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INTRODUCCION 

En el México actual se vive una i~portante crisis eco

nómica, la cual ha repercutido en todos los aspectos de la vida

nacional. La educación no escapa a est a influencia, basta con -

mencionar qu e en una investigación en torno a la calidad re la 

educación pública y privada en M~xico, Tirado y Serrano (1989) -

al aplicar una encuesta sobre conocimientos b~sicos correspon -

dientes al ciclo de educación primaria a estudiantes universita 

rios, encontraron que independientemente de ser instituciones p~ 

blicas o privadas, los niveles acad~micos son muy bajos, pues 

sus resultados muestran que el promedio total CE aciertos fue de 

18.87 sobre 30 preguntas, lo que corresponde al 62.8 %. Si se 

considera que el cuestionario fue formulado para el nivel de pri 

maria y que todos los encuestados tenian estudios a nivel univer 

sitario, se puede apreciar la critica y preocupante situación -

que guarda la educación b~sica en M~xico. 

Ahora bien, si consideramos que la educación es la 

fuente de trabajo mas importante para los psicólogos (Contreras, 

Covarrubias y Desatnik, 1990) y que a ffi vez, éstos son produc-

to del sistema educativo, es necesario analizar la actuación pr~ 

fesional del psicólogo que labora dentro de este ~mbito, de tal 

manera que ésta pueda reorientarse para permitir que exista una

mejor aceptación social de nuestra profesión. 

En esta forma, el presente trabajo analiza la labor 

qu e el psicólogo realiza dentro del ~mbito educativo, tomando co 

mo base la actividad laboral realizada como Asesor Académico en

e l Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,-
r 

Campus Zacateca s (ITESM/CZ), siendo ~ste el objetivo general. 

Los objetivos particulares de este trabajo son: 

a).- De scribir y analizar la función del psicólogo den 

tro de la Institución en que se laboró. 



b) .-

c) .-

Describir la metodología utilizada para desarro--

llar h§bitos de estudio eficientes en alumnos de-

preparatoria del Campus Zacatecas del ITESM. 

Analizar la metodología utilizada con la ayuda de 

una revisi6n bibliogr§fica sobre el tema, para 

p e rmitir un enriquecimiento de la propia pr§ctica 

profesional. 

d).- Analizar las deficiencias y limitaciones de la -

formaci6n profesional recibida, relacion§ndolas -

con la forma particular de aborda r la problem§ti

ca laboral. 

Para cubrir los objetivos mencionados, en el primer ca 

pítulo se e~ponen los aspectos más relevantes de las distintas -

metodologías que se han venido utilizando para abordar el bajo -

rendimiento e scolar desde la perspectiva de los hábitos de estu

dio. 

El capítulo 11 informa acerca de la organizaci6n del -

Sistema ITESM y la manera en que el psic610go se insertaen él. 

En el capítulo ,111 se describe la actividad laboral de 

sempeñada d e ntro del Campus Zacatecas del ITESM. 

Por último, en el capítulo IV se realiza una evalua -

ci6n crítica de l a actuaci6n profesional, relacion§ndola con la

formaci6n universitaria recibida y concretizando, para finalizar 

con algunas conclusiones derivadas de la reali zaci6n del presen

te trabajo. 

Entre ellas tenemos la necesidad de implementar m§s i~ 

vestigaci6n encaminada a delimitar la efectividad real del desa

rrollo de hábitos de estudio como alternativa para la soluci6n -

del problema del bajo aprovechamiento y la necesidad de un cam-

bio curricular en las instituciones donde se imparte la Licencia 

t ura en Psicología como resultado de un profundo estudio de ade-

. u ,~. c i6n entre las demandas del mercado y la formaci6n profesio--
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PROBLEMATICA DE LA EDUCACION SUPERIOR 

Una convi~ción ampliamente extendida en los discursos

po11ticos de nuestros gobernantes, es aquella que sustenta a la

educación como instrumento motor del desarrollo del pa1s y de -

una más justa distribución de la riqueza. 

Esta idea ha sido motivo de preocupación dentro de las 

políticas educativas implementadas en México y que pueden ser 

contextualizadas en el marco del proyecto de modernización que -

ha perseguido fundamentalmente ligar la educación al desarrollo

capitalista dependiente de nuestro pa1s. De acuerdo con Mendoza

(1983), dicho proyecto se inicia como producto de la coyuntura -

pol1tica-económica de los años 40's, ya que como se sabe, en es-

te período México adopta un cambio importante dentro de su pol1-

tica económica al impulsar la econom1a por medio de un proceso -

de industrialización. Ante las crecientes necesidades del proce

so industrial, se demandan cambios en el sistema educativo a fin 

de que éste se articule a las nuevas necesidades y llegue a for

mar los recursos humanos acordes al nuevo proceso productivo. 

As1 pues, se ha derivado de esto cierta problemática -

en la educaci6n mexicana al tratar de estructurar una nueva edu

caci6n sobre la infraestructura del "antiguo sistema educativo". 

Si analizamos la forma en que se presenta tal problemática en el 

nivel superior de educaci6n, podemos darnos cuenta de cuál es la 

realidad educativa en nuestro pa1s, puesto que es en ella donde

convergen y se concretizan en una forma más patente la problemá

tica de lo s demás niveles. 

As1, para analizar la realidad universitaria, es nece

sario aclarar que ésta se va a ver modificada por los lineamien

tos de la p laneaci6n universitaria que a su vez se ve modificada 

por las pol1ticas que en relaci6n a la educación superior se in~ 

trumentan. Por pol1tica educativa en general se puede entender -
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el "conjunto <E acciones del estado g.ie tienen como objeto al -

sistema educativo" y en específico por política universitaria,

el conjunto de acciones que el estado y las propias institucio

nes se proponen realizar bajo determinados criterios y a partir 

de una ideología educativa específica. 

Para fines analíticos Mendoza Rojas distingue varios

niveles en toda política universitaria. 

a).- Un nivel ideológico, ya que la política universi 

taria es vehículo de una ideología, es decir, -

ella es parte de un proyecto que tiene su origen 

fuera de la universidad; este proyecto se sitúa

en la sociedad global, en el terreno econ6rnico,

político e ideol6gico de la sociedad y remite a

las clases sociales. La política univesitaria re 

fleja este proyecto de una manera particular, de 

acuerdo con la especificidad del trabajo univer

sitario, al mismo tiempo que elabora la parte 

del proyecto ideol6gico global que se refiere a

la propia universidad. 

b) .- Un nivel sociol6gico en donde se establece una -

concepción determinada de la funci6n social de -

la universidad y tambi~n se ' define a la sociedad 

de una determinada manera. De ahí se deriva la - . 

caracterización social de la universidad y su -

vinculaci6n con la sociedad. 

c) .- Un nivel organizativo-Administrativo, consisten

te en el funcionamiento de la universidad, tanto 

lo referente a su estructura corno los mecanismos 

operativos de sus funciones centrales. 

d) .- Un nivel pedag6gico, que caracteriza el proceso

enseñanza-aprendizaje, sus definiciones y técni

cas didácticas. 

Estos cuatro niveles son penetrados en diferente rnedi 

a por criterios políticos que en diferentes momentos van a impo 



ner distintas orientaciones en la polftica universitaria, ya 

que €sta se mueve en el campo de las presiones y demandas de 

distintos grupos y clases sociales. 
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Por ello, el proyecto que surge en 1940, entra en cri

sis a mediados de los sesenta; el nuevo proyecto, a su vez, su~ 

fre cie rtas modificaciones a partir de 1970, y la crisis y co-

yuntura de 1976 lo defin i rá con nuevas características. De esta 

manera, podemos r econocer tres momentos en su desarrollo: 

1.- El inicial, que arranca a medi a dos de los años se

s en ta durante el sexenio que cumple el Presidente 

Díaz Ordaz. El proyecto modernizador muestra un ca 

rácter tecnocrático, tendencia dominante en los 

planteamientos sobre planeación que se adoptan du

rante esa década en toda Am€rica Latina. 

2.- El reformista, que se desarrolló durante el sexe-

nio del Preside nte Echeverría. En este momento el

carácter político de la modernización subordin6 al 

planteamiento tecnocrático, como resultado de la -

coyuntura política de los inicios de los setenta. 

3 .- El reencuentro de la tecnocracia, en una nu e va re

definición en la cual la fracción monopolista de -

la burguesía ocupa posiciones importantes y busca

una universidad apolítica, eficientista, racional

y eficaz para el desarrollo capi talista del país,

tendencia que se convierte en directriz de la poI! 

tica universitaria. 

En estos distintos momentos del proye cto modernizador

ex isten d e fondo los mismos planteamientos, y a que a raíz d e l -

pretex to de la expansión de la matrícula, se cae en una "crisis 

unive rsi t aria" en la cual la universidad y la soci e dad dive rgen 

y cada un a de e ll a s tiene un desarrollo dive rso; surge entonces 

el proyecto que busca superar tal disparidad, planteándose los 

s iguie ntes objetivos: 
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a).- Racionalizar los servicios educativos en todos -

sus aspectos por medio de la planificaci6n admi-

nistrativa y docente a fin de lograr un uso m~s -

eficaz de los recursos financieros, materiales y

humanos disponibles. Se propone la sis~ematizaci6n 

de la enseñanza como propuesta did~ctica tomada -

de las universidades de los paises desarrollados. 

b).- Modificar la importancia de las carreras dando 

prioridad a las especialidades de car~cter t~cnico

sobre las humanidades. 

c).- "Ajustar" el producto de la universidad a los re 

querimientos del sector econ6mico, formando prof~ 

sionales en la cantidad y calidad que se demande. 

d).- Incrementar las exigencias pedag6gicas. Selecci6n 

rigurosa para el ingreso, a fin de desahogar la -

demanda que no puede absorber. 

e).- Adecuar los contenidos de la enseñanza a los avan 

ces científicos y tecnológi~ os mundiales. 

f).- Una nueva organizaci6n que permita flexibilizar 

la estructura de forma tal que responda a las nu~ 

vas exigencias que se le plantean (departamentali 

zación) . 

La reforma universitaria surge más que nada, como un -

arma política en busca del restablecimiento del consenso ideoló

gico entre los grupos estudiantiles disidentes. 

Así, los elementos fundamentales de este proyecto ide~ 

lógico tecnocrático son el formalismo (racionalidad), la neutra

lidad, el cientificismo, el ahistoricismo y el autoritarismo, lo 

que implica un planteamiento antidemocrático, pese a que fo rmal

mente se reconozca la participaci6n de la comunidad universita-

ria en la resolución de los problemas. 

Como podemos observar, las políticas educativas de ca

d ; periodo presidencial responden a "crisis" momentáneas, a pro

b lemas surgidos de anteriores políticas, dando solución ' a lo más 
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inmediato como una forma de mantener el consenso ideo16gico que

permita por tanto mantenerse en el poder como clase hegem6nica. 

No se plantea una verdadera transformaci6n que abarque 

al sistema educativo en todos sus niveles , incluyendo tambi€!n la 

infraes tructura e n la que se apoya, avoc&ndose s610 a reparar 

las "cuarteaduras" que ti ene el sistema ; por lo mismo, existen -

con tradicciones a lo interno de la educaci6n, por ejemplo, se di 

ce que habr& escuela para todos y al mismo tiemp o se implementan 

métodos de selecci6n rigurosa en tal forma aue no todos ti enen -

acceso a la educación . 

Asimismo, al adoptar modelos extranjeros de países d e

sarrollados, se cae en una disvinculaci6n con el grado de desa-

rrollo de nuestra sociedad y el modelo implantado; esto es, se -

considera a las instituciones como algo aparte de la i nfraestruc 

tura económica, cosa que s abemos no es cierto; m&s bien es al -

contrario y con ello se llega inevitablemente a un~ ineficacia -

d e l modelo que en otros países sí ha resultado. 

De esta forma, no es raro encontrarnos con que los ob

j etivos que se plantea el proyecto modernizador no se lleven a

cabo. 

Como resultado de todo lo anterior, la problemática de 

la educación superior puede quedar resumida en que ésta es inefi 

caz e ineficiente para articularse con el desarrollo econ6mico -

del pa ís, sacrific&ndose la calidad en a ras de la cantidad. 

Actualmente, como en cada sexenio, se están poniendo -

en practica acciones tendientes a solucionar los problemas exis

tentes en el sistema educativo mexicano. Por ' ello, en el marco -

del Programa para la Modernización Educativa, se llev6 a cabo 

una consulta popular a fin de evaluar l os problemas que demanda

ran m&s pronta soluci6n. 

De esta manera, se reconoce que "aprox imadamente de un 



mil16n de alumnos, 25 % del total no termina el nivel de secun

daria en el período reglamentario. No ha sido posible disminuir 

los fndices de deserción y reprobaci6n durante los últimos diez 

años, los cuales ascienden a un 9 y 26 % respectivamente" (Po-

der Ejecutivo Federal, 1989). 

De la misma forma, existe preocupaci6n por el proble

ma del rendimiento escolar, puesto que dentro de los objetivos

del citado programa, se incluye la elevaci6n de éste en todos -

los niveles y grados escolares. 

Por tanto, puede decirse que el mayor reto al ~Je se

enfrenta el sistema educativo mexicano, es al problema de bajo

rendimiento, la reprobaci6n y la deserci6n escolar; esto, según 

Castrej6n (1983), como consecuencia del desmesurado crecimiento 

en la matrícula, que no ha implicado un crecimiento en calidad, 

sino sólo en cantidad. 

Ahora el docente se enfrenta a grupos muy numerosos -

en los que cada alumno posee aptitudes, preferencias disposi -

ción y motivación diferentes, que van a dificultar el estableci 

miento de una verdadera comunicación y en consecuencia el proc~ 

so de enseñanza-aprendizaje no podrá ser satisfactorio en todos 

los casos. 

Además, no puede negarse la influencia que dentro del 

r e ndimiento tiene el estrato social del cual provenga el suje -

to, así como de los factores escolar (relación maestro-alumno,

desempeño del docente, planes y programas de estudio, concep -

ción subyacente del aprendizaje, etc.), social (política educa

tiva, manejo ideo16gico, formas de legitimaci6n del poder, etc.) 

y econ6micos (modo d e producci6n, medios de producción, infrae~ 

tructura e con6mica, distribución del presupuesto federal, etc.) 

(V iesca, 1980) . 
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PARA EL ESTUDIO COMO UNA ALTERNATIVA DE SOLU

CION AL PROBLEMA DEL BAJO RENDIMIENTO. 

• l 2 

S i bien existe inter~s y preocupaci6n por el probl e ma

d e l aprovechamiento escolar, actualmente cada institución lo 

afronta de acuerdo a sus propias concepciones y posibilidades, -

considerándolo uno de los problemas que mayores inquietudes pla~ 

tean (Viesca, 1980). 

Por e llo, las medidas tomada s por tal e s ins t i t ucio n e s

ante este problema, se han encaminado al elemento "maestro'' tra

tando <E me jorar su función a través de programa s de capacita -

ci6n. De hecho, e x is te variada investigación edu c at i va avoca da a 

descubrir q u é a spectos de la conducta del maestro tienen mayor -

importancia pa ra producir en el a lumno el apre ndiza j e (Aparicio, 

1986). 

Con esta forma de abordar el problema, la responsa bil! 

d a d d e un bue n a p rendizaje recae sobre el docente , ya que de 

ac u e rdo a su compe tencia va a ser el grado con el cual sus alum

nos lograrán los obje t ivos educativos; €stb hace pensar entonces, 

qu e los alumnos son e~tes pasivos que vana responder en e l grado 

en que el ma e str o los "haga" responder y lograr el a prendiz a je.

También d a p o r h e cho que el alumno una vez que ha aprendido a 

l ee r y escripir, va d e sarrollando habilidades p a ra el estudio y

las va a ir per f e ccionando conforme las dificultades de su vida

e scolar se lo v a yan exigiendo. 

As í v e mo s que las in s tituciones educ a tivas privadas, -

asumen la dire c c ión de l a enseñanza y el aprendizaje y tratan de 

me jorarlos mediante c apacitación para los profesores en un inten 

to de elevar s u c alida d . Y po r otro l ado, dan por s e ntado qu e la 

v e rificación d el l ogro de los objetivos del plan de estudios h a -



d e observarse en las calificaciones obtenidas por los alumnos, -

sin importarles las dificultades que en forma personal padezca -

el alumno para poder seguir los est~ndares y criterios que mar-

can tales objetivos; lo cierto es que no importa solamente que -

el profesor impa r ta muy bien su asignatura, si no es aceptada, -

comprendida y lo m~s importante, "estudiada exyraescolarmente por 

el alumno (Aparicio, 1986). 

Si el alumno no realiza esto último, las posibilidades

de aprendizaje ser~n mermadas. 

Conviene señalar que en este tipo de explicaci6n subya

c e una conc e pción de la enseñanza que explica el aprendizaje es

colar únicamente por la capacidad, esfuerzo y dedicaci6n de cada 

alumno en lo individual, sin considerarlo en su inserci6n social 

sosteniendo así una concepci6n individualista, biologista y vo-

luntarista del aprendizaje (Viesca, 1980). 

Así el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores -

de Monterrey (ITESM) es un sistema educativo privado que ha caí

do en el engaño de tratar de implementar una enseñanza efectiva

pon iendo gran énfasis en la capacitaci6n de su planta docente, y 

sin embargo , no tomar en cuenta al educando como parte del proc~ 

so y al cual hay que capacitar también para lograr el nivel de -

excelencia académica que busca. 

Te nemos entonces, que un alumno que ingresa en él se 

ve presion a d o a obtener un mayor aprovechamiento de los conoci-

mi e ntos impartidos durante las clases, puesto que la califica -

ci6n mínima aprobatoria es de siete (7), y si durante un semes-

t r e la cali f icación de tres materias es reprobatoria, pasan a un 

estado re c ondic iona lidad a me jorar su aprovechamiento escolar o 

d e lo contrario son dados de baja. 

En virtud d e esto, los alumnos que tienen bajo aprove-

chamiento, y por ende, se encuentran bajo condicionalidad, se en 

~\j'éntran en uh estado de tensi6n, y a que por un lado "tienen 



que s a car b uenas calificaciones" para no ser sometidos a los re 

proches y ca stigos paternos, y por otro lado, no saben cómo rea 

lizar sus actividades escolares para obtener un aprendizaj e más 

eficiente. 

La ansi e dad que les produce su situación, actúa negati 

v amente cuando s e trata ffi estudiar y aprender, pues facilita -

el olvido de los conocimientos adquiridos mecánicamente la no

che anterior al día del exámen. También puede desencadenar act~ 

tudes d e indolencia o conformismo ante las posibles consecue n-

cia s de su nive l a c a démic o ,o mostra r a ctitudes de rebeldfa ante 

el maestro a quien culpan de ru situación. En cualquiera de los 

casos, la autoestima del alumno s e v e rá considerablemente dismi 

nuida al ver los resultados académicos que obtienen, pues g e ne

r a lme nte s u c e de que e n vez de mejorar, s iguen i g u a lo peor. 

Esto es de e sperarse puesto q u e el p r ob lema no e mp ie za 

cu a ndo caen e n l a condicio; alidad, sino desde antes, y a que por 

diversas s i tuac ione s no tiene n el des e o d e a pre nder, no a lca n-

zan a ente nd er el por qué tiene n que a sistir a la escuela y en 

cons e cue ncia, no h a n desarrollado hábitos de estudio efectivos 

qu e redunde n en calificaciones meritorias. La importancia d e -

las actitude s académicas est~ confirmada por numerosas investi

gacione s que han permitido identificar repetidamente a ~stas y 

a los h~bitos de estudio eficientes como factores principales -

e n la obtenci6n de buenos resultados académicos (Brown, 1975). 

Dad o lo a nterior, tenemos que el panorama que se l e s -

p r e se nta a los alumnos condicional e s e n el ITESM es comp lejo y

se hace evidente que necesiten apoyo psicológico y pedag6gico -

que les p e rmita s a lir de la "condicionalidad" y/o evitar el -

ser dados d e b a ja. 

Asimismo , e s importante para la inst i tución e vita r las 

bajas, pue s éstas significan pérdidas econón icas p o r la can tida d 
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que paga cada alumno si desea recibir instrucci6n en ella. 

De aquf que la inserci6n del psic610go dentro de ésta

problem~tic a s ea importante para el Instituto, de tal forma que

se lf asigna un puesto de asesor académico con el prop6sito de -

que vigile la actuaci6n académica de l os alumnos y de que inter

venga en aquellos casos en los que los alunnos tengan un bajo 

rendimiento. 

Bajo e l supuesto de que la causa del mal aprovechamien 

to de l os alumnos a quienes iba a prestarse servicio se debía po 

siblemente a que no sabían postergar los satis factores inmedia-

tos y no pose ían métodos y hábitos eficientes para el estudio, -

éste fue el enfoque que se le di6 a la soluci6n de la prob1emát~ 

ca del Instituto. 



INVESTIGACIONES PREVIAS SOBRE METODOS y HABITOS 

DE ESTUDIO. 

En este apartado se hace una revis i ón de la bibliog r a 

f í a encontrada c on e l obj e to de conocer las di fer entes a p roxima 

ciones teórico-metodológicas de aborda r el desarrollo de h¿bitos 

d e estudio ef i c i ente s como una alternat iva que pe rmite elevar el 

rendimiento a c adémico dentro de las institu ciones educativas. 

Indiscutib l emen t e , tal como l o menciona Cronbach (1980) 

las habilidades para el estudio juegan en el trabaj o escolar u n 

papel similar al que juega la habilidad e n el mane jo del marti--

110 y el cepi llo en la carpintería. Esto es cierto desde los q l 

timos grados d e la escu e la prima r ia, hasta los grados m~s avanza 

do s como las maestrías y l os doctorados. 

Para este autor, las habilidades requ e ridas para ten e r 

é x ito educativo incluyen: 

a ) - Ante todo, la lectura 

b ) - Aritmética, expresión escrita y otros medios físi 

cos de ayuda. 

c) Habilidad para hacer planes de estudio, or9aniza r 

el trabajo y concentrarse. 

d) - Habilidad para encontrar información en la biblio 

teca y usa rla. 

Cronbach afirma que estas habi lidades d eben desarro -

lIar se en forma g r adual durante los años escolares. Sin embargo, 

ninguna escue l a pública o privada contempla el desarrollo siste

mático de tales habilidades dentro de su plan d e estudios . Si 

acas o existen , son intentos aislados de enseñar a los estudian-

tes cómo encontrar inf ormación en la biblioteca, pero de una for 

ma descontextualizada, de manera que el alumno no alcanza a com

prender para qué le sirve esa información o de qué ma nera é sta -



· 7 

pu e d e con t r ibuir a su ~xito acad~mico. 

As imismo, Cronbach tambi~n me nciona qu e tanto o inclu

so en al gu no s s entidos m~s importantes que las h abilida d e s de -

la s que s e h a n h ablado, son los h~bitos defectuosos que r e su l -

tan much o más difíciles de identificar y remediar. Se di c e esto, 

ya que n a lumno puede demostrar ciertas habilidades e n una 

prueba qu e por otro lado no usa en su trabajo diario. 

En otras palabras, debemos di~tingu ir entre las hab i li 

dades y los hábitos ya que mientras la habilidad se refiere a -

la fa c ilidad , r ap idez o técnica con la que se puede ejecutar al 

guna tarea que f acilite el aprendizaje escolar, el hábito se re 

fier~ a la costumbre que tenemos de poner en práctica nuestras

habilidades. Bien podemos tener mucha habilidad para estud i ar -

correc tame nte, pero si no l a ponemos en practica, esa habi l ida d 

por sí sola no va a garantizar un buen desempeñ o académico. 

Dentro de la Bibliografía revisada los autores hablan

de "métodos de e studio", qu e no son otra cosa más que una enum~ 

ra c i6n de pa sos y e l e mentos que debe n tomarse en cuenta para t~ 

ne r ~xito a c adémico; éstos pueden agruparse dentro de dos c a te

gorías. Por un l ado me ncionan las habilidade s que cada uno de -

e llos cons idera neces arias p a ra estudiar, dando también sugere~ 

cia s a l os alumno s que deben poner en práctica para mejorar di

ch a s habi lidade s , éstas comp renden: 

1 .- La lec tura c ompr e nsiva y ret~ntiva . 

2 .- La o r g anizaci6n del tiempo. 

3 .- La expresi6n escrita. 

3.1.- Tomar a puntes. 

3.2.- Redacci6n de temas o informes. 

3.3.- Preparación de exámenes escritos. 

3.4.- Elaboración de guías de estudio. 

3.5.- Elaboraci6n de resúmenes y cuadr os sin6pti--

coso 

.-



4.- La expresión oral 

4.1.- Preparaci6n de exámenes orales 

4.2.- Preparaci6n de informes orales -

4.3.- Escuchar con atenci6n 

5.- La obtención de informaci6n. 

5.1.- Uso de la biblioteca 

5.2.- Uso del diccionario 

5.3.- Otros recursos de aprendizaje 

6.- La memoria. 

7.- La concentración. 
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Por otro lado, los autores señalan la importancia que

tienen algun os elementos "subjetivos" para el éxito académico, -

tales corno: 

a) .- La motivación 

b) .- La salud física y mental 

c) .- Las actitudes 

d) .- Las relaciones interpersonales 

e) .- Las condiciones materiales del lugar de estudio 

f) .- La reflexi6n 

Existen autores que incluyen dentro de estos elementos 

a los hábitos de estudio; en este sentido, mi_ opini6n es que no

se puede considerar elemento subjetivo puesto que los hábitos 

son objeto de medición mientras que los demás no. He de agregar 

t ambi é n, que consider o a los hábitos como conse cuencia de que -

existan tales elementos, es decir, si un alumno está motivado, -

tiene buena salud en general, sus actitudes son positivas ante -

el es t udio, e t c ., tal estudiante tendrá costumbre d e estudiar, -

aunque se a poco , sin qu e al día siguiente sea su exámen. 

Continuemos entonces con la revf sión de autores que -

han dedicado alguna de sus obras escritas a tratar sobre los "mé 

todos de estudio"; ciertamente, existe en la actualidad una va-

riedad de libros dirigidos a los estudiantes para que éstos al -
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l ee rlos mejoren su actuación académica, sin embargo, e l p rimer -

trabajo de es te tipo se remonta al año de 1946; en el que Fran-

cis P. Robinson describe una técnica para logr ar una lectura com 

prensiva y retentiva a la que denominó método de lectura SQ3R. -

Este método consta de cinco pasos: 

Paso 1.- "S" de Survey (Dar un vistazo). Implica obser 

var r~pidamente la lectura en no m~s de 5 mino 

fijando la atenci6n en los t ítulos, subtítu-

los o cursivas si las hay. Se trata de tener

una visi6n global sobre el contenido del cap! 

tulo antes de empezar a estudiarlo detal lada

mente. 

Paso 2.- "Q" de Question (Pregúntate). Implica planteaE, 

s e preguntas acerca del contenido y que pueden 

encontrar respuesta en la lecci6n que se estu 

dia. 

Pas o 3.- "R" de Read (Lee). En este paso ~e realiza -

una lectura reposada y profunda~ tratando de

percatarse de las ideas f undamentales, subra

yando, usando signos, claves, etc., que ayu-

den al lector a recordar los puntos importan

tes. 

Paso 4.- "R" de Reci te (Recita). Después de varias lec 

turas operativas. (Paso 3), debe intentarse -

repe tir los fragmentos, ! preguntas o p~rrafos

que desarrollan una idea fundamental. 

Paso 5.- "R" de Review (Repasa). Es necesario repasar-

. el capítulo a intervalos periódicos para re-

frescar la memoria y lograr que los datos se

almacenen en la misma. Es conveniente reali-

zar un cuadro sin6ptico de lo estudiado, ya -

que es una forma de comprobar hasta qué punto 

se posee, o s6lo se reconoce cuando se vuelve 

a leer. 

Los resultad~s obtenidos por este invest i gador al a pli 
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car este método de lectura indican que puede ser usado como m~to 

do de estudio teniendo tres ventaj a s: 

a).- Aprender la informaci6n que se pide en los cursos 

escolares. 

b) .- Combatir el olvido. 

c) .- Organizar la informaci6n. 

Robinson es e l pionero en tratar de combatir el bajo -

rendimiento escolar desde la perspectiva de .los métodos de estu

dio; los mé todos desarrollados posteriormente, se basan en el an 

terior, aume ntándole pasos o denominándolos de otra forma, aun-

que en el fondo implique lo mismo. 

S i guiendo crono16gicamente las referencias encontradas 

Maddox (1964) edita un libro en el que sugiere la utilizaci6n -~ 

del método SQ3R incluyendo comentarios acerca de otras habilida

d e s como la de organización del tiempo, la función de la memoria 

en el aprendizaje, las notas que se toman en ~lase y la prepara

ción de exámenes; en relación a los factores subjetivos este au

tor hace refere ncia a la importancia de la reflexi6n, la salud -

física y mental como elementos contribuyentes para el éxito aca

démico, así como también apunta que el medio ambiente físico de

be tener condiciones adecuadas de ventilaci6n, iluminaci6n y ais 

lamiento tomando siempre en cuenta los recursos de los que se 

d i s p onga. Quizá la a portación mas valiosa que tiene, radica en -

qu e sugiere la discu s ión e n grupo y el trabajo en equipo (muy en 

boga en aquél e n tonc e s en los E.U.) como un espacio que el alum

no puede aprovechar p ara incrementar su aprendizaje valiéndos e -

d e l aprendi zaje de sus cong é n e r es; cre o que es una aportaci6n v~ 

liosa en l a medida e n que trabajos aplicados más recientes han -

utilizado p r e cisame nte el trabajo de discusi6n en grupos derivá~ 

dolo posiblemente d e los planteamientos de este autor, como una

forma de lograr un me jor aprendizaje. 

Posteriormente, dado el auge suscitado de los métodos

de instrucci6n programada, Carman y Royce (1972) diseñaron un li 
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bro c9n este m~todo en el cual hablan de las habilidades que re

qui~~e todo alumno en cualquier escuela, incluyendo cÓmo escu -

char, cÓmo se debe tomar notas, cÓmo hacer para recordar; dedica 
I 

especial atenciÓn a las habilidades que requiere la lectura ta--

les como saber con qu~ propÓsito se va a leer, y cÓmo se depe ha 

cer para recordar lo que se le~, saber r econocer las ideas prin

cipales y detalles de apoyo, asf como la importancia de desarro

llar vocabulario. Explica que con estas normas es que uno debe -

leer libros de texto. Trata tambi~n de las normas que se deben -

tener en cuenta para escribir tanto informes cortos como investi 

gaciones m§s amplias. Por último, habla de la forma en que uno -

debe tomar ex§menes, ya sea por objetivos o por ensayo. Como se

observa, este autor se ocupa sólo de la t~cnica que se debe uti

lizar para estudiar, y no menciona elementos como actitud y moti 

vaciÓn que redundan en h§bitos mejores. 

Despu~s de trabajar en la capacitaciÓn de person~l p~ 

ra redacciÓn de i nformes escritos y, posteriormente, editar un -

libro sobre c6mo redactar tesis. Mace (1973) r eubica estas habi

lidades dentro de un contexto m~s amplio que es el del estudio y 

el aprendizaje. Asf, plantea que el ser humano aprende durante -

toda su vida y que este aprendizaje depende de lo buen observa-

dor que sea, la capacidad de memorizaciÓn y de la concentraciÓn-

_ y voluntad de trabajo. Plantea que en el aprendizaje escolar se

debe poseer un modo especial de leer libros (m§s activo que pasi 

vo) y escuchar clases. Adem§s da sugerencias sobre el modo de -

preparar ex§menes haciendo hincapié en que el estudio debe ser -

rutinario y no espasmÓdico, de tal manera que se tenga un plan -

establecido y que cuando uno se disponga a estudiar se debe te-

ner a la mano lo necesario. Termina dedicando unas lfneas a la -

forma de redactar informes de investigaciones. 

Aunque Mace ya menciona la importancia del h§bito de

estudiar, no incluye los aspectos de motivaciÓn y actitud en los 

que Brown (1974, 1975 a, 1975 b) hace gran énfasis. Este último

plantea que para tener ~xito en la Universidad hay que tener en

cuenta: 
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1.- La habilidad acad~mica (capacidad intelectual para 

aprender las asignaturas correspondientes al área

escogida) . 

2.- Los conocimientos adquiridos (fundamentos de cono

cimientos que ya se han aprendido). 

3.- La actitud académica (sentimientos y esperanzas 

acerca de la universidad y el deseo de aprender 

académicamente) . 

Sostiene que para asegurar la supervivencia escolar

hay que dedicar m~s tiempo y esfuerzo, tener mejores hábitos de 

estudio y desarrollar relaciones interpersonales con mae stros y 

alumnos; debe haber una buena organ ización d e l t i empo y del lu

gar donde se e s tudia (condiciones ma teriales adecuadas). Para -

é~uno tendrá motivación para estudiar en la medida en que se -

antepongan los estudios a la vida social, se mantenga una buena 

salud f ísica, se minimicen los problemas personales y financie

ros -(este aspecto, sin negar su importancia, me parece utópico), 

se - aprenda a pensar positivamente y se afront e la realidad. Las 

sugerencias que expone para lograr una actividad positiva con

sisten en desahogarse, evadir el problema por algún tiempo, 

aceptar que nO es un superhombre, ser benevolente en las críti

cas, s e r accesibles y planear el tiempo para divertirse. Todo -

esto constituye a mi parecer el factor subjetivo del q ue habla

ba, que si bien sería difícil medirlo objetivamente, n o puede -

negarse s u influencia en el desarrollo de mejores hábitos de es 

tudio qu e pos i biliten un mejor rendimiento escolar de los alum

nos. 

Dentro de las técnicas para estudiar incl uye habilida

des como leer libros de texto con el método SQ3R¡ tomar notas -

de clase emp leando la concentración y la evaluación continua de 

lo que s e escucha, utilizando esquemas para escribir los aspec

tos m~s relevantes; da sugerencias para mejor ar la memoria y 

concentración; expone pasos para preparar e x ámenes y explica có 

mo redactar temas e informes escritos y orales. 
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Max Meenes (197\4) por su parte, plantea que "hay mane

ras de asegurar una retenci6n más firme de conoc imientos y habi

lidades: es preciso relacionarlos con aprendizajes anteriores 0-

posteriores, combinarlos para formar unidades mayores". Conside-
-

ra que en una situación relativamente nueva es conveniente pri-

mero explorar y que el m~todo de ensayo y error es la mejor for

ma de iniciar el contacto; se dará luego el condicionamiento por 

repetición, pero en todo aprendizaje la percepción de las rela-

ciones y la comprensión del terna significan progreso rápido, me

jor retención y disponibilidad del material para su empleo en -

nuevos aprendizajes. Para él, el estudio es trabajo y requiere -

de un esfuerzo que implica tomar apuntes, prac ticar, comprobar -

resultados, utilizar el aprendizaje y reaprende r lo en la medida

de lo necesario; buscar lo que re requie~e en libros y otras 

fuentes. Dice que esto orienta y da una disposición de aprendiz~ 

je¡ "cuanto más claramente se comprenda qu~ se requiere aprender, 

más fácilmente se encontrará el material que re busca". Hay que

formularse preguntas y responderlas para que exista una d i rec -

ción en el estudio; primero hay que tener una visi6n general del 

tema que se estudia y luego repasarlo con disposiciones específi 

caso Esto, dice Meenes, es preferible y más eficaz que leer una

o dos veces en la misma forma general con la esperanza de aten-

der a todos los aspectos simultáneamente. En realidad este autor 

no da pasos a seguir sino que explica una manera de ver el es 

tudio de tal forma que la motivaci6n sea la que impulse a estu-

diar, dedicándole más tiempo a ello y tratando de aprender más -

cosa s . Plantea que el impulso al estudio es un complejo de mu -

chos factores. Incluye la necesidad circunstancial de rendir un

exámen, anticipaci6n de recompensas fut.uras y u n interés en el -

aprendizaje en sí mismo. 

Guillermo Michel (1976) plantea que aprender es cam -

biar y que no hay n a da que cause más t emor que el cambio, sobre

todo si éste afecta nuestra concepción del mundo y forma de vida. 

Por ello, para aprender es necesario vencer ese temor que se 

convierte en el principal enemigo del conocimiento. Bajo esta 
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perspectiva, habla de que para un mejor aprendizaje hay que con

siderar varios puntos: 

a) .- Aprender a leer y a escuchar, puesto que la memo

ria est~ en funci6n de la aténci6n que se presta

al escuchar. 

b).- Tendrá qu e aprenderse a redactar informes y ensa

yos. 

c) .- Estar consciente de que lo principal es prepa rar

se para la vida y no para aprobar un ex~men. 

d).- Aprender a explorar tanto en uno mismo como en el 

medio que nos rodea y despu~s de obtener conoci-

mientos de la exploraci6n debemos ponerlos a prue 

ba (aplicarlos). 

e).- Practicar la introspecci6n pues ella ayuda a desa 

rrollar la creatividad. 
~ 

f).- Mantener un pensamiento crftico y no s610 absor--

ber conocimientos como esponjas; con esta refle-

xi6n crftica es con la que debemos leer la reali

dad para darnos cuenta en 10 que estamos fallando 

y por qué. 

Como se ve, este autor da importancia tanto a la técni 

ca como a los elementos subjetivos, s in menoscavar ninguno de -

ellos. 

Derek Ro~ntree (1976) expone una técnica de lectura -

que denomina método de estudio L
2

SER (L-lectura rápida; L-lectu

ra atenta; S-subrayar 10 importante; E-esquema de lo subrayado;

R-recitar, d e cir en voz alta y relacionar), consta de los siguie~ 

tes pasos: 

1.- Leer toda la l ecci6n con lectura r&pida, poco pro

funda, para enterarse de qu~ se trata y qué partes 

comprende. Con esta lectura r~pida inicial s e con-
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sigue ver la lección como U d todo siendo para la 

me nte lo que los ejercicios de calentamiento son 

para los músculos del atleta, ya que la mente em-

pieza a rendir poco a poco. Si estos primeros mo -

mentas de escaso rendimiento se aprovechan para 

una visión panorámica, los beneficios son varios,

dice el autor. Por un lado se entrena y prepara a

la mente para su máximo esfuerzo; por otra, nos si 

tuamos en cuanto al contenido y extensión de la 

lección y sus partes se presentarán como un conju~ 

to relacionado entre sr. 

2.- Después de la lectura anterior, se está en condi-

ciones de leer con detenimiento la primera pregun

ta. 

3.- Tras la lectura atenta de la prime r pregunta habrá 

que subrayar con lápiz rojo lo más importante, de

modo que con s610 ver lo subrayado se sepa lo fun

damen~tal de la pregunta. 

4.- No es suficiente el subrayado de acuerdo a las nor 

mas que señala el autor. 

5.- Decir en voz alta el esquema hasta aprenderlo, de~ 

pués preguntarse y contestar también en voz alta -

como se haría ante el profesor. 

6.- Cuando se comprueba que se sabe, se comprende y re 

cuerda todos los datos, se pasa a la siguiente pre 

gunta, la que habrá de leer, subrayar, hacer el e~ 

quema y exponerlo en voz alta, y así sucesivamente 

con todas las preguntas. 

7.- Al finalizar todas las preguntas hay que repasar-

l as en orden distinto al estudiado, alternándo las

y estableciendo las conexiones y relaciones que -

tienen entre sí. 

Rowntree dice que al estudiar por este método se reali 

za una constante y variada actividad que aumenta el aprendizaje

ya que evita la monotonra que conduce a la ~istracci6n. Debido a 

que el mé t odo pone en juego varios sentidos, el aprendizaje obte 
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nido se recuerda con mayor perseverancia. 

Congrains y Ambrosio (1976) s ostienen que la acti t-ud -

psicol6gica frente al estudio debe tener inter~s, entusiasmo, v~ 

luntad, perseverancia, confianza, serenidad y en consecuencia, -

satisfacci6n.· Asimismo, concibe que las condiciones concretas 

del e studio incluyen tanto el hábito como ei aislamiento psicol~ 

gico, la disponibilidad del tiempo, la buena salud, el ambiente

apropiado y el material adecuado. Exponen una técnica de estudio 

denominado CRILPRARI: cada una de las letras corresponde a c/u -

de los nueve paso s de que consta. Esta técnica se divide en tres 

etapas, cinco fases y nueve pasos conc retos a dar consecutivamen 

te. 

ETAPAS FASES PASOS 

PRE/ESTUDIO Preparación r·- Concentración 

2.- Revisi6n 

3.- Interrogación 

Captación ~ 4 .- Lectura 

ls.- Producci6n 

6.- Repaso 

ESTUDIO Procesamiento 

Veri ficaci6n ( 7. - Autoevaluaci6n 

POST/ESTUDIO 
f (ª·-
~ Perfeccionamiento~.-

Refuerzo 

Integración 

PRIMER PASO. - Concentración: antes de iniciar la etapa 

de estudio se debe "desocupar" la mente de todo lo que sea ajeno

ª la materia que se está tratando de asimilar y que durante todo

el pre-estudio, el estudio y el post-estudio, la mente estará 

ocupada s6lo por lo concerniente a la materia respectiva. La con-
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centración es el único paso que hay que mantener durante los 

ocho pasos restantes; al principio se debe intentar este procedi 

miento durante pequeños periodos de tiempo y despu~s, -FlOCO a po

co, irlos extendiendo. Otro consejo práctico: apartar u ocultar

todo aquello que sabemos nos distrae. 

SEGUNDO PASO.- Revisi6n: en- la sesión de estudio debes 

"revisar" el material para: 

1.- Tener una visión global del asunto 

2.- No avanzar por terreno desconocido 

3.- Prever las dificultades que aguardan 

4.- Recordar lo que se sabe acerca del tema 

5.- De cidir si se está en condiciones de estudiar s610, 

sin solicitar asesoramiento. 

6.- Decidir qué intensidad de esfuerzo intelectual se

necesita aplicar. 

TERCER PASO.- Interrogaci6n: la "interrogaci6~es- bási 

camente una actividad mental que se sugiere sea reforzada media~ 

t e una pequeña pero conveniente actividad fisica: anotar cada in 

terrogante o pregunta formulada en una hoja o en un cuader no. Es 

importante generar un estado mental de "interrogaci6n" porque: 

a) - Al hacer preguntas propias, se está desarrollando 

una verdadera y plena actividad. 

b) .- Al hacer diversidad de preguntas se sentirá c urio 

sidad que servirá para mantenerse concentrado. 

c) - Este cúmulo de interrogantes aproximará al "traba 

jo de investigaci6n" y 

d) .- La formulaci6n de preguntas p r opias orientará al

estudio. 

CUARTO PASO.- Lectura: con este paso s e inicia la eta

pa de estudio. Generalmente se "lee" o "capta" o "gana" o "reci

be" el mate r ial a través de la lectura normal; en la práctica e~ 

te paso concreto se cumple a través de la "lectura" o de la "au-
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dición", o d e l a "observación", y cualquiera de estas activida 

des significa "captación" del material estudiado . -En este paso

el principa l objetivo es "recibir" información, ~deas, proble-

mas, tesis, conceptos, relaciones procesos, etc., e irlas eva-

luando, es decir, ir percibiendo cu~les son los aspectos o da -

tos importantes y cu§ l es los secundarios. 

QUINTO PASO.- Producción: Se refiere a la acción de -

reelaborar y transformar el material de estudio que ningresa " -

en la mente dura nte el paso ante rior y que puede hacerse modifl 

cando el material de estudio (.p.e. por medio del subrayado) 0-

reelaborando la información y el conoc i miento captado (p .e. 

plant~ar d e manera distinta las ideas obtenidas). Se puede pro

ducir analizando, comparando, definiendo, generalizando, parti

cularizando, resumiendo, evaluando, deduciendo e investigando¡

los anteriores se consideran como "las herramientas mentales 

que se deben usar". 

SEXTO PASO.- Repaso: Despu~s de haber captado y prod~ 

cido, ocurre un fenómeno normal . e inevitable conocido_con el -

nombre de " c urva del olvido", y para evitarlo se puede retornar 

al material de estudio y "repasar" seria y metódicamente tod o -

lo estudiado; al día siguiente debemos efectuar un segundo rep~ 

so. Luego durante cuatro semanas, una vez cada siete días ha

cer un repaso breve y a partir de ese momento vol ver a efectuar 

un repaso me nsual. En víspera de un e xamen; efectuar o t ro repa

s o independiente de l o s recomendados anteriormente; el repaso -

previ o al examen ser§ m§s concienz udo y profundo. 

SEPTIMO PASO.- Autoevaluación: en es t e pa so, la idea

es qu e uno mismo examina los conocimientos para decidir s i se -

sabe o no lo sufi ciente. La autoevaluación e s un indicador que

ofrece diagn6sticos realistas y p r §cticos. Una buena autoevalua 

ci6n consta de tres elementos. 

a).- La propia autoevaluaci6n o autoexámen. 

b) • - El an§lisis de los resultados. 

c).- Una toma de decisión respecto al plan de estudios 
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propio. 

Adem~s, también exige dos Lactores: 

1.- OBJETIVIDAD.- Significa que no se debe hacer

trampas uno mismo . 

2.- OPORTUNIDAD.- Significa qu e si el resultado -

es negativo, aún se dispondrá de tiempo para

volver a estudiar. 

OCTAVO PASO.- Refuerzo: El "refuerzo" consiste en nu-

trir los conocimient os que has adquirido en un área determinada

con conocimientos tomados de otras áreas distintas pero más o me 

nos pr6ximas. En cierta manera el refuerzo es un repaso que se -

hace No con el material que sirvi6 para efectuar el estudio ori

ginal, sino con un material cada vez nuevo y distinto. 

NOVENO PASO.- Integraci6n: Este último paso trata de -

llevar los conocimientos que uno posee de algún- área a otros ca~ 

pos, por más alejados que €stos se encuentren. La integraci6n 

permite comprender mucho más y mejor y multiplicar el interés que 

se puede sentir por todo lo que es estudio. La sistematizaci6n ~ 

de la "integración" implica estas tres posibilidades: 

1.- Integración de un ma terial de estudio a todos los 

demás materiales de estudio. Consiste en integrar

los conocimientos de una ciencia a las de todas -

las demás ciencias. 

2.- Integraci6n d e un material de estudio a toda l a 

realidad. Consiste básicamente en aplicar y utili

zar lo aprendido y estudiado en la vida diaria. 

3.- Integración de la realidad a todos los conocimien

tos asimilados. Consiste en que cada vez que obse~ 

ves un fen6meno, proceso o hecho, 10 "integres" y

relaciones a tus conocimientos. 

En todo caso, l a i ntegraci6n más el e me ntal y fácil con 
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siste en averiguar de qué manera el conocimiento adquirido p uede 

tener utilidad para t1 y los dem§s. 

A juicio del autor, Ambrosio y Congrains hacen u n a rec~ 

pitulaci6n bastante completa de todos los elementos planteados -

por autores anteriores, incluyendo una reflexión acerca de los -

factores subjetivos antes de expl i car la t écnica de estudio e n -

si; además, dan importancia al estudio constante como se puede -

advertir en e l paso No. 6 (repaso) que no e s otra cosa que prac

ticar un hábito de estudio propiamente dicho. 

Posterior a este trabajo, está el de Thomas F. Staton -

(1979) quien e xplica paso a paso el método de estudio PQRST que

m&s bien, podria considerarse como una "traducci ón" aparentemen

te diferente del método SQ3R, ya que los pasos de que consta son 

muy similares a los de éste, diferenciándose s6lo en la denomina 

ci6n que este autor les da. Staton plantea además que existen 

seis factores que facilitan el aprendizaje; 

aJ .- Motivaci6n. 

b) • - Concentra ción. 

e) • - Actitud. 

d) • - Organización. 

e) • - Comprensi6n y 

f) • - Repetición. 

Tamb i én menciona sugerencias para tomar apuntes, para -

s u brayar, p a ra resumir, para escuchar, para ade cua r el lugar de 

e studio, para la resolución de exámenes, para la distr ibuci6n 

del t iempo y para desarrollar hábitos d e estudio . 

En el libro con el método de instrucción p r ogramada, 

Ka lish (1979) plantea que con este método e ducativo es posibl e -

aprender los principios y técnicas que tienen influencia signi f i 
cativa en la efectividad del estudio. Los cuatro principios que

considera el autor para el estudio efectivo son: 



1.- Ser realista. 

2.- Ponerse metas a mediano y largo plazo. 

3.- Ser flexible y 

4.- Aceptar la responsabilidad personal. 

.31 

En su obra expone la importancia de conocer la escuela

a la que se asiste, de la distribuci6n de l tiempo, de la inf lue~ 

cia de la motivacl6n sobre el aprendizaje, la importancia de la

participaci6n en clase que implica tanto la torna de notas como -

escuchar con atenci6n al profesor; sugiere la aplicaci6n del mé 

todo SQ3R en la lectura de libros de texto, explica un método p~ 

ra desarrollar la lectura rápida; sugiere una serie de pasos a -

realizar cuando se hace un exámen, así como dar uso a las biblic 

tecas disponibles y por último expone variaciones del método 

SQ3R para su adecuaci6n a diferentes materias, tanto formales co 

mo humanísticas. En este libro incluye ejercic ios varios para ca 

da uno de los temas tratados, que parecen s e r muy útiles para PQ 

ner en práctica 10 que expone en cada capítulo. 

También con el método de instrucci6n programada Harry-

Shaw (1980) da 30 sugerencias para lograr mejores calificaciones 

incluyendo tópicos de actitud, organización de tiempo, hábitos -

'de l~ctura,-hábitos de estudio, hábitos de higiene, aprender a 

escuchar~ escribir notas en clase, uso de la biblioteca, escritu 
- ~ -

ra de informes, temas e investigaciones, resolución de exámenes, 

etc. Este trabajo contiene varios puntos importantes pero carece 

de una organización que permita al estudiante obtener un esquema 

coherente acerca de los métodos y hábitos de estudio. 

Avolio (1981) considera el estudio dirigido corno la té~ 

nica que puede utilizar el docente para ensenar a los educandos

las habilidades y hábitos de un estudio eficaz; plantea que en -

r e alidad, más que hablar de una sola t écnica de estudio dirig ido 

se puede hab l ar de varias técnicas que tienden a ensefia r las dis 

tintas hab i l i dades implicadas en el estudio eficaz. 
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Comprende dentro de esta s habilidades: 

1.- Habilidad para obtener información 

2.- llabilidad en el uso de los libros 

3 .- Habilidad para leer (técnica PQRST ) 

4.- Habilidad para tomar nota s 

5.- Habilidad para marcar ideas principales 

6.- Habilidad para fichar 

7.- Habilidad para sintetizar 

8.- Hab i lidad para expresar lo a p rendido 

9.- Habilidad para fijar lo aprendido 

La autora plantea que "ade más de aprender habil i d ades, 

es decir, de conocer y aplicar téc n icas para estudiar correcta-

mente, los alumnos deberán adquirir buenos hábitos de estudio ... 

El Hábito se adquiere por medio de la práctica; e s difíci l deste 

rrar los errores; lo fundamental es que los alumnos tomen con -

ciencia de que la adquisición de buenos hábitos será ventaj osa -

para el rendimiento escolar" ~ 

Esta es la única referencia que e ncontramo s en la que -

se expone la forma de enseñar a estudiar, pues los trabajos antes 

mencionados son l ibros con el supuesto d e qu e s i un alumno los -

le~ y prac tic a lo que ahí se sugiere , tal alumno me jorar& nota- 

blemente su rendimiento académico. Sin embargo, la experiencia -

nos dice que en la mayoría de los c asos esto no ocurre y que se

ría más benef icioso para todo el sistema escolar qu e se incluye

ra u na materia en la qu e se desarrollen técnicas y hábitos de es 

tudio dentro de los planes de la secundaria ylo preparatoria. 

Esta idea será ampl iada en el c apí tul o cuatro , pue s es

una de las principales conclusiones a la que se lleg6 con la ela 

boraci6n d e e ste trabajo. 

Zubizarreta (1983) menciona pautas a seguir para: 

a) .- Tener un hábito de l e ctura 
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b).- La elaboraci6n de apuntes de clase. 

c) .- C6mo puede uno actuar en los exámenes con el obj~ 

to de lograr mejores calificaciones. 

Explica además la forma en que deben hacerse difere ntes 

trabaj os escritos como los resúmenes, informes, reseñas cr!ticas , 

ar tícu los científicos, estado de cosas y ensayos. 

Posteriormente, la UNAM (1985) edita una serie de tre

ce folletos que tratan de guiar a los estudiantes en el mejora-

miento de sus hábitos y m~todos de estudio. Los folletos abordan 

los siguientes temas: 

1.- Ser estudiante. 

2.- Administraci6n del tiempo. 

3.- Escuchar con atenci6n. 

4.- Tomar apuntes. 

5.- Leer para aprender. 

6.- Resúmenes y cuadros sin6pticos. 

7.- C6mo me jorar la memoria. 

8.- Preparación de informes escritos. 

9.- Preparación de informes orales. 

10.- Elaboración de guías de estudio. 

11.- Cómo preparar exámenes. 

12.- El uso de la biblioteca. 

13.- Otros recursos de aprendiz a je. 

Estos folletos comprenden de alguna manera todas las ha 

bilidades que han sido manejadas por los dive rsos autores mencio

nado s , y lo positivo de esta serie es que el alumno puede consul

tar aquél folleto de acuerdo a la habilidad que él piensa le hace 

falta desarrol lar más. 

Por último, Díaz Vega (1987) presenta un programa de 

hábitos de estudio comprendiendo h abilidades como la distribu 

ci6n del ti e mpo, c ómo tomar notas en clase y c6mo preparar un 

exámen, 
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Complementa esto con ejercicios para facilitar el de

sarrollo del educando que haya acreditado el nivel b~sico de en 

señanza. 

Lo novedoso de este autor, es que util iza algunas té~ 

nicas derivadas de la modificación de conducta tales como el 

automonitoreo, el contrato conductual y la economí a de fichas,

que pueden ser técnicas valiosas cuando el objetivo es motivar

a los alumnos hacia el estudio. 

Has ta aquí hemos descrito planteamientos de autores -

que han editado libros con el fin de que los estudiantes apren

dan a aprender, pero como ya mencioné, en la generalidad de los 

casos no se obtienen resultados satisfactorios con la sola lec

tura d e estos libros. Pasemos entonces a describ ir algunos tra

bajos aplicados en los que se ha intentado desarrollar h~itos

de e s tudi o para mejorar el rendimiento escolar de los estudian

tes en diferentes instituciones educativas. 

La primer referencia encontrada corresponde al trabaj o de Fox 

(1976) qui e n utiliz6 el método Robinson (SQ3R) para promover 

técnicas d e estudio efectivas en cinco estudiantes; llev6 a ca-

bo el moldeamiento por aproximaciones sucesivas de la respuesta "-

de per~anecer e n salones de estudio, que fue combinando con la

introducci6n gradual del mencionado método de lectura. Los cin-

co sujetos reportaron mej oras en sus calificaciones de ese tri

mestre escolar. 

Gonzalez de la Vega y Ayala (1979) asegura que las 

técnicas de a utocontrol son adecuadas para implementar h~bitos 

de estudio eficientes. Ella trabajó con una estudiante de bachi 

llerato, quien deseaba mantener y organizar su horario de estu

dio diario. Se inici6 el procedimiento con autorregistro del 

tiemp o de estudi o d e una sola materia escolar. Se establecieron 

procedimientos de control ambiental para la conducta deseada, -

aproximaciones sucesivas para incrementar y mantener la c a nti -

dad de estudio , autoreforzamiento simb61ico (contingencia cogno 



scitiva que consistía en voltear al t€rmino del período de estu

dio predeterminado, una tarjeta que tenía la frase escrita "en- 

tendiste?" y que la sujeto tenía que decirse a sí misma) y ~uto

registro del tiempo dedicado a estudiar. Se reportan efectos po

sitivos de mante nimiento e incremento hasta el l ímite estableci

do previamente . 

Gómez (19 83 ) usando un manual con el método de instruc

ción programa da para implantar hábitos de estudio en alumnos de

Contador Privado en una academia comercial, aplicó un cuestiona

rio de hábitos de estudio en Test-retest después de que el grupo 

experimenta l e studi ó el curso programado "Método para mejora r 

sus Hábitos de Estudio". Se encontró diferencia siqnificativa 

(Z=7.5948) entre el qrupo experimental y el control, destacándo 

se la efectividad del sistema de ins trucción proqramada en los -

diversos subqrupos en los que se clasificaron a los sujetos, 

puesto que no s e encontraron diferencias siqnificativas entre 

ellos. Se concluyó que la instrucción proqramada es iqualment~ -

efectiva err la introducción de hábitos de estudio entre estudian 

tes de nivel medio sin que sus características individuales de -

edad, sexo , escolaridad y nivel socioeconómico , sean factor de -

influencia que afe cte siqnificativamente los resultados. 

Enríquez y Franco (1985) realizaron un estudio cuy o 

obietivo fue meiorar las téc nicas y hábitos d e estudio a través

de un curso en el que se prop ició y promovió la explicación de -

las dificul t ades y conflictos que perturban en sus estudios a -

los alumnos,aplicando para ello la teoría de los grupos operati 

vos de Pichón-Riviere. En la medición pre y post-test s e encon-

tró dif e rencia signi ficat i va e n siete de los nueve aspe ctos que

midió la prueba. En los que no se enco~tré significancia fueron

habilidad para memorizar y habilidad para tomar apuntes; los 

aspectos en los que se encontró significancia fueron actitud an

te el estudio, aceptación alumr.o-maestro , orgailización frente al 

e studio , habilidad pa r a c oncentrar se, habilidad para manejar -

libro~ de texto y habilidad para realizar trabajos e s c ritos. Los 
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autores tieñálan que la técnica operativa puede ser muy útil ~a

ra propiciar motivación, actitudes y h&bitos de estudio m~ s efi 

-cien tes. 

Aparicio (1986) tratando de encoDtrnr los efectos de -

tres técnicas de enseñanza (conferencia, seminario y monitoreo) 

en la adqusición de h&bitos de estudio, reporta que no se en 

cuentran diferencias significativas en cuanto al aprendizaje de 

conceptos , principios y reglas que a~ldan a la formación de h&

bitos conducentes al estudio en relación a una t€cnica especifi 

ca oe enseñanza. Tambi~n encontró que no existen niveles de si~ 

nificancia entre el pre y post-test, as5_ como tampoco se obser

varon incrementos en el aprovechamiento acad€mico en cuanto a -

la~ calif i caciones curriculares, lo que hace necesario elaborar 

nuevos enfoques y mAs objetivos acerca de l problema de reproba

ción, revistiendo ~ste, a juicio de la autora, un cariz social, 

emocional y escolar de dificil acceso. 

Un dato curioso encontrauo en este estudio, fue que a

pesar de que el grupo selltinario obtuvo menor puntaje en el pos

test, fue el grupo que obtuvo menos materias reprobadas. Al pa

recer, el efecto de las discusiones y análisis de los ternas del 

curso en seminario se manifiesta a largo p lazo pero con mayor

efectividad, com0 si hubieran "puesto en marcha" o incorporado

a su técnica de estudio los conceptos vistos en el grupo; o po 

dría pensarse que hicieron un anális is y reflexión mejores de -

s u situaci6n escolar, motivándose m&s a estudiar. En cualquiera 

de los casos, esto nos hace pensar que para tener un efecto po

sitivo en el rendimiento aCctd&mico deben tra bajarse métodos, h! 

bitos y motivación o actitudes a un nivel de toma de conciencia 

o racional ización d e la propia situación, en donde al parecer,

las técnicas de enseñanz a en lati que los individuos aprenden de 

los demás individuos que componen un grupo son las más adecua-

das. Esto confirma lo encontrado por Enríque ¿ y Franco (1985) 

a l illtentarlo mediante un procedimiento corno el grupo operativo. 



Lucio (1983) propone una serie de modificaciones para

mejorar los cursos de h~bitos de e~tudio- impartidos por la Di-

recci6n General d e Orientaci6n Vocacional de la UNAM, que si 

bien no es un estudio aplicado, no deja de estar basado en la -

actual prActica llevada a cabo. Ella elaborÓ nuevas guias sobre 

técnicas de estudio que se adecúan a la realidad del estudiante 

mexicano; sugiere la aplicación de diferentes tipos de din~mica 

de grupos variándolas cada dia; propone di versos inst.ruI'T€ntos de 

cor.trol y evaluaci6n d iarios, que servirAn para detectar varia

bles que pudieran interferir en el mejoramiento de los cursos¡

por último, propone ur.a reunión del grupo que asistió al curso

pas a dos seis meses, para conocer la forma en que éste ha influf 

do en la vida escolar de cada uno de los asistentes. 

De todo lo anterior se desprende que en el desarrollo

de hábitos eficientes de estudio, confluyen una diversidad de -

facto r es y que si queremos enseñarlos de manera escolarizada p~ 

ra incrementar el rendimiento escolar, debemos tener presente -

la enseñanza tant o de la técnica como fomentar hábitos de estu

dio, y qu e éstos no se podrán propiciar si no existe mot i vación 

y actitudes que lo permitan. 

Con la revisión bibliográfica referida hasta a~l ir se

cuenta con algunos elementos teóricos que nos permiten dar cuen 

ta de la multicausalidad del bajo rendimiento, asf como de dife 

rentes enfoques para promover la creaci ón de hábitos de estudio

como una alternativa viable en la elevación del rendimiento aca 

démico. 

En el siguiente capitulo describiremos la organización 

y funcionamiento de l a institución educativa en la que se labo

ró , para delimitar con más claridad las demanda s especificas y

las condiciones en las que se desarrolló la actividad profesio

nal. 



C A P I T U L O II 

ORGANI ZACION, PRINCIPIOS Y MISION DEL SISTEMA ITESM. 
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ORGANIZACION, PRINCIPIOS Y MISION DEL SISTEMA ITESM. 

No podemos describir la actividad laboral desempeñada 

dent ro de una Instituci6n educativa, sin antes conocer la orga

nizaci6n y la política que sustentan , ya que de ello depende n -

los lineamientos que deben regir la ta rea del psic610go inserto 

en ella. 

Por ello, en este capítulo se darán a conocer algunos 

datos del Sistema ITESM, que es l a Institución educativa en la 

cual se desarrolló la actividad laboral de la cual se da cuenta 

en el presente escrito. 

Antecedentes hist6ricos.- El 14 de julio de 1943, en

la Ciudad de Monterrey, N.L., un grupo de hombres de empresa 

constituyó, conforme a la ley, una Asociación Civil, sin finali 

dades de lucro, denominada "Enseñanza e Investigación Superior" 

con el prop6sito principal, de operar una instituci6n particu-

lar de enseñanza del más alto nivel académico que, representan

do una contribución al fomento de la ciencia, la tecnologfa y -

la cultura nacionales, tuviera como legítima aspiración, en 10-

social, preservar los valores tradiciona les que nos han dado fi 

sonomía corno naci6n y, en lo educativo, ayudar a formar profe

sionales que, mediante su preparación e n l a disciplina y el es

tudio, tuvieran un claro sentido tanto de su dignidad pe r sonal 

como de su responsabilidad familiar y social. 

Bajo el signo de estas ideas nació el Instituto Te cno 

l6gico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) que, cui-

dando de no variar sus principios y finalidades , ha consagrado

sus empeños a procurar que sus alumnos, a travé s del ejercicio

reflexivo con respecto al conocimiento y los principios que 10-

f undan, adquieran un concepto preciso de la importancia que re

presenta para todo hombre, así como para la sociedad en todos -

sus 6rdenes, al principio de la libertad, que reconoce como lí-
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mite ineludible el imperio del derecho, y que es el único or-

den dentro del cual el hombre alcanza sus metas más altas. 

La Institución ha procurado que sus egresados, al 

aplicar estas ideas en el ej ercicio de su profesión, sean pru~ 

ba de la seriedad y el prestig i o académico de ella. 

Siendo el ITESM patrocinado moral y económicamente en 

su ejercicio por muchas personas e inst i tuciones del pafs, re

presenta, a nivel nacional , una aportación del sector privado

al desarrollo educacional d e México. 

rZT. 
Estatuto jurfdico.- El ITESM forma parte del Sistema-

Educativo Nacional bajo el estatuto d e Escuela Libre Universi

taria, según Decreto Presidencial expedido el 24 de julio de -

1952 Y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12-

de septiembre del mismo año. Con personalidad jurfdica propia

y reconocida po~ la Secretaria de Educaci6n Pública, en su ca

rácter de instituci6n part i cular, el ITESM tiene facultad para 

determinar libremente su estructura, su forma de gobierno, las 

áreas de sus servicios educativos y de investigación, su orga

nización y p01iticas acad€mi c as, su sistema de cuotas y de be

cas y sus operaciones presupuesta1es, sin más limitaciones que 

las establecidas por las leyes y reglamentos correspondientes

del Estado Mexicano. Este decreto fue ampliado en el acuerdo -

número 3438, expedido por e l Secretario de Educación Pública -

el 28 de febrero d e 1974 y publicado en el Diario Oficial de -

la Federación el 5 de ma rz o del mismo año, por lo que los estu 

dios que imparta el Inst i tuto en cualqu ier ciudad del país, 

tienen validez oficial en toda l a República, de conformidad 

con el Reglamento para la Revalidac ión de Grado s y Titulos 

otorgados por las Escuelas Libre~ Universitarias. A partir de 

esta fecha el ITESM pasó a s e r de una institución local a un -

Sistema Educa tivo Nacional al qu e se conoce como Sistema ITESM. 

Principios.- El sistema ITESM es una institución par-



. 40 

ticular de enseñanza superior, sin fines de lucro, de fina lida

des exclusivamente académicas, independiente y ajena a partida

rismos politicos, ideológicos y religiosos. 

El sistema est~ integrado por su Consejo, sus recto-

res, sus vicerrectores, sus directores, su cuerpo docente, su -

alumnado y sus funcionarios y e mp leados. 

La misión fundamental del Sistema es formar profesio

nales y posgraduados, con niveles de excelencia en el campo de

su especialidad. 

Además de los estudios profesionales y de posgrado, -

el Instituto, mediante programas especificos y polfticas educa

tivas, propicia en sus estudiantes el desarrollo de las cualida 

des siguientes: 

* El espfritu emprendedor e innovador. 

* La vocación de lideres comprometidos con el desarro 

110 de las comunidades. 

* La honradez. 

* El respeto a la dignidad de la persona humana y sus 

deberes y derechos inherentes, tales como el dere-

cho a la verdad, a la libertad y a la seguridad ju

rídica; 

* y el aprecio por los valores culturales, históricos 

y soc i ales de la comun idad y del pais. 

Para realizar su misión fundamental , el Sistema tam-

bién se dedica a la investiga ción como apoyo a los programas de 

posgradoi desarrolla programas de educación continua para la ac

tualización d e los conocimientos de los p rofesionales y para ej~ 

cutivos de alto nivel; e imparte Enseñanz a Me dia Superior (prep~ 

r a toria) para t ener niveles óptimos en los programas profesiona

l e s. 

Para e l logro del nive l d e excelencia y calidad busca 
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do, la Institución adopta la filosof!a del mejoramien to conti-

nuo. 

Inspirado en una tradición de humanismo, el ITESM es

t§ abierto a todo estudiante sin distinción d e raza, credo, 

ideologia o posición social". Sólo los requisitos de capacidad y 

el compromiso de cumplir los reglamentos del Instituto , son fac 

tores limitativos en su politica d e admisión y d e selecci6n de

alumnos, y necesarios para man tener el al to nivel académico que 

la Institución pretende. 

El Sistema ITESM profesa la libertad académica, enten 

diendo por ella la libertad de investigación de todos sus prof~ 

sores y la correlati va libertad de €stos para publicar y expo-

ner el resultado de tales investigaciones, a condici6n de que -

se realicen adecuadamente sus otras actividades académicas; l a

libertad de c§tedra, ésto es, el derecho de todo profesor a ex

poner en sus clases los resultados de sus estudios e investiga

ciones, sin mas limites que la sujeción a los planes y progra-

mas de estudio vigentes en el Instituto, el respeto a los va lo

res morales y la libertad intelectual de cada uno de sus alum-

nos y el compromiso de no utilizar la c§tedra como medio de pr~ 

selitismo en favor de ningún grupo ideológico, po11tico o reli

gioso, ni como ocasión para contrariar los principios y propós i 

tos de la institución; la l~rtad de expresión, es decir, el d~ 

recho que como hombre y como ciudadano tiene el profesor para -

ex ternar fuera del Institu to , oralmente o por escrito, su pens~ 

miento respecto a cualquier tema, siempre oue al ejercer respon 

sablemente este derecho manifieste con claridad que se expresa -

individual~ente y no lo hace ni como componente ni a nombre de

aquel. 

El Sistema ITESM considera qu e , estando la tarea edu

cativa directa a cargo de su cue rpo docente , el desarroll o efi

caz de la misma implica la necesidad de que cada u no de los pr~ 

fesores ampli e y profundice sus conocimientos y afirme su voca

ción académica . Por consiguiente, es propósito del Siste ma 
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ITESM procurar con máxima diligencia los medios para que puedan 

alcanzarse tales objetivos. 

La Institución reconoce el derecho de asociación que, 

como integrantes del Instituto tienen sus cuerpos de profesores 

alumnos y e mp leados, y respeta el libre funcionamiento de las -

organi zaciones constituidas por ellos, siempre que sus activida 

des y los respectivos estatutos no contrar!en los principios ni 

las finalidades d e la institución. 

Asimismo, es ideal del Instituto la participación re~ 

ponsable de sus estudiantes tanto en la búsqueda de su propio -

perfeccionami ento como en la del mejoramiento de la institución. 

Para lo primero, requiere que cada uno de ellos cumpla con el -

compromiso de dedicar todo su empeño a prepararse para su futu

ra actuación como profesionista y como ser s ocial. Para lo se-

gundo, reconoce el derecho de todos y de cada uno de los estu--

diantes a exponer op l niones y sugerencias en relaci6n con cual 

quier aspecto del Instituto, inclusive su estructura y orienta-

ciones académicas, y asegura al efecto, a travé s de la existen-

cia de adecuados organismos de comunicación, el libre diálogo -

que no tendrá más limitaciones que las exigidas por el orden y

la disciplina de la institución y por el respeto y el decoro de 

cada uno de sus componentes. 

El Sistema ITESM reconoce y respeta el derecho de sus 

estudiantes a sustentar fuera del Instituto sus propios puntos

de vista, como personas y como ciudadanos, sobre cualquier pro

blema ajeno a la Institución, siempre que lo hagan con carácter 

personal y n o como miembros del Instituto o de sus organismos -

estudiantiles. 

Las prioridades académicas del Sistema a nivel profe

sional son las siguie ntes: 

a) .- Ingeniería - Administraci6n 



b) . - Computación - Sistemas de Informaci6n 

c).- Administraci6n 

d).- Ciencias Alimentarias 

Las prioridades a nivel de posg~ado son: 

a r. - Administración 

b).- Ingeniería 

c).- Inform~tica - Computaci6n 

d).- Ciencias Alimentarias 

e) .- Cien a s de la Educaci6n 
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Actualmente , el Sistema cuenta con 26 Campus disernin~ 

dos en toda l a República Mexicana, cuyas políticas de operaci6n 

y desarrollo consisten en: 

a).- Se deberá buscar siempre el nivel de excelencia

en los programas actualmente en operación, aún -

cuando no sean de las áreas prioritarias del Sis 

terna; de no ser así, se deberá hacer un plan pa

ra dejar de ofrecer los programas no prioritarios 

b).- En caso de que se propongan nuevos programas que 

est~n de acuerdo con la misi6n y las áreas aca

d~micas prioritarias del Sistema, pero que no es 

t én incluidos en las priorida des establecidas pa 

ra el Campus, deberán justificarse en raz6n: 

* de un beneficio específico para la comunidad 

regional. 

* y de la disponibilidad de recursos humanos y -

físicos necesarios para alcanzar el nivel de -

excelencia. 

c).- Cada cuatro años se hará una revisi6n de las 

prioridades académicas del Sistema y de cada Carn 

pus, con el propósito de a~tualizar constantemen 

te el desarrollo de la actividad acad~mica. 

Organización.- El Gobierno del Sistema ITESM es atri

.bución de su consej o, de sus rectores, vicerrectores y directores 
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y de su planta docente, de acuerdo con el Estatuto General del

Sistema ITESM. La m~xima autoridad corresp~nde a Enseñanza e In 

vestigación Superior A. C. (EISAC); esta asociación delega en -

su Consejo la autoridad para supervisar y cirigir el Sistema. 

El Consejo de EISAC nombra al Re~ tor del Sistema 

ITESM, en quien delega la autoridad necesa~ia para la operación 

del Sistema. A su vez, el Rector delega la operación del Siste-

ma en cinco rectorías regionales que son: 

a) .- La Rectoría del Campus Monterrey 

b ) .- La Rectoría del Campus Euge:-.io Garza Sada (prep~ 

ratoria) 

c) • - La Rectoría de la Zona Norte 

d) .- La Rectoría de la Zona Cent~o 

e) .- La Rectoría de la Zona Sur 

Los rectores regionales son des ignados por el Conse~ 

jo de EISAC, a proposición del Rector d~l( Si s tema y son respon

sables ante éste de su gestión. 

El Rector coordina, reglamenta y supervisa la opera-

ción del Sistema también mediante cuatro Vicerrectorías. 

a) .- Vicerrectoría Académica 

b) .- Vicerrectoría Administrativa y de Finanzas 

c) .- Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles 

d) .- Vicerrectoría de Relaciones y Desarrollo 

Los Vicerrectores son designados por el Consejo de 

EISAC a proposición del Rector, actúan con autoridad que emana

del propio y son responsables ante éste de su gestión. 
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Las rectorfas de zona est~n presididas por su Rector

y constan de lo siguiente: 

a l .- Los Campus que integran la Rectorfa 

b).- Un áre a de apoyo general 

c).- Un área de legislaci6n académica 

La rec torfa de la Zona Norte está integrada por los -

Campus de Chichuahua, Ciudad Juárez, Ciudad Obreg6n, Guaymas,

Laguna, Mazatlán, Saltillo, Sinaloa y Sonora Norte. 

La Rector1a de la Zona Centro está integrada por l os

Campus de Colima, Irap uato, Le6n, Qu e rétaro, San Luis Potos1,

Tampico, Toluca y Zacatecas. 

La Rector1a de la Zona Sur e s tá integrada por los Cam 

pus Central de Veracruz, Chiapas, Ciudad de México, Estado de

México, Guada l ajara, Hidalgo y Morelos. 

El área de apoyo general está integrada por las direc 

ciones siguientes: 

a) .- Direcci6n Académica 

b) .- Direcci6n Administrativa 

c) .- Direcci6n de Campañas Financieras 

d) .- Direcci6n de Desarrollo de Recursos Humanos 

e) . - Direcci6n de Proyectos y Construcci6n 

El área de legislaci6n académica está integrada por -

El Senado Académico de Zona y las facultades de los Campus. 
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Los Campus que dependen de una Rectorfa de Zona están 

- presididos por un Director General y constan de las áreas si-

guientes: 

a) .- Area Acad~mica 

b).- Area de Apoyo 

c).- Area de Legislaci6n Acad~mica 

El area acad~mica está integrada por divisiones acad~ 

micas, las que a su vez están integradas por departamentos ac~ 

démicos, direcciones de carrera, centros de investigaci6n y de 

sarrollo y departamentos de extensi6n. 

El área de apoyo cump le con las f unciones siguiente s: 

a) . - Administrativa 

b) .- De asuntos estudiantiles 

c) .- De desarrollo académico 

d) .- de informática 

e) .- De mantenimiento 

f) .- De servicios escolares 

Estas funciones se integran en direcciones , de acuer

d o con las necesidades de cada Campus. 

El área de legislación académica está integrada por -

la faculta d del Campus. 

Los Campus que dependen de una Rectoría de Zona son -

gene ralmente patrocinados por una Asociaci6n Civil. 

Las funciones de cada una de estas entidades están es 

pecificadas en el Estatuto General del Sistema ITESM. 
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Ahora bien, dentro d e esta organizaci6n el psic610go

inserto en ella puede estar dentro de dos áreas: la acad~mica o 

la de apoyo. 

Estando en el área acad~mica, su funci6n es como do-

cente impartiendo materias como relaciones humanas, comunica -

ci6n, etc., peroprincipalmente impartiendo a nivel preparatoria 

un curso denominado Desarrollo de Habilidades del Pensamiento -

(DHP), al cual se le ha dado mucha importancia dentro del Sist~ 

ma, ya que a casi todos los maestros, independiente mente de la

materia que impartan, se les está dando la capacitaci6n para 

que en su cátedra utilicen como marco de referencia la línea 

constructivista que se usa en las clases de DHP. Es decir, se -

trata de no dar contenidos durante las clases, sino manejarlos

en proceso, cuestionando invariablemente a los alumnos acerca -

del objeto de conocimiento hasta que por s1 mismos const r uyan -

un concepto acerca de éste, actuando el docente s610 como guía

o moderador a través de las preguntas que les hace a sus alum-

nos conduc i e ndo el proceso de aprendizaje. 

Estando dentro del área de apoyo, el psic610go se en

cuentra integrado en la función de asuntos estudiantiles en l a

que su quehacer profesional incluye l a or i entaci6n vocac iona l y 

la orientación académica dentro del Programa d~ Atenci6n Acadé

mica (PAA) que se imparte a los alumnos con estatus de baja ac~ 

démica. * Esto es, cuando un alumno condicional no mejora su -

aprovechamiento, p a s a a ser baja acadé mica y sólo puede inscri

birse en el PAA, en el cual los alumnos llevan sólo cuatro mate 

rias: dos ma terias. del plan de estudios en las que vayan más 

atrasados de acuerdo a la seriación de las materias; una mate-

ria titulada hábitos de estudio y otra en la que reciben as e so

ría psicológica. 

* NOTA: Para entende r mejor lo que se refiere al estatus de -

los alumnos es necesario conocer la parte del reglame~ 

to donde se explica éste (ver ap~ndice A). 
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Por lo que se sabe, casi todos los psicólogus del Sis

tema est&n utilizahdo la metodolog1a de los grupos operativos -

para dar asesor fa psicológica dentro del grupo de PAA, que ade

m&s es el único espacio en el que el psicólogo que labora en el 

ITESM puede trabajar de acuerdo con su criterio o formación. En 

este sentido, s610 cuando el psicólogo se inserta en esta área

pu e de pone r en práctica los llnearnientos que la PSlcologia en -

el ámbito educatlvo marca como funciones profeslonales, e ntre -

las que tenemos: 

1.- La detección de problemas, que se re f iere a l a ob-

5ervación y medición de la~ carencia~ o excesos 

de un repertorio conductual. 

2.- ~l desarrollo de programas de instrucción o modifi 

caci6n, destinados a producir los cambios conduc-

tuales necesarios. 

3.- La r ehabilitación, ~ntendida como superación d e -

las deficiencias o excesos en los repertorios con~ 

du¿tuales. 

4.- La i nvestigación, encaminada a evaluar los facto-

res que determinan el comportamiento, los diferen

te s instrumentos de medición, las condiciones para 

llevar a efecto una tecnologfa y las a portaciones

d e otras disciplinas al camp o d e l a p s icologfa . 

5. - La p lane aci6n y la prevenci6n, relacio nadas con el 

diseñ o de ambiente s y con l a difusi6n de la tec no

logfa ~ntrenando ayudantes y parapr ofesionale s 

(Rueda, Quiroz y Hernandez, 1980). 

Podr í a decir entonces, que e l p ~ ic6logo que fung e co 

mo asesor ac a démico en el ITESM, esta rá avocado principalmente 

a detectar l a s causas y rehabilitar los casos en que los alum--
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nos fracasen en el logro de los objetivos planteados en los pl~ 

nes y programas de estudio, adem~s de cumplir con las funciones 

de investigaci6n, planeaci6n y prevención que desde la discipli 

na psico16gica se le exige. 

Por o tra par te, en el Campus iacatecas (creado en 

agosto de 1985) se adopt6 como política interna el no abrir el

PAA en una iniciativa del Director de la Preparatoria del Cam-

pus, de trabajar un poco a nivel preventivo (prevenci6n secund~ 

ria) y no a nivel correctivo como se hace en el resto del Siste 

ma; es decir, no esperar a que los alumnos tuvieran estatus de

baja académica para proveerles asistencia que les ayude a sa-

lir de su situaci6n académica, sino brind~rselas en el momento

en que se hacen alumnos condicionales . 

Por ello, había que darle atenci6n a los alumnos con

dicionales de preparatoria, para evitar que por mala escolari-

dad fueran dados de baja; ésta fue la demanda específica de la

Instituci6n. 

Una vez delimitadas las condiciones en las que se de

sarrol16 la actividad laboral, pasemos a describir la metodolo

gía util izada para tra bajar con los alumnos condicionales de 

preparator ia del Campus Zacatecas en el siguiente c a pítulo. 



CAP 1 TUL O 111 

ACTIVIDAD LABORAL REALIZADA EN EL CAMPUS ZACATECAS DEL ITESM. 
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ACTIVIDAD LABORAL REALIZADA EN EL CAMPUS ZACATECAS DEL ITESM 

A N T E C E D E N T E S 

El Campus Zacatecas del Instituto Tecnológico y de Es 

tudios Superiores de Monterrey, empezó sus actividades en agos

to de 1985, dando servicio educativo a nivel preparatoria, a 

dos grupos de alumnos integrados por 25 elementos cada uno. 

Para el siguiente semestre (enero-mayo de 1986), Y d~ 

bido a sus resultados académicos, trece alumnos quedaron inscri 

tos con estatus condicional, o sea, el 26% de la población pre

paratoriana. De aquí que existiera preocupación por parte de -

los directivos de la Instituci6n, de que empezara a funcionar -

un incipie nte departamento ~e asesoría académica (como en el 

re s to de los Campus del Sistema) cuya raz6n de ser iba encamina 

da a vigilar la actuación académica de todos los alumnos de pr~ 

paratoria para intervenir en aquellos casos en los que se detec 

tara bajo rendimiento escolar. 

D E S A R ROL L O 

En este capítulo se describirá detalladamente la la--

bor realizada durante el semestre enero-mayo de 1986 (8601) con 

el cometido principal de dar atención a los mencionados alumnos 

condicionales, y secundariamente ir preparando estrategias para 

evitar en lo posible que los alumnos de estatus normal llegaran 

a ser condicionales. En otras palabras, el problema que demanda 

ba soluci6n era el del bajo rendimiento académico. 

Tal como lo plantean Rueda, Quiroz y Hernandez (1980) 

lo primero que procede es la detección de las causas que ocasio 
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nan el probl ema que queramo s solucionar; d e acuerdo con e sto, 

s e realizaron entrevi stas con cada uno de los alumnos condicio

nales con el prop6sito de conocer los factores que los propios

alumnos consideraban como causantes de su bajo aprovechamiento. 

Las entrevistas se realizaron durante las tres primera s semanas

del semestre . A través ' de ellas se encontr6 que los trece alum

nos manifestaron tener problemas para estudiar; nueve de ellos

además, reportaron estar en la instituci6n por imposici6n pater 

na y los cuatro restantes reportaron además d e la falta de hábi 

tos adecuados, tener conflictos familiares. Asf mismo, en todos 

ellos existia una actitud de apatfa hacia sus responsabilidades 

escolares y falta d e motivaci6n hacia e l estudio. 

An t e este panorama, se plane6 la imp lementaci6n d e un 

p rograma correctivo consistente en dos fases: 

se: 

a) ~- Fase de evaluaci6n 

b).- Fase de~ entrenamiento 

A continuaci6n se detallará en qué consisti6 cada fa-

FASE DE EVALUACION 

Para iniciar cualquier intervenci6n es necesar io to-

mar una linea base para estar en condiciones de decir que el 

camb i o conductual observado, si es que lo hay, s e debe al trata 

miento implementado (Castro 1980) i además en cuest i ones prácti

cas , sirve también pa r a saber de d6nde partir al impleme ntar 

tal tratamiento. Con estos obj e tivos se decid i6 medir dos aspe~ 

tos d entro de e sta fase, 

1.- Actitudes y hábitos de e studio.- Este aspecto se 

midi6 con el cues t i onario de hábitos de estudio -

(ver apéndice B). La aplicaci6n de este instrumen 



NOMBRE: 

FECHA: 

.5 5 

to fu e grupal en una sesión posterior a la reali 

zaci6n de las entrevistas (25 de febrero de 1986). 

2.- Horas dedicadas a actividades acad~micas. Este as 

pecto se midi6, pensando que sirviera tanto como

urra forma de automonitoreo y como instrumento me

diante el cual se pudiera observar si el alumno -

iba incrementando paulatinamente su tiempo dedica 

do a estudiar, de tal forma que se pudiera hablar 

de la formación de un hábito de estudio consisten 

te. Para ello, se pidió a los alumnos que lleva-

ran un registro de las horas o el t iempo dedicado 

a ac tividade s acad€micas en el forma to que se les 

proporcionó para q ue llenaran uno semanalmente -

durante el resto del semestre (ver formato en la

fi gura (4). 

I T E S M CZ 

REGISTRO DE ACTIVIDADES ACF.DEMICAS 

MATRICULA: 

SEME.STRE: 

MATERIAS TAREAS EXAMENF.S RAPII>a3 HRS.DE ESTUDIO 

PROMEDIO 

FIGURA 4. FORMATO DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS 
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Se dieron las instrucciones para el llenado del regis

tro durante la 4a. s e mana del semestre en curso, con la con signa 

de que a partir de la 5a. semana empezaran a llenar sus formatos. 

Los dos primeros registros se tomaron como lfnea base y los -

restantes correspondieron a la fase de entrenamiento. 

Se incluy6 en el registro la anotación d e núme ro de ta 

rea s real izaqas y la calificaci6n obtenida en los ex~menes r~pi

dos (ex~ene s s o r p resa) en cada una de las materias, puesto que

dentro de l ITESM, las califica ciones e n los parciales y finales

se compone de cierto porcentaje para t a reas, cierto porcenta je -

para ex~mene s r~pidos y ci e rto porcentaje para e l exámen parcial 

o final. 

Este registro permitirfa a los alumnos darse cuenta de 

qué aspecto era el que tenían que mejorar para obtener una mejor 

calificación parcial o final. 

R E S U L T A D O S 

Los datos obtenidos de la a p licaci6n del cuestionario

d e hábitos de estudio se muestran en el cuadro No. 1 . La media -
-

grupillcalculada fue de 25.5, lo que indica, según la interpreta-

ci6n del c u estionario, que estos alumnos no poseían métodos ni -

h á bitos ef i cientes para estudiar. 

También se pudo observar qu e los alunmos 1 y 4 obtuvi~ 

ros puntajes d e 3 1 y 40 respectivamente, que s i bie n se despegan 

d e la media, indicaba n la existencia de h~bitos defectuosos pl a~ 

s i bles de mej ora . 

Lo s alumnos 5 y 9 no se presentaron a l a aplicaci6n -

del cuestionario; por ello, en los cálculos para la media grupal 

s e consideraron sólo once sujetos. 



Ss 1 2 3 

PUNTA.JE 31 26 21 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

DE HABITOS DE ESTUDIO 

4 5 6 7 8 9 10 

40 N.P. 26 20 23 N.P. 24 

< 3 O NO SABE ESTUDIAR 

11 

19 

X= 25 . 5 +30"<il HABITOS DEFECTUOSOS 
> 41 SABE ESTUDIAR 
N.~ NO PRESENTO 
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12 13 

24 25 

CUADRO No l. PUNTAJES OBTENIDOS POR LOS ALUMNOS COND ICIONA

LES EN EL CUESTI ONARIO DE HABITOS DE ESTUDIO. 

Por otro lado, la mayoría d e los alumnos no entregaron 

sus registros. El promedio de registros entregados por alumno fue 

de 3.3 de un total d e 12 qu e debieron haber entregado. El alumno 

que más registros en t reg6 lo hizo en siete ocasiones y hubo dos

a lumnos que entregaron ninguno (ver cuadro No. 2) 

De los r eg istr osentregados e n las fechas señaladas co

mo línea base (semanas 5 y 6), la media para tareas, exámenes r~ 

pidos y horas de estudio fue d e 7 . 5 , 6 . 2 y 4.4 respec tivamente .

Estos datos no pudieron considerarse válidos para hacer la comp~ 

raci6n con los datos de la fase de entrenamiento, puesto que fu~ 

ron el p r ome dio de s6lo 1 2 regis tros de un t o -a l de 26 que co -

rrespondí an a la línea ba se . Cabe aclarar qu e en la quinta semana 

los alumnos presentaron e<:ámenes parciale s , por lo que l a me dia de ho 

r as de estudio fue de 8 .5 (que implica poco más de 1 hora 30 minu 

tos diariamente), pero al promediarla con la semana 6 , el da to -

para la línea base queda en 4 .4. 

Es t o habl6 r e specto a que en estos estudiantes exis --
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tía la tan exte ndida práctica de estudiar todo un día antes de

presentar e l exámen de cada materia. 

Dado lo anterior, parecía procedente la implementa -

ción de un entrenamiento dirigido a remediar las prácticas que

repercutían negativamente en su aprovechamiento. 
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FASE DE ENTRENAMIENTO 

Con el objetivo de entrenar habilidades y m~todos y -

d e sarrollar háb i tos para el estudio, se planeó una fase d e entre 

namiento a llevarse a cabo en dos subfases: 

a).- Sub fase de información (taller de superación aca 

démica) . 

b ) .- Subfase de moldeamiento. 

SUBFASE DE INFORMACION.- La primer sub f ase, corno su -

nombre lo i nd ica , tuvo corno obj e tivo general p roveer a los a lum

nos de conoc imientos acerca de algunas t~cnica s para el estudio

y motivarlos hacia é s te, por lo que s e d e nominó "Taller de Supe

r a ción Ac a démi c a ". 

Este taller s e llevó a cabo du r ante l a séptima semana

d e l semestre en sesiones grupales, notificando a todos los alum

nos que su asistencia era obligatoria. 

La programación de los contenidos y actividades del ta 

ller se describe en seguida . 

TALLE R rE SUPERACION ACADEMICA 

FECHA DE INICIO: 28 de febrero de 1986 

FECHA DE TERMINO: 7 de marzo de 1986 

OBJETIVO GENERAL: Que los alumnos condicionales ejercitara n ha

bilidades y t~cnicas para el estudio y evalu~ 

ran su s actitudes hacia éste, con el fin de -

el e v a r s u apr ovechamiento escolar para e vitar 

su ba j a d e ntro del I TESM-CZ. 



OBJETIVOS PARTICULARES: 

a) .- Que los estudiantes identificaran la importanc~ 

de los h~bitos eficientes de estudio para mejo~

el rendimiento acad€mico. 

b) .- Que los alumnos organizaran sus actividades de 6 

tudio y sus actividades diarias para permitir ~ 

establecimiento del h~bito de estudiar una hora

diariamente. 

c).- Que los alumnos formularan metas acad€micas r~ 

listas y significativas que permitieran dirigir

todos sus esfuerzos hacia ellas. 

d).- Que los alumnos ejercitaran m€todos eficaces p~. 

leer, estudiar, tomar notas de clase s y pasar ~ 

menes. 

Para c umplir con los objetivos citados anteriormente.

se cubrieron seis sesiones con dos horas de duraci6n cada una -

(doce horas en total) con un horario de 5 ! 00 a 7:00 P.M., en ~ 

sa16n de clases o en la sala audiovisual del plantel mencion~. 

SESION 1.- INTRODUCCION 

FECHA: 28 de febrero de 1986 

OBJETIVOS: 

1. - Que el alumno pueda expr esar con confianza sus ~ 

samientos y sentimientos acerca de los contenidos a tratar en « 
Taller. 

2.- Que los alumnos conocieran los objetivos del talle( 

3.- Que los alumnos reconocieran la responsabilidad -
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que implica estud iar a nivel medio ruperior den tro del ITESM. 

ACTIVIDADES : 

El instructor realiz6 el pase de lista (que invaria-

bleme nte fue la primer actividad durante las seis sesiones que -

dur6 el taller), dio la bienvenida al taller a los presentes y -

les indic6 que para romper el hielo primero se iba a reali z ar un 

juego de presentaci6n, para lo cual deberian sentarse en cfrcu

lo y de derecha a izquierda se fueran presentando diciendo su

nombre y el de los compañeros que ya se habfan presentado. Des-

pués se hiz o lo mismo pero en sentido contrario. 

Ac to seguido, se dieron a conocer, a manera de confe

rencia, las f inalidade s que persegufa el taller y la manera en -

que se pretendía lograrlas (ver apéndice C). 

Pos t e riormente , para establecer las diferencias exis--
-

tentes entre la escue la secundaria y su actual centro escolar, s e 

pidi6 a los alumnos que dijeran cuales eras las diferencias que -

encontraban e ntre la secundaria de donde venfan y ru actual cen-

tro re estudios. Se fueron anotando en el pizarr6n sus opiniones

y l a mayorfa coincidió en qu e ahora se les exigfa mas dedicaci6n

para el estudio, lo c ual implicaba mayor respons a bilidad y dedi-

carse d e ll e no a l es tudio. 

SESION 2.- ACTITUD HACIA EL ESTUDIO 

Fecha: 3 d e marzo de 1986 

OBJETIVOS: 

1.- Que los a lumnos reflexionaran acerca de sus actitu 

d e s hac ia el estudio, y aclararan lo que signi fica 
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la propia preparación. 

2.- Que los estudiantes formularan inctividualmente me 

tas realistas y significativas a corto y mediano

plazo. 

ACTIVIDADES: 

El instructor expuso de manera breve la importancia -

de la motivaci6n hacia el estudio. Se pidieron dos voluntarios

para que pasaran a dramatizar un gui6n que se les entreg6 (anéc 

dota del albafiil que constru!a su propia casa; ver apéndice d), 

dándoles diez minutos para que prepararan la improvizaci6n. Des 

pués de realizada ésta, se pidió a los alumnos que se sentaran

en c!rculo para discutir lo que les hab!a parecido y c6mo rela

cionaban el caso re ese albafiil con ellos mismos. Los alumnos -

manifestaron sus opiniones, coincidiendo en que esta actividad

les hab!a permitido darse cuenta de que cuando uno estudia, es

tá "construyendo" su propia "casa" o futuro. 

Posteriormente, se les pidi6 que formaran equipos de

tres personas y que discutieran acerca ~ lo que cada uno espe

rara obtener del taller anotándolo. En la plenaria que se reali 

z6 luego, los alumnos manifestaron que las actividades los ha-

b!an "puesto a pensar" y que en ese momento estaban más intere

sados en el taller que antes de saber de qué se trataba. Por úl 

timo se pidi6 que individualmente formularan las metas educati

vas que consideraran estaban en posibilidades de cumplir sin ~

exigirse esfuerzos ' sobrehumanos, pero que de verdad quisieran -

cumplir y que las p~sieran en un lugar visible de su cuarto pa

ra que las tuvieran siempre presentes. 



SESION 3.- EL ESTUDIO EFECTIVO Y LA 

ORGANIZACION 

FECHA: 4 de marzo de 1986 

OBJETIVOS: 
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1.- Que los alumnos evaluaran su capacidad de planea-

ci6n y organización. 

2.- Que los alumnos elaboraran un programa personal de 

actividades diarias. 

3.- Que los alumnos conocieran i n formación práctica so 

bre un método efectivo para leer y estudiar. 

ACTIVIDADES: 

Se repartió la hoja de instrucciones del juego "Dili-

gencias" (ver apéndice E) y re pidió que la contestaran indivi-

dualmente. Luego se pidió que hicieran equipos de 3 y 2 perso-

n a s para que corroboraran sus respuestas. Ya en plenaria se ano

taron en el pizarr6n las respuestas de los dos equipos y del ins 

tructor y s e comp robó que todas fueran correctas, recalcando que 

cuando tene mos muchas cosas qué hacer es importante organizar -

nuestras actividades, y que el juego "diligencias" se habi a rea

li zado precisamente p ara que ellos se dieran cuenta de esto, y -

que en su vida di a ria se presentaba la misma situación. Asi el -

instructor habló a manera de conferencia de que todos disponemos 

de la misma cantidad de tiempo cada semana (exactamente 168 ho-

ras) y se cuestionó a los alumnos acerca de que si todos tenemos 

el mismo tiempo ¿por qué hay quienes obtienen mejores ca1ifica-

-ione s? ¿acaso esos sólo estudian todo el tiempo y no se divier

ien ni descansan? Después de oir algunas opiniones, se habló de 
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que no es la cantidad de tiempo, sino lo que se hace con él 10-

que marca la diferencia. Que el secreto del uso' m~s eficiente -

del tiempo- y el mayor goce de la vida se encuentra en la organi 

zaci6n y la planeación. 

Después de hablarles de esto se les pidi6 que en las

hojas del "Programa de Actividades Diarias" (ver ~péndice F) i~ 

tentaran planear las cosas que tenfan que~ hacer y que trataran 

de seguir dicho plan. También se recalcó que la planeación del

tiempo no es una fórmula mágica y que su utilidad dependfa del

estudio, la reflexi6n y el esfuerzo. Que el plan que ellos ha-

bían realizado podía ser algo valioso para quienes tuvieran la

suficiente autodisciplina para aplicarlo; no obstante, para que 

pudiera darles buenos resultados, no deberían abandonarlo des-

pués de un esfuerzo inicial hecho de mala gana. 

Después de que cada alumno programó sus actividades,

se di6 a los alumnos el material "Un Método para Estudiar" (ver 

apéndice G) y se pidió que lo leyeran primero individualmente y 

luego lo comentaran en equipos para clarificar el material o sa 

car dudas comunes. 

Posteriormente, ya en plenaria se aclararon todas las 

dudas que t e nían del material y llegaron a la conclusión que si 

bien algunas de las sugerencias que tenfa el material no las 

llevaban a cabo, había otras que de alguna manera si las llega

ban a hace r y no por ello obtenían buenos resultados académicos. 

El instructor aclar6 que para obtener los resultados

que deseaban, era preciso hacer un esfuerzo y tratar de poner -

en práctica la mayoría de las sugerencias que se daban en el ma 
I 

terial, aunque adaptándolas a sus propios alcances y necesida--

des. 
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SESION 4.- LA LECTURA COMPRENSIVA Y EL ESTUDIO 

FECHA: 5 de marzo de 1986. 

OBJETIVO: 

Que los alumnos ejercitaran la habilidad de compren-

si6n de la lectura como una forma de mejorar su estudio. 

ACTIVIDADES: 

Para empezar, el instructor expuso la importancia de

la lectura como medio de aprehensi6n de conocimientos, indican

do que como se mencionaba en el material leído en la sesi6n 3,

lo importante no es leer muchas veces, sino saber leer y COM -

PRENDER LO QUE SE LEE. Por ello, se procedi6 luego a realizar -

ejercicios sobre lectura de comprensi6n; primero en forma indi

vidual se les reparti6 hojas que contenían frases célebres de -

algún autor (ver apéndice H.) y cada quien tenía que leerla y -

escribir abajo con sus propias palabras lo que había entendido. 

Luego cada alumno leía a sus compañeros la frase y lo que había 

escrito y los demás comentaban si ellos habían entendido la fra 

se de la misma manera o no. En caso de discordancia, se volvía

a leer la frase y se comentaba su significado en forma general. 

Posteriormente, se formaron equipos de 3 y 2 personas 

y se l e s reparti6 un texto a cada grupo, indicándoles que lo l~ 

yeran y discutieran entre ellos lo que entendieran. Después ca

da equipo explic6 al otro grupo lo que había entendido de la -

parte del texto que había leído; luego intercambiaron los tex-

tos. Estos fueron "Introducci6n General a la Crítica de la Eco

nomía Política" de Karl Marx y el folleto titulado "El Signo -

LingUístic o" de Antonio Millán. 

Los comentarios de los alumnos se dirigieron a sena-
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lar qu~ les habia costado mucho trabajo entender los textos y -

qu e habian tenido que poner mucha atenci6n para entender un poco. 

- El instructor les coment6 que efectivamente. dada la complejidad 
r 

de los textos, el esfuerzo debia ser mayor, pero que si lefan -

con el m~todo de lectura PQRST (Staton, 1979), probablemente se

les iba a facilitar tener una idea global de lo expuesto en esos 

libros. Se explicó en qu~ consistfa tal m~todo y se pidió que l~ 

yeran nuevamente los textos anteriormente citados siguiendo los

pasos explicados. 

Luego de esto, los alumnos comentaron que el menciona 

do método les habfa permitido tener una idea m§.s general y enten 

der un poco mejor de lo que se trataban los libros. Por último -

se sugirió que en lo sucesivo trataran de poner en pr§.ctica di-

cho método para leer o para estudiar. 

SESION 5.- LOS APUNTES DE CLASE 

FECHA: 6 de marzo de 1986 

OBJETIVOS: 

a).- Que los alumnos reconocieran que la distorsión -

de la información puede influir en el proceso de 

aprendizaje para causar el bajo aprovechamiento. 

b).- Que los alumnos conocieran diferentes opciones -

para tomar notas durante las clases y ejercita-

ran tales opciones: 

ACTIVIDADES: 

Para empezar las actividades de esta sesi6n se pidie

ron cuatro voluntarios y se leyó a uno de ellos una historia 
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frente al resto del grupo, mientras los otros tres esperaban 

fuera del salón de clase¡ se indicó al compañero que había escu 

chado la historia que se la contara al alumno que se iba a de-

jar pasar, y al resto del grupo se pidi6 que no tenían que ha-

cer ningún comentario limit§ndose a observar lo que ocurría. 

Así se fueron contando la historia y el último en es

cucharla la escribió en el pizarr6n, comparándose ésta con la -

versi6n original. Posteriormente se coment6 en el grupo la acti 

vidad, relacion§ndola con el estudio. Se mencionó que a veces -

sucede que no se le entiende al maestro y por no preguntarle,

se acude a otro compañero para que nos explique. Nuestro amigo

explica la cuesti6n como él entendi6 y a la vez, uno entiende

d e diferente manera y es así como se va distorsionando la infor 

maci6n¡ por eso es preferible preguntar directamente al profe-

sor para evitar que pase eso y nuestro aprendizaje se viera in

terferido. También el instructor mencion6 que en la toma de 

. apuntes sucedía algo parecido; cuando el maestro no acostumbra 

dictar, cada quien toma apuntes en una forma muy personal, por

lo que cuando n os "pasan apuntes" no les entendemos. Para seña

lar la importancia de saber tomar apuntes, se preguntó a los 

alumnos para qué les servían, coincidiendo todos en que la mayo 

ría de las veces preparan sus exámenes estudiando de sus apun--
¡ 

t es . 

Luego se hab16 a manera de conferencia de tres formas 

básicas de tomar notas : 

1.- Escribiendo todo ayudándose de abreviaturas 

2 .- Escribir s610 las ideas principales o 

3. - Sacando una especie de cuadro sipnótico o esquema 

del tema en cuesti6n, señalando que estas formas

se pueden combinar o usar aisladamente . 

Posteriormente se les dijo que deberían ensayar las -

diferentes formas de tomar apuntes para ver cual de ellas se --
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les facilitaba más o con cuál se acomodaban me jor en cada ma te-

ria que staban cursando. Se dejó como tarea que entregaran un

apunte de clase bajo cada una de las modalidades, manifestando -

cual de ellas s e les había facilitado más. 

SESION 6.- PREPARACION DE EXAMENES y CLAUSURA DEL 

TALLER 

fECHA: 7 d e marzo de 1986 

OBJETIVOS: 

a).- Que los alumnos conocieran sugerencias práctic as -

qu e dan algunos autores par~preparar los exámenes 

b) .- Que discutieran las actividades lle vadas a cab o du 

r ante e l t a ller y evaluaran lo aprendido. 

c) .- Que fortalecieran su autoimagen mediante el conoci

mie nto de lo que sus compañeros piensan de ellos. 

ACTIVIDADES: 

Primeramente, se dio a los alumnos a manera d e confere~ 

cia, algunas sug e rencias prácticas que podían llevar a cabo cuan

do estuvier an en p e ríodo de exámenes. Dichas sugerencias se r e su

men en los siguientes puntos: 

1.- No estudiar una noche antes del examen. 

2.- Estudiar un poco todos los días e ir intercambi ando 

cada una de las materias que cursan. 

3 .- Da r solamente un repaso general al material un día

antes del examen procurando siempre dormir bien. 
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4.- Para contestar el examen, revisar primero t odas -

las preguntas y contestar primero las más fáciles

o aquellas de las que uno se acuerde perfectamente 

Dejar para el último las preguntas de las que uno-

" no se acuerda muy bien. Por último, revisar el exa 

si6n. 

5.-

men ya contestado antes ' de entregarlo para ver si-

no hay ninguna equivocación. 

Cuando se contesta un exámen el lema debe ser: 

"pensar mucho pero no demasiado, y escribir menos

pero no confuso". 

La brevedad y precisión superan a la vaguedad y ex ten-

Posteriormente se pidió a los alumnos que reflexiona-

ran sobre lo que habí~aprendido durante los días que nos había

mos estado reuniendo y se les pidió que formaran equipos para -

discutirlo. Lueg o se realizó una discusión grupal en la que hubo 

alumnos que manifestaron que pensaban que el taller les había 

servido para darse cuen ta de las cosas que ten ían que mejorar p~ 

ra obtener mejores calificaciones; otros manifestarpn que esper~ 

ban que en el taller se les dieran "fórmulas rápidas" para que -

al estudiar se les "pegara" todo lo que estudiaran. También hubo 

quienes no opinaron nada. 

Por último, se proporcionó a los alumnos 5 tarjetas a~ 

cada uno. Se colocaron sillas en una hilera y a cada silla se -

colocó una tarjeta con el nombre de cada uno de los asistentes.

Se solicit6 a los alumnos que escribieran un mensaje de buenos -

deseos a c ada uno de sus compañeros en una t arje ta y lo deposit~ 

ran en la silla correspondiente, aclarando que tenían que escri

bir uno para cada uno de los presentes. El escrito podía ser un

pensamiento, un verso o su combinación. Este mens a je debía esti

mular y alentar el crecimiento de las personas y en ningún mamen 

to debía s er negativo, ni siquiera por asomo. Terminada esta et~ 

pa cada quien pas6 a recoger sus "regalos", dando el instructor-
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las gracias por su asistencia y participaci6n en el taller. 

R E S U L T A D O S 

La asistencia al taller fue irregular, como se muestra 

en el cuadro No. 3 , siendo la media de 8.5 alumnos presentes en 

cada sesión. Adema s, el promedio de asistencia individual fue -

de 3.9. 
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21 5 7 516VIE~E OCJ./J 

1 • • • • • 1 5 C.O ~O IC\ OtJ ~ 

2. • • . • • • b C..OJJ DIGO IJ AL 

3 1 1 1 . • ' l. B~~ 

f • . • I # 1 ~ ec1.H>IC. •OLI ,.L 

5 .. • 1 • . • 5 BAJA 

" • • I • . ' s B~JA 

7 I . t f . . 3 (1) IJ 1> ICJO IJ AL 

8 • • I • • 1 4 84J 4 

q 1 . . • • • 5 B.4J A 

'º 
,, I 1 1 I I I C..Ot.IDICIOfJAL ,, e . 1 

,, • • 5 S~JA 

J 2.. 1 • I • . I 3 B 1'J A 

13 • • , 1 I ' J e.oµ PICIDAlAL 

~ 'i 11 5 q 11 " 51 

CUADRO No. 3 .- RELACION DE LA ASISTENCIA AL TALLER DE LOS ALUM

NOS CONDICIONALES. 
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Por otro lado, dentro del objetivo general se planteó

como finalidad el mejoramiento del aprovechamiento escolar. 

Los efectos que el taller tuvo en este aspecto se apr~ 

cian en los resultados acad~micos que los alumnos asistentes tu

vieron en el segundo me$, pues el taller se llevó a cabo entre -

los dos per!odos de exámenes. Los alumnos obtuvieron en el pri-

mer mes un promedio general de 6.8 y un promedio de 2.6 materias 

reprobadas. 

Los resultados para el segundo mes (per!odo de exáme-

nes aplicados despues del taller) fueron de 6.9 de calificación

y 2.07 de materias reprobadas (ver cuadro No. 4). 

Observando estas diferencias, puede suponerse que el -

taller no tuvo influencia en el aprovechamiento acad~mico, por -

lo menos a corto plazo. Por otro lado, se observó un ligero de-

cremento en el promedio ~de materias reprobadas, coincidiendo es

ta observación con los resultados del grupo "seminario" en el es 

tudio realizado por Aparicio (1986), sugiriendo tal vez que el -

número de materias reprobadas es una variable más suceptible de

modificación, o que el efecto de las intervenciones de este tipo 

empieza con un proceso lento de incorporación a la vida diaria -

de hábitos conducentes al éxito escolar, de ta1 manera que lo -

primero que se observa es el decremento en el número de materias 

que se reprueban, aunque para comprobar esta suposición habr!a -

que contar con datos acerca del desempeño escolar de estos alum

nos a largo plazo. 

También es de suponerse que en estos resultados influ

yó la asistencia irregular al taller; sólo un alumno asistió a -

todas las sesiones y hubo otro que sólo asistió a una. La irreg~ 

laridad mencionada probablemente se debió al horario en que se -

realizó el taller (de 5 a 7 p.m.'), de tal forma que los alumnos

ten!an que ir a comer a su casa y regresar al Campus, lo que de-
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alguna manera probabilizaba que los alumnos simplemente no re-

g resaran o se dedicaran a otra actividad en su casa, limitando

la influencia del taller en los casos de asistencia irregular,

aungue no necesariamente, pues como se observa en el cuadro No. 

3, no hay relación clara entre el número de asistencia del alum 

no y su situaci6n ~scolar en el ciclo escolar siguiente. 

DE SE.M PEÑO ACA DÉMltQ OE LOS 1'.LUHNOS C.. ONDlttONALE.$ E.N 
LOS PRIMEROS PERlOt>Os PARCIALES DEl C.IC..LO 3, 01. 

/~ PélÚooo I~"' PE:2..i°ODO 'l~ PE~IOPO 
. 

2! PERIOt>O 

Ss. 11= HArrRIA5 
PROt1ED to 

# HATERlllS PROMEDIO 
REPRO!>APAS P. f PROBA DAS 

1 o i. 2 2 -,, 5 

2 1 7.3 I 7. 3 

3 2 7 o ~ 

4 o a.3 o 7.4 
5 ~2 7.5 2. 7.3 

6 2 7.3 2. 7.3 

7 , 7. 7 2 7.<l 

8 4 6.3 3 7. 2 
9 s 5.7 2 b.7 

JO 4 6.2 2 6.5 
1/ 3 5.8 3 G.2. 
J 2. 5 f,. J 5 6.1 
13 5 5 .7 3 {, - 2.b &;.B 2.07 6.9 X - -

CUADRO No. 4.- RELAC ION DE CALIFICACIONES CURR I CULARES DE LOS ALUM 

NOS CONDICIONALES EN LOS DOS PRIMEROS PERIODOS DE -

EXAMENE S DEL CICLO 860 1 . 
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SUBFAS E DE MOLDEAMIENTO.- La segunda subfase se llevó a 

c a b o una vez terminado el tall e r, teniendo como objetivo general 

el estable c i miento de la conducta de estudio durante una hora ca 

d a df.a. 

Pa r a ello se puso e n pr~ctica un plan de moldeamiento ~ 

de la respuesta deseada mediante aproximaciones sucesivas. Se -

instruy6 a l os alumnos para que durante la semana siguiente al -

t a ller (semana 8) hicieran lo posible por estudiar un mf.nimo de-

10 minutos diarios y se puso a su disposición un cubículo adjun

to al cubículo d e trabajo del psicólogo, el cual podían ocupar -

c omo cuarto de estud io, reg istra ndo cuánto tiempo habían estado

y q ué habían es tudi ado . Para la siguiente semana (semana 9) debe 

rí an estudi a r como mínimo 20 minutos y así sucesivamente, aumen

t a ndo c ada semana 10 min utos hasta llegar a completar l a hora -

d i aria y fuera n comp r obando qu e esta me dida era más efec tiva que 

e studiar un d í a ante s del exame n. 

Se p lane ó también un rol de tres asesorías individuales 

para cada a l umno (con una separac i ón de do semanas entre sesi6n 

y sesión ). Estas asesorías se planearon con el f in de observar -

los avance s de los a lumnos en el establecimiento de hábitos de -

estudio propiamente d i chos. 

En e stas sesiones de asesor1a, el alumno exponía los 

problemas u obstá cu los a los que se había enfrentado al poner en 

p ráctic a las suge rencias q u e se habían dado a lo largo del ta 

ller, y e spec í f icamente en lo referente al establecimiento d e l -

hábito par a e s tudi~r un p oco d i ar i amente. Una v e z ex~uestas las

dificultades que h a bían encontra d o , se llegaba a una sol uci6n 

c on juntamente con e l alumno. Se l e s indic6 además , que e n e s tas

s es ione s t enían q ue entregar s us regis t ros semanales de activida 

d e s a c adémicas . 
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R E S U L T A D O S 

La asistencia a estas asesorías en general fue de una -

de las tres que se programaron (ver cuadro No. 5). Po r otro la

do, fu e ron pocos los alumnos que llegaron a ~ntregar algunos de 

sus registros (corno se pued e constatar en el cuadro No. 2). Lo 

que reportaron los alumnos en general, fue que en v e z de ocupar 

el cubículo adjunto para estudiar, preferían hacerlo en su ca-

sa. También sus reportes incluyeron comentarios acerca d e que -

sólo después del taller (entre una semana y dos) trataron de es 

tudiar un poco cada día, pues de hecho a la semana siguiente de 

la terrninaci6n del taller, comenzó el 2°. período de evaluación 

y pasado éste , volvieron a dejar todo para un día antes de exa 

rnen, e xcep t o los alumnos, 2 y 4, quienes reportaron que habían

tratado de s eguir practicando las sugerencias y que al terminar 

e se seme stre habían logrado estudiar 40 minutos diariamente en

prorn~dio ; a pesar de que en ocasiones no l o hicieran, trataban

de hace r lo por más tiempo al día siguiente, según su propia v e r 

si6n. 

Para finalizar, hemos de decir que de los trece a l umnos 

a quie ne s se atendió, siete de ellos (alumnos 3, 5, 6, 8, 9, 1 1 

y 12) fueron dados de baja por mala escolaridad al finalizar el 

s e mestre y seis de ellos (alumnos 1, 2, 4, 7, _10 y 13), perman~ 

cieron dentro del Instituto con status condicional, es decir, -

aunque a parentemente todos los alumnos reportaron prob lemas pa

ra e s tudiar, y de la intervención que se hizo a este nivel no ~ 

se puede hablar de que haya habido una solución al problema, lo 

que haría pensar en si realmente la causalidad del bajo rendí- 

miento es t aba e n la falta de hábitos de estudio eficaces, o si

existían otros factores de peso además del mencionado. 

Una v e z que hemos descrito la labor realizada, podemos

ana l izarl a a la luz de la revisión bibliográfica reseñada en el 

aparta~o de antecedentes, por lo que esto será abordado e n e l -

capítulo siguien te. 



RELA CION DE LA ASISTENCIA A LAS ASESORIAS 
INDIVIDUALES 

ASESORIAS INDIVIDUALES TOTAL DE Ss 
la. 2a. 3a. ~ASJSIEICTA 

1 * I * ? 

2 * / / 1 

3 * I I 1 

4 * * / 2 
5 * * / ? 

h ... I / 1 , 
7 * * * 3 

R * / / 1 

9 * í / 1 

10 / / * 1 

11 * / * ? 

12 * / / 1 

13 / / / n 
'ItJW, 11 3 4 lA 

* ASISTENCIA / FALTA - x= 1 ~ 

CUADRO No. 5.- RELACION DE LA ASISTENCIA A LAS ASESORIAS 

INDIVIDUALES DURANTE LA SUBFASE DE MOLDEA 

MIENTO. 
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ANALISIS Y CONCLUSIONES 

Sabemos que la teoría se nutre de lo encontrado en la -

práctica, así como la práctica se nutre de la teoría; es decir,

existe un proceso dialéctico entre la teorfa y la práctica, de -

tal manera que se va dando un mejoramiento en la ciencia y la 

tecnología y con ello la calidad de vida del ser humano tambi~n

va mejorando. 

Teniendo en mente esto, el enriquecimiento de la propia 

práctica profesional es precisamente el principal objeto del pr~ 

sente trabajo que culmina con este capitulo, en el que para lo-

grarlo se hace un análisis de la labor realizada tanto en aspec

tos teórico-metodológicos como en aspectos relac ionados con la -

formación u nive r sitaria recibida. 

Empe z aré analizando la forma en que fué conceptuado el

problema d e l bajo rendimiento. 

De acuerdo a la revisi6n bibliográfica sobre el tema, -

puede supone rse que si un alumno conoce y pone en práctica cier

ta técnica (método de estudio), tiene actitud positiva hacia el

estudio, sabe organizar su tiempo, tiene la capacidad intelec -

tual y los conocimientos básicos adquiridos, tiene las condicio

nes materiales adecuadas; desarrolla relaciones interpersonales

con maestros y alumnos; mantiene una buena salud física y mental; 

practica la reflexión crítica y la introspecci6n; es realista, -

flexible, acepta su responsabilidad personal y tiene metas a me

diano y largo plazo, sabe tomar apuntes; sabe escuchar con aten

ción; sabe hacer resúmenes; estudia con regularidad; conoce la -

escuela a la que asiste; sabe contestar un examen, así como ha-

cer uso correcto de las bibliotecas disponibles, será un alumno

que tendrá éxito en el sistema escolar. 

Analizando a fondo el postulado de que una alternati va-
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viable para e l mejoramiento del rendimiento acad~mico es el desa 

rrollo de hábitos de estudio eficient es, puede deducirse que pa

ra tener éxito escolar un- alumno debe, ante todo, tener una acti 

tud positiva hacia el estudio, debe tener la suficiente capaci-

dad intelectual para entender los conocimientos que se le impar

ten, y por ende, debe haber asimilado los conocimientos básicos

en los niveles anteriores. 

Estos factores d e éxito, tienen relaci6n con el sistema 

escolar en el que el a lumno esté inserto, pues la actitud posit~ 

va viene como conse cuencia de haber tenido experiencias positi-

vas en su historia escolar, de haber tenido maestros que cumpli~ 

sen de la mejor manera con sus funciones docentes para que por -

identificac i6n, el escolar sienta deseos de saber y conocer igual 

o más que su maestro. Además la asimilaci6~ de los conocimientos 

básicos ti en e que ver con la coherencia y vinculaci6n de los pr~ 

gramas y planes de estudio. Sabernos que en nuestro país la rea-

lidad educativa demuestra q ue los maestros reciben un bajo sala

rio, que provoca ausentisrno en las aulas, que no hay articula -

ci6n y coherencia en los niveles básicos &:=! la educaci6n en sus

planes y programas, que existe libertad de cátedra y por lo mis

mo el educando recibe entremezclados diferentes métodos de ense-

ñanza. 

Por lo tanto, el sistema educativo mexicano evita que -

los factores de éxito señalados se desarrollen en la mayor parte

de la poblaci6n estudiantil, la cua l llega a los niveles de edu 

caci6n media superior con grave s defic i encias t anto académicas -

como format ivas. 

Aquí podría analizarse más detenidamente el elemento -

formativo del sistema escolar, el cual se supone debe ser un com 

plemento de la formaci6n que el educando recibe en su hogar, en

el que : se deben proporcionar todas las condiciones materiales, -

psíquicas y morales para desarrollar en él una buena salud físi

c'a , una práctica de la reflexi6n crítica, una práctica constante 

--------------- - ----- --- --- ---- - - -
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de la in t rospecci6n , el ser realista , flexibl e , e l ace pta r su -

respons abilidad pe rsonal y el tener meta s a mediano y largo pla

zo, entre otros _e lementos que contribuyan a l a buena salud men-

tal. Ahora bien, para que en el hog a r un escolar pueda recibir -

todo lo anterior, necesita tener padres prepa rados y conscient es 

de su p a pel como forjadores de adultos. No s e neces i t a hace r re

ferencia a estudios serios al respe c t o, pue s es palpable que no

existe tal preparaci6n en la mayoria d e los hogare s mex i c anos y 

que si en el hogar no se hace una labor formativa , el maestro , -

qu~ en la may oria de los casos tampoco la ha recibido, no puede-

dar algo que no tiene. I~lr_ 

Por otro lado, dentro de los programas vigentes no s e 

conte mpla como objetivos program~ticos el enseñar a los a lumnos

a tomar apuntes, a sabe r escuchar con atenci6n, a saber c on t es-

tar un e x ámen, a saber relacionarse interpersonalmente c o n maes

tros y a l umno s , a conocer la esc uela a la qu e asiste, a obtene r 

informac i 6n h ac iendo uso c orrecto de las bibliotecas disponib l es, 

entre otras habi lidad~ s que también se señalan como elementos i m 

portantes p ara ob t ene r éxito académico. 

Po r t odo lo ante rior, se puede concluir que la d e limi

taci6n de l a c ausa de l p robl ema a s oluc i o na r f ue parcial, puesto 

que s e supus o q u e la Gnica var iable de l a cual d e pendía el bajo

aprovechamíento , r e sidía en la fal ta de eficientes hábitos de es 

tudio, es te e nfoque circunscribe el bajo rendimi e nto a un sol o -

factor, lo q ue d e sde e l punto de vi s t a de l autor limita los re-

sultados que pueda n obtenerse. En e ste yentido, el Gn i co e s tudio 

aplicado que rep orta resultados similares en lo a c adémico, es el 

de Aparic i o Hoyo (1986), en el cual concluye que el problema' de

la reprobaci6n reviste un cariz social, emocional y escolar de -

dificil acceso. 

Concuerdo con ella ya que el problema del bajo aprove

chamien t o y la reprobaci6n tiene efec t ivamente relaci6n con las-

grandes fal l as del sistema educativo el qu e no exis 
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te de nivel a nivel un s e guimiento y coherencia en las metodolo

gfas y contenidos de enseñanza; en el que existe una matrícula -

sumamente extensa, que impide una enseñanza de calidad; en que -

alumnos cuyo medio ambiente no propicia interés en la escuela, 

tarde o temprano desertar~n de ella por no brind~rseles una aten 

ci6n adecuada a sus necesidades. Así, el bajo rendimiento es un

problema multifactorial en el que la falta de preparación de la

planta docente nacional en los niveles primarios y secundarios,

fallas metodológicas en la enseñanza que no responden a las nec~ 

sidades actuales de los educandos, que no tornan en cuenta la pro 

cedencia socioe conómica del educando y un sinúmero de factores -

que pueden estar influyendo y que probablemente no hemos siquie

ra pensado en ellos . 

Ahora bien, aunque dentro de la formación universita-

ria se analiz6 la relación existente entre Estado-Educación y la 

manera en que la política educativa mexicana ha venido a desenca 

denar problemas sociales como la deserci6n, reprobación, bajo 

aprovechamiento, ?aturaci6n del mercado de trabajo, profesionis

tas y t~cnicos de baja calidad, etc., no hubo la oportpnidad de

corroborar tal conocimiento te6rico a nivel práctico, pues las -

prácticas de campo se hacían bajo cierto enfoque que iba de acuer 

do a la ideología d e l maestro responsable de ésta; en mi caso, -

se llev6 a cabo una práctica de campo en una escuela primaria en 

la que - hubiera podido percibir la problemática a ntes mencionada, 

de no ser porque antes de realizarla se nos imbuy6 a medias de -
I 

conocimientos te6ricos acerca de salud comunitaria, de grupos de 

autogesti6n, de problemas familiares más comunes y de terapia de 

juego. 

Esto me remite a considerar que la educación superior

presenta serios problemas de adecuaci6n al mercado de trabajo d~ 

bid o a curriculas mal articulados con el campo laboral y a prá c

ticas docentes inapropiadas en estas instituciones. 

Analizando ahora aspectos metodológicos de la labor 
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realizada, mencionar~ que el programa correctivo implementado tu

vo una estructura o diseño ABC, es decir, los alumños pasaron 

por una condición "A" en la que se evaluó el nivel"- en que se en-

contraban las habilidades y hábitos eficientes de estudio. 

Luego pasaron por una condición "B" en la que se die-

ron a conocer métodos y técnicqs relacionadas con habilidades ne

cesarias para estudiar y por Gltimo la condición "C" consistió en 

que los alumnos paulatinamente fueran aumentando el tiempo dedic~ 

do a estudiar. Este arreglo de condiciones contiene algunos ele-

mentos que han sido considerados por los autores reseñados que 

han realizado investigación aplicada en el desarrollo de hábitos

de estudio, tales como una evaluación inicial, información sobre

m~todos de estudio, moldeamiento de la conducta de estudio y auto 

registro de la conducta en cuestión. En términos generales y ba-

sándome en la revisión bibliográfica realizada, para mejorar el -

programa correctivo diseñado deberían considerarse los aspectos -

siguientes: 

* Cambiar el instrumento para la evaluación de los há

bitos de estudio utilizado, por el inventario de W.

F. Brown (1975), ya que éste incluye mediciones en -

los aspectos actitud ante el estudio, aceptación 

alumno-maestro, organización f~ente al estudio, hab! 

lidad para concentrarse, habilidad para manejar li -

bros de texto, habilidad para realizar trabajos es -

critos, habilidad para memorizar y habilidad para t~ 

mar apuntes, variables relevantes en el desarrollo -

de una buena escolaridad. 

*Para que en aplicaciones posteiiores se vaya delimi-

tando la influencia de otras variables que no han si 

do consideradas relevantes, creo necesario incluir -

la aplicación de un test que mida el tipo de person~ 

lidad, un cuestionario socioeconómico y un instrumen 

to para detectar expectativas. 

* Vigilar la entrega de los registros de actividades -
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académicas, teniendo en cuenta lo que Nelson (1977) -

indica en relación a la r eactividad y confiabilidad -

del autoregistro en relación a que la motivaci6n y 

las instrucGiones del instructor son factores que pu~ 

den controlarlas. Ser§ nece sario entonces aparear en

la sesi6n en que se dan las indicac iones para el lle

nado de los registros, explicaciones que moti ven a 

los alumnos al uso apropiado de este instrumento du-

rante las d istintas fases del programa. 

* Incluir en el taller sesiones para tratar los temas -

"la expresi6n escrita" (el a boraci6n · de resúmene s, cua 

dros sinópticos, guías de estudio , temas e informes), 

"influe ncias de la vida personal en e l estudio" (rela 

ciones familiares , conf lictos personales, etc . ) , "la

obtenci6n de informaci6 n (uso d e la biblioteca y el -

d icc ionario) , " la atenci6n" (distractores durante e l

estudio y saber escuchar), "la memoria" (curva del 01 

v ido y sugerencias nemotécnicas), "la salud física y

mental " (educación para la salud e importancia del de 

sa rrollo de la autoestima) y "ventajas de la educ a 

ci6n" (relación entre educaci6n y nivel de vida). Es

tos temas serán incluidos cuidando que haya cohere n-

cia y vinculación entre ellos. 

* Trabajar los temas de atenci6~ motivaci6n, ventaj as -

de la educación e inf l uenc ias de la vida personal en

el es tudio, con metodologías como el grupo operativo

de tal man e ra que se propicie una " toma de conciencia" 

en esos a~pectos. 

* I mpleme ntar instrumentos de control y evaluaci6n dia

rios durante el taller (del tipo que propone Lucio 

Le6n, 19 83 ) que servirán para detec t ar variables que

pudieran interferir en e l desarrollo de los qbjetivos 

del taller para poder r ealizar una continua evalua --

6i6n formativa (Chadwick , 1977), que permita mejorar

el programa . 
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* Para poder detectar con mayor confiabilidad la efi

ciencia del programa en relación a su influencia en 

el rendimiento acad~micoL seria necesario obtener -

los datos del desempeño escolar anterior del estu-

diante (calificaciones curriculare s ) e ir registra~ 

do las calificaciones que se le o t orgaran durante -

el ciclo en que se someta al programa; aún querien

do completar esto, sería plausible registrar tam -

bién las calificaciones curriculares del alumno en

el ciclo posterior a su asistencia al programa co-

rrectivo (seguimiento). 

* Durante la fase de moldeamiento será necesario con

tar con condiciones similares a las reportadas por

Fox (1976), es decir, hacer uso de cubiculos indivi 

duales en la biblioteca de la escuela y hacer obli

gatorio en los alumnos el llevar a cabo tal fase en 

ese lugar, no en su casa, de tal manera que sea sus 

ceptible un mayor control, estapleciendo criterios

especificos para poder "aprobar", "dar de alta" u -

"otorgar un diploma" al alumno que decida someterse 

al programa correctivo en cuestión. 

Entre los aspectos que se señalan como mejorables en

el programa correctivo, diseñado, considero que los de mayor im

portancia son los que se refieren a instrumentos o procedimientos 

de control y evaluación, ya que a los alumnos se les manej6 una 

"obligatoriedad", pero no se les dijo en que consistía o cuál 

iba a ser la consecuencia de no acatar tal obligación; se insis

tía en la entrega d e los registros, pero no pasaba nada si no lo 

entregaban. Esto ne cesariamente afect6 el control del proceso de 

aprendizaje que s e trataba de establecer, influyendo más el a zar 

en los resultados, que el tratamiento correctivo establecido. 

Ahora bien, creo que la forma de actuar y abordar la

problemática laboral está en estrecha relaci6n con la prepara -

ción que se recibe en la Universidad, puesto que uno hace lo que 



le enseñan a h a cer; si consideramos entonces que el sistema edu

cativo nacional está pasando por una crisis cuyas más dramáticas 

consecuencias se palpan en el nivel superio"r, ya que los cuadros 

técnicos y profesionales que produce no re adecúan a las deman-

das sociales y laborales, es necesario analizar someramente alg~ 

nas situaciones que como estudiante vivencié y que tuvieron como 

consecuencia deficiencias en mi formación profesional, según mi

propia apreciación. 

Entre estas situaciones se encuentra el hecho de que -

si bien es cierto que se realizaron pr§cticas de campo desde el

cuarto semestre, éstas siempre fueron dirigidas por los docentes 

responsables, quienes nos adiestraban en lo que tenfamos que ha

cer para cubrir un papel predeterminado por ellos, sin que como

estudiantes es t uviéramos ciertos del por qué tenfamos qu e hacer

lo que se nos indicaba, es decir, nuestra actuación pr§ctica era 

a nivel técnico y no profesional. 

Por ello, considero que para una adecuada formación te~ 

rico-pr§ctica dentro de la carrera de Psicologfa, las pr§cticas

de campo deberfan realizarse desde el primer s e mestre y hasta el 

tercero en la forma supervisada como ~ llevan a cabo, pero con

una suficiente p reparación teórica anterior, de tal manera que -

el estudiante sepa a ciencia cierta lo que en esa Instituci6n se 

realiza y tenga oportunidad de intervenir en la planeación y es

tructuración de la pr§ctica. Posteriormente, de cuarto a octavo-
r 

semestre, d e berfa gradualmente ser responsabilidad de los estu--

diantes, quienes elaborarian programas de acción en el enfoqu~ -

teórico que consideraran m§s adecuados, aunque claro, siempre 

con asesoria de docentes responsables de otorgar el visto bueno

a los programas y actividades de los alumnos, y supervisar su 

ejecución para dar retroalimentaci6n a sus asesorados. Además, -

creo conveniente que se instituya la obligatoriedad del servicio 

social, pues ésta es una oportunidad m§s para que el pasante se

familiarice con las demandas reales del mercado de trabajo y 

oriente su propia formación al §rea que m§s le agrade y con el -
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enfoque te6rico que considere pertinente. 

De esta manera, las prácticas de campo permitirán al

alumno aprender a estructurar programas para resolver las nece

sidades de diferentes instituciones, grupos o personas, enriqu~ 

ciendo su experiencia profesional. 

En lo particular, la única práctica de campo en que -

realicé un programa de intervenci6n, fue en la práctica clinica, 

s6lo que no se aplic6 porque el paciente desert6 después de la

entrevista inicial. 

Otro aspecto limitante de esta práctica es que debia

hacerse todo bajo el enfoque de modificaci6n conductual. Inclu

sive, como parte de la práctica clinica recibi el único entrena 

miento para realizar entrevistas, una de las t€cnicas de mayor

utilidad dentro de nuestra profesi6n, pero también fue bajo los 

lineamientos de los autores Kanfer y Grimm (1977), enfoque que

na se adecúa a las demandas _laborales a que me he enfrentado. -

Por ello, considero que la forrnaci6n universitaria debe ser pl~ 

ral en lo concerniente a marcos teórico~ y experiencia práctica, 

de tal manera que el alumno adquiera bases teórico-prácticas no 

s6lo de conductisrno, sino también de otras corrientes te6ricas. 

Tal parece que este estado de cosas no es privativo -

de la ENEP Iztacala, pues covarrubias y Tavera (1989) reportan

que egresados de distintas universidades, tanto estatales como

privadas, manifiestan haber recibido una preparaci6n teórico-me 

todol6gica deficiente e insuficiente para resolver los proble-

mas que se les presentan en su práctica profesional. 

Considerando el análisis hasta aqui realizado, han de

destacarse conclusiones en dos sentidos; uno en relaci6n al pr~ 

blema del bajo rendimiento abordado profesionalmente y el otro

en relación a la formaci6n universitaria recibida, que hace re

ferenci a a la problemática presentada en la acb.lalidad por la educa 
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ci6n superior . 

Con respecto al rendimiento acad~mico se concluye-

que: 

Dado que el bajo aprovechamiento es un problema multi 

factorial qu e se presenta en todos los niveles del sistema educa 

tivo, y que responde a fallas estructurales e infraestructurales, 

es necesario cambiar la mentalidad enciclopédica que se vive en

el aprendizaje, por otra en la que sea más importante la forma-

ci6n del alumno en base a sus necesidades e intereses. 

De acuerdo a la poca información que se nos ha propo~ 

cionado, el actual Programa de Modernización Educativa que se ha 

puesto en marcha en el nivel Básico de la Educación, contempla -

dentro de sus fines dar la educación en base a los intereses del 

alumno; sin embargo, habría que supervisar que en el hecho educa 

tivo real exista ese cambio y que "lo proyectado" corresponda a

le "vivido". 

Es neces ario realizar más investigaciones a nivel 

a plicado sobre el desarrollo de habilidades, enseñanza de técni

cas y establecimiento de hábitos de estudio y su influencia en -

el r e ndimiento _ac adémico. Por ello, sería conveniente buscar !a

manera de aplicar e l p rograma descrito en el capítulo III con 

las mejoras que se plantean , como parte de los planes d e estudio 

del nivel secundaria y preparatoria para delimitar ha s ta que pu~ 

t o el desarroll o de hábitos de estudio puede solucionar o paliar 

el probl ena de l baj o aprovechamiento y l a reprobaci6n, no sólo a 

nivel correctivo, sino corno una forma primaria de prevención. El 

planteamiento de incluirlo dentro de los planes de estudio, es -

por la observación en la práctica de que los estudiantes dan im

portancia sólo a aquellos contenidos programáticos sujetos a eva 

luaci6n curricular; dado que la creación de hábitos y ia enseñan 

za de habilidades son tareas formativas, incluirlas en los planes 

de estudio estaría reforzando la importancia que tiene la forma-
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ción del individuo dentro del sistema educativo. 

Hasta aquf, las conclusiones que presento son el re-

sultado del análisis de la labor realizada como asesor acad~mi-

co. 

Con respe cto a la formación universitaria recib i da se 

concluye que: 

* Si bien se revisaron los planteamientos t e óricos b~ 

sicos de Sigmund Freud y Jean Piaget, esto se hizo

de forma desorganizada en diferentes semestres y m~ 

terias, prevaleciendo siempre la tendencia al con-

ductismo, por lo que la parcialidad de la formación 

recibida ha sido un factor limitante en mi actua -

ción profesional. Ejemplo de ello es la labor reali 

zada descrita, que se encuadra dentro del enfoque -

conductual. 

* La labor profesional que el psicólogo realiza den-

tro del ámbito educativo se ha visto ampliado de -

manera notable, dejando atrás el estereotipo del 

psic61ogo educativo como orientador vocacional y 

aplicador d e pruebas psicológicas, (Contreras, Cova 

rrubias y Desatnik , 1990) sin que exista un cambio

sustancial en las instituciones de educación supe-

rior que lo forman, dándose asf una cadena d e forma 

ci6n deficiente -labor profesional limitada- pers-

pectivas de trabajo limitadas. Esto nos hace supo -

ner l a existencia de una inte~relación con perspec

tivas poco gratas para quienes vivimos de nuestra -

profesión. Por ello, es urgente romper esta cadena~ 

tomando conciencia de que el psic6logo educativo 

puede ser el profesional promotor de la superación 

en l a calidad de la educación, siempre y cuando se

mantenga una actitud crítica y científica en ella,

fundamentándose en los avances de la ciencia , y pr~ 

moviendo a su vez investigación que permita seguir-
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avanzando. 

* Es necesario un cambio curricular sustancial y bien 

fund a men tado no sólo en la ENEP-Iztacala, sino en -

todas las institucione s formadoras de psicólogos, -

d e tal forma que l as intervenciones dentro del cam

po laboral de los egresados sean efectivas y profe

sionales en el amp lio sentido de la palabra, con-

tribuyendo esto a una mejor valoración social y sa

larial d e nuestra profesión. Asimismo, la ate nción

que t ales instituciones educativas deben brindar a

sus egresados a través de programas de Educaci6 n 

continua y actualizaci6n accesibles y permanentes ,

contribuirán a que las d eficiencias creada s ante 

riormente, vayan siendo subsanadas con l as conse 

cuencias antes mencionadas. 



A P E N D I C E S 
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A P E N D 1 C E A 

EXTRACTO DEL REGLAMENTO ACADEMICO PARA PREPARATORIA DEL ITESM 

CAP 1 TUL O S E P T 1 M O 

DEL ESTATUS ACADEMICO DE LOS ALUMNOS Y DEL INGRESO AL 

PROGRA}ffi DE ATENCION ACADEMICA 

ARTICULO 42°.- Se define como estatus académico la si 

tuaci6n de l alumno para efectos de su inscripci6n, de acuerdo a

su desempe ño académico acumulativo anterior basado en las califi 

caciones finales. 

Los alumnos de la preparatoria podrán teRer los si 

guientes estatus, que lleva a las condiciones de inscripci6n que 

aquí mismo se describen: 

1.- NORMAL.- Un alumno con este estatus puede inscri

birse con carga académica completa. 

2. - CONDICIONAL.- Un alumno c o n este estatus puede 

inscribirse con una carga académic a de 40 unida-

des máximo. 

3. - BAJA ACADEMICA.- Un alumno con este estatus puede 

inscribirse solamente en el Programa de atenci6n

académica de la preparatoria (PAA) , de acuerdo 

con los artículos 47° y 48°. de este Reglamento. 

4. - BAJA POR MALA ESCOLARIDAD.- Un alumno con este es 

tatus no podrá inscribirse en el Instituto. 

ARTICULO 43°._ Las calificaciones finales obtenidas -

por los alumnos en l os cursos intensivos, serán tomadas en cuen

~a para su estatus académico como parte del semestre inmediato -

anterior. 
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ARTICULO 44°.- Los alumnos que al finalizar un semes

tre escolar se encuentran bajo cualquiera de las siguientes cir

cunstancias, quedarán con estatus condicional. 

1.- Haber reprobado tres materias en el semestre esco 

lar inmediato anterior. 

2.- Haber reprobado dos veces consecutivas la misma -

materi a. 

3 .- Haber reprobado un total de seis mate rias en los

dos semestres escolares anteriores. 

4.- Teni endo estatus de condicional no haber cumplido 

con las condiciones del articulo 45°, con las que 

se elimina dicho estatus 

Para efectos de este artículo, se toma en cuenta, ta~ 

to las calificaciones de los períodos semestrales como las de 

los cursos intensivos. 

Este estatus se da a conocera los padres de los alum-

nos. 

ARTICULO 45°.- Dejarán de tener estatus condicional,

volviendo a considerárseles alumnos normales, aquellos que: 

1.- Aprueben en un tercer intento la materia que ha-

bían reprobado dos veces, cuando ésta sea la úni

ca causa de condiciona1idad. 

2.- Aprueben en un semestre todas las materias que e~ 

tabah cursando, habiendo ll~vado una carga acadé

mica de condicional. 

ARTICULO 46°.- Te.ndrán estatus de baja académica los

alumnos que al finalizar un período escolar cumplan con las con

diciones siguientes; 

1.- Para los alumnos con estatus condicional: 
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a) - Reprobar tres o m§s mate rias en las que es-

tén inscritos. 

b).- Reprobar por tercera ve z la misma materia. 

c ) .- Ac umul a r doce calificaciones reprobatoria s -

finales. 

2. - Para los alumnos con es tatus normal: 

a).- Reprobar siete materias en un mismo semestre 

b).- Reprobar todas las materias del seme s tre , 

a ú n si estas son menos de siete. 

Es t e art í cu lo no s e a p licará a los alumnos a quienes 

les faltan cuatro o menos materias para terminar su prepara to- 

ri a . 

Estos alumnos podrán inscribirse regularmente al si-

guiente s emes tre. 
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A P E N DIe E B 

H A BIT o S D E E S T U DIO 

C U E S T ION A R 1 o 

¿Sabes Estudiar? 

Quizá llevas varios años estudiando y te sorprenderá

que pregunte si sabes estudiar. ¡Claro que sabes estudiar! pero

a tu manera, y es probable que ese modo tuyo de estudiar no sea

el más adecuado a tu capacidad, nl el más conveniente a las asi~ 

naturas que cursas. Te propongo que contestes a este cuestiona-

rio, para que, antes de iniciarnos en la metodología del trabajo 

intelectual sepas qué es lo que tienes que corregir y qu~ es 10-

que tienes que perfeccionar de tus hábitos y m~todos de estudio. 

INSTRUCCIONES: 

Rodea con un círculo la contestación "SI" o "NO" que

mejor indique lo que haces. 

Rodea el signo de interrogación, sólo cuando nO pue-

das decidirte entre "SI" o el "NO". El signo de interrogación 

equivale a "algunas veces", "no siempre". 

LUGAR: 

1.- ¿Tienes un lugar fijo para estudiar? 

2.- ¿Estudias en una habitaci6n alejada 

de ruidos, televisi6n, radio, etc.? 

SI ? NO 

SI ? NO 
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3.- ¿Hay suficiente espacio en tu mes a 

de estudi o? SI ? NO 

4.- ¿La mesa est§ sin objetos que pue-

dan distraerte? SI ? NO 

5.- ¿Tienes suficiente luz para estu--

diar sin forzar la vista? SI ? NO 

6.- Cuando te pones a estudiar, ¿tienes 

a mano todo lo que vas a necesitar? SI ? NO 

TIEMPO: 

7.- ¿Tienes u n horario fijo de reposo,-

estudio, tiempo libre, etc.? SI ? NO 

8.- ¿Hace s un prog rama d el tiempo q ue -
piensp.s dedicar al e s t u d i o -
di a riamente? SI ? NO 

9.- ¿Divides tu tiempo entH~ las asign~ 

turas que d e b e s estudiar? SI ? NO 

10.- ¿Estudias c omo mínimo cinco días a-

la semana? SI ? NO 

11.- En tu plan de estudios, ¿incluyes -
períodos de de scanso? SI ? NO 

ATENCION: 

12.- ¿Miras al profesor cuando explica? SI ? NO 

13.- ¿Tomas notas de las l ecciones sena 

ladas para estudio y de los ejerc,!. 

cios que debe s hacer? SI ? NO 

1 4 .- ¿Estas atento durante toda la ex--

plicaci6n del profesor? SI ? NO 

15.- ¿Preguntas cuando no comprendes al 

guna c uesti6n? S I ? NO 

- ¿Participas en ta reas comu nes de la 

c lase? SI ? NO 



APUNTES: 

17.- ¿Tomas notas CE las explicaciones 

de los profesores? 

18.- ¿Tienes cuadernos· de apuntes divi 

didos por materias? 

19.- ¿Anot a s las palabras difíciles, -
las tareas especiales, lo que no-

comprendes , etc.? 

20.- ¿Revisas y completas los apuntes? 

21.- ¿Subrayas las ideas importantes? 

ESTUDIO: 

22.- ¿Lees toda la lección antes de es

tudiarl a? 

23.- ¿Subraya s las ideas y los datos im 

portantes? 

24.- ¿Tienes facilidad para encontrar las 

ideas básicas de lo que lees? 

25.- Cuando no estas seguro del signifi 

cado ortográfico o pronunciación -

de una pa labra, ¿consultas el dic

cionario? 

26.- ¿Señalas lo que no entiendes? 

27.- ¿Escribes los datos importantes 0-

difíciles d e recordar? 

28.- Cuando estudias. ¿lo haces de for 

ma activa , formulándote preguntas

a las que intentas responder? 

29.- Cuando estudias, ¿tratas de resu 

mir mentalmente? 

30.- ¿Empleas algún sistema o procedi-

miento para recordar datos, nom --

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

? NO 

? NO 

? NO 

? NO 

? NO 

? NO 

? NO 

? NO 

? NO 

? NO 

? NO 

? NO 

? NO 

.94 



bres, etc.? 

31.- ¿Después de estudiar una lecci6n la 

repasas? 

32.- ¿Tratas de relacionar lo aprendido

en una asignatura con lo de otras ? 

33.- ¿Pides ayuda cuando tienes dificul

tades en los estudios? 

34.- ¿Completas el libro con los apuntes 

tomados en clase? 

35.- ¿Llevas al día las asignaturas y 

ejercicios? 

36.- ¿Cuando te sientas a estudiar, te -

pones rápidamente a estudiar? 

37.- ¿Cuando estudias te señalas tareas 

y las terminas? 

38.- ¿Estudias intensamente, esforzándote 

por aprender? 

39.- ¿Ante un dato geográfico desconoci

do consultas el mapa? 

40.- ¿Ante una cuestión, problema o difi 

cultad en el estudio, tiendes a con 

siderar previamente los datos que -

conoces antes de lanzarte intuitiva 

mente a encontrar la soluci6n? 

ESQUEMAS 

41.- ¿Hace s esquemas de cada lecci6n? 

42.- ¿En los esquemas incluyes la mate-

ria d e l libro y la de los apuntes -

tomados en clase? 

43.- ¿Empleas el menor número posible de 

palabras para hacer los esquemas? 

44.- ¿Tus esquemas destacan las ideas pri~ 

cipales? 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 
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? NO 

? NO 

? NO 

? NO 

? NO 

? NO 

? NO 

? NO 

? NO 

? NO 

? NO 

? NO 

? NO 

? NO 

? NO 



EJERCICIOS 

45.- ¿Te aseguras de que has comprendido 

bien lo que tienes que hacer antes

de ponerte a trabajar? 

46.- ¿Con s ultas otros libros adem§s de

los de texto? 

47.- ¿Ante s de redactar un trabajo haces 

un gui6n o esquema? 

48.- ¿Haces todo lo posible por redactar 

tus ejercicios de manera clara? 

49.- ¿Compruebas la ortograffa, redacci6n 

y limpieza de lo que escribes? 

50.- ¿Tienes un cuaderno o carpeta para 

guardar tus ejercicios? 

INTERPRETACION 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 
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? NO 

? NO 

? NO 

? NO 

? NO 

? NO 

Calcula el total sumando los "SI" y los interrogantes

que has rodeado. Si la suma total es menor de 30, decididamen t e

no $abes e s tudiar. 

Si el total es superior a 30 y menos de 41, tienes h§

bitos defectuosos que debes mejorar. 

Si la pu ntuaci6n es mayor de 41, aunque en general sa

bes estudiar, t e ser§ útil desarrollar habilidades, aprender téc 

nicas y ma n tener un hábito de estudio que pueden aumentar tu ren 

dimiento. 



OBJETIVOS: 
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A P E N D 1 C E C 

TALLER DE SUPERACION ACADEHICA. 

A) .-Animar a los estudiantes para que desarrollen h&

b i tos m§s eficientes de estudio ..•• a través del 

proceso •.... 

B) .-Mejorar la eficiencia en el estudio de los alum-

nos, por medio de una mejor organizaci6n de sus -

actividades de estudio y de sus actividades dia--

rias .••• juego "diligencias" 

C) .-Mejorarla autodirección de los alumnos, gracia s -

a l desarrollo de metas académicas realistas y si~ 

nificativas . 

..... Formulación individual •. ~ .. 

D).-Ayudar a los alumnos a desarrollar métodos efica

ces para leer, estudiar, tomar notas en las cla-

ses y pasar exámenes . 

..... En base a ejercicios y a través del proce so. 
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A P E N D 1 C E D 

GUION PARA LA DRAMATIZACION 

A: Que hubo compa por qu~ esa cara? 

B: Uta, me fue re mal 

A: A ver tómese una chela y cuénteme 

B: Se acuerda d e l Sr. Mart1nez, aquel viejo loco del que le con 

t --? e. 

A: Ah, si el que le dió dinero a manos llenas pa~que le constru 

yera su casa no? 

B: sí, ese. Pues f1jese que al principio, como me dió harta la-

na; yo compré material de prirner1sima y estaba re contento,-

porque la casa me estaba quedando chula y 10 fui a ver pa'--

que viera la casa y nada 

A: Cómo que nada? 

B: Pues no, e l viejo s610 me dio mas dinero y me dijo que confia 

ba en mí , eres . 

A: A poco eso te dijo? 

B: Fui a verlo varias veces y siempre I ra lo mismo, dine.ro todo 

el que quisiera. 

A: Nombre y que hiciste tú 

B: Pos, mira primero como te dije, puro material de primera,-
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pero luego, hfjole, pus el viejo no !a iba a ver y ... l e -

me ti de s e gunda y hacia el trabajo-Dl avent6n¡ hay como fue 

ra quedando! y asf hasta que la termin~. 

A: Y hora te esta reclamando por la porqueria que le entregas

te No? 

B: No, el vi e jo jue' a ver l a casa y la revis6 de cabo a rabo -

y cuando me dio las llaves de la casa y me dijo: "Has cons

truido tu propia casa, habitala cuando este s seguro de ella" 

y s e jué. 

A: En serio, Que gacho mano! Esto Sl que de jaria frio a cual-

quie ra. 

B: Por eso te digo que me ha ido remal y todo por pasarme de -

listo . 

A: Pos ahi si ni hablar compa. 
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A P E N D 1 C E E 

HOJA DE INSTRUCCIONES 

Usted debe salir de su casa a las 9:15 Hs., hacer una 

serie de diligencias y estar de regreso a las 13:00 Hs. 

Para recorrer el camino d e su casa a la estación, se

tarda 30 minutos. La oficina donde debe pagar los impuestos cie

rra a las 10:00. Los comercios y el correo cierran a las 12:00, 

y la panaderfa abre despu€s de las 11:00 

El recorrido debe hacerse a pie. Las diligencias que

debe hacer son las siguientes: 

a).- Llevar unos zapatos al zapatero; 

b).- Recoger una maquina de escribir del taller; 

c).- Llevar un saco al sastre; 

d) .- Mandar un paquete de 10 kgs. por correo; 

e).- Pagar los impuestos en la oficina; 

f).- Comprar $ 2.00 de pan; 

g) .- Comprar medio kilo de caf~: 

h).- Esperar a unos amigos que llegan en el tren a -

las 12:30 Hrs. 

i) .- Comprar un libro; 

j).- Comprar 1/4 Kg. de mantequilla en la lecherfa. 
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Este plano le indica la ubicación de los lugares don

de tiene que hacer las diligencias. En las lineas numeradas de -

la siguiente hoja, escribirá al lado del número 1, el lugar a -

donde le conviene ir primero; en el número 2, el segundo lugar -

al cuál llegará. y así sucesivamente, hasta terminar todas las -

diligencias, teniendo cuidado y planeando bien su recorrido, pa

ra que a las 13:00 hrs., esté de regreso en su casa. 
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A P E N D I C E G 

UN METODO PARA ESTUDIAR 

En los individuos que inician estudios superiores, es 

frecuente observar malos hábitos de estudio formados en su vida

estudiantil anterior. Las ideas expuestas en este trabajo, lle-

van la intención de ayudar a corregir esos hábitos y aligerar la 

tarea de estudio mediante un método adecuado. 

Seguir estas recomendaciones n r ~ s fácil al princi 

pio, pero el esfuerzo personal, que se ponga en ellas, tendrá re 

sultados favorables inmediatos. Adem~s hay casos en que un mal -

método de estudio produce desaliento y aún hace dudar de la cap~ 

cidad de la persona. Un buen método de estudio, en cambio produ

ce la satisfacción que causa el verdadero aprendizaje y tiene c~ 

mo resultado inmediato la obtenci6n de mejores calificaciones. 

Así que empecemos con un buen método para estudiar. 

I.- REFLEXIONES PRELIMINARES 

Es importante meditar en las siguientes ideas genera-

les: 

Tú ocupación principal 

Se supone que el estudiar es tu ocupación principal,

puesto que estás invirtiendo gran parte ci; tu tiempo y recursos 

económicos en tu formación profesional. Pero ¿estás realmente 

aprovechando todas las oportunidades que se te brindan?. 

TÚ madurez 
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Wna probable indicaci6n de tu madurez, no es tanto lo 

que prome tas para el futuro, sino la forma de enfrentar tus res 

ponsabilidades actuales. Por ejemplo ¿aprovechas la clase o s6-

lo asistes para que no te pongan falta, haces las tareas o las

copias, estudias para aprobar .0 para aprender bien? 

Tu plan de estudios. 

Te preguntarás el porque llevar ciertas materias si -

no las crees necesarias para tu carrera. Pero en algunos casos 

éstas sirven de requisitos para entrar a cursos posteriores. 

Por lo tanto todas las materias que están en un plan de estu 

dios son valiosas en diversos grados. 

Tus profesores. 

Es evidente que el aprovechamiento de una clase, de-

pende tanto del profesor como de los alumnos, y que las críti-

cas de alumnos pueden ser excusas debido a cierta falta de dedi 

caci6n, concentraci6n o deseo de trabajar. También es 16gico 

que las clases no podrán ser interesantes cuando se es indife-

rente a ellas o no se tiene la voluntad de intentar entenderlas 

Tu educaci6n requiere esfuerzo. 

Para lograr una profesi6n se requiere trabajo intenso 

y no s610 el uso de una pequeña parte de la capacidad intelec-

tual del individuo. 
( 

El éxito de tus estudios~ 

Este éxito depende, de tu dedicaci6n al estudio, me-

diante una técnica adecuada y una fuerte motivaci6n para la rea 

lizaci6n de ese esfuerzo. 
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Tu actitud como estudiante. 

El fundamento de tu futuro en la vida profesional es

tu actitud como estudiante, es el enfrentamiento de tus respons~ 

bilidades, en el estudio. personal, en las clases, laboratorios y 

en la resol~ci6n de ·tareas y exámenes. 

¿Qué es estudiar? estudiar es concentrar todos los r e 

cursos personales en la captaci6n y asimilaci6n de datos, rela-

ciones y técnicas, con el objeto de llegar a dominar un determi

nado tema o problema. 

¿Qué es aprender? aprender es obtener el resultado d~ 

s eado en la actitud del estudio. Se puede estudiar y no aprender 

No se puede aprender sin prenderse activamente a lo que se desea 

aprender y a prehenderlo. 

El proceso del aprendizaje requiere lo siguiente: 

1.- Captaci6n de conceptos. 

2 .- Retenci6n de ellos en la memoria. 

3 .- 1ntegraci6n de los conceptos y, mediante la per-

cepci6n de sus relaciones, elaboraci6n de los cri 

terios resultantes. 

4.- Aplicaci6n de los mismos a la resoluci6n de nue-

vos problemas, o a la emisi6n de opiniones. 

11.- La lectura, la memoria y el APRENDIZAJE. 

La lectura es una de las formas más usuales del estu

dio y el aprendiza je; sin embargo no todo el que lee aprende. -

Para obtener buenos resultados de la lectura, como medio de apreE 

dizaje, no es un factor determinante el número de veces que se

lee. Saber leer implica varios requisitos: percepci6n, compren

si6n, criticas sanas, selecci6n en orden de importancia, reten

ci6n e integraci6n de lo que se lee. La memoria juega un papel-
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muy importante en el proceso del aprendizaje. Sin embargo, al -

estudiar hay que pensar y no solamente memorizar. 
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III. - RECOMENDACIONES PARA HACER MAS EFICAZ EL ESTUDIO 

CONOCE TUS PROPOSITOS 

D~fine la meta que tratas de alcanzar mediante el es

tudio, escoje un ideal. Redacta una lista de tus prop6sitos y -

repásala con frecuencia. 

EL LUGAR APROPIADO P~RA ESTUDIAR 

Pa ra adquirir el hábito de estudiar es conveniente 

usar el mismo lugar, hab i tación y escritorio de ser posible. 

Ayuda mucho el que haya silencio en e l lugar elegido

para lograr concentrarse al estudiar; pero el silencio exterior 

no es el único requisito, se requiere además del silencio inte

rior de uno mismo. Esfuércense en evitar las distracciones cuan -

do estudian . 

Ten reunido en el lugar & estudio todo lo necesario

y evita tener lo que te distraiga, como revistas, peri6dicos, -

etc. 

La mejor luz para tener una visi6n clara es la luz na 

tural. Si la luz es deficiente o muy i ntensa, después de unas -

cuantas horas d e estudio, se cansa la vista, disminuye la vi -

sión clara y se dificulta la lectura. 

Una mala postura cansa. fatiga y dificulta el estudio. 

Se recomienda estudiar en una silla cómoda ante el escritorio.

Nunca estudies acostado ni sentado en la cama. -

=.. r.WRARI O DE ESTUDIO 

Lo más adecuado es fijarse un horario de estudio y se 
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guirlo. Por supue1to, dicho horario estar~ combinado con las -

horas aprop iadas para el descanso, los deportes y las diversi~ 

nes necesarias para la integraci6n del estudiante. 

Al formular tu horario te pueden ser de utilidad las 

siguientes consideraciones: 

HORAS APROPIADAS PARA EL ESTUDIO.- El aprendiz a je es más efec

tivo cuando se estudia en las primeras hor a s d e l dí a . La s ho-

ras mas a propiad as para repasar son las última s de la noche , -

antes de dormir. Re pasos breves durante el día. Repase breve-

mente los ternas del estudio inmediatamente despu€s o antes de

la clase. 

LA NOCHE ANTERIOR A UN EXAMEN.- Cuando no se tiene un hora rio~ 

de estudio se adquiere la practica de estudiar únicamente en -

la noche anterior a un examen. Esto tiene la desventaja qu~ se 

acumula el material para aprender y el tiempo disponible es 

muy corto; los conocimientos se hacen confusos y los esfuerzos 

resultan insuficientes. La intranqui~idad por el examen es exa 

gerada debido a su p roximidad y por esto, razonar detenidamen

t e y asimi l ar bien los conocimientos es difícil. 

Si s e adquiere el habito d e estudiar a última hora,

es muy posible que se fije la relaci6n de ide as en cadena: e s 

t udia r - p ris a - preocupa c i 6n - ansiedad - muchos temas - dor

mir poco - exámenes al día siguiente - mala calificaci6n. 

EL DESCANSO DENTRO DEL HORARIO DE ESTUDIO.- Es muy convenie nte 

prever intervalos de descanso cuando se formula el horario d e 

estudio, y a que las personas difieren mucho en la cantidad de

tiempo que pueden permanecer estudiando sin llegar a cansarse

o perder la atenci6n. Realmente se puede llega r a perder la ha 
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bilidad p ara estudiar con eficacia, si se divaga mientras s e tra

ta de estudiar. 

Todo 10 anterior se puede evitar mediante lo siguiente : 

- Cuando realmente no est~s concentrado, deja de estu -

diar en ese momento. 

-Por unos minutos haga otra actividad completamente dife 

rente corno caminar, escribir una carta, etc. 

Descansar no significa no hacer nada,sino cambiar de

ocupacion. 

- Después regresa a estudiar de nuevo con entusiasmo y -

dedicaci6n. 

EL ESTUDIO INDIVIDUAL Y EL ESTUDIO EN GRUPO 

Por lo general, estudiar por si mismo es m~s efectivo 

que hacerlo con otro compañero. Cuando se trata de temas muy dif! 

ciles de comprender, es conveniente estudiar con un compañero so

b~esaliente o en grupo. El estudiar en grupo tiene la ventaj a de

que se traba ja en colaboraci6n, lo cual es muy formativo. 

Sin embargo, al estudiar en grupo es muy común perder -

el tiempo en pláticas innecesarias, lo cual representa una desve~ 

taja. El estudio es un trabajo, no permita que lo distraigan cuan 

do estudie solo, ni distraiga a los demás cuando estudian. 

INDECISION AL MOMENTO DE EMPEZAR A 

ESTUDIAR 

Hay estudiantes que pierden tiempo en animarse a empe--
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zar a estudiar para evitar ésto y empezar a estudiar en forma -

efectiva a continuaci6n se sugieren algunas Ideas: 

DECIDA SI QUIERE ESTUDIAR 

Antes de decidir empezar a estudiar es pertinente ha

cer la pregunta: ¿realmente qui e ro estudiar en este tiempo que -

yo he fijado para el lo? Ya que si se estudia o no depende de -

uno mismo. 

DECIDA LO QUE VA A ESTUDIAR Y POR CUANTO TIEMPO 

Es frecuente que al empezar a estudiar se piense en -

forma repetida ¿est~diaré esta materia?, ¿o mejor estudiaré es

ta otra?, ¿o haré esta tarea? Esto además de producir cansan-

c io , causa con flictos . 

POR ESO PRINCIPIA POR LO QUE SEA MAS IMPORTANTE 

O URGENTE 

Decida lo que quiere hacer y hágalo. Las sugerencias

anteriores ayudan a eliminar el tiem~o que se pierde en animar 

se a empezar a estudiar. Una vez que se sabe con certeza lo que 

se va a hacer, puede hacerse de inmediato. 

IV.- EL ESTUDIO Y LOS LIBROS DE TEXTO 

El no adquirir libros de texto, no es una economía -

pertinente; t ener libros de texto y usarlos presenta beneficios 

inmediatos y futuros. A continuaci6n se te presentan algunas r~ 

comendacione s par a hacer más eficaz el estudio cuando se usan -

l os l i bros de t exto . 
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LECTURA RAPIDA INICIAL 

Lea r§pidamente el capftulo o secci6n correspondiente 

para tener una idea general de lo que trata el tema. Examine -

los títulos y subtítulos de cada p§rrafo. Observe las gr§f ica-s, 

tablas e ilustraciones. Lea las preguntas que hayal final del

capítulo. 

Después de la lectura r§pida inicial, lea cuidadosa-

mente el texto, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Lea orde nadamente, empiece por el principio no por lo 

que cree que el profesor va a preguntar en el examen. 

Lea para entender, haga pausas y pregúntese: ¿cu§les

son las ideas o hechos importantes? Este es el paso m§s diff-

cil en el proceso de estudiar. 

Subraye las ideas principales, esto ayuda para recor

dar f§cilmente lo que leyó y para hacer resaltar las ideas pri~ 

cipales, pero no abuse de ésta técnica. 

Al leer, medite y pregúntese. Pregúntese ¿Por qué? 

¿cómo?, ¿quién?, ¿cuando?, piense en las preguntas que usted ha 

ría si fuera el maestro, busque el por qué de cada ilustraci6n. 

Si se forma el h§bito de hacerse preguntas y responderlas ten-

dr§ mayor confianza al resolver los ex§menes. 

Escriba ~esúmenes de lo leído, al hacerlo, piense y -

no sólo copie frases sin entenderlas. Trate de relacionar, con

cretar y formular las ideas fundamentales. 

Examínese usted mismo. Algunos libros de texto traen

al final de cada capítulo, preguntas y problemas, resuélvalos. 
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v.- ACTITUD DURANTE LAS CLASES 

La presencia activa en la clase es fundamental para el

~xito en sus estudios. Aquí te mostraremos una serie de recomen

daciones que harán su asistencia a clases más provechosa. 

El lugar, es una factor importante por lo cual trate de 

ocupar los asientos delanteros para evitar distracciones y le 

ayudará a oír mejor. 

La disposici6n previa, es importante, antes de empezar

cada clase, prepárese para ella siguiendo las sugerencias que se 

te dan a continuaci6n: 

- Dedique unos minutos para repasa r las notas de la 

clase anterior. 

- Estudie con anterioridad los temas que se van a tra-

tar, de acuerdo con el plan del curso. 

- Conviene llegar a la clase con el prop6sito de obte-

ner mayor provecho de ella. 

- Presencia activa, escuche la clase con intenci6n de -

entender y recordar los temas expuestos. Si hacen una 

pregunta trate de contestarla interiormente y compare 

su respuesta con la del maestro o condiscípulo. 

- Escritura de notas, no es una recomendaci6n aplicable 

en todos los casos. Es conveniente tomar notas cuando 

en tu caso particular te ayuda a mantener a~enci6n

en la clase, cuando el profesor expone el tema en for 

ma condensada o cuando expone id~as nuevas para ti.-

Para estudiar se necesita tener a la mano lo que se -

present6 en la clase, y para ~llo es muy provechoso

tomar notas. 

- Al tomar notas, no trates de escribir todo lo que 

se te diga durante la clase, más bien tome las notas 

despues de haber escuchado y entendido lo que dijo 
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el profesor, adem&s escriba las ideas con sus pro-

pias palabras. 

VI.- LOS EXAMENES 

Los ex&menes representan el medio m&s comun para eva

luar el aprendizaje de los estudiantes, y por lo tanto, debe con 

cedérseles la suficiente importancia. 

La importancia de los ex&menes resalta si tomarnos en

consideración algunos de sus objetivos y la utilidad que puede .., 

resultar de ellos. 

Los ex&menes pueden ser motivaci6n para el estudio. 

Los exámenes sirven para aprender, ya que exige orga

nización, capacidad de síntesis y aplicación de conocimientos. 

Los exámenes ayudan a evaluar el método de estudio --

personal. 

Mediante un examen se puede reconocer en donde fue 

efectivo el aprendizaje, deficiente o nulo. 

La presentación de exámenes, es importante por lo cual 

se te dan a continuación algunas sugerencias: 

- Llega temprano al examen. 

- si el profesor hace indicaciones, escúchalas con 

atenci6n. 

- Antes de contestar el examen conviene primero leer -

las preguntas. 

- Empieza con la pregunta más fácil, ya que será con-

testada en menor tiempo, se adquiere mayor confianza, 



disminuy e la tensión y aumenta la capacidad para 

pensar. 

.114 

- An t es de escribir la respuesta asegúrese que enten-

di6 lo que se le pregunta. 

- Sea especifico en las respu estas y a la vez conte ste 

en la forma m§s completa posible . 

- Algunas normas para la apropiada comunicación por es 

crito son: 

1. - La escritura legible. 

2. - La buena ortografia. 

3.- El cuidado de la puntuaci6n. 

4.- La correcta construcción de las frases. 

5.- La limpieza en el escrito. 

r Las ventajas de practicar lo anterior son: 

- pesaparece l a posibilidad de que alguna pregunta 

bien contestada no se interpretara as!. 

- Facilita la correcci6n del examen, porque el profe-

sor no tiene que perder tiempo en descifra r lo que -

deseaste expresar. 

- Si hay tiempo disponible lea otra vez sus respuestas 

- Si tiene que resolver problemas numéricos, cuide más 

el orden. 

- Conviene tratar de contestar todas las preguntas. No 

deje ninguna pregunta sin contestar a menos que esté 

seguro . que no sabe absolutamente nada de ella; si sa 

be a lgo escribalo. 

~ No copie, copiar es un fraude, copiar no es la me jor 

solución, al tratar de h a c e rlo, se pierde tranquili

dad, no se piensa bien, se pierde tiempo y se expo

ne a reprobar el examen o a perder el curso. 

- Si ha estudiado bien la materia, notarás que una vez 

empezado, irás organizando tus ideas en las pregun-

tas correspondientes. 
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A P E N D I C E H 

EJERCICIO PARA LECTURA DE COMPRENSION 

INSTRUCCIONES: 

Lee cuidadosamente las fras e s escritas y en el espa-

cio correspondiente escribe con tus propias palabras lo que ha-

yas entendido de l a frase. 

Somos lo que somos en nosotros mismos; no lo que so--

mos en los demá s: - Juan Zorrilla de San-
Martín, en El Serm6n
de La Paz. 

Casi lo único bueno que da el fumar es que el humo re

pele los mosquitos, lo cual sólo demuestra que no hay que ser 

grande para ser listo. Paul Sweeney, en The -
Quarterly. 

Al toma r pa rte en una competencia, es preciso esforzar 

se como si hasta el último minuto hubiera posibilidades de perder. 

Así debe uno enfrentarse al trabajo; a la política; a todo. 

- Dwight Eisenhower 
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Casi todas las artes requieren aplic~ci6n y estudio -

perseverante, pero la más útil de todas, el arte de complacer, -

sólo requiere del deseo de lograrlo. - Lord Chesterfield 

Haz siempre lo que dices que vas a hacer. Esto es el -

pegamento y la fibra que consolida las buenas relaciones. 

- Jeffry Tinunons, en The

Entrepreneurial Mind. 

Guardar un rencor es como morir de la picadura de una sola abe-

ja. - William Walton 

Una de las cosas agradables de los problemas es que mu

chos de ellos no existen sino en nuestra imaginación. 

- Steve Allen, en How to -
Mak e a Speech (McGraw -
Hill) 
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