el como un 
docente planea su trabajo hacia los alumnos. En la práctica, se encontró 
que la planeación usada era plana y que no tomaba en cuenta el funcio-
namiento cerebral del alumno, centrada solamente en cubrir los temas 
que plantea el programa; por lo, en este documento se toma la dirección 
del aprendizaje centrado en el alumno, pero desde una perspectiva fi-
siológica, es decir, tomando en cuenta el funcionamiento cerebral, para 
aprovechar su naturaleza y aumentar los aprendizajes. Se encontraron 
datos teóricos con los que se modificó una planeación básica para aco-
plarla al funcionamiento del hipocampo que interviene en el almacén y 
disipación de la información al resto del cerebro. También se tomó en 
cuenta el fortalecimiento de los circuitos neuronales, explicando el por 
qué teórico de cada cambio en la planeación.

Palabras clave: Aprendizaje, neurociencia, aprendizaje centrado en el 
alumno, ACA, clase, distribución

Abstract
Planning a class sometimes, can be done thinking about the content to 
be covered by a course, or the teacher’s liking or the type of student, 
there are various currents that influence how a teacher plans his work 
towards students. In practice, it was found that the planning used was 
flat and that it did not take into account the brain function of the stu-
dent, focused only on covering the topics raised by the program; there-
fore, this document takes the direction of student-centered learning, but 
from a physiological perspective, that is, taking into account brain func-
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el hipocampo
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tion, to take advantage of its nature and increase learning. 
Theoretical data were found with which a basic planning 
was modified to couple it to the functioning of the hippo-
campus that intervenes in the storage and dissipation of 
information to the rest of the brain. The strengthening of 
neural circuits was also taken into account, explaining the 
theoretical reason for each change in planning.

Keywords: Learning, neuroscience, student-centered 
learning, class, distribution

Introducción
Durante el presente documento, se analiza un proble-
ma experimentado en la práctica, de forma tanto di-
recta, como indirecta, en este caso es la planeación de 
actividades no centradas en el aprendizaje del alumno, 
por lo que se diseñó una estrategia de intervención 
aplicada al docente, para incluir en la planeación de 
actividades elementos que permitan un mayor aprove-
chamiento por parte del estudiante.

En el año 2019 se presentó la iniciativa global Futures 
of Education learning to become, una iniciativa global 
para re-imaginar como el conocimiento y aprendizaje 
pueden dar forma al futuro del planeta y la humanidad, 
en esta se destaca el aprovechamiento de los avances 
en la comunicación digital, la inteligencia artificial y la 
biotecnología en la educación (UNESCO, 2019), cabe 
señalar que dentro del ámbito de la biotecnología, se 
encuentran los estudios sobre neurociencias. 

En el área de la enseñanza, de acuerdo con las políticas 
de Educación para la democracia y el desarrollo de Mé-
xico, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Edu-
cación (INEE) recomienda que, en la formación de los 
docentes, se les actualice de acuerdo con los avances 
en diferentes disciplinas como la neurociencia (Gardu-
ño, 2019). 

Durante la práctica se pudo revisar que la planeación 
usada, toma en cuenta la fecha, tema, recurso o lec-
tura para el alumno así como el ejercicio o producto 
a realizar por parte de este (Tabla 1).En otra situación 
(Tabla 2) se plantea ver un tema mezclado con otro, 
esto lleva a inferir que, la planeación está desarrollada 
con el acento en el cumplimiento del plan de estudios 
más que en el aprendizaje.

Aunque en la planeación de la tabla 1 se busca el inter-
cambio de información entre alumnos, así como la re-
construcción de la información; existen algunas opcio-
nes para aumentar la calidad de ambas planeaciones y 
permitir un mayor rendimiento - aprovechamiento por 
parte del alumno.  
 
Para aumentar la calidad de la enseñanza intervinien-
do en la forma en que  se planea, se implementara el 
aprendizaje centrado en el alumno (ACA), para lograrlo 
se requieren nuevas formas de abordar a la enseñanza 
y al aprendizaje, el apoyo efectivo con estructuras de 
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orientación y un currículo enfocado en el estudiante 
(Minasyan, 2018). 

Reconociendo que hay una diversidad de formas en que 
la neurociencia puede apoyar el aprendizaje, en este 
artículo se plantea el uso de los conocimientos neuro-
científicos para mejorarlo haciendo uso de las capacida-
des naturales del individuo, es decir tomando en cuenta 
como se aprende, en que lapsos y de qué manera se ob-
tiene la atención del alumno.

Por lo tanto, se dice que en el contexto de este documen-
to, la planeación se hará centrada en el alumno, pues se 
usan las características fisiológicas del estudiante para 
mejorar el aprendizaje; por lo que en este caso, se plan-
tea una intervención que acompañe el proceso general 
ya planteado por otros teóricos sobre el ACA tomando 
en cuenta el cómo se dosifica la planeación de un tema.

Las neurociencias en la educación implican el estudio 
del cerebro así como las implicaciones que tiene en el 
aprendizaje, el recurrir a estos descubrimientos se ha 
vuelto cada vez más frecuente en el medio educativo, 
empezando con la maduración, desarrollo en la ado-
lescencia y plasticidad en la educación inicial hasta el 
aprendizaje académico en particular, que gracias a los 
descubrimientos de la plasticidad cerebral ahora pode-

mos reconocerlos como ámbitos apropiados para seguir 
moldeando mentes inclusive en educación superior (De 
la Barrera y Donolo, 2009).

Discusión Teórica y Estrategia.
Dada la naturaleza de este documento, se conjuntan 
las secciones de discusión teórica y estrategia, pues con 
base en la teoría se ira modificando la plaenación, se 
optó por esta forma para que el lector tenga a primera 
mano, el porqué de cada cambio, es decir, se revisará un 
elemento teórico de la neurociencia y con él se modifi-
cara la planeación con base a dicha información. 

La planeación se aplica en un contexto de educación 
superior y toma en cuenta un tema de estudio que se 
busca que aprendan los alumnos, para lo cual se usa-
ran estrategias que se basaran en el funcionamiento 
cerebral para aumentar las posibilidades de aprendiza-
je del alumno.

Atención.
El procesamiento cognitivo de la información, se inte-
gra de: adquisición, codificación o almacenamiento y 
recuperación (Albo, 2012) fisiológicamente esto ocurre 
en mayor medida en el hipocampo y la amígdala, estas 
áreas cerebrales, están físicamente pegados, ambas jue-



gan un rol principal en el aprendizaje además de que los 
sentidos están conectados a ellas. 

El hipocampo se forma en ambos hemisferios cerebra-
les y es quien guarda la información, la mantiene y des-
pués la disipa al resto del cerebro creando la memoria; 
por otra parte, la amígdala relaciona la información con 
eventos positivos o negativos para la supervivencia del 
sujeto (Trafton, 2014). 

Para activar el hipocampo y en consecuencia, el apren-
dizaje, es muy importante la atención, específicamente 
tener interés en un suceso y entonces dirigir la atención 
hacia dicho fenómeno u objeto, esto es básico para que 
se dé el aprendizaje. 

Cuando la atención del alumno está en otro lado, no es-
cucha conscientemente la información que el profesor le 
provee a través de la voz, pues quizá tiene su vista en 
puesta en un dispositivo móvil, que aunque si está vien-
do, quizá tampoco está recuperando la información que 
esta “leyendo”, su atención tampoco está ahí, en conclu-
sión no hace ninguna de las dos cosas; el sujeto no pue-
de hacer multitasking, en realidad hace switch tasking, 
es decir mover su atención de una actividad a otra, por lo 
que el docente debe cuidar el ambiente de aprendizaje.

Una vez que el alumno decidió que le interesa su aten-
ción a la clase, entra en acción el hipocampo que se rela-
ciona con el mantenimiento de la atención y dependien-
do su capacidad, puede lograr hasta un máximo de 20 
minutos de atención en el cerebro adulto. 

Lo anterior, lleva a modificar la planeación, dividir la cla-
se en trozos de 15 a 20 minutos máximo (Tabla 3) y algo 
que ayudara para mantener la atención, son conductas 
como tomar notas, ya sea a mano o en la pc, hacer figu-
ras o esquemas relacionadas al tema pues esto hará que 
la información que se recibe cree más conexiones a nivel 
cerebral en diferentes áreas del cerebro.

Evaluación de planeación con base en la atención.
Para saber si la planeación toma en cuenta la los periodos 
de atención del estudiante se buscará conocer si esta:

-Las actividades o temas están divididos en periodos de 
entre 15 a 20 minutos.

-Hay un periodo de enfriamiento entre sesiones de 2 a 
5 minutos.

Recuperación de datos.
La recuperación de la memoria, no es como se creía, 
una repetición de lo que se percibió por los sentidos, 
pues el almacenamiento/codificación de los datos es 
singular para cada sujeto y se estructura y compren-
de de manera diferente en cada uno creando circuitos 
neuronales, los cuales, entre más se usan, facilitan la 
recuperación de información. El fortalecimiento de los 
circuitos neuronales, también se puede dar a través de 
la recuperación y/o codificación de la información en di-
ferentes contextos (Andreatta, 2014), por ejemplo en la 
escuela, biblioteca, casa, una plática con amigos o com-
pañeros en un café. 

Sobre la dosificación de las clases para aumentar la recu-
peración de datos de la memoria, se realizó un estudio 
con 3 diferentes grupos (Rawson y Dunlosky, 2011), el 
grupo 1 reviso el tema en una sola clase, al día 46 pudo 
recordar 10% del contenido, un grupo que vio la clase 
con un repaso otro día, recordó el 40% de contenidos y 
el tercer grupo que hizo tres repasos obtuvo un 60% de 
recuperación al día 46.  

Cuando se repasaba más veces, había de mayor recupe-
ración, pero con una minima diferencia, el mayor salto 
estadístico es el tercer repaso; en otro estudio, al grupo 
A aprendió matemáticas y realizó 10 problemas, el gru-
po b aprendió matemáticas y realizo 5 problemas; una 
semana después, el grupo b realizó 5 problemas más; 
ambos grupos realizaron una prueba a la semana, el gru-
po A obtuvo 75% en promedio; y el grupo B 70%, se hizo 
otra prueba a las 4 semanas, el grupo b cayó a 32% y el 
grupo B se mantuvo en un 64%, lo doble que el grupo 
A; el uso espaciado aumento la calidad de la memoria a 
largo plazo (Rawson y Dunlosky, 2011).

Guardado de datos.
En otro estudio Bell, Kawadri, Simone y Wiseheart 
(2013), hicieron que un grupo aprendiera información 
un día y luego hicieron una prueba de memoria a largo 
plazo en la cual el resultado indicó un 50% de retención. 
Otro grupo, tuvo su sesión de aprendizaje pero además 
a las 12 horas en el mismo día de 8 a.m. a 8 p.m. hicie-
ron otra sesión de reaprendizaje y retuvieron el 55% de 
retención en la post evaluación. En otro grupo la sesión 
fue a las ocho p.m. y la segunda sesión a las 8 a.m. al día 
siguiente, el resultado en la post evaluación fue 65%. El 
último grupo, tuvo sesión de aprendizaje a las ocho de la 
mañana. A las 24 horas una sesión de reaprendizaje, y se 
obtuvo un 75% en la post evaluación. 
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La variable que tuvo mayor peso de acuerdo a los inves-
tigadores fue el dormir, donde el cerebro reactiva los 
circuitos de lo que se aprende durante el día, restau-
ra redes neuronales, y el hipocampo toma decisiones 
sobre lo que es relevante y lo que es irrelevante de lo 
acontecido durante el día. El espaciar las sesiones sobre 
el mismo tema es importante, pues el hipocampo busca 
información o esquemas en donde asociar los nuevos 
conocimientos, si, ya hay una sesión anterior, el repaso 
a las 24 horas podrá engancharse a lo ya aprendido en 
las últimas 24 horas también (Born y Wilhelm, 2012). 

Con base en Rawson y Dunlosky (2011) se modifica-
ría la planeación en tres sesiones por tema y el tiem-

po entre sesiones sería de un mínimo o ideal de 1 día 
entre ellas (Tabla 4) de acuerdo a la investigación de 
Bell, Kawadri, Simone y Wiseheart (2013); tomando 
en cuenta el recuperar y/o codificar la información en 
diferentes contextos (Andreatta, 2014), se plantea que 
la actividad inicial o final sea fuera del aula de clases, 
en el caso del ejemplo, como primera actividad se da 
pide una investigación ligera sobre el tema a tratar y 
como última actividad los alumnos hacen una exposi-
ción del tema, así se usan tres diferentes dinámicas so-
bre el mismo material aumentando las posibilidades de 
codificación, refuerzo de conexiones neuronales y por 
consiguiente recuperación de información.
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Evaluación de planeación con base en el guardado y 
recuperación.
 Para saber si la planeación toma en cuenta los 
periodos óptimos de guardado y en consecuencia recu-
peración de lo aprendido, se buscará conocer si esta:
 - Cada tema se estudia en tres diferentes días.
 - El primer acercamiento con el tema es ligero.
- El día tres tiene fines conclusivos y de generalización 
del conocimiento, busca    vincular el tema con estruc-
turas de conocimiento ya establecidas en el cerebro.
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Resumen
El presente artículo da a conocer una propuesta de intervención educa-
tiva para desarrollar el pensamiento matemático (resolución de proble-
mas) en un grupo de segundo grado de educación primaria. El principal 
objetivo de la propuesta de intervención es el desarrollo del pensa-
miento matemático de los alumnos para el óptimo logro de aprendi-
zajes que favorezca la resolución de problemas de su vida cotidiana. 
Dichas estrategias fueron elaboradas tomando como base los nueve 
eventos de enseñanza que plantea Robert Mills Gagné en su Teoría Ins-
truccional Cognitiva.

Palabras clave: Pensamiento matemático, resolución de problemas, 
eventos de enseñanza, Teoría Instruccional Cognitiva.

Abstract
This article presents a proposal for educational intervention to develop 
mathematical thinking (problem solving) in a second grade group of 
primary education. The main objective of the intervention proposal is 
the development of the mathematical thinking of the students for the 
optimal achievement of learning that favors the resolution of problems 
in their daily life. These strategies were developed based on the nine 
teaching events that Robert Mills Gagné raises in his Cognitive Instruc-
tional Theory.

Keywords: Mathematical thinking, problem solving, teaching events, 
Cognitive Instructional Theory.
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Introducción
Sociedad y gobierno enfrentamos la necesidad de cons-
truir un país más libre, justo y próspero, que forme par-
te de un mundo cada vez más interconectado, comple-
jo y desafiante. En ese contexto, la Reforma Educativa 
nos ofrece la oportunidad de sentar las bases para que 
cada mexicana y mexicano, y, por ende, nuestra nación, 
alcancen su máximo potencial (SEP, 2017, p. 19).

Precisamente, una de las principales áreas de oportu-
nidad educativas en nuestro México, es el aprendizaje 
de las matemáticas, el cual resulta en cierta manera 
tedioso y los alumnos muestran apatía hacia las activi-
dades, hace falta fomentar el gusto por las mismas con 
estrategias que capten su atención, donde interactúen 
tomando en cuenta el lugar donde se desenvuelven 
para así lograr que el aprendizaje sea significativo y lo 
practiquen dentro de su vida diaria.

Se entiende por “pensamiento matemático a la forma 
de razonar que utilizan los matemáticos profesionales 
para resolver problemas provenientes de diversos con-
textos, ya sea que surjan en la vida diaria, en las cien-
cias o en las propias matemáticas” (SEP, 2017, p. 296). 
Es así como esta propuesta de intervención pretende 
desarrollar el pensamiento matemático a través de ac-
tividades significativas encaminadas a la resolución de 
problemas con el uso de las operaciones básicas (suma 
y resta) en un grupo de segundo grado de educación 
primaria, tomando en cuenta los nueve eventos de en-
señanza que plantea Gagné (1979) en su Teoría Instruc-
cional Cognitiva.

Al considerar los nueve eventos de enseñanza de Gag-
né, dentro de las actividades didácticas de la propuesta 
de intervención, los alumnos obtendrán aprendizajes 
a largo plazo y harán uso de lo aprendido dentro de su 
vida diaria. En estos eventos, se parte de lo general a 
lo particular, dando pauta al ensayo y error, fomentan-
do la retroalimentación y dando lugar a las condiciones 
externas e internas que enfrenta el alumno durante el 
proceso de aprendizaje.

Discusión teórica
A lo largo de su vida, los seres humanos están en cons-
tante aprendizaje, lo cual hace que nuestro cerebro 
siempre este activo y reciba todo tipo de aprendizajes, 
los analice y guarde en la memoria a largo plazo para 
hacer uso de ellos cuando se requiera.

Al hablar de teorías del aprendizaje, no quiere decir 
que estas sean una pócima mágica que actúen y de-
sarrollen en el alumno la capacidad de aprender, más 
bien, estas están orientadas a plantear pautas que 
orienten a los profesores en su planeación y en la im-
plementación del currículo (SEP, 2017), por lo tanto, 
cada teoría debe ser analizada y el docente se encarga-
rá de discernir entre aquello que le puede servir para 
lograr que sus alumnos adquieran un aprendizaje dura-
dero y significativo.

La Teoría Instruccional Cognitiva de Gagné surgida a fi-
nales de los años setenta, se le clasifica como ecléctica, 
pues se unen elementos cognitivos y conductuales, to-
mando como base el desarrollo cognitivo de Jean Pia-
get, el aprendizaje social de Albert Bandura, de Skinner 
retoma la importancia que se le da a los refuerzos y 
atiende al aprendizaje significativo de David Ausubel 
(Sánchez, Ramírez y Rincón, 2008).

En este sentido, Gagné (1987), sostiene que el aprendi-
zaje es un conjunto de procesos internos del individuo, 
que transforman los estímulos provenientes del medio 
y que conducen hacia el establecimiento de estados 
de memoria a largo plazo, siendo estos resultados del 
aprendizaje que le proporcionan al individuo las capaci-
dades necesarias para llevar a cabo diversas actividades.

Considerando lo anterior, los educandos poseen ór-
ganos de los sentidos, a través de los cuales reciben 
estímulos, también tienen un encéfalo, por medio del 
cual las señales captadas por los órganos de los senti-
dos experimentan transformaciones de varias maneras 
complejas; y, por último, estén dotados de músculos, lo 
que les permite demostrar lo que han aprendido (Gag-
né, 1987).

Así mismo, hace énfasis en que para que se lleve a cabo 
el aprendizaje se debe tomar en cuenta las condiciones 
internas que intervienen en dicho proceso y las externas 
que ayudan a favorecer este. Dentro de las condiciones 
internas se encuentran las siguientes fases: motivación, 
comprensión, adquisición, retención, recuerdo, genera-
lización, ejecución y realimentación, las cuales, intervie-
nen en el procesamiento de la información y del apren-
dizaje. Estas condiciones internas son puestas en acción 
por medio de un conjunto de procesos de transforma-
ción que dan lugar a los nuevos aprendizajes.



Para Gagné (1987), las condiciones externas son aquellas 
que permiten que se lleve a cabo el proceso de aprendi-
zaje, siendo necesarias para el aprendizaje de una nueva 
habilidad o conocimiento. Es aquí donde influye el me-
dio en el que se desenvuelve la persona, su entorno. 

Dicha combinación de condiciones externas e internas 
dan lugar a las 5 categorías principales de capacidades 
que aprenden los seres humanos (Gagné, 1987 p. 48):

• Habilidad intelectual: este tipo de capacidad apren-
dida se trata del “saber cómo” (conocimiento proce-
sual).

• Información verbal: es la capacidad de enunciar 
ideas “saber qué” (conocimiento declarativo).

• Estrategias cognitivas: controlan los procesos inter-
nos del sujeto; regulan los procesos internos de aten-
ción, aprendizaje, recuerdo y pensamiento.

• Habilidades motoras: son actos unitarios donde el 
sujeto aprende a ejecutar movimientos, son el “saber 
hacer”.

• Actitudes: influyen en la elección de sus actos per-
sonales y permiten hacer una selección dentro de la 
variedad de opciones con que cuenta.

Estas capacidades brindan al ser humano la oportuni-
dad de aprender, a saber qué hacer, para qué hacerlo, 
cómo hacerlo, por qué hacerlo y saber elegir aquello 
que le genere un nuevo conocimiento. 

Por lo tanto, el proceso de aprendizaje se da cuando el 
alumno se encuentra inmerso en la situación de apren-
dizaje y este crea una diferencia entre lo que el niño 
sabia y lo que aprendió al momento de estar involucra-
do en dicho proceso; a esto lo llamamos conocimientos 
previos (lo que el alumno sabe). 

Es así como la teoría del aprendizaje de Gagné toma 
en cuenta aquello que el niño conoce para partir de 
ello y crear nuevos conocimientos, anclando estos 
con lo ya aprendido.

Una de las implicaciones importantes de la identificación 
de las condiciones de aprendizaje es que dichas condi-
ciones deben ser cuidadosamente planificadas antes de 
presentar la situación de aprendizaje a los educandos.

Tomando como base la influencia exterior, Gagné 
(1987, p. 248-258) establece los nueve eventos de en-
señanza, los cuales son:

1. Generar atención: cambiar repentinamente el vo-
lumen de voz, presentar información visual o auditiva 
sobre el contenido de la lección por aprender.

2. Informar a los sujetos sobre el objetivo: decir a los 
sujetos qué serán capaces de hacer después de su 
aprendizaje.

3. Estimular el recuerdo de lo aprendido: pedir al alum-
no que recuerde algunas de las cosas que aprendido 
anticipadamente (conocimientos y habilidades).

4. Presentar el estímulo: presentar el material con el 
cual se trabajara para lograr el aprendizaje; este de-
penderá de lo que se va aprender.

5. Dar “orientación en el aprendizaje”: hacer uso de 
ejemplos concretos y relacionar el nuevo aprendizaje 
con lo que el alumno sabe.

6. Evocación del desempeño: que el sujeto demuestre 
lo que ha aprendido (ejecute la actividad).

7. Ofrecer retroalimentación: informar al sujeto sobre su 
desempeño y dar retroalimentación de ser necesario.

8. Evaluar el desempeño: verificar que aprendizaje 
tuvo lugar mediante una prueba para consolidar lo 
aprendido.
 
9. Incrementar la retención y transferencia: proporcio-
nar al sujeto una práctica variada y aplicarle exámenes 
espaciados.

Cada uno de los nueve eventos de enseñanza están rela-
cionados con los procesos internos señalados con ante-
rioridad. Es así como se crea la Teoría Instruccional Cog-
nitiva, la cual, afirma que el aprendizaje puede ocurrir 
de una manera óptima si se llevan a cabo estos eventos.

Por otro lado, es importante señalar que no todos los 
eventos de enseñanza están presentes en todo mo-
mento durante la situación de aprendizaje. Se reco-
mienda usarlos todos en los niños más pequeños, ya 
que a medida que los sujetos adquieren experiencia, 
son capaces de ser autodidactas donde los eventos de 
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enseñanza siguen presentes, pero los promueve el es-
tudiante en lugar del profesor.

Siguiendo los nueve eventos de enseñanza antes cita-
dos, es como surge la presente propuesta de interven-
ción para llevarse a cabo dentro del salón de clases de 
educación primaria en la asignatura de matemáticas, 
tomando en cuenta lo que marca el perfil de egreso 
en el ámbito pensamiento matemático: “al término de 
la educación primaria el alumno comprende conceptos 
y procedimientos para resolver problemas matemáti-
cos diversos y para aplicarlos en otros contextos” (SEP, 
2017 p. 22). 

A continuación se expone la propuesta de intervención 
por medio de una secuencia didáctica;         La secuen-
cia didáctica es el resultado de establecer una serie de 
actividades de aprendizaje que tengan un orden inter-
no entre sí, con ello se parte de la intención docente 
de recuperar aquellas nociones previas que tienen los 
estudiantes sobre un hecho, vincularlo a situaciones 
problemáticas y de contextos reales con el fin de que 
la información que a la que va acceder el estudiante en 
el desarrollo de la secuencia sea significativa (Díaz-Ba-
rriga, 2013 p. 4).

 Por lo tanto, tomando como base los nueve eventos de 
enseñanza planteados por Gagné para lograr un óptimo 
aprendizaje en la resolución de problemas con suma y 
resta dentro del ámbito pensamiento matemático por 
parte de los alumnos de segundo grado de educación 
primaria, se presenta la siguiente secuencia didáctica 
que plantea Diaz-Barriga.

Propuesta de intervención
“El tianguis”
Descripción: La presente propuesta de intervención 
consta del desarrollo de dos sesiones donde en cada 
una de ellas se atiende a los nueve eventos de ense-
ñanza propuestos por Robert Mills Gagné.

Objetivo general: Desarrollar del pensamiento mate-
mático de los alumnos de segundo grado de educación 
primaria para el óptimo logro de aprendizajes que favo-
rezca la resolución de problemas de su vida cotidiana.

Asignatura: Matemáticas             
      
Eje: Número, álgebra y variación

Temas: Adición y sustracción      

Contenidos: Sumas y restas hasta el 1000 

Aprendizaje esperado: Resolución de problemas de 
suma y resta con números naturales hasta 1000.

Objetivo específico: Que los alumnos trabajen con 
situaciones problemáticas que involucran a la suma y 
resta con números naturales hasta el 1000.
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Evaluación: Se evaluará si el alumno identifica la suma y sabe resolver sumas con números de tres cifras.
Instrumento de evaluación: Rúbrica
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Evaluación: 
Se evaluará si el alumno resuelve problemas haciendo uso del algoritmo convencional de la suma por medio de 
billetes y monedas de juguete.
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Resumen
El presente escrito expone un diseño instruccional en relación a la ela-
boración de escritos académicos, producto del ejercicio de procesos 
cognitivos en el desarrollo de los programas educativos de educación 
normal. Tiene el propósito de coadyuvar en el fomento de la cultura de 
escritura académica en los estudiantes normalistas, así como posibili-
tar la divulgación del conocimiento adquirido en su formación docente. 
El diseño considera los nueve eventos de enseñanza de Robert Gag-
né (1987), en coincidencia con los procesos internos del aprendizaje  
y complementado con las acciones que sobre elaboración de escritos 
académicos se propone.

Palabras clave: Escritos académicos, diseño instruccional, procesos 
cognitivos.

Abstract
This writing exposes an instructional design in relation to the prepara-
tion of academic writings, product of the exercise of cognitive proces-
ses in the development of educational programs of normal education. 
It has the purpose of contributing to the promotion of the academic 
writing culture in normal students, as well as making possible the dis-
semination of the acquired knowledge. The design considers the nine 
teaching events of Robert Gagné (1987), coinciding with the internal 
learning processes and complemented by the actions that are propo-
sed on the preparation of academic writings.

Keywords: academic papers, instructional design, cognitive proccess. 
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Introducción 
El ejercicio de la educación superior implica que  los es-
tudiantes investiguen, analicen, reflexionen y planteen 
ideas propias sobre el conocimiento que construyen.  
Un aporte al mundo disciplinar de la educación es la es-
critura de textos académicos con fines de divulgación, 
que además de confirmar y evidenciar el aprendizaje 
en su formación, puede motivar a los jóvenes a dar a 
conocer sus conocimientos.

Una investigación está completa sólo cuando los re-
sultados se comparten con la comunidad científica.  
Aunque esto se lleva a cabo de varias maneras, tanto 
formales como informales, el medio tradicional para la 
comunicación de los resultados de una investigación es 
la revista científica.  (APA, 2010, p. 9)

Los productos que se generan en los cursos de los pro-
gramas de formación son muy diversos, sin embargo se 
puede buscar la uniformidad en la presentación según 
los tipos de artículos que  solicitan revistas científicas. 
“Los artículos de las revistas científicas son general-
mente reportes de estudios empíricos, reseñas de la 
literatura, artículos teóricos, artículos metodológicos o 
estudios de caso. Se trata de primicias o de publicacio-
nes originales” (APA, 2010, p. 9).

Un elemento que se debe cuidar es la presentación for-
mal, requisito indispensable para publicar. “Un estilo 
uniforme nos ayuda a seleccionar artículos con rapidez, 
según sus puntos clave y descubrimientos. Las normas 
de estilo en la escritura científica fomentan una amplia 
difusión de información esencial y nos permiten evitar 
distracciones menores”  (APA, 2010, p. XIV).

“La escritura de ciertos textos académicos contribuye 
al cambio conceptual al promover, a través de la re-
flexión sobre el lenguaje escrito, la explicitación, con-
ceptualización y revisión de las representaciones que 
el alumno elabora en relación a los materiales de es-
tudio”   (Rosales y Vázquez, 1999, p. 72).  El fomentar 
una cultura de escritura de textos académicos permi-
tirá que los estudiantes pongan en juego sus procesos 
cognitivos y expresen sus conocimientos, formalizando 
así su aprendizaje.  La teoría instruccional cognitiva de 
Robert Gagné es la posibilidad que para el efecto se ha 
considerado en el diseño de la presente estrategia de 
intervención en la modalidad de Taller.

Discusión Teórica  
Para el diseño de la estrategia de intervención se ha 
adoptado la Teoría Instruccional Cognitiva de Gagné.  
Necesariamente se presenta la concepción que de 
aprendizaje recupera el autor.

Para el diseño de la estrategia de intervención se 
ha adoptado la Teoría Instruccional Cognitiva de 
Gagné.  Necesariamente se presenta la concep-
ción que de aprendizaje recupera el autor.

El ser humano está en continuo aprendizaje y existe 
una amplia gama de opciones por aprender, Gag-
né (1987) establece cinco categorías principales 
de capacidades que aprenden los seres humanos 
que dificilmente se pueden aislar para su estudio 
por separado. “Entre esas cosas que se aprenden 
están las capacidades aprendidas que han sido 
clasificadas como habilidades intelectuales, estra-
tegias cognitivas, información verbal, actitudes y 
habilidades motoras”  (Gagné, 1987, p. 245).

Bajo la teoría instruccional cognitiva, el aprendi-
zaje se aborda como un proceso o un conjunto de 
procesos con un principio y un fin, al igual que to-
das las teorías del procesamiento de información 
del aprendizaje.

El aprendizaje es un cambio en la disposición 
o capacidad humana, que persiste durante 
un tiempo y no puede atribuirse simplemen-
te a los procesos de crecimiento biológico. El 
tipo de cambio denominado aprendizaje se 
presenta como un cambio en la conducta y 
sus resultados pueden evaluarse al compa-
rar la nueva conducta con la conducta que se 
habría presentado antes de que el individuo 
fuera puesto en una situación de aprendiza-
je. (Gagné, 1987, p. 2)

Los procesos de aprendizaje forman la es-
tructura básica de las teorías del procesa-
miento de información del aprendizaje. Tales 
teorías adoptan un modelo que resalta las 
estructuras internas del educando humano 
y los tipos de procesamiento afectados por 
cada una de esas estructuras. Los procesos 
y estructuras descritas por las teorías sobre 
el aprendizaje se infieren de estudios empíri-
cos sobre el aprendizaje. A partir del modelo 



del aprendizaje y la memorización, utiliza-
do en la actualidad por las teorías sobre el 
aprendizaje, es posible identificar las fases 
del procesamiento que tienen lugar desde el 
comienzo hasta el final de un acto de apren-
dizaje. (Gagné, 1987, p. 71)

El estímulo generado por el ambiente del 
sujeto activa receptores para que produzcan 
patrones de impulsos nerviosos. Dichos pa-
trones persisten en el registro sensorial du-
rante un breve intervalo (unas centésimas de 
segundo), y desde ahí pueden salir para ser 
procesados mediante una percepción selec-
tiva que los convierte en objetos o cualida-
des-objeto percibidas, o características. Más 
tarde, la “información” puede almacenarse 
en la memoria a corto plazo como imágenes 
auditivas, articulatorias o visuales que se 
someten al proceso de repaso o repetición. 
Como información que se suministra a la 
memoria a largo plazo, el material se codifica 
de una manera semántica (o significativa) y 
luego se almacena en esa forma. Posterior-

A continuación se presenta el flujo del procesamiento 
de la información sobre el que se considera el diseño 
de la estrategia de intervención.

mente se instituyen procesos de búsqueda 
que van seguidos por un proceso de recupe-
ración. En este punto, la información puede 
regresar a la memoria a corto plazo, que es 
concebida como una memoria “de trabajo” 
o “consciente”. A partir de esa estructura, o 
directamente a partir de la memoria a largo 
plazo, el generador de respuestas entra en 
acción y genera una organización adecuada 
de dichas respuestas. El flujo de señales que 
parte de esa estructura  activa los efectores 
que realizan la actividad o desempeño hu-
mano. La retroalimentación se genera por el 
hecho de que la persona observa esa acción; 
luego, el fenómeno del reforzamiento esta-
blece las entidades aprendidas como capaci-
dades disponibles para ser recordadas, ejer-
citadas y usadas en el futuro.  (Gagné, 1987, 
pp. 76, 78)

Entonces, los procesos internos del aprendizaje suce-
den en el sistema nervioso central del ser humano y la 
teoría instruccional cognitiva de Gagné  los considera 
en coincidencia con los eventos de enseñanza. Gagné y 
Briggs, en 1979 presentan de manera secuencial nueve 
eventos de la enseñanza, (Gagné, 1987),  los cuales se 
muestran en la tabla 1.

 (Gagné, 1987, p. 248)
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Finalmente se consideran los recursos necesarios para 
implementar la estrategia, lo que el autor considera 
como medios. “El término medios, cuando se emplea 
dentro de un contexto didáctico, significa cualquier 
combinación de cosas o sistemas de cosas útiles para 
transmitir comunicaciones u otros estímulos de en-
señanza. Los medios no diseñan ni formulan esas co-
municaciones; simplemente las transmiten”  (Gagné, 
1987, p. 286).

Taller de Elaboración de Escritos Académicos
El presente diseño instruccional presenta los eventos 
de enseñanza de forma secuencial, en los cuales se se-
ñalan los procesos de aprendizaje que se priorizan en 
su desarrollo.  Para cada evento se propone una acción 
específica en relación a la elaboración de escritos aca-
démicos, tema central de la estrategia que se desarro-
llará en modalidad de taller.  Las capacidades que se 
busca aprender privilegian las estrategias cognitivas y 
el desarrollo de habilidades intelectuales en el entendi-
do de que no se pueden aislar de la información verbal, 
actitudes y habilidades motoras. Los actores a quienes 
se dirige la intervención son estudiantes del programa 
de Licenciatura en Educación Especial en el Área de 
Atención Intelectual que cursan el sexto semestre en la 
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de 
Durango. Como propósito se busca coadyuvar en el fo-
mento de la cultura de escritura académica en los estu-
diantes normalistas, así como posibilitar la divulgación 
del conocimiento adquirido en su formación docente.  

Una bondad del diseño propuesto es la simplicidad de 
medios requeridos para su implementación, son los in-
sumos que usualmente se ocupan en el desarrollo de 
los cursos del programa de estudio: proyector y  equipo 
de cómputo.  “El término medios, cuando se emplea 
dentro de un contexto didáctico, significa cualquier 
combinación de cosas o sistemas de cosas útiles para 
transmitir comunicaciones u otros estímulos de ense-
ñanza al individuo” (Gagné, 1987, p. 286).  

El tiempo sugerido para implementar el taller es de 
veinte horas:  Los eventos 1, 2, 3 y 4 en una primera 
sesión de cinco horas.  Evento 5 en una sesión de cinco 
horas. Eventos 6, 7 y 8  en dos sesiones de cinco horas.  
Se presenta una breve descripción de las acciones di-
señadas para cada uno de los eventos de enseñanza. 
 
Eventos de enseñanza.
1. Generar atención: Estar alerta a la recepción de estímulos. 

Proceso interno de enseñanza: Recepción.
Descripción: Con un tono de voz enérgico, en despla-
zamiento físico por el aula y dirigiendo la mirada direc-
tamente a los ojos de los estudiantes, se cuestionará:      
-¿Quién en esta sala se visualiza como un autor literario?,  
--  ¿Será usted…. o usted?,  -- ¿Tendrá la capacidad para 
escribir un artículo…  un libro…?

2. Informar a los sujetos cuál es el objetivo del aprendiza-
je: Adquirir una expectativa y asociarla con la motivación.
Proceso interno de enseñanza: Expectativa.
Descripción: El docente presentará un video que ejem-
plifique el sentir de jóvenes escritores, en publicacio-
nes académicas, participación en congresos y eventos 
de difusión. además de comentarles que la producción 
académica que se genere fortalece su currículum de 
forma permanente. Lo anterior con la intensión de mo-
tivar a los estudiantes.  Posteriormente se presentará 
la carta descriptiva del taller con el propósito, activida-
des a desarrollar, productos esperados, formas de eva-
luación, tiempo y espacio considerados. Se cuestionará 
a los estudiantes sobre sus expectativas del taller.

3. Estimular el recuerdo de lo aprendido: Recordar 
aprendizajes previos y relacionar  con la nueva tarea.
Proceso interno de enseñanza: Recuperación de infor-
mación hacia la memoria de trabajo.
Descripción: En equipos de trabajo se solicitará a los 
estudiantes que registren los escritos, con mayor sig-
nificado, que hayan elaborado como producto de las 
asignaturas que hasta el momento han cursado.  Pedir-
les que evoquen el recuerdo al momento de estar es-
cribiendo y la sensación obtenida al concluir el escrito.  
Reconocer los aprendizajes ya adquiridos al respecto.

4. Presentar el estímulo: Percibir el estímulo como una 
fase inicial del aprendizaje.
Proceso interno de enseñanza: Percepción selectiva.
Descripción: Se dará a conocer una revista educativa 
autentificada con los correspondientes registros.  Los 
estudiantes harán una breve revisión de los artículos 
ahí publicados.  El docente expondrá la real y cercana 
posibilidad de que el producto del taller sea enviado 
para publicación en dicha revista.

5. Dar “orientación en el aprendizaje”:  Hacer que el 
estímulo sea lo más significativo posible.  Conceptos.
Proceso interno de enseñanza: Codificación semántica
Descripción: En equipos de trabajo se analizarán los 
conceptos elementales para la construcción de escritos 



académicos: Tipos de artículos, estructura básica de un 
artículo y presentación formal. Se sugiere presentar el 
análisis de manera visual.  Posteriormente se discutirá 
en grupo el análisis de cada equipo.  El docente guiará 
la discusión y retroalimentará el contenido.

Tipos de artículo. 
- Los estudios empíricos son informes de investigacio-
nes originales.
- Las reseñas de literatura, incluyendo las síntesis y los 
meta-análisis de las investigaciones, son evaluaciones 
criticas del material que ya ha sido publicado.
- En los artículos teóricos, los autores se basan en la 
literatura de investigación existente para promover 
avances en la teoría.
- Los artículos metodológicos presentan ante la comuni-
dad de investigadores nuevas aproximaciones metodoló-
gicas, modificaciones de métodos existentes o comenta-
rios de aproximaciones cuantitativas y de análisis de datos.
- Los estudios de caso son informes obtenidos al traba-
jar con un individuo, un grupo, una comunidad o una 
organización
- Otros tipos de artículos que se publican con menos 
frecuencia son informes breves, comentarios y replicas 
sobre artículos publicados anteriormente, reseñas de 
libros, obituarios, cartas al editor y monografías. (APA, 
2010, p. 9-11)

Estructura básica: Título, resumen, abstract, palabras 
clave, discusión teórica, estrategia, referencias.
Elementos para presentación formal: Se considerará el 
estilo de presentación APA 3ª edición en español con 
los siguientes elementos: márgenes, fuente, espacia-
do, niveles de títulos, tablas y figuras, citaciones en el 
texto y referencias.

6. Evocar el desempeño: Demostrar la aplicabilidad de 
los conceptos aprendidos en una ejecución.
Proceso interno de enseñanza: Emisión de una respuesta.
Descripción: Se solicitará a los estudiantes que escri-
ban un artículo tomando en cuenta los aprendizajes 
adquiridos previamente.  Se les da opción de tomar 
un escrito ya elaborado como producto de los cursos 
del programa educativo y trabajarlo de tal modo que 
cumpla con las características previamente menciona-
das.  Pueden también construir el escrito desde nuevas 
ideas y darle forma desde el inicio.  

7. Ofrecer retroalimentación. Establecer comunicación 
sobre el desempeño en la elaboración del escrito.

Proceso interno de enseñanza: Reforzamiento.
Descripción: Durante el proceso de elaboración del 
artículo, el docente permanecerá cercano a los estu-
diantes y ofrecerá retroalimentación real y acertada so-
bre el ejercicio grupal.  Muy importante también es la 
retroalimentación que se debe ofrecer de manera per-
sonal y contribuir con orientación específica del tema y 
presentación de su artículo.  Continuamente se harán 
presentaciones del avance en la elaboración del escrito 
académico lo que permitirá la retroalimentación grupal.

8. Evaluar el desempeño. Verificar que el aprendizaje 
tuvo lugar.
Proceso interno de enseñanza: Recuperación y refor-
zamiento.
Descripción: La evaluación se realizará en base al pro-
ducto del taller que es un artículo académico.  Será una 
rúbrica el instrumento que se usará, la cual se presenta 
en la tabla 2. Los indicadores de la rúbrica atenderán 
los contenidos propuestos sobre estructura básica y 
presentación formal.

9. Incrementar la retención y generalización: Reconocer 
la posibilidad que se tiene de seguir escribiendo textos 
académicos durante su  formación inicial y el ejercicio 
docente futuro.
Proceso interno de enseñanza: Recuperación y generalización.
Descripción: Se enviarán a una revista de publicación los 
escritos académicos producto del taller.  Como un ejer-
cicio de cierre del taller se buscará la reflexión sobre las 
bondades de escribir formalmente los productos de las 
asignaturas del programa educativo, tanto para una me-
jora en los procesos cognitivos durante su elaboración, 
como para un crecimiento académico y profesional.
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Resumen
El entorno social es uno de los factores principales que condicionan el 
desarrollo de los procesos cognitivos que intervienen en el aprendizaje. 
Es por ello, que el presente trabajo, busca establecer una estrategia de 
intervención que contribuya al mejoramiento de la fluidez en la lectu-
ra de los alumnos con rezago, a través de actividades que estimulen 
sus procesos perceptivos y su atención focalizada, mediante la obser-
vación del modelaje de individuos de importante trascendencia para 
el estudiante, para lo cual se utiliza la teoría Cognitiva Social de Albert 
Bandura, misma que establece los parámetros necesarios para el me-
joramiento del aprendizaje de los alumnos, a través del modelado o 
aprendizaje vicario dentro del aula.

Palabras clave: Aprendizaje vicario, modelaje, entorno social, rezago, 
fluidez lectora.

Abstract
The social environment is one of the main factors that condition the 
development of the cognitive processes involved in learning. For this 
reason, the present work seeks to establish an intervention strategy 
that contributes to improving fluency in reading for students who are 
lagging behind, through activities that stimulate their perceptual pro-
cesses and their focused attention, through the observation of mode-
ling. of individuals of important importance for the student, for which 
the Albert Bandura Social Cognitive Theory is used, which establishes 
the necessary parameters for the improvement of student learning, 
through modeling or vicarious learning within the classroom.

Keywords: Vicarious learning, modeling, social environment, lag, rea-
ding fluency.

El aprendizaje vicario
para la función lectora

Blanca Amalia Espinosa Hernández
Doctorante en Ciencias para el Aprendizaje
Universidad Pedagógica de Durango 
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Introducción
El esfuerzo realizado en el ámbito educativo, ha sido 
insuficiente debido a la problemática multifactorial 
existente.  Por un lado, las acciones para el logro de 
una educación de calidad no han sido otorgados en 
la misma proporción para toda la población en edad 
escolar, y por otro lado, la deficiencia o ausencia en 
muchos de los casos, de apoyo social, han sido deter-
minantes en el bajo logro del perfil de egreso. 

Uno de los aspectos básicos en la educación primaria 
es la lectura, por lo que en este trabajo se busca es-
tablecer una estrategia de intervención que ayude al 
mejoramiento de la fluidez lectora de los estudiantes 
de nivel básico, a través de actividades fundamentadas 
en la teoría de Albert Bandura, en donde el aprendiza-
je vicario representa un gran apoyo para la adquisición 
de una lectura eficaz y eficiente.

 El modelaje de la lectura por parte de modelos influ-
yentes en la perspectiva del alumno, favorece un mejor 
aprendizaje, toda vez que el ambiente social es deter-
minante para la obtención de muchos conocimientos.

Discusión Teórica
La teoría Cognitivo Social de Albert Bandura desarrolla 
detalladamente el aprendizaje observacional, aplicado 
en la educación para la adquisición y el desempeño de 
diversas habilidades, estrategias y comportamientos. 
Los principios cognoscitivos sociales se han aplicado 
al aprendizaje de habilidades cognoscitivas, motoras, 
sociales y de autorregulación (Zimmerman y Schunk, 
2003).

Bandura sustenta la idea de que una gran parte del 
aprendizaje en el ser humano se debe a un contexto 
social, por lo que el hecho de observar a los demás, 
desarrolla en el alumno conocimientos, habilidades, 
creencias y conductas así como las consecuencias de 
dichos comportamientos, lo que determina que repro-
duzca o no las conductas observadas (Schunk, 2012).

La Reciprocidad Tríadica de Bandura
Uno de los conceptos principales de Bandura (2001), 
es el de reciprocidad tríadica, el cual consiste en la 
interacción entre la conducta, el ambiente y la per-
sona. El ambiente en el salón de clases influye en las 
conductas de los alumnos que a su vez son afectadas 
por sus creencias sobre sus capacidades para el éxito 
en el aprendizaje. 

Autorregulación
Este autor, considera que las personas autorregu-
lan sus acciones a través del establecimiento de me-
tas, prevención y evaluación de resultados para la 
autorregulación de las acciones. La autorregulación 
es importante en la teoría cognitivo social, ya que el 
aprendizaje por modelaje no es solamente un acto de 
imitación, sino que, según Bandura (1986), “las perso-
nas no actúan solo para ajustarse a las preferencias de 
los demás; gran parte de su conducta es motivada y 
regulada por estándares internos y respuestas de au-
toevaluación de sus propias acciones “(p.20).

Aprendizaje vicario
Bandura (1986) explica que el aprendizaje es “una ac-
tividad de procesamiento de información, en la que la 
información acerca de la estructura de la conducta y 
de acontecimientos ambientales se transforma en re-
presentaciones simbólicas que guían la acción”(p. 51). 
Este aprendizaje puede darse bajo dos vertientes: la 
forma directa y la aprendida a través del aprendizaje 
vicario, es decir, mediante la observación de modelos 
ya sea en vivo, de forma simbólica o por medios elec-
trónicos, entre otros. 

Se parte del hecho de que el aprendizaje humano en 
gran medida ha sido vicario, pues el conocimiento ob-
tenido de esta manera implica resultados mas rápidos, 
con menor esfuerzo y sin tener que pasar por situa-
ciones negativas o hasta peligrosas. Como menciona 
Schunk (2012): “el aprendizaje de habilidades comple-
jas suele darse por medio de la combinación de obser-
vación y desempeño” (p. 121).

Funciones del modelaje
Las funciones básicas del modelaje, según Bandu-
ra (1986) son: facilitación de la respuesta, inhibición 
y desinhibición y aprendizaje por observación. En la 
primera, se busca que las acciones modeladas sirvan 
como motivación o incitadores sociales para el alumno 
y que atraigan su atención para que luego reproduzca 
la conducta observada. Con respecto a la inhibición y 
desinhibición, Schunk (2012), menciona que:

La inhibición ocurre cuando los modelos 
son castigados por exhibir ciertos compor-
tamientos, lo cual detiene o evita que los 
observadores se comporten de la misma for-
ma. La desinhibición ocurre cuando los mo-
delos se comportan de maneras amenaza-
doras o prohibidas sin sufrir consecuencias 

121



negativas, lo cual lleva a los observadores a 
comportarse de la misma manera. 
(p. 126)

En el aula, las acciones de los profesores pueden ser 
los catalizadores para la inhibición o desinhibición de 
conductas, ya que el maestro representa un modelo in-
fluyente en el educando. 

Procesos del aprendizaje por observación
Para Bandura (1986) el aprendizaje por observación in-
cluye cuatro procesos: atención, retención, producción 
y motivación.

La atención es un proceso muy importante para el logro 
del obetivo planteado, por lo que, en primera instancia, 
es necesario que sean modelos competentes y que los 
observadores consideren que su conducta es influyen-
te. Además, las actividades deben ser relevantes, por lo 
que se deben planear en base al interés del alumno, así 
como de la importancia y funcionalidad del tema. 

La retención es el proceso en el cual se codifica y trans-
forma el conocimiento en la memoria. Dicha codifica-
ción puede ser a través de imágenes como las habilida-
des motoras, de formas verbales, como en el caso de la 
lectura, o de ambas formas. 

Al tercer proceso, denominado producción, le corres-
ponde transformar la información observada y codifi-
cada en la memoria, en acciones o conductas abiertas 
que con la práctica se irán mejorando.

El último de los procesos a los que se refiere este apar-
tado es la motivación, que determina el desarrollo de las 
otras tres fases mencionadas con anterioridad. En él, la 
participación del maestro es esencial  para que se man-
tenga la motivación, por medio de material y actividades 
interesantes, promoviendo el establecimiento de metas, 
la retroalimentación y los estímulos positivos. 

Como menciona Schunk (2012): observar a un modelo 
no garantiza el aprendizaje ni la adquisición de nuevas 
conductas, ya que algunos factores influyen en ello, 
como el estado de desarrollo del aprendiz, el prestigio 
y la competencia de los modelos,etc. Sin embargo, es 
una buena alternativa de implementación en el aula, 
para la adquisición de diversos aprendizajes como el de 
la fluidez lectora.

Estrategia
Ferrada y Outón (2017) afirman que una de las razones 
principales para darle mayor importancia a la fluidez 
lectora es su vínculo con la comprensión debido a que 
existe entre ambas una estrecha relación para el logro 
de una lectura experta. Por lo que, dadas las dificulta-
des que los alumnos de bajo nivel sociocultural enfren-
tan para el afianzamiento de una lectura de calidad, se 
estructura la presente estrategia de intervención, que 
busca mejorar la fluidez lectora a través del modelaje o 
aprendizaje vicario de Albert Bandura, utilizando para 
ello algunas actividades fáciles para implementar en el 
aula que el docente puede aplicar en diversas asignatu-
ras y momentos de la clase. 

Actividad 1: Lectura modelada por el maestro
Que el alumno desarrolle su fluidez lectora a través del 
modelaje por parte del docente.

El profesor lleva al aula varios textos para que los 
alumnos elijan el que desean escuchar. Los textos de-
ben ser atractivos, de poca extensión y con ilustracio-
nes llamativas. Después de elegir el texto, el modelo 
realizará la lectura. 

Al terminar la lectura modelada, el profesor invita a los 
alumnos a leer el texto. Es importante que estimule la 
participación de los educandos por medio de comenta-
rios, aplausos, etc. que fomenten su motivación.

Actividad 2: Lectura vicaria por padres de familia
Que el alumno reconozca diversos tipos de fluidez lec-
tora por medio del modelaje de personas de la comuni-
dad (familiares, vecinos, profesionales, etc.)

Invitar a una persona de la comunidad para que realice 
una lectura modelada frente a los alumnos. Puede ser 
presencial o realizarse a través de un video grabado, vi-
deo llamada o audio. Proporcionar con anticipación la 
lectura a la persona invitada para que pueda practicar. 
El profesor se encargará de elegir una lectura acorde al 
interés y necesidades de los alumnos.

Se le da la bienvenida al lector. Es importante generar 
un ambiente agradable y de confianza. Antes de iniciar 
la lectura se puede propiciar una pequeña charla infor-
mal para conocerse mejor y romper la tensión. 

El modelo realiza la lectura del texto mientras los alum-
nos escuchan el relato. El maestro propicia un diálogo 
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para socializar la experiencia, tanto del modelo como 
de los aprendices. Despiden al modelo con un aplauso 
o felicitación.

El profesor estimula a los alumnos para que participen 
en la lectura, dividiendo en algunas partes el texto para 
que todos los alumnos participen con una de ellas.

Actividad 3: Lectura de modelaje por alumnos expertos
Que el alumno desarrolle su habilidad lectora por me-
dio del modelaje de alumnos de otros grados.

El maestro invita a un lector avanzado de un grupo su-
perior para que asista al aula. El grupo elige con anti-
cipación la lectura y se le proporciona al modelo para 
que tenga oportunidad de practicar.  Al llegar el invi-
tado, se le da la bienvenida y se realiza la lectura del 
texto. Al final, los alumnos podrán tener un diálogo con 
el modelo para comentar la experiencia y el contenido 
de la lectura. El docente aclara cualquier duda de los 
alumnos y apoya al lector en todo momento.

El maestro invita a los alumnos a visitar a un grupo de 
un grado menor para que a su vez puedan servirles de 
modelo a los más pequeños.

Actividad 4: Lectura en pares o en equipos reducidos
Que el alumno participe en la lectura colectiva entre 
alumnos de su mismo grupo.

El maestro muestra varios textos elegidos cuidadosa-
mente para que sean del interés de los alumnos y de 
poca extensión. Muestra los textos a los niños, les en-
seña las imágenes en caso de tenerlas, y busca intere-
sarlos en su contenido. 

El profesor los invita elegir uno de los textos y a leerlo 
en equipos. Cada uno de los integrantes leerá una par-
te del texto. Al final de la actividad, los elementos del 
equipo dan su punto de vista acerca de la forma en que 
leyeron y los aspectos que pueden mejorar. El maestro 
participa recorriendo los equipos para verificar que la 
actividad se está llevando a cabo en la forma planeada 
o para intervenir si hay necesidad.

El profesor les invita a participar en la lectura de un tex-
to durante el homenaje a la bandera que usualmente 
se realiza cada semana. 

Actividad 5: Lectura auto modelada
Que el alumno realice lecturas en voz alta para autoco-
rregirse y desarrollar su habilidad  lectora.

El maestro les pide que elijan de los libros del rincón al-
gún ejemplar que les guste o que lleven al aula alguno 
que tengan en la casa. Les informa que en esta ocasión 
la lectura será grabada.

Es importante la confianza que les infunda el profesor 
para la realización de la actividad.

El alumno lee un texto y después de ello escucha su 
voz en la grabación para que pueda hacer una au-
toevaluación de su desempeño y mejorar su lectura. 
Puede repetir la actividad si los alumnos están inte-
resados. Así puede notar si los errores de la primera 
participación disminuyeron.

Se les invita a hacer una lectura colectiva leyendo un 
solo texto entre todos.

Instrumentos de evaluación 
En la tabla 1 se presenta una guía de observación para 
la evaluación de la participación del grupo.



 Adaptada de  Fluidez Lectora y Evaluación Formativa (Calero, 2014, p. 44).

 Adaptada de  Fluidez Lectora y Evaluación Formativa (Calero, 2014, p. 44).
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La tabla 3 contiene una rúbrica para la evaluación de la fluidez lectora por el maestro.cv

  Adaptada de  Fluidez Lectora y Evaluación Formativa (Calero, 2014, p. 45).



 Adaptada de  Fluidez Lectora y Evaluación Formativa (Calero, 2014, p. 44).

Cada uno de los instrumentos de evaluación mostrados 
en este trabajo se pueden aplicar en todas las sesiones 
descritas. De esta manera, se obtiene una evaluación 
formativa por parte del maestro, una coevaluación y la 
autoevaluación de los aprendizajes logrados.
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Resumen
En búsqueda de alternativas para lograr un mayor aprendizaje signifi-
cativo en los alumnos de educación inicial, niños de 2 de edad, se di-
señó una estrategia que toma como sustento la Teoría Cognitivo So-
cial de Albert Bandura, que sostiene que el individuo logra aprender 
por medio de la observación y la imitación, ya que a través de ellas 
se logran nuevos aprendizajes y/o habilidades. Considerando las bases 
fundamentales de esta teoría se pretende que al utilizar el modelaje 
como estrategia pedagógica los alumnos logren adentrarse en el cono-
cimiento y dominio de sus sensaciones, que a través del juego comien-
cen a dominar sus capacidades perceptivas. Se diseñaron una serie de 
actividades para favorecer la percepción visual, así como una rúbrica 
que dará cuenta de los avances obtenidos al finalizar la aplicación de 
la estrategia. 

Palabras clave: Observación, imitación, modelaje, juego, aprendizaje.

Abstract
In search of alternatives to achieve greater meaningful learning in initial 
education students, children from 2 to 3 years of age, the present stra-
tegy is designe dbased on of Albert Bandura’s Social Cognitive Theory, 
who maintains that the individual achieves learn through observation 
and imitation, since through them new learning and / or skills are achie-
ved. Considering the fundamental bases of this theory, it is intended 
that by using modeling as a pedagogical strategy, students will be able 
to enter into the knowledge and mastery of their sensations, so that 
through play they will begin to master their perceptual capacities. A se-
ries of activities were designed to promote visual perception, as well as 
a rubric to support the progress achieved at the end of the application 
of the strategy.

La observación e imitación
facilitadora del aprendizaje

Julieta Teresita Silva Salazar
Doctorante en Ciencias para el Aprendizaje
Universidad Pedagógica de Durango 
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Keywords: Observation, imitation, modeling, play, 
learning.

Introducción
Existen diversas teorías del aprendizaje que ha-
blan sobre la importancia de las percepciones en 
la adquisición de los aprendizajes, por ello  la gran 
importancia que tiene el trabajar con los niños el 
desarrollo de los sentidos, ya que por medio de 
ellos comienzan a relacionarse con su contexto y 
con las personas que los rodean, en el caso de los 
pequeños que acuden a un Centro de Atención In-
fantil (CAI)  desde los 45 días de nacidos, es deter-
minante que se favorezcan a temprana edad, ya 
que por medio de los sentidos comienzan a ma-
nifestar  sus necesidades tanto fisiológicas como 
emocionales, más adelante también permitirá que 
por medio de sus sentidos los niños logren todo 
tipo de aprendizajes. Es importante destacar que 
en la Educación Inicial el eje rector del trabajo con 
los más pequeños gira en torno a proteger la salud 
psíquica de los niños (as) de 0 a 3 años de edad, en 
ella se apoya el equilibrio afectivo y mental propio, 
la capacidad para aprender, la posibilidad de desa-
rrollar una personalidad segura, de confiar en el 
mundo y crear (SEP, 2017). 

El trabajo con los niños de Educación Inicial de-
manda una atención personalizada, ya que, por su 
corta edad, que va de los 45 días de nacidos a los 
tres años de edad, es necesario acompañarlos de 
una manera más cercana, ya que requieren que 
los adultos cuidadores estén disponibles física y 
emocionalmente para ellos (as) pues así lograran 
la confianza necesaria para explorar, manipular, 
jugar, etc. y así favorecer un desarrollo armónico. 
Por ello en la presente estrategia de intervención 
es importante comprender que el trabajo se rea-
lizará de manera individual, el niño (a) y el adulto 
para así lograr establecer vínculos afectivos que 
permitan al niño (a) crear un apego seguro con su 
cuidador (a) y por supuesto poner en práctica la 
Teoría Cognitivo Social, permitiendo con ello que 
el adulto modele nuevos aprendizajes para el niño 
(a); el objetivo que se pretende logra es que los 
alumnos de manera divertida y utilizando el juego 

como medio, exploren su sentido de la vista para 
así comenzar con el dominio de sus capacidades 
perceptivas. 

Para la realización de la presente estrategia se 
tomó como fundamento la teoría de Aprendizaje 
por Observación de Albert Bandura (1969), tam-
bién conocida como Teoría Cognitiva Social. Esta 
teoría señala que la conducta está determinada 
por varios factores: factores ambientales, factores 
conductuales y factores personales.

• Básicamente la Teoría Cognitivo Social sostiene 
que el individuo, denominado observador, pone 
en marcha el aprendizaje al observar a otros, de-
nominados modelos. La Teoría define cuatro fases 
para su desarrollo: 
*Fase de atención 
*Fase de retención 
*Fase de reproducción 
*Fase de motivación

Concluyendo pues, que el aprendizaje social es 
el proceso mediante el cual se adquieren nuevos 
conocimientos de manera indirecta al observar e 
imitar a otras personas.

Discusión Teórica
A través de los tiempos han surgido diversas teo-
rías que aportan importantes hallazgos sobre el 
aprendizaje y las diversas formas en que este se 
puede potenciar, han demostrado con amplias 
investigaciones los factores que intervienen para 
que los seres humanos contemos con las herra-
mientas necesarias para desarrollar aprendiza-
jes cada vez más complejos. Se han desarrollado 
teorías que aportan sustentos teóricos con gran 
aporte a la educación, por ejemplo, Las teorías 
conductistas, en algunas situaciones aún vigente 
en nuestros tiempos, se ocuparon de la conducta 
del hombre y como ésta influye en el aprendizaje. 
Albert Bandura realizo una gran aportación con 
sus Teorías de la personalidad, adquiriendo un es-
tilo parecido a los conductistas, sin embargo, se 
opuso a aceptar que aprendíamos solo debido a 
los factores externos. 



Aportó información sobre qué es lo que ocurre en 
la mente de un niño y cómo las estructuras men-
tales ayudan a lograr el aprendizaje. 

La Teoría Cognitivo Social de Bandura sostiene que 
la observación y la imitación son factores que ayu-
dan a la cognición, ya que a través de estas se logran 
adquirir conductas nuevas. Este modelo compren-
de tres factores, los cuales interactúan entre sí para 
formar una triangulación dinámica: la conducta, 
factores del medio ambiente y factores personales 
(eventos cognitivos, afectivos y biológicos).

El teórico se enfocó en la conceptualización de 
cómo se desarrolla la mediación y transformación 
de las percepciones simples en modelos imitables, 
definiendo que el modelaje posee una influencia 
generalizada en los cambios transculturales y que 
no es solo un importante vínculo para la difusión 
de las ideas, valores y estilos de conducta dentro 
de la sociedad, las cuales se dan dentro de ésta 
reciprocidad triádica ya que actúan juntos para 
producir los cambios psicológicos requeridos en 
el proceso de aprendizaje;  por lo que se intuye 
que en la postura antes descrita se afirmar que el 
ser humano aprende a través de la observación e 
imitación, y que a través del modelado adquiere 
nuevos comportamientos y habilidades para así 
desinhibir, inhibir o facilita respuestas que ya exis-
ten en el repertorio conductual del sujeto, por lo 
que el autor establece que existen cuatro pasos en 
el proceso de modelado:

1. ATENCIÓN: Es necesario prestar atención para 
aprender, de igual manera aquello que distrae y 
limita el aprendizaje. 

2. RETENCIÓN: Debemos ser capaces de recordar 
aquello a lo que hemos puesto atención.
   
3. REPRODUCCIÓN: Debemos traducir las imáge-
nes o descripciones al comportamiento actual.

4. MOTIVACÓN: Aún con todo esto, todavía no 
haremos nada a menos que estemos motivados a 
imitar; es decir, a menos que tengamos buenas ra-

zones para hacerlo. Al igual que otros conductistas 
clásicos dice que el castigo no funciona tan bien 
como el refuerzo.

Su teoría está basada en la autoeficacia, que son 
capacidades para organizar y ejecutar las fuentes 
de acción requeridas para manejar prospectiva-
mente situaciones (Bandura, 1987). De tal ma-
nera que dicha autoeficacia afecta la conducta 
de acuerdo con varias formas de influencia, en la 
elección de las respuestas, en el esfuerzo realizado 
en la actividad, en los patrones de pensamiento 
y en las reacciones emocióneles, así como en el 
reconocimiento de los seres humanos como pro-
ductores del comportamiento. 

De la misma manera plantea unas fuentes de efi-
cacia como: generar experiencias de destreza, 
experiencia vicaria (comparar), persuasión verbal 
y otros tipos de influencia social y estados fisioló-
gicos y afectivos. El autor muestra como la auto-
percepción de la eficacia personal determina las 
acciones, los patrones de pensamiento y las reac-
ciones emocionales del individuo. 

Un aspecto clave en la teoría de Bandura es la im-
portancia que da a los reguladores cognitivos, pro-
cesos descritos y la utilización del conocimiento, 
así como la importancia del pensamiento como 
una construcción simbólica, la necesidad de tener 
metas, las intenciones humanas y las formas de 
verificación del pensamiento.  

Para estos reguladores el autor sugiere tres pa-
sos: AUTO-OBSERVACIÓN, Nos vemos a nosotros 
mismos, nuestro comportamiento y captamos 
pistas de ello. JUICIO, Comparamos lo que vemos 
con un estándar. AUTO-RESPUESTA, Si hemos sali-
do bien en la comparación con nuestro estándar, 
nos damos respuestas de recompensa a nosotros 
mismos. Si no salimos bien parados, nos daremos 
auto-respuestas de castigo. 

De tal modo se puede concluir que en la Teoría 
Cognitiva Social el aprendizaje se obtiene como 
consecuencia de procesos mentales y la relación 
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con el ambiente, donde el modelaje es esencial al 
momento de aprender, ubicándolo en el contexto 
escolar el docente es un modelo que sirve de refe-
rencia para lograr el aprendizaje de los alumnos, y 
por supuesto la relación e información que le brin-
dan sus compañeros, lo que permite que el docen-
te se formule metas y objetivos claros al planear 
su intervención con los educandos. 

En Educación Inicial es necesario destacar la im-
portancia de la planeación de actividades cortas, 
ya que por la edad de los niños su atención suele 
permanecer por pocos minutos, al igual es necesa-
rio contemplar el trabajo individual, pues con ello 
lograremos que los niños verdaderamente se in-
volucren de manera activa en los juegos/actividad. 

En la primera infancia es sumamente importante 
el trabajo modelado, ya que por ser niños peque-
ños muchas actividades, habilidades y destrezas 
aún no las conocen y si lo hacen se muestran te-
merosos al realizarlas, por ejemplo, el tomar los 
cubiertos algunas de las veces los rechazan por 
sentirse incapaces de tomarlos correctamente, 
pero al observar a un adulto o compañero y con la 
orientación prudente los niños se animan y experi-
mentan poco a poco hasta logra llevar a la boca el 
alimento con el cubierto. 

Es por ello que la Teoría Cognitivo Social aporta un 
gran sustento en el trabajo con la primera infancia, 
ya que con fundamentos sólidos y muchos experi-
mentos realizados, comprueba la importancia de la 
observación, imitación y modelaje en el aprendizaje.

Estrategia
Las actividades propuestas para esta estrategia de 
intervención están diseñadas para niños de Educa-
ción Inicial del grupo de maternal 2 del CAI #5 de la 
Ciudad de Durango, México, donde la edad de los 
alumnos oscila entre 2 año 7 meses y 2 año 11 me-
ses de edad, son actividades planeadas para traba-
jarse de manera individual y el tiempo de duración 
será el que los niños vayan marcando, ya que el 
trabajo con los más pequeños requiere flexibilidad 
de todo tipo, pero más allá de eso es fundamental 

que el adulto que acompaña al niño (a) se muestre 
tranquilo, afectuoso y cien por ciento disponible 
única y exclusivamente para el pequeño (a) con el 
(la) cual está trabajando. 

Para lograr el trabajo de manera individual se so-
licitará a las asistentes educativas que atiendan al 
resto del grupo proporcionando juguetes y mate-
riales libres para que los pequeños jueguen en los 
que llega su turno de la actividad. La evaluación se 
realizará al finalizar la actividad cada niño(a), y se 
registrará en la rúbrica elaborada para la presente 
estrategia de intervención. 

El objetivo general: Estimular por medio de los 
juegos sensoriales el conocimiento de la percep-
ción visual en los niños del grupo de maternal 2 
del CAI #5.

Siguiendo a Bandura, con su proceso de modelado 
en las actividades se retomarán los cuatro pasos 
de dicho proceso de la siguiente manera: Atención 
(inicio), retención (desarrollo), reproducción (cie-
rre) y motivación (desarrollo y cierre). 131
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Resumen
Enfermería como profesión demanda un conocimiento para la atención 
del usuario, los estudiantes como tales, deben desarrollar las habilida-
des de aprendizaje que son adquiridos en el trayecto de la etapa de 
capacitación. Está propuesta es basada en la teoría de Albert Bandu-
ra debido a que dicha teoría es basada en refuerzo y observación, así 
como factores cognitivos en las cuales se puede adquirir el aprendi-
zaje por medio de la imitación. Por lo tanto, se tiene como objetivo 
una estrategia de mejora hacia la enseñanza-aprendizaje basándose en 
competencias propias de la profesión, para que así el futuro profesional 
de la salud tenga las habilidades y conocimiento adecuado para poder 
prestar un servicio de salud con calidad y calidez.

Palabras clave:enseñanza, aprendizaje, estudiantes, teoría, educa-
ción.

Abstract
Nursing as a profession demands knowledge for the attention of the 
user, students as such, must develop the learning skills that are acqui-
red during the training stage. This proposal is based on the theory of 
Albert Bandura because this theory is based on reinforcement and ob-
servation, as well as cognitive factors in which learning can be acqui-
red through imitation. Therefore, the objective is to improve the tea-
ching-learning strategy based on the profession’s own competencies, 
so that the future health professional has the appropriate skills and 
knowledge to be able to provide a quality and warmth.

Keywords: teaching, learning, students, theory, education.
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Introducción
En el ámbito educativo y laboral, tanto los estudiantes 
como los docentes se enfrentan con diversas necesi-
dades que conllevan hacia la aplicación de un proceso 
cognitivo, debido a que estos se enfrentan con diver-
sas actividades, tomando en cuenta el rol del alumno  
desde la adquisición de habilidades generales hasta lle-
varlas a cabo; en cuanto al docente la función de esté 
en parte es mediadora, desarrolla diversos planes de 
enseñanza- aprendizaje abocándose al alumno con la 
finalidad de que este pueda desarrollarlas y llevarlas a 
cabo por sí solo. Por lo cual es preciso que se apliquen 
las estrategias y procedimientos necesarios, haciendo 
uso de los recursos existentes con el objetivo de mejo-
rar el rendimiento académico, conocimientos, aptitu-
des y actitudes del estudiante.

Gavriel salomon afirma que “los procesos cognitivos no 
se realizan únicamente en las mentes de las personas, 
sino que se distribuyen también en otros individuos y 
en los artefactos medidores que el grupo utiliza” (Pé-
rez, 2017). Los docentes aplican diversas estrategias 
de aprendizaje mediante procesos cognitivos teniendo 
como base primordial la adquisición de un aprendizaje 
respecto a los estudiantes, para  desarrollar  el cono-
cimiento se realiza énfasis sobre  la teoría  de Albert 
Bandura la cual se distingue en base a el aprendizaje 
activo que se refiere a aprender al hacer y experimen-
tar  y al aprendizaje vicario el cual es observacional, 
que desprende el aprendizaje observando a otros, para 
poder llevarla a cabo  se necesita haber estimulado los 
diversos tipos de memoria  los cuales son: memoria 
episódica, memoria a corto plazo, memoria a largo pla-
zo, memoria semántica, memoria procedimental.

El conocimiento, su naturaleza, sus inicios, así como el 
progreso de los factores psicológicos, biológicos y so-
ciales que lo establecen, la relación existente entre el 
conocimiento y los diversos niveles de representación: 
imágenes, pensamiento, palabras etc., todos estos 
campos han sido recogidos por la ciencia cognitiva y lo 
ha convertido en objeto de un proyecto científico, cuyo 
tratamiento pretende ajustarse a los cánones normati-
vos impuestos por el método científico, con las técnicas 
ad hoc de cada nivel o dominio de la ciencia cognitiva 
(Gómez, 2004, p. 86).

Discusión Teórica
La teoría sobre la educación tiene una función espe-
cifica sobre la Pedagogía. Posee fundamentación epis-

temológica y ontológica para conocer el ámbito de 
educación que le incumbe, por lo tanto, fundamenta 
los conocimientos de educación y por qué esos conoci-
mientos de educación se comportan del modo en que 
lo hacen (Sáez, 2016).

Los alumnos en nivel educativo superior en su forma-
ción tienen la necesidad de adquirir habilidades, te-
ner las estrategias y prepararse para su egreso como 
profesionista, se consideras que los cambios de vida 
que existen, así como la presión por realizar las tareas, 
adaptarse a los planes de estudios establecidos en las 
instituciones, lo cual demuestra que el rol de docente 
es de suma importancia en la cual por medio de las es-
trategias de enseñanza se logre adaptar a los planes de 
estudio destinados en cada ciclo escolar.

Bandura en su teoría hace hincapié sobre los procesos 
mentales, siendo la interacción del sujeto con los de-
más, puesto que los seres humanos obtienen destrezas 
y conductas basados en el modelo conductista, como 
base primordial es la observación y la imitación (apren-
dizaje observacional) que se aboca a que el aprendizaje 
se adquiere mediante la observación de cómo se desa-
rrolla o comporta otro individuo. Para poder explicar lo 
anterior Bandura realiza un experimento en niños de 
preescolar el cual se divide en dos grupos, el grupo 1 
donde los niños observan unos modelos que atacaban 
a un muñeco “Bobo”, mientras que el segundo grupo 
observa los modelos que se sentaban pacíficamente 
cerca de “bobo”, como resultado el grupo 1 se manifes-
taron agresivos, respecto al grupo 2 manifestaron una 
actitud pasiva. En base a esta teoría hace mención que 
el comportamiento se aprende de forma tanto directa 
como indirecta.

Jadue (2002), hace mención sobre los factores de ries-
go del estudiante incluyen déficits cognitivos, del len-
guaje, atención lábil, escasas habilidades sociales y 
problemas emocionales y de la conducta. Los factores 
de riesgo de la escuela se refieren a aquellas caracterís-
ticas y circunstancias específicas ligadas a los docentes 
y administrativos como los prejuicios y las bajas expec-
tativas de rendimiento, la inhabilidad para modificar el 
currículo, la falta de recursos y la carencia de estrate-
gias de enseñanza adecuadas, la estructura, el clima 
organizacional y los valores del sistema escolar.

En la actualidad, la universidad contribuye al progreso 
social del conocimiento, donde los agentes de desa-



rrollo del territorio participen en las acciones de pro-
ducción, transferencia, evaluación y adaptación del 
conocimiento para lograr el desarrollo social sostenible 
de la zona de influencia. La educación superior sin la 
dimensión de la investigación atrofia su función social 
(Núñez, 2006).

Los docentes universitarios tienen la necesidad de lle-
var a cabo las prácticas de enseñanza que proporcio-
nen más seguridad a los alumnos para en base a ello 
aumentar el nivel de conocimientos adquiridos, asimis-
mo que el docente domine un segundo idioma/lengua 
para poder disminuir una de las barreras principales a 
las que se enfrentan en el trayecto de la capacitación 
como profesionistas, permitiéndoles así una ampli-
tud en sus conocimientos, siendo estas abocados a su 
profesión, en este caso enfermería, tiene como base 
fundamental la enseñanza- aprendizaje, cada materia 
tiene competencias que se deben desarrollar, adqui-
rir y aplicar en un determinado tiempo  en los cuales 
cada materia tiene destrezas en cada semestre el cual 
permite su evaluación y aprobación para poder cumplir 
con el perfil del egresado.

Estrategia
La profesión en enfermería tiene como objetivo pri-
mordial la capacitación en los diversos niveles de aca-
démicos capaces de brindar un cuidado integral, así 
como la mejora en la calidad de cada una de las perso-
nas, por lo cual es primordial desarrollar los métodos 
de enseñanza y estrategias que previamente fueron 
brindadas, tener conocimientos básicos para poder 
establecer un dialogo con el paciente- familiar, me-
diante palabras clave como: ¿tiene dolor?,¿Presenta 
alergias a algún medicamento o alimento?, le tomaré 
muestras de sangre, le vamos a realizar algunos estu-
dios (radiografías, tomografías, ultrasonido),  le voy a 
administrar medicamento, ¿Padece alguna enferme-
dad?  le voy a tomar sus signos vitales, le voy a hacer 
curación, o presentarse soy (nombre) su enfermero (a) 
y estaré con usted.

Valle (1998), en su artículo hace mención a Weinstein 
y Mayer (1986, p. 315), “las estrategias de aprendizaje 
pueden ser definidas como conductas y pensamientos 
que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la 
intención de influir en su proceso de codificación”.
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Resumen
El artículo muestra una investigación-acción realizada en una escuela 
primaria de la ciudad: Durango, Dgo. México., la cual se llevó a cabo 
durante dos ciclos escolares en un grupo de 2° grado y, subsecuente-
mente, en el 3° grado, con la participación de 31 sujetos: 28 escolares, 
dos maestras de grupo e investigador. El estudio tiene la finalidad de 
enfatizar la importancia de las relaciones afectivas entre iguales, y da 
como respuesta pedagógica ante la problemática detectada, una pro-
puesta que aborda al aprendizaje cooperativo como una estrategia 
idónea y factible a llevar a cabo en el ejercicio escolar. Los resultados 
muestran diversos hallazgos en cuento a la importancia de la socia-
lización armoniosa entre los alumnos considerándolos de manera in-
tegral, así como deducciones en cuanto a la visión desestimada del 
trabajo cooperativo por los especialistas del proceso educativo. No 
obstante, se rescata al aprendizaje cooperativo como una forma in-
novadora para la construcción social del aprendizaje, que conduce al 
desarrollo individual y social de los escolares. 

Palabras clave: alumnos, relaciones afectivas, aprendizaje coopera-
tivo.

Abstract
The article shows an action research carried out in an elementary 
school in the city: Durango, Dgo., México, which was carried out du-
ring two school cycles in a group of 2nd grade and, subsequently, in 
3rd grade, with the participation of 31 subjects: 28 schoolchildren, 
two group teachers and researcher. The study aims to emphasize the 
importance of affective relationships between equals, and gives as a 

A
prendizaje cooperativo
como estrategia pedagógica 
para mejorar las relaciones 
afectivas de los alumnos

Erika Lorena Martínez Villa
Doctora en Ciencias para el Aprendizaje
Universidad Pedagógica de Durango 
erilore_jo@hotmail.com.mx

Dolores Gutiérrez Rico
Doctora en Educación
Instituto Universitario Anglo Español
lolitarico@hotmail.com.mx

141



pedagogical response to the problem detected, a pro-
posal that addresses cooperative learning as an ideal 
and feasible strategy to carry out in school. The results 
show various findings regarding the importance of 
harmonious socialization among students considering 
them comprehensively, as well as deductions regarding 
the rejected vision of cooperative work by specialists 
in the educational process. However, cooperative lear-
ning is rescued as an innovative way for the social cons-
truction of learning, which leads to the individual and 
social development of schoolchildren.

Keywords: students, affective relationships, cooperati-
ve learning.

Antecedentes
Desde los orígenes de la humanidad, la cooperación 
entre los seres humanos ha sido el impulsor de grandes 
logros y descubrimientos en beneficio de los mismos. 
Desafortunadamente, el paso del tiempo, sus trans-
formaciones y crisis en todos los ámbitos de la vida, 
trajeron consigo el declive de este tipo de acciones tan 
significativas, y se adoptaron con gran preponderancia 
actitudes de competencia e individualismo en todo 
nuestro hacer. El ámbito escolar no ha sido indiferente 
a estas variaciones, desencadenando relaciones afecti-
vas complejas entre iguales.

¿Qué hacer como formadores que somos ante esta 
problemática? Una  buena opción es educar en la coo-
peración, en la ayuda mutua, en la convicción de que 
podemos lograr nuestras metas, en la medida del logro 
de las de nuestros iguales, es decir, a través del apren-
dizaje cooperativo como estrategia  de intervención 
pedagógica que promueve el aprendizaje social entre 
los alumnos con múltiples beneficios, en este caso, el 
que demandó la problemática detectada en el objeto 
de estudio de la investigación-acción realizada:  me-
joramiento de las relaciones socio-afectivas entre los 
alumnos del grupo de 3° grado de educación primaria.

Es importante mencionar, que en un primer momento 
en el que se realiza la Hipótesis de Acción de esta in-
vestigación, se consideró al trabajo colaborativo y no 
al cooperativo como estrategia de intervención peda-
gógica, la cual ayudara a contrarrestar la situación pro-
blemática observada en el objeto de estudio. Se pensa-
ba que el trabajo colaborativo era más estructurado y 
pedagógico que el cooperativo, sin embargo, la teoría 
pedagógica y multidisciplinaria reveló que aunque el 

primero pudiese ser más completo y que el coopera-
tivo puede ser una subcategoría del colaborativo, este 
último es más apropiado para contextos de educación 
media superior y superior.

Bruffe (1995) en Barkley, Cross y Howel (2007) desta-
ca que… “La educación cooperativa es apropiada para 
los niños, el aprendizaje colaborativo es más adecuado 
para los estudiantes universitarios” p. 19.

Existen diferentes definiciones del aprendizaje coo-
perativo, sintetizando, lo podemos definir como la es-
trategia de intervención pedagógica que promueve el 
aprendizaje social entre nuestros alumnos, es una nue-
va forma de trabajo didáctico en la concepción cons-
tructivista,  una respuesta ante el individualismo y la 
enseñanza tradicionalista, una vía de acción para abor-
dar con éxito el desarrollo cognoscitivo y socio-afectivo 
de nuestros alumnos.

Como bien lo sustenta Barkley et al. (2007) refiriéndose 
a diversas investigaciones sobre aprendizaje cooperati-
vo… ”Se ha informado de beneficios académico-cogniti-
vos y sociales-emocionales para los estudiantes, desde 
el principio de la escolarización, hasta el nivel universi-
tario, de distintos orígenes étnicos y culturales y con un 
conjunto muy diverso en niveles de capacidad” p. 26. 

En cuanto a las relaciones socio-afectivas, Moreno y 
Cubero (1990) enfatizan que  la escuela no sólo inter-
viene en la transmisión del saber científico, sino que 
influye en todos los aspectos relativos a los procesos 
de socialización e individuación del niño, como lo son 
“… el desarrollo de las relaciones afectivas, la habilidad 
para participar en situaciones sociales, competencias 
comunicativas, desarrollo del rol sexual, conductas 
prosociales e identidad personal” p. 194.

En esta misma línea, los mismos autores sostienen que 
el grupo de iguales constituye un vínculo emocional 
de suma importancia para el desarrollo cognitivo y so-
cial de los niños, es decir, del tipo de relaciones que 
se logre establecer entre ellos mismos, dependerá la 
estructura y el soporte de su estabilidad emocional, so-
cial y cognitiva.

Componentes del Aprendizaje Cooperativo
El aprendizaje cooperativo según Johnson, Johnson 
y Holubec (1999) y Barkley et al. (2007) posee ciertos 
componentes básicos:
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Interdependencia Positiva: cuando los estudiantes per-
ciben un vínculo con sus compañeros de equipo y no vi-
sualizan el logro del éxito de la tarea a realizar, sin ellos. 
Así, coordinan sus esfuerzos con los de sus iguales. Sus 
miembros se necesitan unos a otros.

Interacción Cara a Cara Estimuladora o Interacción Pro-
motora: es la ayuda y el apoyo mutuo entre los miem-
bros del equipo; comparten recursos (materiales esco-
lares), se apoyan en el logro de la actividad a realizar.

Responsabilidad  Individual o Responsabilidad Perso-
nal: cada miembro posee una tarea específica a reali-
zar, y de no realizarse, no se puede llevar a su totalidad 
el logro de la actividad.

Técnicas Interpersonales y de Equipo, o, Habilidades In-
terpersonales: son las habilidades sociales requeridas 
para lograr la cooperación de alto nivel y estar moti-
vados en el trabajo; aceptación de los miembros del 
equipo, llegar a conocerse a sí mismos en mayor grado, 
confiar unos en otros, comunicación asertiva en el gru-
po cooperativo, resolver conflictos constructivamente, 
entre otros.

Evaluación Grupal o Valoración del Grupo: los estudian-
tes deben aprender a evaluar la productividad del gru-
po. Tiene que saber qué acciones de los miembros son 
útiles y cuáles no, y decidir lo que deben seguir haciendo 
y lo qué ha de cambiar.

¿Cómo es la Dinámica de Trabajo en un 
Grupo Cooperativo?
Según Johnson et al. (1999) en un grupo de apren-
dizaje cooperativo los alumnos trabajan juntos y lo 
hacen de buen agrado, son conscientes que su rendi-
miento depende el esfuerzo en conjunto de todos los 
miembros del grupo y poseen características que 
los distinguen:

• El objetivo grupal de maximizar la totalidad de los 
miembros motiva a los estudiantes a esforzarse y obte-
ner mejores resultados de los que hubiesen obtenido 
de manera individual. Bajo términos coloquiales: “Se 
hunden, o bien, salen a flote todos juntos”. El éxito de 
uno es para el éxito de todos y el fracaso individual, 
será el fracaso grupal.

• Cada miembro del grupo asume su responsabilidad 
y a la vez, se hace responsable de los demás para que 

se esfuercen por realizar un buen trabajo, y así, obte-
ner la meta en común.

• Se realiza un verdadero trabajo colectivo de codo a 
codo, cuyo objetivo es producir buenos resultados con-
juntos a través del apoyo (escolar como personal) la 
ayuda, el compartir, explicar y alentarse unos a otros.

• Los miembros de grupo ponen en marcha ciertas es-
trategias para relacionarse interpersonalmente con sus 
compañeros y así poder coordinar su trabajo y alcanzar 
las metas.

Papel del Maestro en el Aprendizaje Cooperativo
Si bien es cierto que el aprendizaje cooperativo se apo-
ya en la delegación de una parte importante del control 
y responsabilidad en el proceso enseñanza-aprendizaje 
del maestro hacia sus alumnos, éste seguirá desempe-
ñando un rol sumamente importante en esta estrategia 
de intervención pedagógica.

A continuación se sintetizan algunas de las funciones 
más esenciales que permiten al docente estructurar 
esta metodología de trabajo escolar con éxito, sugeri-
das por Johnson et al. (1999) y Díaz-Barriga y Hernán-
dez (1999).

Acondicionar el aula: materiales y mobiliario; acordes a 
que se produzca la interdependencia, tales como sólo 
un juego de copias cuando se trabaje en binas, o bien, 
que cuando se trabaje en equipos cada uno de éstos 
tenga una parte del material para que lo integren en 
su totalidad todo el grupo y se produzca la cohesión en 
el mismo. 

En lo referido al mobiliario, que los alumnos estén aco-
modados en una posición que siempre puedan ver al 
docente. 

Decidir el tamaño y la conformación  de los grupos coo-
perativos: máximo seis integrantes; cuanto más peque-
ño es el grupo, más difícil será que algunos alumnos 
no hagan su aporte al trabajo cooperativo. Así mismo, 
son preferibles los grupos heterogéneos; conflicto so-
cio-cognitivo así como la tutoría entre iguales.

Vincular el aprendizaje cooperativo con el trabajo es-
colar: trabajo en cooperativo relacionado con los con-
tenidos académicos del programa escolar del grado y/o 
actividades escolares.
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Asignación de roles para los alumnos: en un principio 
roles sencillos, y conforme pase el tiempo, aumentar la 
responsabilidad de los mismos.

Explicar la tarea académica a desarrollar: en forma 
clara y sencilla de modo que sea fácil su entendi-
miento para los alumnos.

Especificar las conductas deseables: aceptación de los 
miembros del equipo, llegar a conocerse a sí mismos 
en mayor grado, confiar unos en otros, comunicación 
asertiva en el grupo cooperativo, resolver conflictos 
constructivamente, entre otros…

Monitorear: observar constantemente el trabajo que 
se realiza en los grupos cooperativos, con el objetivo 
de conocer el funcionamiento interno de los equipos,  
así como responder  las dudas de los alumnos.

Asistencia: Proporcionar apoyo a los alumnos en rela-
ción con la tarea asignada, cuando sea necesario.

Cierre: dar una conclusión del trabajo realizado, del 
cumplimiento del propósito, de la temática trabajada.

Evaluar el nivel de logro: valorar el trabajo realizado por 
cada grupo cooperativo, tanto en la realización de la en-
comienda designada (actividades escolares), así como en 
la aplicación de los componentes del trabajo cooperativo.

Diseño Metodológico
La investigación se llevó a cabo con el método de inves-
tigación-acción de Jhon Elliott (1993) el cual busca una 
reflexión profunda de la práctica educativa y la situa-
ción que se vive, cuyo enfoque socio-critico concibe al 
objeto de estudio desde una perspectiva modificable, 
en donde se puede lograr la transformación hacia la 
mejora del mismo, a razón de que está intervenido por 
sujetos pensantes.

Latorre (2003) plantea que Elliott entiende a la investi-
gación-acción como… “una reflexión sobre las acciones 
humanas y las situaciones sociales vividas por el profe-
sorado, que tiene como objetivo ampliar la compren-
sión (diagnóstico) de los docentes de sus problemas 
prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar 
la situación una vez que se logre la comprensión más 
profunda de sus problemas” p.24.

Siguiendo con el método elegido: investigación-acción, 

es conveniente citar dos características que le atri-
buyen un gran número de autores, entre ellos Elliott  
(1993) y Carr y Kemmis (1988) las cuales son:
    • Colaborativa y
    • Participativa

Porque implica a los responsables de la práctica en to-
dos y cada uno de los momentos de la actividad, am-
pliando gradualmente la participación en el proyecto 
para incluir a otros de los afectados por la práctica, y 
manteniendo un control colaborativo en el proceso.

Participantes.
La población de sujetos participantes en esta investiga-
ción fue de 28 alumnos de 2° grado de educación pri-
maria, con los cuales se continuó la investigación en el 
3° grado, las dos maestras de grupo de los dos ciclos, y 
la docente investigadora, es decir 31 sujetos.

La institución educativa donde se albergaba este gru-
po se ubica en una zona urbana del sur-oriente de la 
ciudad de Durango, en una zona económica baja, en 
donde las familias de los escolares ostentan problemas 
de disfunción familiar, problemas económicos y falta 
de atención a los hijos.

Técnicas e instrumentos.
Las técnicas e instrumentos utilizados en esta investi-
gación son lo que se observan en la figura 1.

Como se muestra en el diagrama, las técnicas utilizadas 
en la recogida de información del campo investigado 
fueron dos: observación y entrevista, a bien de que 
ambas tienen como finalidad mostrarnos lo que suce-
de en la realidad. Las dos técnicas se utilizaron desde 
los primeros acercamientos al contexto escolar, pero 
de una manera general.

La observación en relación a todo lo que sucedía en la 
escuela y la comunidad escolar: hora de entrada, jorna-
da escolar completa, hora de salida, es decir, momen-
tos clave que permitieran conocer la interacción entre 
todos los que conforman la comunidad escolar; alum-
nos, maestros, personal directivo y administrativo, así 
como los padres de familia, registrando tales observa-
ciones en forma escrita en los instrumentos de diario 
de campo, registro ampliado y diario del investigador.

Y la entrevista, en forma de charlas con la planta do-
cente, personal directivo y administrativo para conocer 
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 Fuente: Elaboración propia

el sentir de los mismos con respecto a las problemáti-
cas más sentidas por ellos, dentro de la escuela.

Los instrumentos utilizados en la observación, cuya 
modalidad en los dos momentos de su utilización fue 
no participante, fueron:

El diario de campo, que permitía en esos primeros 
acercamientos, centrarse en el objeto de estudio, el 
cual era la escuela de forma general: ¿Qué sucedía 
dentro de ella?, ¿Cómo era el acercamiento de los pa-
dres de familia hacia la institución escolar y los maes-
tros?, ¿Cómo eran las relaciones sociales que se vivían 
dentro de la misma? Para después, realizar un análisis 
a mayor profundidad en el registro ampliado, en base 
a fundamentación teórica de las situaciones relevan-
tes  y, finalmente, el registro de las experiencias pro-
pias vividas en el diario del investigador; sentimientos 

y emociones experimentadas durante esos periodos 
de observación.

Posteriormente, cuando ya se realizó una focalización 
progresiva de la unidad específica de investigación,  la 
observación se concentró en el grupo de 2° grado, en 
los lapsos de duración de la jornada escolar, utilizan-
do los mismos instrumentos: diario de campo, registro 
ampliado y diario del investigador. El objetivo de esta 
observación, fue el conocer la dinámica que se vivía en 
el grupo: ¿Cómo se llevaba a cabo el proceso enseñan-
za-aprendizaje entre alumnos y maestra?, ¿Cómo eran 
las relaciones sociales entre los alumnos?, ¿Cuáles 
eran las características particulares de ese grupo?, etc.
La lista de cotejo permitió conocer la presencia o au-
sencia de comportamientos en los alumnos a la hora 
de trabajar en actividades escolares con sus iguales, 
así mismo, los de la docente en el rol que desempeña 
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cuando reúne a los alumnos para que trabajen de for-
ma colaborativa.

Las entrevistas, al igual que la técnica de observa-
ción, se utilizaron en distintos momentos; en el pe-
riodo de problematización y diagnóstico, así como 
en el momento de idear una propuesta (dos ciclos 
escolares). Al inicio de la investigación se realizó a 
través de charlas informales con el personal de la 
escuela primaria, y cuyo objetivo ya quedó descrito, 
la realizada a la maestra de grupo en el periodo de 
problematización y diagnóstico cuando los alumnos 
se ubicaban en 2° grado, siendo ésta de forma se-
miestructurada, con el propósito de conocer las es-
trategias de organización que ella llevaba a cabo con 
los alumnos. Y finalmente, las entrevistas que se hi-
cieron a los alumnos del grupo ya ubicados en el 3° 
grado, para conocer sus percepciones sobre las for-
mas de organización que prefieren al trabajar las ac-
tividades escolares y la empatía con sus compañeros 
al realizar las mismas, ¿El porqué les gustaba trabajar 
en equipo?, ¿Por qué no?, ¿Cómo eran vistos por sus 
compañeros de equipo?, ¿Con qué compañeros se 
sentían más aceptados? y ¿Por qué? 

Planteamiento del problema
Tomando en cuenta todo lo arrojado en los instru-
mentos de las técnicas de recogida de información, y 
cuya preocupación temática fue: las débiles relacio-
nes afectivas entre los alumnos de 3° grado de edu-
cación primaria, se formulan las siguientes preguntas 
que conducen a una propuesta de mejora:

1. ¿Qué líneas de acción son idóneas para mejorar 
las relaciones afectivas de los alumnos de 3° grado?
2. ¿Qué conocimientos requiere el docente para po-
ner en práctica estrategias de aprendizaje coopera-
tivo?

3. ¿De qué manera beneficiará a las relaciones afec-
tivas de los alumnos de 3° grado, la implementación 
de la propuesta de intervención de aprendizaje coo-
perativo? 

Hipótesis de acción
En relación con la situación problemática detecta-
da en el grupo, la cual alude a las débiles relaciones 
afectivas entre los alumnos, se propone poner en 
práctica una serie de estrategias didácticas de apren-
dizaje cooperativo, como una propuesta viable e idó-

nea de mejora y cambio a la situación problemática 
diagnosticada en el objeto de estudio, como una vía 
de acción pedagógica factible a llevar a cabo para 
contrarrestar la realidad observada.
Propuesta de intervención
“Aprendizaje cooperativo como estrategia pedagógi-
ca para mejorar las relaciones afectivas de los alum-
nos”.
La propuesta está diseñada en tres módulos conse-
cutivos de estrategias, los cuales respectivamente, 
atienden tres estrategias a llevar a cabo cada uno, 
siendo en su totalidad nueve estrategias, cuyo obje-
tivo fundamental es la mejora de las relaciones afec-
tivas de los alumnos, en donde por medio del apren-
dizaje cooperativo, será una vía factible e idónea a 
llevar a cabo y lograr.

Cada una de estas estrategias, contemplan una du-
ración de tiempo que oscila entre una y dos horas y 
media, las cuales tendrán lugar dentro de la jornada 
escolar, así mismo, que las mismas podrán realizarse 
en un periodo de uno hasta cinco días, dependiendo 
de la complejidad de las mismas y del grado de avan-
ce y/o mejora que muestren los alumnos, valiendo 
la pena resaltar que siempre se deberán respetar los 
tiempos ya mencionados para evitar la tensión y el 
aburrimiento por parte de los escolares. La figura 2 
muestra la estructura básica de la propuesta, y la ti-
pificación de las estrategias es la siguiente: 

Estrategias de Sensibilización y Afectividad entre los 
Alumnos: tienen como objetivo que los alumnos per-
ciban la importancia del compañerismo, la amistad y 
el respeto, a través del aprendizaje en cooperación 
con sus iguales: pláticas conscientizadoras, proyec-
ción de películas y actividades artísticas.

Estrategias de Aceptación a la Diversidad: tienen 
como objetivo que los alumnos aprendan a convivir 
y a trabajar junto a compañeros que poseen niveles 
de aprendizajes diferentes al propio. Así mismo, co-
adyuvar a la aceptación de los alumnos que poseen 
Necesidades Educativas Especiales, a los cuales les 
es difícil su integración y su aceptación por parte de 
sus compañeros del grupo.  Este tipo de estrategias 
se llevarán a cabo por medio de la actividad preferida 
por los niños, es decir, la lúdica, en donde los juegos 
cooperativos permiten desarrollar habilidades socia-
les: dar, recibir y compartir.
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Estrategias de Fortalecimiento de las Relaciones 
Afectivas: tienen como objetivo potenciar las relacio-
nes afectivas entre los alumnos del grupo, así como 
la toma de conciencia de la importancia de las mis-
mas, por medio de actividades escolares que abor-
dan contenidos referidos al grado en que se sitúan 
los alumnos.

En la tabla 1 se muestra una explicación básica sobre 
las nueve estrategias de Aprendizaje Cooperativo para 
una mejor comprensión de las mismas.

Conclusiones
El aprendizaje cooperativo ha emergido como una es-
trategia, método o modelo funcional pedagógico, que 

 Fuente: Elaboración propia

apoya el proceso enseñanza-aprendizaje a través de la 
interacción, la comunicación y la ayuda mutua entre 
iguales, es decir, se promueve el aprendizaje en comu-
nidad, dando como resultados grandes beneficios tan-
to cognitivos, sociales y afectivos.

Pese a que la propuesta de intervención no se llevó a 
cabo, el contacto permanente con el objeto de estu-
dio y la comunidad escolar, así como el conocimiento 
aportado por el acervo teórico referido al tema, permi-
tieron aprender más de lo imaginado, conocimientos 
que en un principio se ignoraban y los cuales fueron 
guiando para una mejor invención y organización de la 
propuesta de intervención.
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De acuerdo con las técnicas de observación y conver-
sación empleadas, así como a la implementación de 
los instrumentos correspondientes a éstas, se perca-
tó como la mayoría de los alumnos del grupo sienten 
rechazo para trabajar y convivir con sus compañeros 
que poseen necesidades educativas especiales (hoy 
barreras para el aprendizaje) y/o bajo aprovechamien-
to escolar, los segregan, etiquetan y hieren sus senti-
mientos, a tal grado de expresarles ofensas verbales e 
ignorarlos y rechazarlos para la realización de trabajos 
en colectivo.

En lo referido a las dos maestras del grupo, se observó 
una gran inclinación por la dinámica escolar tradicio-
nalista; trabajo individual de los alumnos, mantener el 
orden en el aula de clases. Así como la puesta en prác-
tica del conductismo como la forma en que se genera el 
aprendizaje, es decir, el conocimiento es vertical, sólo 
las docentes son poseedoras de éste y ellas lo bajan 
hacia los escolares.

Las docentes tienen pocas expectativas del trabajo en 
cooperación, considerándose hasta como una pérdida 
de tiempo y por ende, ignorando los grandes beneficios 
que trae consigo el aprendizaje cooperativo. No sólo en 
el desarrollo cognitivo de los alumnos como podría ser 
la mejora de la capacidad de aprovechamiento escolar, 
sino también en el potenciamiento de las relaciones 
socio-afectivas entre los alumnos. 

Se desestima la importancia de las relaciones so-
cio-afectivas entre los alumnos como una condición 
importantísima en el proceso de escolarización y en la 
construcción de aprendizajes.

El conocimiento teórico multidisciplinario permitió sa-
ber, de que a pesar de que el aprendizaje es el resulta-
do de un proceso interno e individual, su construcción 
se da en un contexto social de relaciones, interrelacio-
nes y de ayuda, lo que demanda relaciones afectivas 
en armonía y prácticas cooperativas. Lo cual se traduce 
en saber (conocimiento e información);  un saber hacer 
(habilidades y destrezas) y un ser (actitudes y valores).
En conclusión, el aprendizaje cooperativo es una estra-
tegia funcional y aplicable a diversas disciplinas y ám-
bitos de nuestras vidas, desde el educativo hasta en la 
utilidad del diario vivir del ser humano. Representa un 
medio para la construcción social del aprendizaje, que 
potencia el desarrollo individual y social de las personas.
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Resumen
El presente trabajo, busca desarrollar primeramente desde el susten-
to teórico y posteriormente en una perspectiva práctica, la Teoría del 
Aprendizaje Social de Albert Bandura, considerando sus principales ca-
racterísticas, las cuales son la base  para su comprensión; así mismo 
por medio de los postulados de Bandura a través de otros autores se 
hace referencia a los tipos de aprendizaje y los requisitos para el mis-
mo, ya que, dentro de sus aportaciones al conocimiento se encuentran 
diferentes conceptos que se consideran base para el entendimiento de 
la Teoría Cognitivo Social, por ello Albert Bandura ha sido uno de los 
teóricos contemporáneos más premiado por su teoría y sobre todo por 
las importantes aportaciones a los ámbitos social, educativo y clínico. 
De esta manera y considerando los estudios realizados por el teórico 
del aprendizaje social y las investigaciones de autores sobre el tema 
de aprendizaje por la observación o modelado, se plantea el diseño de 
una estrategia de intervención llamada “Mejoremos la convivencia en 
nuestra escuela”, la cual tiene como objetivo el orientar la intervención 
docente en el tratamiento de temas relacionados con la asignatura de 
Formación Cívica y Ética en el nivel de educación primaria, dicha estra-
tegia va dirigida a alumnos de sexto grado de primaria, en la que, se 
desarrollan diferentes actividades con el propósito de dar a conocer 
cómo es que la aportación de Bandura a la educación es relevante para 
el aprendizaje

Palabras clave:Aprendizaje, Educación, Estrategia, Modelado, Obser-
vación, Teoría. 
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The present investigation seeks to develop first from the theoretical 
support and later from a practical perspective, Albert Bandura’s Theory 
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of Social Learning, considering its main characteristics, 
which are the basis for its understanding; likewise, 
through Bandura’s postulates, and through other au-
thors, reference is made to the types of learning and 
the requirements for it, since, within their contribu-
tions to knowledge, there are different concepts that 
are considered the basis for the understanding of So-
cial Cognitive Theory, which is why Albert Bandura has 
been one of the most awarded contemporary theorists 
for his theory and above all for his important contri-
butions to the social, educational and clinical fields. In 
this way and considering the studies carried out by the 
social learning theorist and the research of authors on 
the subject of learning by observation or modelling, is 
proposed the design of an intervention strategy called 
“Let’s improve coexistence in our school ”, which aims 
to guide the teaching intervention in the treatment of 
issues related to the subject of Civic and Ethics Training 
at the primary education level, the strategy is aimed at 
sixth grade primary school students, in which, different 
activities are developed with the purpose of making 
known how Bandura’s contribution to education is re-
levant to the learning.

Keywords: Learning, Education, Strategy, Modelling, Ob-
servation, Theory.

Introducción
En educación como en cualquier otra área afín, no po-
dremos hablar de aprendizaje sin una teoría que le de 
sustento, que explique de forma tácita el proceso de 
aprendizaje que tiene el aprendiz, como es el caso, de 
la  llamada  Teoría de la Observación o Modelaje, mis-
ma que fue desarrollada por el teórico contemporáneo 
Albert Bandura, famoso por sus estudios experimenta-
les para mostrar las repercusiones negativas y positivas 
de las conductas vicarias, quien ha demostrado que los 
seres humanos adquieren conductas nuevas sin un re-
forzamiento obvio y hasta cuando carecen de la oportu-
nidad para aplicar el conocimiento. 

A partir de los trabajos de Bandura sobre el aprendizaje 
vicario, métodos tales como imitación, facilitación social 
y otros, fueron reemplazados por el de modelado, que 
es “el proceso de aprendizaje observacional en el cual 
el comportamiento de un individuo o grupo actúa como 
estímulo facilitador para la conducta de otra u otras per-
sonas que observan la ejecución del modelo” (Pérez, 
1994, p.101)

Es bien sabido que, resulta más fácil concentrar la aten-
ción con el uso de modelos simbólicos (como los de la 
televisión, cine y ahora internet). A través de la informa-
ción se reconocen imágenes o representaciones orales 
que el observador acumula, estos son los ejemplos de 
conductas del modelo. Resulta ineludible que el obser-
vador tenga las habilidades pertinentes para representar 
o imitar, el comportamiento del modelo (en caso de no 
ser así, se debe de adiestrar, hasta lograr las ejecuciones 
similares), también tener la motivación necesaria (con 
base de las expectativas o comprensión de los efectos de 
dicha conducta) para que el comportamiento en cues-
tión sea adquirido.

Intencionalidad de la Teoría
Bandura (1984), explica cómo las personas pueden 
aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas conductas 
mediante la observación de otros individuos, en este 
sentido, Ruíz (2010) refuerza el hecho, este autor, es 
reconocido por sus estudios sobre el aprendizaje obser-
vacional, a través del cual ha demostrado que los seres 
humanos adquieren conductas nuevas sin un refuerzo 
obvio. El único requisito para el aprendizaje puede ser 
que la persona observe a otro individuo o modelo para 
llevar a cabo una determinada conducta. Más tarde, 
especialmente si el modelo recibió una recompensa vi-
sible por su ejecución, el observante puede manifestar 
también la respuesta nueva cuando se le proporcione la 
oportunidad para hacerlo.

Hay tipos de aprendizaje donde el refuerzo directo no es 
el principal medio de enseñanza, sino que el factor so-
ciedad puede dar lugar a que haya un aprendizaje, como 
previamente se explica al hablar de la observación, por 
ello se hace necesario enfatizar en las aportaciones de 
este teórico.

Principales aportaciones
El aprendizaje por imitación es uno de los puntos medu-
lares por los que la teoría de Bandura es tan importante, 
la mayor parte de las conductas humanas se aprenden 
por observación, mediante modelado. En este sentido la 
imitación juega un papel importante en la adquisición de 
la conducta desviada de la adaptada, ya que, al obser-
var la conducta de los demás y las consecuencias de sus 
respuestas, el observador puede aprender respuestas 
nuevas o variar las características de las jerarquías de res-
puestas previas. En algunos casos, el observador puede 
aprender, de hecho, tanto como el ejecutante, McBrear-
ty et al. (1961, como se citó en Bandura y Walters, 1974)



El observar e imitar, se consideran conceptos que van 
relacionados, dentro de los trabajos de Bandura, se en-
cuentra el experimento del muñeco bobo, en él se pue-
de observar que el factor a imitar va de la mano en la 
conducta de los participantes en el mismo, dentro de lo 
cual en el momento en que se desarrolló, causo grandes 
reacciones por los resultados obtenidos.

El aprendizaje por imitación, de acuerdo a Lacal (2004, p. 
4) considera cuatro procesos:

1. Atención. Si vas a aprender algo, necesitas estar pres-
tando atención. De la misma manera, todo aquello que 
suponga un freno a la atención, resultará en un detri-
mento del aprendizaje, incluyendo el aprendizaje por 
observación. Si, por ejemplo, estás adormilado, droga-
do, enfermo, o nervioso, el aprendizaje disminuye. Igual-
mente ocurre si estás distraído por un estímulo compe-
titivo. Alguna de las cosas que influye sobre la atención 
tiene que ver con las propiedades del modelo. Si el mo-
delo es colorido y dramático, por ejemplo, prestamos 
más atención. Si el modelo es atractivo o prestigioso o 
parece ser particularmente competente, prestaremos 
más atención. Y si el modelo se parece más a nosotros, 
prestaremos más atención. Este tipo de variables enca-
minó a Bandura hacia el examen de la televisión y sus 
efectos sobre los niños.

2. Retención. Debemos ser capaces de recordar aque-
llo a lo que le hemos prestado atención. Aquí es donde 
la imaginación y el lenguaje entran en juego: guarda-
mos lo que hemos visto hacer al modelo en forma de 
imágenes mentales o descripciones verbales.  Una vez 
archivadas, podemos hacer resurgir la imagen o des-
cripción de manera que podemos reproducirlas con 
nuestro propio comportamiento. 

3. Reproducción. En este punto, podemos decir que es-
tamos soñando despiertos. Debemos traducir las imá-
genes o descripciones al comportamiento actual. Por 
tanto, lo primero de lo que debemos ser capaces es de 
reproducir el comportamiento. Puedo pasarme todo un 
día viendo a un patinador olímpico haciendo su trabajo 
y no seré capaz de reproducir sus saltos, ya que ¡no sé 
nada de patinar! Por otra parte, si pudiera patinar, mi 
demostración de hecho mejoraría si observo a patina-
dores mejores que yo.

Otra cuestión importante con respecto a la reproduc-
ción es que nuestra habilidad para imitar mejora con la 

práctica de los comportamientos envueltos en la tarea. Y 
otra cosa más: nuestras habilidades mejoran ¡aún con el 
mero hecho de imaginarnos haciendo el comportamien-
to! Muchos atletas, por ejemplo, se imaginan el acto que 
van a hacer antes de llevarlo a cabo.

4. Motivación. Aún con todo esto, todavía no haremos 
nada a menos que estemos motivados a imitar; es decir, 
a menos que tengamos buenas razones para hacerlo. 
Es así como a través de los distintos procesos: atención, 
retención, reproducción y motivación, el individuo es ca-
paz de llevar un aprendizaje en el que no es elemental el 
reforzamiento directo, sino que meramente por medio 
de la observación y aplicando estos cuatro conceptos se 
puede lograr de forma exitosa un aprendizaje, otorgan-
do énfasis a cada uno de ellos, el docente puede obtener 
resultados favorables en el aprendizaje de su estudiante.

Conceptos Centrales 
El amplio trabajo de Albert Bandura en diversos campos, 
es imprescindible, ya que dentro de sus aportaciones al 
conocimiento se encuentran diferentes conceptos que 
se consideran base para el entendimiento de la Teoría 
por Aprendizaje Social, por ello ha sido uno de los teó-
ricos contemporáneos más premiado por su teoría y so-
bre todo por las repercusiones que a nivel social, educa-
tivo y clínico, ha tenido.

A continuación, se describen algunos de los principales 
conceptos que se consideran en el desarrollo de la teoría.

Conducta
Beltrán y Bueno (1995, como se citó en Reyna et al., 
2017) comentan que:

En la década de los 60, el enfoque conductual era la 
máxima explicación del aprendizaje, es decir, el condi-
cionamiento tanto clásico como operante afirmaban 
que las conductas se aprendían por medio del aparea-
miento de estímulos. Sin embargo, es importante men-
cionar que, Albert Bandura criticaba al conductismo de 
Skinner por enfocarse exclusivamente a los estímulos 
externos. Creía que además de los estímulos externos, 
el aprendizaje también se generaba a partir de determi-
nantes internas y sociales.

Otro de los conceptos centrales que ha dado margen a 
considerar a la persona y su actividad cognitiva como 
elementos esenciales es:
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Determinismo Reciproco 
Hablar de reciprocidad, es abordar sobre el hecho  de 
que algo va para un lugar pero que también regresa, di-
cho esto, el determinismo reciproco es un concepto que 
toma protagonismo, tenemos que Bandura “sugirió que 
el ambiente causa el comportamiento; cierto, pero que 
el comportamiento causa el ambiente también. Definió 
este concepto con el nombre de determinismo recípro-
co: el mundo y el comportamiento de una persona se 
causan mutuamente” (Boeree, 2006, p. 76).

Una parte no es la única que repercute, sino que son am-
bas las que se causan mutuamente, es interesante ver 
como esto tiene total concordancia con la afirmación 
que el todo forma al individuo, pero sin el individuo el 
todo no es nada.

Modelado
Dentro de los postulados, el concepto de modelado vie-
ne a sustituir algunos otros que igual forman parte de 
su teoría, según Pérez (1994, p. 25) lo podemos definir 
como “el proceso de aprendizaje observacional en el 
cual el comportamiento de un individuo o grupo actúa 
como estímulo facilitador para la conducta de otra u 
otras personas que observan la ejecución del modelo”.
En este caso el modelo puede ser cualquier persona que 
esté llevando a cabo algún comportamiento, cualquie-
ra que este sea, y el mismo dependiendo del individuo 
puede ser replicado, aunque depende del observador 
si se imita o no, las consecuencias del comportamiento 
pueden ser un factor decisivo en la réplica de este.

Creencias del autor
Toda teoría parte de creencias, mismas que en el camino 
van configurándose dentro de un entorno metodológi-
co, así como de estudio constante, hasta que llegan a 
conformar una serie de argumentaciones que traspasan 
y llegan a ser ciencia.

Ya se ha mencionado que los procesos de atención, re-
tención, reproducción y motivación son parte medular 
en el trabajo de este teórico. Pero es una realidad que, 
dentro de estos, sino existe motivación alguna, no se lle-
varan a cabo las siguientes tres. Por ello, los procesos 
motivacionales se deben considerar a la hora de lograr 
un aprendizaje.

Para Barron y Hulleman (2015, como se citó en Cande-
la, 2020 p. 942)

Los procesos motivacionales cualesquiera 
que sean su expresión tienen como elemen-
to fundamental, la centralización en la tarea 
a desarrollar por el educando, figura una 
representación que relaciona, la motivación 
del estudiante con actividades concretas 
propuestas por el docente y que tendrán 
una consecuencia positiva inmediata para 
el alumno; es decir, son estrategias motiva-
cionales sustentadas en el refuerzo externo 
a través de premios como incentivo, lo cual 
tiene como resultado la realización de tareas 
concretas durante la clase.

La aplicación de la teoría de la autoeficacia 
de Bandura en el ámbito educativo muestra 
cómo los estudiantes con altas expectativas 
de autoeficacia gozan de mayor motivación 
académica. Asimismo, obtienen mejores re-
sultados, son más capaces de autorregular 
eficazmente su aprendizaje y muestran ma-
yor motivación intrínseca cuando aprenden. 
En consecuencia, la mejora de las expecta-
tivas de autoeficacia incrementa la motiva-
ción y el rendimiento en las tareas de apren-
dizaje académico.

Aquí se puede observar, en el ámbito de la educación, 
como la motivación del alumno más el trabajo del do-
cente crean resultados positivos al momento de adqui-
rir el conocimiento. 

El nivel de motivación está vinculado con el esfuerzo 
y con la intensidad de la tendencia a la meta (Hyland, 
1987, como se citó en Garrido y Rojo, 1996), de acuer-
do a esta perspectiva entre más trabajo y más orienta-
do a lograr algo se encuentre la persona, mejores serán 
los resultados.

El tema de la autoeficacia es algo que se vincula con el 
esfuerzo y la motivación, referente a la misma, Lacal 
(2009, p. 2) refiere que:

La autoeficacia en cualquier ámbito se traduce en ma-
yor motivación, visto específicamente en el ámbito 
educativo, promueve a que los estudiantes tengan una 
mayor motivación hacia su trabajo dentro del salón de 
clase, así como, en su aprendizaje y por ende su rendi-
miento sea cada vez mejor.

En la parte de la implementación de cualquier teoría 
educativa, resulta de especial importancia para el do-
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cente el cómo llevarla a la práctica, para de esta mane-
ra poder comprobar lo que en teoría se afirma.

Por lo anterior, ante la necesidad de implementar en el 
aula estrategias de intervención sustentadas en mode-
los teóricos probados, se diseña la estrategia “Mejore-
mos la convivencia en nuestra escuela”, sustentada en 
la Teoría de Aprendizaje Social de Albert Bandura, la 
cual toma en cuenta las principales características de 
esta teoría y las pone al servicio del docente para pro-
piciar el aprendizaje de sus alumnos. 

Objetivo de la estrategia
Orientar la intervención docente en el tratamiento de 
temas relacionados con la asignatura de Formación Cí-
vica y Ética en el nivel de educación primaria.

Nivel y grado a quien va dirigido la estrategia 
Educación primaria sexto grado.

Asignatura:
Formación Cívica y Ética 

Aprendizajes esperados
- Valorar el respeto a la dignidad humana como forma 
de mantener la sana convivencia entre las personas.

- Desarrollar e implementar acciones de sana conviven-
cia entre la comunidad educativa.

- Respetar las normas establecidas entre los grupos so-
ciales para convivir con justicia.
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