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INTRODUCCIÓN 

El rubro de la educación es de gran interés para padres de familia. maestros. 
investigadores. pedagogos. psicólogos, autoridades educativas y gubernamentales y 
sociedad en general, que se ocupan desde su particular campo de acción de explicar y 
ofrecer soluciones a los problemas inherentes al fenómeno educativo que conduzca a 
elevar la calidad de la educación. 

Es una preocupación nacional la calidad educativa donde el rendimiento escolar en los 
estudiantes revela bajos resultados, un rendimiento insuficiente que tiene que ver. entre 
otras cosas. con la manera como aprende el alumno en la actual práctica educativa. 
México enfrenta el reto de preparar a niños y jóvenes como agentes activos en el 
proceso de aprendizaje; tener una sociedad educada puede enfrentar desafíos. 
personales. sociales e internacionales que exigen que el país me¡ore su nivel educativo 
y acelere su desarrollo. por lo que es pnontario elevar la calidad de la educación en 
nuestro pals. 

Para tal efecto. en el ámbito de la educación se han desarrollado perspectivas teóricas 
más interactivas entre profesores y alumnos. en las que muchos autores coinciden en 
que es necesario ec-imbiar la v1s1ón de un profesor que transmite información y 
conocimientos y un alumno que es simple receptor de ellos. 

En el capitulo 1 se presenta la concepción teórica que trata de dar una función proactiva 
a la educación: el Construct1v1smo, que plantea al aprend1za¡e esco:ar como un proceso 
activo donde el alumno construye. modifica, ennquece y d1vers1fíca el conocimiento que 
le transmite el profesor de los contenidos escolares. tomando en cuenta el sentido y la 
significatividad que el alumno le da a esos contenidos para aprenderlos (Onrubia, 1996). 
Es importante resaltar la función del profesor en el proceso de enseñanza como a).'Uda 
necesaria y guia para que el alumno aprenda lo más significativamente posible los 
conocimientos necesarios para su desarrollo personal (Coll. 1994; Onrubia, 1996; Diaz 
Barriga y Hemández. 1999). 

Para lograr este aprendizaje es neccsano también, que el profesor promueva el 
desarrollo de estrategias que lo favorezcan. En el capitulo 11 se exponen las diversas 
estrategias de enseñanza y de aprendizaje como recursos esenciales que necesitan los 
alumnos para aprender de forma más duradera y autónoma. 

Si bien. el proceso de enseñanza-aprend1za¡e se lleva a cabo en la escuela entre 
profesor y alumno, donde éste último es el responsable de su propio aprendizaje (Coll. 
1994); es fundamental considerar que. un factor que innuye de manera importante en el 
proceso educativo del niño es el ambiente familiar. revisado en el capitulo 111. El ámbito 
familiar es un engrana¡e esencial en la actividad educativa del alumno. que puede 
apoyar y favorecer ampliamente el aprend1za¡o del niño en edad escolar. Sin embargo. 
no siempre se aprovecha este medlO como soporte y recurso para aux1har y alentar al 
alumno en mejorar su desempeño escolar. 
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La actividad escolar del nii'to. con frecuencia se ve separada de las actividades 
familiares y de las que desarrolla con sus amigos y compai'teros; como si las actividades 
escolares fueran exclusivas del alumno, del profesor y de la escuela, cobrando 
importancia para la familia, sólo cuando se reciben las calificaciones obtenidas por el 
hijo y que determinan su promoción al siguiente ai'to escolar y no a lo que realmente ha 
aprendido el alumno. 

El psicólogo educativo juega un papel importante como agente generador de cambio, de 
crecimiento y desarrollo en el individuo. la familia y la comunidad educativa; 
interviniendo en la resolución de problemas educacionales; desde la escuela en la 
relación del maestro con el alumno. en el proceso de ensei'tanza-aprend1zaje; desde las 
caracterlsticas propias del alumno y desde la familia en su dinámica y cómo estimula al 
nii'to en su desompoi'to escolar. Al considerar estas grandes esferas -escuela, familia, 
niño- es importante resaltar que. tanto la escuela, vía profesores; como la familia, vla 
padres; comparten la responsabilidad do educar, formar y preparar al menor para hacer 
de él una persona úlll y capaz de resolver problemas futuros. 

Existe una amplia investigación y documentación especializada respecto al quehacer y 
función de los docentes. que desde diversos enfoques teóricos despliegan un gran 
avance conceptual y motodológoco. No obstante. en lo que respecta a la actividad de los 
padres, no ha tenido el mismo adelanto teórico y práctico, en un papel de participación 
activo que ayude a mejorar el desempeño escolar de sus hijos. 

El apoyo de Jos padres de familia y la labor del profesor en el proceso de aprendizaje de 
los alumnos es fundamental; ya que desde el enfoque constructivista. ayuda a promover 
en el alumno aprendizajes lo más significativos posibles de los conocimientos 
necesarios para su desarrollo, además de incrementar en el menor su capacidad de 
comprensión de la realidad y de actuar de manera autónoma sobre ella. 

Implementar programas educ.>t1vos a nivel pnmaria que promuevan la participación de 
los padres en la educación de los hi¡os. es una manera de establecer puentes de 
comunicación entre Ja escuela y la familia; entre maestros y padres que redundarán en 
beneficios para el alumno; de esta manera se aprovecha el valioso recurso humano: Los 
Padres: que muchas veces se han quedado al margen do Ja actividad escolar de sus 
hijos. El psicólogo llene la pos1b1hdad de intervenir directamente con ellos; propiciando 
un mayor interés por parte do los padres hacia la act1v1dad escolar de sus hijos, a través 
de involucrarse en sus tareas; coadyuvando la labor de los maestros. que motiven un 
mejor aprendizaje do los alumnos y ios lleven a un mejor desempei'to académico. 

Contemplando estos ambientes. el ps;cólogo puede mtervemr para mejorar las 
condiciones del nir'\o en su proceso educativo, que Je permitan lograr un mejor 
aprend1za¡e de los contenidos escolares. Las esferas alumnos. maestros y padres. son 
elementos esenciales en el ámbito educativo y a su vez son muy amplias; en la 
búsqueda de altemat1vas parn atender problemas educativos y su solución. La 
propuesta de esta tesina presenta una forma do intervención con padres de familia a 
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través del diseño de un programa para apoyar la participación de los padres en las 
tareas escolares, como estrategia para mejorar el desempeño académico de sus hijos. 

Dicho programa consiste en una primera fase de sensibilización y concientización a los 
padres de familia, sobre la importancia de su participación en el proceso escolar de sus 
hijos. Mediante una ficha de información básica (anexo1) y dos cuestionarios 
autodiagnósticos; el primero. sobre las actividades cotidianas en la familia (anexo2); el 
segundo, sobre las creencias, conductas y actitudes paternas hacia el hijo respecto a su 
actividad escolar (anexo 3); detectando las posibilidades reales de tiempo. expectativas 
y actividad que tienen los padres con los hi¡os para apoyarlos, motivarlos y reforzar sus 
aprendizajes escolares en casa. 

La segunda fase plantea la importancia de planificar las actividades en el hogar, para 
desarrollarlas de manera adecuada, indicando su organización y jerarquización. donde 
las actividades escolares tengan un lugar preferente. 

Las fases 111, IV y V se refieren a la realización de las tareas en un proceso de regulación 
del proceso de aprendizaje que consiste en: planificar la tarea, controlar el proceso y 
evaluar la propia actuación (Diaz Barriga y Hemández. 1999, Monereo, 1998); dicho 
proceso reforzado con las actividades escolares que los alumnos llevan a casa a través 
de la ayuda de sus padres, quienes pueden prepararse mediante este programa, donde 
además de tener una actitud orientadora podrán apoyar adecuadamente a sus hijos para 
que consigan aprender lo más s1gnificat1vamente posible. De esta manera se puede 
lograr que el niño en edad escolar consiga aprender a aprender y hacer sus tareas de 
fonna eficaz. responsable y autónoma. Siendo la participación conjunta de profesores y 
padres de familia esencial para favorecer un mejor desarrollo educativo en los alumnos. 

La aportación de la presento tesina es el disei'lo de un programa para padres, como 
una propuesta que puede llevarse a la práctica y la posibilidad de convertirse en un 
estudio experimental. 

6 



1. CONSTRUCTIVISMO Y APRENDIZAJE ESCOLAR 

La educación es un fenómeno complejo y está detenninada por múltiples factores como 
son: individuales, sociales, históricos. pollt1cos, económicos, entre otros. Su estudio ha 
sido abordado desde diferentes aproximaciones psicológicas y desde otras ciencias 
humanas, sociales y educativas para explicarlo e intervenir en él. 

Coll y Solé (1996), así como Díaz Barriga y Hernández (1999) señalan que. por ejemplo, 
las disciplinas como la sociología y la antropología estudian el efecto de la cultura en el 
desarrollo del ser humano y en los procesos educativos y socializadores; la 
epistemologla analiza la naturaleza. estructura y organización del conocimiento 
cientlfico y su traducción al conocimiento escolar e individual; la pedagogía, por su 
parte, estudia las prácticas pedagógicas o didácticas especificas y la transmisión 
ideológica de la institución escolar: ademas de otros agentes socializadores en el 
aprendizaje del individuo, como los padres. el grupo social o los medios masivos de 
comunicación, que repercutiran de acuerdo a sus criterios en la comprensión y 
contex1ualización del fenómeno educallvo. 

El florecimiento de enfoques cognitivos en el estudio del desarrollo humano marca la 
naturaleza constructiva del proceso de adquisición del conocimiento. La idea de 
presentar al ser humano como alguien que con cierta facilidad se puede moldear y 
dirigir desde fuera ha ido cambiando poco a poco por la idea de un ser humano que 
selecciona, asimila, procesa. interpreta y concede significaciones a los estímulos y a sus 
conformaciones. En el área de la educación, este cambio de punto de vista ha permitido 
señalar lo inadecuado de métodos de enseñanza esencialmente expositivos. donde el 
profesor sólo transmite los conocimientos y el alumno sólo los recibe, por otro lado se 
han fortalecido las propuestas pedagógicas ubicadas en la actividad autoestructurante 
del alumno o actividad autoinic1ada y sobre todo autodirigida. como punto de partida 
necesario para un verdadero aprendizaje (Coll. 1994). 

La actividad del alumno vista como elemento esencial del aprend1za¡e escolar ha 
tendido que valorar el proceso de construcción del conocimiento como un proceso 
interno, consecuencia de la interacción entre el sujeto y el objeto de conocimiento y 
relativamente impermeable a la influencia de otrns personas. Es decir. se ha identificado 
la construcción del conocimiento como una actrv1dad autoestructurante cuya dinámica, 
como postula la teoría genética de J P1aget esta rt'.."Q1da por leyes de tipo endógeno que 
limitan las posibilidades de intervenir pedagógicamente (Coll, 1994) 

Si la actividad autoestructurante está en la base del proceso de construcción del 
conocimiento y respeta leyes propias. no implica que sea impenetrable Ja influencia del 
profesor y de la intervención pedagógica. Esta influencra es la que hace que la actividad 
del alumno sea o no autoestructurante y tenga, en definitiva. un mayor o menor impacto 
sobre el aprendizaje escolar (Coll. 1994 ). 
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Para definir y explicar en qué consiste este desarrollo humano y decidir el tipo de 
acciones educativas que son más adecuadas para promover dicho desarrollo, se puede 
orientar desde dos perspectivas: como el resultado de un proceso endógeno 
principalmente, de adentro a afuera (Kaye, 1986); como el resultado de un proceso 
exógeno, que procede de afuera a adentro. fruto de una serie de aprendizajes 
especificos (Colt. 1994 ). 

El desarrollo personal y social no se pueden desligar del concepto de educación y, 
además, pueden vincularse alternativamente tanto a una concepción como a la otra. Por 
un lado, una persona educada es una persona que ha evolucionado, desde niveles 
inferiores de adaptabilidad al medio físico y social hasta niveles superiores. Pero por 
otro, Calffe (1981 ), señala que una persona educada os una persona que ha asimilado, 
interiorizado y aprendido. el conjunto de explicaciones. conceptos, destrezas, 
habilidades, prácticas, valores, costumbres y normas que caracterizan una cultura, de 
tal manera que. es capaz de interactuar de forma adaptada con el medio fisico y social 
dentro de su cultura (Coll, 1994; Coll y Solé. 1996). 

A partir de la investigación psicológica sobre las relaciones entre desarrollo cognitivo y 
aprendizaje. surge el enfoque construct1v1sta que primordialmente se apoya en tres 
posiciones importantes; una de ellas es la teoría piagetrana que argumenta que el 
aprendizaje del niño está determinado por su nivel de desarrollo cognitivo y que 
construye su conocimiento conforme interactúa con la realidad. La teoría de Ausubel 
sostiene que el aprendizaje es una actividad que realiza el alumno de manera 
significativa. principalmente articulada con las relaciones adecuadas entre la 
información nueva a aprender y los conocimientos previos que posee el alumno y su 
capacidad de comprensión. La v1s16n construcllv1sta de esta teoría esta basada en los 
procesos internos del alumno. La teoria sociocultural de Vygotsky asegura que. a través 
de la interacción social y de la cultura se produce el conocimiento. lo que un individuo 
puede aprender no sólo depende de su actrv1dad ind1v1dual. sino que el desarrollo 
cognitivo del individuo está doterrrnnado por el aprendizaje como una actrvidad social 
que lo estimula y lo favorece (Carretero. 1993) 

Las aportaciones de P1aget. Ausubel y Vygotsky. coinciden en el principio de la 
importancia de la actividad constructiva del alumno en la realización de los aprendizajes 
escolares, siendo teorías complementanas y que ennquecen las investigaciones y 
aplicaciones en el campo educativo (Diaz Barnga y Hernández. 1999; Coll, 1994). 
Además de las aportaetones de la psicología cognitiva sobre procesos de ensel'lanza y 
aprendizaje y el procesamiento de informaoón que sostienen que el desarrollo es 
fundamentalmente sobre procesos cognitivos básicos como ~on atenoón, memoria, 
almacenamiento y recuperación, estrategias. metacognicrón y metamemoria (Carretero, 
1993). 

Si bien, la actividad mental constructiva del alumno. es la que lo lleva a la adquisición 
del conocimiento; a efectuar aprend1za¡es que tiendan a ser más significa!Jvos. que 
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enriquecen, modifican y ampllan los conocimientos ya existentes y que se realizan 
principalmente en el aula, con la gula y ayuda del profesor; entonces el aprendizaje se 
considera un proceso activo que se expresa en el ámbito escolar de la manera 
siguiente. 

1.1 APRENDIZAJE ESCOLAR 

El objetivo primordial de la educación que se imparte en la escuela es promover 
procesos de crecimiento personal del alumno en el contexto cultural y social del grupo a 
que pertenece. Estos aprendizajes se verán favorecidos con la ayuda especifica que 
brinda el profesor al alumno cuando participa en actividades educativas intencionales. 
planificadas y sistemáticas, promoviendo en el alumno una actividad mental constructiva 
(Coll. 1988, Onrubia, 1996). Por lo que la construcción del conocimiento escolar se 
puede estudiar desde los procesos psicológicos tales corno la atención, motivación. 
memoria. percepción, razonamiento. lenguaje. involucrados en el aprendizaje y desde 
los mecanismos de influencia educativa que inciden sobre el proceso de dicha 
construcción en el alumno guiando el aprendizaje y ajustándolo progresivamente (Coll. 
1994; Diaz Barriga y Hemández, 1999) 

Mediante la realización de aprendiza¡es significativos. el alumno construye significados 
que enriquecen su conocimiento del mundo físico y social y potencian su crecimiento 
personal. Por lo que. el logro del aprendiza¡e significativo, la memorización comprensiva 
de los contenidos escolares y la funcionalidad de lo aprendido son aspectos esenciales 
para entender el aprendizaje (Coll, 1988, 1994 ). 

Dlaz Barriga y Hemandez (1999) y Carretero, (op. cit.) afirman que, desde este enfoque 
no es posible ver al alumno como un receptor o reproductor de la información de los 
contenidos escolares. tampoco se puede explicar el desarrollo como la acumulación de 
aprendizajes especificas. Por lo que a partir de estos planteamientos se puede 
argumentar que. la institución educativa tiene la tarea de impulsar el doble proceso de 
socialización y de ind1v1dualizac1ón en los alumnos; ya que los procesos psicológicos 
superiores como el razonamiento. el lengua¡e, la comunicación en los individuos se 
adquieren primero en un plano social para después intemalizar1os y propiciar en ellos la 
construcción de su identidad personal en el marco de un contexto social y cultural 
determinado. 

Para Coll (1990. citado por Díaz Barriga y Hernandez. op. cit.). Coll y Solé (1996), la 
concepción construct1vista se sintetiza en tres ideas prinCJpales: 

- El alumno es el responsable ultimo de su propio proceso de aprendizaje. El alumno 
construye internamente los conocimientos del grupo cultural al que pertenece y 
puede manipular. explorar. descubnr o crear. incluso cuando lee o escucha la 
exposición de otras personas. 

9 



- La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que poseen ya un 
grado considerable de elaboración. El conocimiento que se enseña en la escuela es 
el producto de un proceso de construcción visto en una dimensión social. Muchos de 
los contenidos curriculares se presentan a los profesores y alumnos ya elaborados y 
definidos; lo que hace el alumno es reconstruir el conocimiento preexistente en la 
sociedad, paulatinamente lo construye en un plano personal, acercándose al 
significado y representación de los contenidos curnculares como saberes culturales . 

.,.. La función del docente es engarzar los procesos de construcción del alumno con el 
saber colectivo culturalmente organizado. La función del profesor es crear 
condiciones óptimas para que el alumno desarrolle una actividad mental 
constructiva, además de orientar y guiar intencionalmente dicha actividad. 

Diaz Barriga y Hemández (1999. pag. 16) señalan que, la intervención educativa tiene 
como objetivo: ·enseñar a pensar y actuar sobre contenidos significativos y 
contextuados". 

Diaz Barriga y Hernández (1999). mencionan algunos de los principios de aprendizaje 
desde el enfoque constructJvista señalando que, el aprendizaje: 

Es un proceso constructivo interno. autoestructurante. 

• Depende del nivel de desarrollo cognitivo. 

• Parte de los conocimientos previos. 

Es un proceso de construcción de saberes culturales. 

Se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros. 

• Implica un proceso de reorganizaoón interna de esquemas. 

Se produce cuando entra en confhcto lo que el alumno ya sabe con lo que deberla 
saber. 

Por lo que, Carretero (op. cit.) afirma que no es suficiente la sola presentación de la 
información al alumno para aprender1a sino que se requiere de un proceso constructivo 
del alumno tomando en cuenta su expenenc1a interna personal. Cuando el alumno 
relaciona los conocimientos que ya posee y su experiencia personal con lo que está 
aprendiendo, se puede decir que construye significados. Lo que da lugar al siguiente 
punto de interés. 
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1.2 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

La significatividad es un elemento esencial en el aprendizaje escolar porque sólo los 
aprendizajes significativos logran promover el desarrollo personal de Jos alumnos; las 
propuestas didácticas y las actividades de aprendizaje se valoran en función de su 
mayor o menor potencialidad para promover aprendizajes relevantes; planteando 
procedimientos y técnicas de evaluación susceptibles de detectar el grado de 
significatividad do los aprcndizaies realizados (Coll. 1994 ). 

El aprendizaje significativo es un concepto quo no posee una significación univoca y no 
puede tener un uso mágico e ind1scnminado para intervenir en Ja resolución de 
problemas educativos. tales como. la elaboración de materiales didácticos, el diser'\o de 
actividades de aprend1za1e. la evaluación de resultados y Ja transferencia de los 
aprendizajes escolares. entre otros. Mas bien. Coll (op. cit.) considera que el concepto 
de aprendizaje significativo tiene un gran valor houristico y potencialidad como 
instrumento de análisis. do reflox1ón y de intervención ps1copedagógica. 

El aprendizaje de conceptos y principios puede ser significativo o memorístico. Para 
Luque. Ortega y Cubero (1997). esta d1stinc1ón hace referencia a la construcción o no 
de nuevas representaciones basadas en Ja comprensión del significado de la 
información nueva relacionándolas con los conocimientos previos. La comprensión es la 
aprehensión subjetiva del significado. 

También señalan que, el aprend1za10 memorist1co o repetitivo se basa en la capacidad 
del alumno para retener información en su mernona sin necesidad de cornprender1a ni 
de construir una representación nueva. es decir, sin atnbuir1e algún significado, mientras 
que el aprondiza10 significativo conlleva activar el conocimiento ya construido, 
atribuyéndolo un significado para comprender el nuevo contenido e 1ntegrar10 en la 
memoria y pueda mediaron la comprensión y resolución de futuros problemas. 

Las características del aprendizaje signif1cat1vo son: 

..... Los nuevos conoc1m1ontos so incorporan en forma sustantiva en la estructura 
cognitiva del alumno 

...,. El alumno lo logra esforzándose al relacionar los nuevos conocimientos con sus 
conocimientos previos. 

La implicación afectiva del alumno es un aspecto importante que da lugar a un 
aprendizaje significativo, ya que el alumno sólo aprende aquello que considera valioso 
(Dávila, 2000; Solé, 1996) 

En el aprend1za1e memoristico o repot1tivo sólo so requiere la capacidad del alumno 
para retener información on su memoria sin necesidad de comprenderla ni de construir 
una representación nueva. 
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Oávila (op. cit.), menciona que el aprendizaje significativo tiene ventajas sobre el 
aprendizaje memorlstico, entre las que se encuentran: 

•:• Producir una retención más duradera de la información, modificando la estructura 
cognoscitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para integrar a la 
nueva información. 

•:• Facilitar la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los ya 
aprendidos en forma significativa. ya que al estar claramente presentes en la 
estructura cognitiva, se facilita su relación con los nuevos contenidos. 

•:• La nueva información, al relacionarse con la anterior, se deposita en la memoria a 
largo plazo. donde se conserva más allá del olvido de detalles secundarios 
concretos. 

•:• Es activo. pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de 
aprendizaje por parte del alumno. 

•:· Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos 
cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como éstos se organizan 
en la estructura cognitiva). 

Sin embargo, a pesar de estas evidentes ventajas. Dávila (2000), señala que muchos 
alumnos aprenden de forma memorística, convencidos por la experiencia lamentable de 
que, frecuentemente los profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que 
no comprometen otra competencia que el recuerdo de información, sin venfícar que 
haya sido comprendida 

El aprendizaje memorístico y s1gnificat1vo son los extremos de un continuo en el que 
ambos coexisten en ma~'Or o menor grado y que, en la realidad, no son totalmente 
excluyentes. Muchas veces aprendemos algo en forma memoristica y tiempo después, 
gracias a una lectura o una explicación, aquello cobra significado para nosotros; o de 
manera inversa. podemos comprender en términos generales el significado de un 
concepto, pero no somos capaces de recordar su definición o su clasificación (Dávila, 
op. cit.). 

Luque y cols .. (1997, pag 324) expresan que: ·son expenencias de aprendizaje 
significativo aquellas que dan ocasión para enriquecer y drversificar la organización 
cognitiva·. Cuando los conocimientos construidos por el alumno van siendo más 
extensos y diversos. la organización cognitiva del alumno se hace más fuerte y se 
enriquece, dando lugar a una mas fácil comprenstón de los nuevos contenidos que 
podrá retenerlos de forma duradera en su memoria. Por lo que, la sígnificatividad de los 
aprendizajes no es cuestión de todo o nada, sino de grado (Coll y Solé, 1996), 
dependiendo de su mayor o menor anclaje y efecto reestructurador {Luque y cols .. op. 
cit.). 

12 



1.2.1 REQUISITOS PARA LOGRAR UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Ausubel (citado por Dávila. 2000) se"'ª'ª que para que un aprendizaje sea significativo, 
es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 

•:• Slgnificativldad lógica del material. El material presentado debe tener una 
estructura interna organizada con claridad y orden, una cierta lógica intrínseca, un 
significado en sí mismo que pueda dar lugar a la construcción de significados (Coll, 
1994; Luquo y cols .. 1997). Es importante tanto el contenido como la forma en que 
es presentado el matona! ya que. si el contenido de aprendizaje es impreciso. está 
poco estructurado o si es arb1trano. difícilmente el alumno podrá construir 
significados. 

·:· Slgnificatividad psicológica del material. Debe posibilitar que el alumno conecte, 
de forma no arbitraria. el conocimiento presentado con los conocimientos previos 
ya incluidos en su estructura cognoscitiva para que los contenidos sean 
comprensibles para el alumno. pueda asimilarlo y pueda insertarlo en las redes de 
significados ya construidas en el transcurso de sus experiencias previas de 
aprendizaje. también se considera un factor de naturaleza subjetiva y emocional, 
que se refiere al sentido de lo que se aprende y a los motivos personales ( Coll. 
1994;). La significat1v1dad ps1cológ1ca del material de aprendizaje explica. según 
Ausubel la importancia al conocimiento previo del alumno como factor decisivo en 
el momento de afrontar la adquisición de nuevos conocimientos. 

••• Actitud favorable del alumno. Es necesario que el alumno tenga una actitud 
favorable para aprender s1gmf1cat1vamente. Este último requisito es una implicación 
lógica de la actuación del alumno y de su responsabiiidad en el aprendizaje. La 
actitud favorable hacia el aprendizaje significativo corresponde a una 
intencionalidad del alumno para relacionar el nuevo material de aprendizaje con lo 
que ya conoce. con los conocimientos ya adquiridos previamente. con los 
significados ya construidos. Este es un componente de disposiciones emocionales 
y actitudinales. en el que el maestro sólo puede influir a través de la motrvación 
(Coll, 1994 ). 

Cuando es insuficiente la intenc1onalidael para aprender. el alumno se limitará quizá a 
memorizar el contenido de manera mecanica y repetitrva; por el contrario. cuando la 
intencionalidad es elevada. el alumno establecerá múltiples y variadas relaciones entre 
lo nuevo y lo que ya conoce (Dáv1la. op. cit.) 

En suma. para que el aprend1za¡e sea s1gnificatrvo. la nueva información debe 
relacionarse de modo no arbitrario. es decir. no azarosamente; con intencionalidad, esto 
es. se relacionara con ideas acertadas que el 1nd1viduo es capaz do aprender; y 
sustancial con lo que el alumno ya sabe. o sea. que un mismo concepto o proposición 
puede expresarse de manera sinónima sin perder su significado onginal tomando en 
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cuenta además la disposición del alumno, su motivación, su actitud para aprender, y la 
naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje (Diaz Barriga y Hemández, 
1999). 

Carretero (1993) y Diaz Barriga y Hemández (1999) señalan como constructivista la 
orientación de Ausubel, pues para este autor, el aprendiza¡e escolar se presenta como 
una reestructuración activa de las ideas, los conceptos. los esquemas de conocimiento 
que se encuentran en la estructura cognitiva del alumno. asi. la información nueva no la 
recibe tal cual, sino que es relacionada con los conocimientos que con anterioridad ha 
adquirido. Además de tomar en cuenta las características personales del alumno, es 
capaz de transformar y estructurar la nueva información. 

Los aprendizajes considerados importantes en la teoría de Ausubel son: 

el aprendizaje por descubrimiento donde el alumno continuamente descubre 
nuevos hechos, forma conceptos, infiere relaciones entre ellos, crea productos 
originales. 
el aprendizaje por recepción, donde el contenido principal se le presenta al 
alumno; quien lo relaciona activa y significativamente con los aspectos relevantes 
de su estructura cognoscitiva que son base para el aprendizaje del nuevo 
material. 
el aprendizaje verbal significativo. donde el alumno accede al dominio de los 
contenidos escolares, pnncipalmente a nivel medro y supenor (Dlaz Barriga y 
Hemández, 1999). 

1.2.2 APRENDIZAJE ESCOLAR Y CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS 

Luque y cols .. (1997), señalan que exis:en diferentes maneras de aprender, por 
ejemplo: por repetición. por ensayo y error. por reforzamiento contingente, por 
observación e imitación de modelos. por recepción de información verbal o por 
descubrimiento. Utilizar alguno de ellos depende de factores ligados a la capacidad 
previa y a la disposición intelectual y actitudinal del alumno; al tipo de contenido, 
dominio o complejidad del aprendizaje; a la modalidad de la enseñanza y al contex1o en 
~1 cual se aprende. refendo a las metas y finaltdad del aprendizaje, a motivos 
personales, a necesidades y funcionalidad. El aprendcza¡e de conceptos puede ser 
significativo o memoris!tco. La d1ferenc1a está t:'n la construCCl6n o no de nuevas 
representaciones basadas en la c.omprensión del significado y en relacionar la 
información nueva con los conoc1m1entos previos. 

No obstante, en muchas ocasiones. lo que sucede es que el alumno es capaz de atnbuir 
únicamente significados parciales a lo que aprende: el concepto aprendido. o el 
procedimiento. o la explicación. o el valor. o la norma de conducta no significa 
exactamente lo mismo para el profesor que lo ha enseñado que para el alumno que lo 
ha aprendido; no tiene el mismo valor explicativo ni las mismas implicaciones para 
ambos, que no pueden aplicarlo en igual extensión y profundidad; por lo que, no posee 
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para ellos la misma fuerza como instrumento de comprensión y de acción sobre el trozo 
de realidad a la que se refiere dando un carácter abierto y dinámico al aprendizaje 
escolar (Luque y cols .. op. cit.). 

Para Ausubel, Novak y Hanesian (1983) y Novak (1982). el ser humano construye 
significados cada vez que es capaz de establecer relaciones "sustantivas" entre lo que 
aprende y lo que ya conoce. Asl. la mayor o menor riqueza de significados que atribuye 
al material de aprendizaje se sujetará a la mayor o menor riqueza y complejidad de las 
relaciones que sea capaz de establecer. 

Según la teoría piagetiana. construimos significados integrando o asimilando el nuevo 
material de aprendizaje a los esquemas que ya poseemos de comprensión de la 
realidad. Lo que da un significado al material de aprendizaie es precisamente su 
asimilación, su inserción. en estos esquemas previos. La construcción de significados 
implica igualmente una acomodación, una diversificación. un enriquecimiento, una 
mayor interconexión de los esquemas previos. Al relacionar lo que ya sabemos con lo 
que estamos aprendiendo, los esquemas de acción y de conocimiento -lo que ya 
sabemos- se modifican y, al modificarse. logran nuevas potencialidades como fuente 
futura de atribución de significados (Coll. 1994 ). 

Ausubel afirma que el aprend1zaie significativo 1mpl1ca un cambio de perspectiva para 
resolver el problema pedagógico de la preparación o d1sponib1lidad para el aprendizaje 
escolar. La fuerza ya no radica en la competencia intelectual del alumno, directa o 
indirectamente relacionada con su nivel de desarrollo evolutivo, sino más bien en la 
existencia de conoc1m1entos previos pertinentes para el contenido a aprender, que 
depende, de su competencia intelectual y de las experiencias previas de aprendizaje, 
tanto escolares como ex1raescolares (Coll, 1994). 

En estudios sobre procesos de pensamiento del alumno en el modelo de ·aprendizaje 
generativo· de Wittrock (1986). se encontró que existen con el conocimiento previo otros 
aspectos o procesos psicológicos que actúan como mediadores entre la enser'\anza y 
los resultados del aprendizaje: por ejemplo. de la percepción que tiene el alumno de la 
escuela, del profesor y de sus actuaciones. sus expectativas ante la enseñanza. de sus 
motivaciones. de sus creencias. de sus actitudes y atribuciones. las estrategias de 
aprendizaje que es capaz de utilizar. Son significaciones que finalmente construye el 
alumno a partir de lo que se le enseña y no dependen sólo de los conocimientos previos 
que posea y de su relación con el nuevo matenal de aprendizaje. sino también del 
sentido que atnbuye a éste y a la propia actividad de aprend1za¡e 

1.2.3 SIGNIFICADO Y SENTIDO EN EL APRENDIZAJE ESCOLAR 

Coll (1990). considera que el contexto influye en la construcción de conocimientos 
involucrando al alumno en su totalidad y no sólo su capacidad para establecer 
relaciones sustantivas entre sus conocimientos previos y el nuevo material de 
aprendizaje. Por su parte. Luque y cols. (op. cit.) afirman que, el sentido de cualquier 
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experiencia de aprendizaje mediado está inmerso en la relación del individuo con el 
contexto sociocultural. por lo que el sentido se ubica en el plano subjetivo o personal. El 
contexto para el aprendizaje y el desarrollo influye en la motivación. o las disposiciones 
emocionales del alumno hacia la experiencia de aprendizaje, porque el contexto 
determina la funcionalidad de lo que se aprende, tanto la funcionalidad a largo plazo (el 
valor social de desempeñarse profesionalmente). como a corto plazo (el éxito en una 
materia académica). 

Para Luque y cols. (op. cil). la motivación escolar depende de la coherencia con otros 
contextos pero también de los valores y sistemas de la propia escuela. que tienen 
sentido en la cultura escolar. Es decir, en la escuela se aprende a valorar el sentido de 
lo que se hace y se aprende en la escuela misma. incluyendo el compañerismo. Siendo 
importantes también la diversidad de experiencias extraescolares en los cuales los 
niños adquieren gran parte de sus capacidades. 

Existe por ahora una comprensión muy limitada acerca de los procesos psicológicos 
mediante los cuales los alumnos atribuyen un sentido a las actividades de aprendizaje, 
aunque es indudable su presencia y su importancia para realizar aprendizajes 
significativos (Coll, 1994 ). 

Marton y cols. (1981) y Entwistle (1988) han llevado a cabo investigaciones sobre el 
aprendizaje desde la perspectiva de los propt0s alumnos de enser'\anza superior y han 
identificado tres maneras de abordar las tareas de aprendizaie. a las que denominan: 

u Enfoque en profundidad. Se caracteriza por la disposición a realizar aprendizajes 
altamente significativos. donde los alumnos muestran un elevado grado de 
implicación en el contenido. intentan profundizar al máximo en su comprensión y 
exploran sus posibles relaciones e interconexiones con conocimientos previos y 
experiencias personales. 

u Enfoque superficial. Hay una marcada tendencia a realizar aprendizajes poco 
significativos y un tanto repetitrvos o mecánicos. Los alumnos ante una tarea 
determinada memorizan la información necesaria para un examen o una evaluación. 
Los alumnos se ajustan a cumplir los requisitos o instrucc10nes de la tarea 
proporcionadas para su realización. no se preocupan por los ob¡etivos o por la 
finalidad de la tarea. se centran en aspectos parciales de la misma sin integración y 
manifiestan una cierta 1ncapac1dad para distinguir los aspectos esenciales de los 
secundarios. 

o Enfoque estratégico. Se caracteriza por el intento de alcanzar el máximo 
rendimiento posible en la realización de la tarea mechante la planeación cuidadosa 
de las actividades. del matenal nccesano. de los esfuerzos y del tiempo disponible 
para obtener mejores resultados. 
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Según la intención con que se realicen las tareas, el alumno elige uno u otro enfoque de 
aprendizaje (Entwistle, 1988). Por lo que. un contenido expuesto en ciase a un grupo de 
alumnos puede tener diferentes interpretaciones y, consecuentemente, la construcción 
de significados sea distinta en profundidad y en amplitud (Coll, 1994). 

Existen muchos factores y procesos involucrados en la intencionalidad o sentido que los 
alumnos atribuyen a las actividades de aprendizaje. Para Entwistle (op. cit.). el tipo de 
motivación y los enfoques de aprendizaje que adoptan los alumnos están relacionados 
cuando realizan una actividad determinada de aprendizaje. La motivación intrinseca, es 
mostrar un elevado grado de interés por el contenido y por su relevancia, casi siempre 
va acompar"lada con el enfoque de profundidad; cuando lo que predomina es el deseo 
de éxito. o la motivación por el logro, el enfoque de aprendizaje suele ser de tipo 
superficial; y si el motivo dominante es el miedo al fracaso. se espera un enfoque de 
aprendizaje estratégico. 

Portán (1998). afirma que la motivación es un elemento que hace funcionar el proceso 
de construcción de significados. es decir, para que se den aprendizajes significativos es 
necesario tomar en cuenta el interés del alumno para aprender un contenido escolar 
relacionado con los esquemas previos para construir el conocimiento de forma 
significativa e integrarlo a la memoria semántica. 

Para favorecer el enfoque de aprendizaje profundo en los alumnos, es necesario tomar 
en cuenta las actividades didácticas propuestas y su evaluación. La construcción del 
conocimiento requiere tiempo, esfuerzo e implicación personal; además, la ayuda del 
profesor. ánimo y afecto; que perm1tiran al alumno transformar el proceso de 
aprendizaje para que se acople a lo que se espera que aprenda y la satisfacción de 
aprender (Solé. 1996) 

Coll, (1994) opina que además de la motivación. es importante tomar en cuenta la 
manera como el profesor presenta la tarea. la interpretación que hace el alumno de 
dicha tarea en función de factores tales como su autoconcepto académico, sus hábitos 
de trabajo y de estudio. sus estilos de aprendizaje. Esta interpretación tiene un carácter 
dinámico y se forja y se modifica en el transcurso de la actividad de aprendizaje. 

Por lo que. Coll (op. c1t). afirma que el sentido que los alumnos atribuyen a una tarea 
escolar y los significados que pueden construir al respecto, no están determinados 
solamente por sus conocimientos. habilidades. capacidades o experiencias previas. sino 
también por la compleja dmamica de 1ntercamb1os de comunicación que se establecen 
entre los alumnos y entre el profesor y los alumnos 

Tomando en cuenta las expectativas. las representaciones mutuas. del intercambio de 
diversas informaciones. el consenso en el establecimiento de las reglas o normas de 
actuación; como procesos ps1cosociol6g1cos presentes en la situación de ensel\anza, 
delimitan paulatinamente el contexto en el que el alumno atribuye un sentido a su 
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actividad escolar además de construir significados, realizando aprendizajes con un 
determinado grado de significat1vidad (Coll, 1994 ). 

Los alumnos construyen en el transcurso de las actividades escolares significados a los 
contenidos que son casi todos creaciones culturales. Los contenidos a aprender como 
conceptos, técnicas. explicaciones, habilidades. métodos de trabajo, estrategias 
cognitivas son formas culturales que tanto profesores corno alumnos encuentran en 
buena parte ya elaborados y definidos antes de iniciar el proceso de enseñanza
aprendizaje (Coll,1994; Coll y Solé. 1996). 

Las múltiples interacciones entre alumno. contenidos de aprendizaje y profesor. dan 
lugar a que el alumno construya significados: donde el alumno es el responsable último 
del aprendiza¡e en la medida que construye su conocimiento atribuyendo sentido y 
significado a los contenidos de la enseñanza, pero es. el profesor el que determina con 
su actuación. que las actividades en las que participa el alumno permitan un mayor o 
menor grado de amplitud y profundidad de los significados construidos y, 
principalmente. el que asume la responsabilidad de onentar esta construcción en una 
determinada dirección (Coll. 1994 ). 

Atribuir sentidos y construir significados en el ámbito escolar son procesos inmersos e 
innuenc1ados por la cultura y tienen lugar en un contexto de relación y comunicación 
interpersonal que va más alla de la actividad interna de los procesos de pensamiento de 
los alumnos; Coll (1994) afirma que. admitir este planteamiento permite que los 
principios construct1v1stas aplicados al aprendizaje escolar adquieran una nueva 
dimensión. 

La construcción del conocimiento esta encaminada a compartir significados y sentidos. 
mientras que la ensenanza es un conglomerado de actividades sistemáticas a través de 
las cuales profesor y alumno pueden compartir espacKJs cada vez más amplios de 
significados respecto a los contenidos del currlculum escolar. Mediante la participación 
del alumno en tareas y act1v1dades, el profesor gula el proceso de construcción de 
conocimiento del alumno que le permiten construir significados cada vez mas próximos 
a los que poseen los contenidos del currículum escolar. Por lo anterior, el profesor es 
simultáneamente guia y mediador en el proceso de aprendizaje (Coll. 1994). 

El motor del proceso de aprender es el sentido que el alumno le atribuye y donde 
intervienen los aspectos mot1vacmnales. afectivos y relacionales que se crean y 
participan en las interacciones que se establecen alrededor de la tarea. Dichos aspectos 
surgen cuando se toman en cuenta lns expectativas que los alumnos llenen del proceso 
de enseñanza. y en tomo de los resultados que van a obtener (Coll y Solé, 1996: Dávila, 
2000). 
La representación que se hace el alumno de la s1tuaCl6n escolar, las expectativas que 
genera. su propio autoconcepto y todo lo que le da sentido o no a la tarea. tiene que ver 
con la motivación que siente ante una situación de aprendizaje (Solé. 1996). 

18 



Solé ( 1996 ). afirma que al mismo tiempo que se construyen significados sobre los 
contenidos de la enseñanza, los alumnos construyen representaciones sobre la propia 
situación didáctica, y la percibe como atractiva y desafiante o. por lo contrario, con 
desinterés, abrumadora o inalcanzable para sus posibilidades. Además, los alumnos 
construyen representaciones sobre si mismos, ya sea como personas aptas, capaces 
para resolver problemas propuestos. o al contrario, como personas poco hábiles, 
incompetentes o con pocos recursos. 

A su vez. los compañeros y profesor presentes en la situación de aprendizaje pueden 
ser percibidos como personas que comparten objetivos y ayudan para la consecución 
de la tarea hasta verlos como enemigos y sancionadores (Solé, 1996). 

Solé (1996), sostiene que cuando aprendemos. aprendemos los contenidos y 
aprendemos además qué podemos aprender: cuando no aprendernos los contenidos, 
podemos aprender que no somos c.o,paces de aprender y podemos atribuirlo a distintas 
causas. no todas negativas para la autoestima. Esto sucede en el curso de las 
interacciones que se establecen en el seno de la ciase. La motivación intrinseca se 
construye en el curso de esas interacciones. en las tareas cotidianas entre alumnos y 
entre éstos y el profesor en la situación de enseñanza-aprendizaje. afectando a sus 
participantes. 

Tapia y Montero (1990). sostienen que la meta que persigue el individuo 
intrlnsecamente motivado es sentirse competente y con autodeterminación cuando 
realiza una tarea y que no necesita de recompensas externas. Cuando el individuo trata 
de aprender. aprende y esta experiencia le da una imagen positiva de si mismo y 
fortalece su autoestima. También ennquece su acervo que le perrn1tira enfrentar más 
retos. 

Hasta aquí se ha hecho una revisión sobre lo que es el aprendizaje escolar desde la 
concepción constructiv1sta. que señala la importancia de la actividad mental constructiva 
del individuo para lograr aprender de manera significativa. en un contexto social y 
cultural que le da sentido y significado a lo que se aprende. A continuación se revisaran 
los aspectos de carácter motivacional, relacional y afectivos. como son el autoconcepto. 
las expectativas y atnbuciones. la relación maestro-alumno. así como las 
representaciones mutuas que influyen de manera importante en el aprend1za¡e. 

1.3 AUTOCONCEPTO 

Para Fierro (1990). el autoconcepto es el con;unto de imágenes. juicios y conceptos que 
el individuo tiene acere.o, de si mismo y que involucran aspectos corporales. 
psicológicos. sociales. morales y otros. Un aspecto concreto de la persona o su imagen 
integral da lugar al autoconcepto que se refiere al conocimiento de uno mismo; cuando 
incluye juicios valorativos. se denomina autoestima. 
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En el marco escolar, existe relación entre el autoconccpto y el rendimiento académico, 
para Solé (1996), el autoconcepto se aprende o se forja en el recorrido de las 
experiencias de la vida. Mediante las relaciones interpersonales, en particular las que se 
tiene con padres, hermanos. profesores, compañeros. amigos. etcétera. permiten al 
individuo verse a si mismo. En la escuela. maestros y compañeros influyen y alimentan 
el autoconcepto del alumno, creando relaciones distintivas que pueden incrementar o 
disminuir el rendimiento escolar (Bums. 1982). 

Los aspectos afectivos y de relación con otros intervienen en el aprendizaje; el 
aprendizaje y el éxito con que el individuo es capaz de desempeñarse actúan 
detenninantemente en la construcción del concepto que tiene de si mismo y de su 
autoestima como capacidades de equilibrio personal (Solé, 1996). 

En la convivencia con otros. el mno elabora una visión de si mismo a partir de la 
interiorización de las actitudes y percepciones que esos otros tienen respecto de él. de 
modo que las actitudes v1v1das en la relación interpersonal van creando un conjunto de 
actitudes personales. en una amplia gama de características humanas con relación a 
uno mismo. que se traducen en ser cordial, adusto. hábil, lento. etc. atributos que las 
personas transmiten. muchas veces de fonna inconsciente (Solé, 1996) 

Las interacciones que tienen lugar en la escuela, están influidas por las 
representaciones mutuas de los alumnos y profesor. Coll y Miras (1990). indican que las 
representaciones que los profesores tienen de sus alumnos funcionan como un filtro 
para interpretar su comportamiento y valorarlo. contribuyendo a generar unas 
expectativas que algunas veces varia la actuación de los alumnos acorde a esas 
expectativas formadas. Aunque también. las representaciones que los alumnos se 
forman acerca de sus profesores pueden llegar a ser detenninantes en la actuación de 
éstos. 

Esta información procede de la observación mutua. Además. hay que tomar en cuenta 
las influencias que puedan ejercer infonnaciones externas recibidas respecto de 
profesores y alumnos. que contribuye a la formación de una imagen del otro que la 
experiencia cotidiana puede encargarse de reforzar o do cambiar por completo. Solé 
(1996). afinna que esta forma de verse mutuamente no es neutra. sino valoratrva. 

Los profesores se hacen una representación de un alumno determinado a su imagen de 
"alumno ideal". algunas características de esta imagen son respeto a las normas 
establecidas. interés por el trabajo. constancia. esfuerzo y participación en ciase (Coll y 
Miras. 1990). que e¡crcen una gran influencia en el autoconcepto académico del 
alumno. los comentarios que hace el profesor respecto a competencias y esfuerzos de 
los alumnos (Entwistle. 1988). 
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1.4 EXPECTATIVAS V ATRIBUCIONES 

Solé (1996), señala que en el fenómeno de las expectativas, los alumnos y profesores 
no sólo se ven de forma valorativa. sino que esperan de los otros que se comporten de 
cierta manera conforme a esa forma de verse. Estas expectativas pueden modificar la 
conducta de aquellos sobre quienes se generan. para que esto ocurra, es necesario 
tomar en cuenta los factores mediadores que condicionan la formación de las 
expectativas y que determinan que tengan o no impacto en el rendimiento de los 
alumnos. Uno de los factores mediadores que mfiuyen de manera importante es el 
autoconcepto en las situaciones de enseñanza y aprendizaje y la posibilidad que tienen 
los alumnos de atribuirles sentido y significado. 

Jussim (citado por Coll y Miras. 1990) y Rogers (1987) afirman que las expectativas de 
los profesores. a partir de diversas fuentes. que generan con relación a sus alumnos, 
pueden mantenerse. si existe congruencia entre ellas y las actuaciones de éstos, o 
modificarse. cuando hay diferencias. El que se mantengan o cambien depende, entre 
otros factores. de la rigidez de las expectativas iniciales. 

Los profesores proporcionan (con frecuencia de manera inconsciente), en función de lo 
que esperan de sus alumnos. tratamientos educativos diferenciados como: el tipo y 
grado de ayuda educativa que se les brinda. apoyo emocional y retroalimentación más o 
menos positiva. actividades en que se les permite participar, cantidad y dificultad de los 
materiales utilizados como recurso educativo. Variando en función de la influencia que 
el profesor cree que ejerce sobre el alumno y en función de las causas a que atribuye 
sus éxitos y fracasos (Solé. 1996) 

La influencia y control de los profesores es mayor sobre los que consideran buenos 
alumnos, tendiendo a atribuir sus éxitos a su capacidad o causas internas y sus 
fracasos a las d1f1cultades de la tarea o causas externas. Pero. cuando el alumno no es 
tan bueno. se atnbuyen sus fracasos a causas internas o escasa capacidad y los éxitos 
a causas ex1ernas como la suerte o la realización de una tarea simple, si llene éxito, lo 
atribuyen a causas internas no estables corno el esfuerzo (Entwistle, 1988; Solé, 1996). 

Cuando fracasa un buen alumno. el profesor considera que se debe a que ese día se 
encuentra distraído o que la tarea es muy dificil; entonces, puede intervenir para 
ayudarle más, lo alienta. mod1f1ca aspectos de la tarea que la hagan manejable. Esta 
intervención convierte algo inabordable en un reto interesante y se posibilita no sólo el 
aprendizaje. sino la expenenc1a emocional de haber aprendido. Sin embargo, cuando el 
fracaso se atnbuye a la poca capacidad del alumno. ta actuación del profesor puede ser 
distinta. porque confia poco en él para aprovechar las ayudas, con lo que el alumno no 
tiene la oportunidad de aprender ni de expenrnentar que aprende (Solé. 1996). 

Los alumnos responden y se adecuan de distintas maneras a las diversas actuaciones 
pedagógicas dingidas a ellos. Hay quienes muestran mucho o poco interés, atención, 
implicación. dedicación y esfuerzo en las actividades que se les plantean. de modo que, 
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pueden confirmar las expectativas de sus profesores. Aquellos sobre los que se 
depositaron expectativas positivas. y por lo que recibieron ayuda. atención y 
retroalimentación positiva por parte del profesor, es factible que presenten un elevado 
rendimiento, lo que ratifica las expectativas generadas. Por su parte, los alumnos de los 
que se esperan pocos éxitos. y por lo que quizá pudieron recibir una ayuda educativa de 
menor calidad. tanto en el ámbito cognitivo como afectivo-relacional, confirmarán 
también las expectativas generadas, porque no han encontrado las condiciones 
adecuadas para me¡orar su rendimiento (Solé. 1996) 

Que se cumplan las expectativas depositadas sobre los alumnos. depende de los 
conocimientos con que éstos abordan la situación de enseñanza y que interactuarán 
con la menor o mayor ayuda que se les presta; del valor que atribuyen a la escuela y a 
las actividades escolares. del grado en que el profesor sea para el alumno un "otro 
significativo" y de la importancia que conceda a la opinión que tenga sobre él, y sobre 
todo, del autoconcerto de los alumnos. tanto en lo que se refiere al conoc1m1ento de sí 
mismos como al grado en que se valoran o estiman (Bums, 1982; Solé, 1996). 

Solé (1996). opina que el autoconcepto se puede considerar como un esquema 
cognitivo. El autoconcepto negativo y las expectativas negativas tienden a confirmarse. 
lo que fortalece una baja autoestima. estableciéndose así un círculo cerrado d1fíc1l de 
romper. Cuando un alumno se considera un fracaso en matemáticas. y su profesor lo 
cree asl también; el alumno no va a poder plantear la tarea como algo que el maestro, 
con su apoyo y con el esfuerzo por parte del alumno. pueda superar; el alumno no va a 
encontrar ayuda y fuerza suficiente para salir del circulo y entrar en una espiral que le 
permita el progreso. 

Los alumnos perciben que los resultados que obtienen en la escuela se deben a 
características internas, como la capacidad o el esfuerzo. o. al contrano. debido a 
causas ex1ernas poco predecibles y con poco control. como la naturaleza de la tarea. la 
opinión que tiene el profesor de ellos. la suerte. etcétera. 

Solé (1996}, considera que los resultados, pos1t1vos o negativos. que se atribuyen a 
causas internas influyen más en la autoestima que aquellos resultados que se atribuyen 
a causas externas. sean favorables o no. El alumno que con su actuación logra el éxito 
puede atribuirlo a su propia capacidad y esfuerzo. reforzando su autoestima que le 
permite generar expectativas pos1t1vas respecto a poder afrontar nuevos retos y tareas. 
De igual manera. el alumno que con frecuencia fracasa considerará que es responsable 
de esta situación. y cuando heno algún éxito lo atnbuirá a factores que no controla. 
como la suerte o la benevolencia del profesor. (Burón. 1997) afirma que en este caso se 
refuerza una autoestima negativa y unas expectativas poco favorables para seguir 
avanzando. 

Si el alumno ve interesante una tarea. puede atnbu1rte sentido si cubre una necesidad 
para poder implicarse en ella. esa necesidad puede funcionar entonces como motor de 
la acción. A veces. el alumno no se percata de la necesidad que cubre un aprendizaje 
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ya que no siempre es de su interés. Esta condición para el sentido. puede llevar a 
revisar los contenidos a ensei'lar, tomando en cuenta la forma de presentarlos o de 
organizarlos. Es diferente presentar en clase el tema del dla, que participar en una 
actividad educativa. donde se requiera de ciertos instrumentos conceptuales y 
procedimentales; no es lo mismo ajustarse a unos temas y a un orden establecido de 
manera previa que tener la oportunidad de participar en la elección de un tema a 
desarrollar (Solé, 1996). 

Por lo que es importante que los alumnos conozcan los objetivos que guían una 
actividad, que participen de su planificación, de su realización y de sus resultados de 
forma activa, que no se limiten a actuar y a ejecutar por el simple hecho de hacerlo; es 
necesario que comprendan lo que hacen, que se responsabilicen de ello, que dispongan 
de criterios para evaluarlo y modificarlo si es preciso (Solé, 1996). Las condiciones para 
que una tarea les interese a los alumnos son: 

a) que la tarea se ajuste a las posibilidades de los alumnos. 

b) que la tarea se les muestre como algo que perrnite cubrir necesidades como 
aprender. saber. hacer, influir, cambiar. 

c) la oportunidad de que se impliquen activamente en ella. 

El interés no viene dado; hay que crearlo, y una vez que se origina, preservarlo para 
que no disminuya. La experiencia de que se aprende. y de que se puede aprender es lo 
que mantiene el interés (Solé, 1996). 

Luque y cols (1997. pág 323). señalan que: "El alumno enfrentado a un reto 
proporcionado a sus capacidades percibe que el maestro confía en sus posibilidades de 
afrontarlo, lo cual le transmite confianza en sí mismo y autoestima positiva, al tiempo 
que le perrnite conllar en su ayuda si es necesario, lo que le proporciona segundad y 
resta ansiedad a la situación de aprendizaie. En esas cond1c1ones, es mas probable que 
el alumno experimente la relación entre esfuerzo académico y éxito. con el consiguiente 
beneficio para su autoconcepto y estímulo de las expectativas de control interno. El 
respeto por los ritmos personales y las diferencias ind1v1duales contnbuye, asimismo. a 
crear un clima de relaciones interpersonales de respeto. libertad y responsabilidad, 
indudablemente propicio para que la expenenc1a escolar sea satisfactoria y exitosa·. 

La construcción de significados propia del aprendizaje significativo, e invariablemente la 
aceptación de un enfoque profundo. relacionado con la motivación intrínseca, exige 
tomar algunas decisiones susceptibles no sólo de favorecer el dominio de 
procedimientos, actitudes y la comprensión de deterrninados conceptos. sino de generar 
sentimientos de competencia. autoestima y de respeto hacia uno mismo en el sentido 
más amplio (Solé, 1996; Carretero. 1993). 
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Solé (1996, pág. 44) afirma que: "Partir de lo que el alumno posee, potenciarlo y 
connotarlo positivamente es señal de respeto hacia su aportación, lo que sin duda, 
favorece su autoestima. Plantearle desafíos a su alcance. observar una distancia óptima 
entre lo que aporta y lo que se le plantea. fomenta su interés y le permite confiar en sus 
propias posibilidades; proporcionarte las ayudas necesarias hace posible que se forje 
una imagen positiva y ajustada. Interpretar la situación de enseñanza como un contexto 
compartido, contribuye a que el alumno se sienta a la vez como un interlocutor 
interesante y con la seguridad que da saber que otro más experto está ahl para ayudar, 
para enseñar a llegar donde todavla no se puede solo. Asegurar que el alumno pueda 
mostrarse progresivamente autónomo en el establecimiento de objetivos, en la 
planificación de las acciones que le va a conducir a ellos, en su realización y control y, 
en definitiva. en lo que supone autod1recc1ón y autorregulación del proceso de 
aprendizaje, traduce confianza en sus posibilidades y educa en la autonomla y en la 
responsabilidad. Valorar sus resultados con relación a sus capacidades y al esfuerzo 
realizado es probablemente lo único que con justicia cabe hacer, y fomenta la 
autoestima y la motivación por continuar aprendiendo". 

El respeto mutuo y el sentimiento de confianza. el afecto, el poder equivocarse y 
rectificar asumiendo la responsabilidad. asi como la exigencia. la rivalidad y el 
compañerismo, la solidaridad y el esfuerzo son aspectos fundamentales que 
caracterizan y proporcionan las interacciones. En el curso de esas interacciones, y en 
las que se establecen dentro y fuera del contexto de la escuela. se forjan y se educan 
las personas en todas sus capacidades; en los alumnos lo que se construye es mucho, 
más de lo que a primera vist<J parece (Solé. 1996). 

1.5 RELACIÓN MAESTRO-ALUMNO 

La interacción profesor-alumno es considerada por psicólogos y pedagogos como la 
más decisiva para el logro de obiet1vos educativos, tanto de los que se refieren al 
aprendizaje de contenidos como de los que competen al desarrollo cognitivo y social. 
Para Johnson ( 1981 ), en la interacción profesor-alumno las relaciones que se 
establecen entre los alumnos en el transcurso de las acllvidades de aprendizaje de 
alguna manera tienen una influencia secundaria. cuando no deseable o molesta, sobre 
el rendimiento escolar. 

Desde una concepción clásica de la enseñanza, el profesor es considerado el agente 
educativo por excelencia encargado de transmitir el conocimiento y al alumno el 
receptor mas o menos activo de la acción transmisora del profesor. minimizando las 
relaciones alumno-alumno. sistemáticamente neutralizadas como fuente potencial de 
conductas perturbadoras en el aula De igual forma. la planificación del aprendizaje se 
reduce al traba¡o individual de los alumnos y la mteraCClón profesor-alumno (Coll, 1994). 

El aprend1za¡e escolar aunque es individual y endógeno y se compone do 
representaciones personales. se ubica en la dimensión de la actividad social y la 
experiencia compartida. El estudiante no construye el COflOClmiento en solitano, lo 

24 



construye gracias a la mediación de profesores y compañeros de aula en un momento y 
contexto cultural particular (Carretero, 1993; Coll. 1994; Dlaz Barriga y Hemández. 
1999). 

El proceso de construcción del conocimiento. se interpreta como el resultado de un acto 
autónomo del alumno en interacción con el ob¡eto de conocimiento. Las funciones del 
profesor tienen una importancia decisiva como orientador, gula o facilitador del 
aprendizaje, ya que a él le corresponde crear las condiciones óptimas para que se 
produzca una interacción constructiva entre el alumno y el objeto de conocimiento (Coll, 
1994; Dlaz Barriga y Hernández, 1999) 

La educación formal implica una referencia obligada a un proceso de aprendizaje, de 
adquisición de contenidos especlficos de las distintas áreas de conocimiento como son 
conceptos. habilidades. destrezas. valores. normas. actitudes o intereses. Pero. en la 
situación de enseñanza se espera un aprend1za¡e por parte del alumno y una voluntad 
manifiesta del profesor de incidir sobre dicho aprendiza¡e (Coll. 1994 ). Diaz Barriga y 
Hernández, (op. cit.), consideran que el profesor es un organizador y un mediador en el 
encuentro del alumno con el conocimiento 

Maruny (1989). afirma que para enseñar. ademas de proporcionar información, el 
profesor tiene el compromiso de ayudar a aprender. Necesita conocer a sus alumnos. 
saber cuáles son sus ideas previas. qué son capaces de aprender en un momento 
determinado. cuál es su estilo de aprend1za1e. cuáles son sus motivaciones, cómo 
trabajan, qué actitudes y valores manifiestan frente al estudio especifico de cada 
lección. etc. Ya que la situación de enseñanza debe cambiar de s<>~ .,;11direccional a 
interactiva. donde la interacción entre el profesor y sus alumnos y de los alumnos entre 
si. favorecen el proceso de enseñanza-aprend1za¡e (Sarnas. 1992. Coll. 1994 ). 

El profesor planifica sistemáticamente los encuentros entre el alumno y el contenido del 
aprendizaje. participando como mediador. determinando con sus intervenciones. que las 
tareas de aprendizaic ofrezcan un mayor o menor margen a la actividad 
autoestructurante del alumno (Coll, op. cit.). La act1v1dad autoestructurante del alumno 
se genera, y fluye no como una actividad ind1v1dual. sino como parte integrante de una 
actividad interpersonal que la incluye 

El profesor tiene una función tutorial que propone Bruner como un ·andamiaje", (citado 
por Dlaz Barriga y Hernández, 1999) donde las 1ntervcnc1ones tutonales del profesor 
deben mantener una relación inversa con el rn..-el de competencia en la tarea de 
aprendizaje que marnfiesta el alumno. de tal manera que. mientras más se le dificulte al 
alumno lograr el objetivo educativo planteado. más d1rect1vas deben ser las 
intervenciones del maestro y viceversa. La administración y aiuste de la ayuda 
pedagógica que presta el maestro se aplicará tanto en la cantidad como en la calidad de 
la ayuda. De esta forma. el profesor a veces apoyará procesos de atención o de 
memoria del alumno. en otros lo respaldará en aspectos motivacionales y afectivos, 
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además de promover en el alumno estrategias o procedimientos para utilizar la 
información de manera eficiente. 

Onrubia (1993), afirma que es necesario que el profesor tome en cuenta los 
conocimientos previos del alumno y que promueva retos abordables que cuestionen y 
modifiquen dichos conocimientos mediante una intervención diversificada por parte del 
profesor y que promueva la reflexión sobre la s1tuac1ón educativa. A través de la ayuda 
pedagógica ajustada que ofrece el profesor se incrementa la competencia, la 
comprensión y la actuación autónoma de sus alumnos (Diaz Barriga y Hemández. 
1999). 

La intervención educativa tiene como finalidad que los alumnos se transformen en 
aprendices exitosos. en pensadores criticas y planificadores activos de su propio 
aprendizaje, esto es posible si el tipo de experiencia interpersonal en que se vea 
inmerso el alumno lo pennite (Monereo y cols . 1998; Oiaz Barnga y Hernández. 1999). 
Para Belmont ( 1989), una de las funciones mas importantes del profesor es favorecer el 
desarrollo y mantenimiento de estrategias cognitivas en el alumno a través de 
situaciones de experiencia interpersonal instrucc1onal 

El mecanismo mediante el cu;il dichas estrategias pasan del control del profesor al 
alumno es complejo y está deterrrnnado por las influencias sociales, por el periodo de 
desarrollo en que se encuentra el alumno y por el dominio del conocimiento involucrado 
(Rogoff. 1984 citado por Diaz Barriga y Hemández. 1999). El mecanismo dave que 
utiliza el profesor para facilitar el aprendizaje en los alumnos es la transferencia de 
responsabilidad, que se refiero al nivel de responsabilidad para lograr una meta o 
propósito, el cual se deposita al principio en el profesor. quien gradualmente cede dicha 
responsabilidad al alumno. hasta que éste logra un dominio pleno e independiente (Diaz 
Barriga y Hernández. 1999). 

En el aprendizaje es importante la interacción social donde las posibilidades cognitivas 
del individuo no se limitan a sus propios recursos; sino que se favorecen con ta ayuda 
de otra persona más capaz. El potencial de aprend1zaJe del alumno puede valorarse a 
través de la zona de desarrollo próximo. concepto creado por Vyigotsky para ubicar el 
papel del profesor y la naturaleza de interacción social que favorece los procesos de 
aprendizaje. La zona de desarrollo próximo (ZDP) posee un limite inferior dado por el 
nivel de ejecución del alumno para resolver una tarea o problema sin ayuda. llamado 
también nivel real de desarrollo; y un limite supenor, al que el alumno puede acceder 
con ayuda de un profesor capacitado. este limite supenor es llamado también n1Vel de 
desarrollo potencial; la zona de desarrollo proximal contnbuye indirectamente al 
desarrollo social del alumno y directamente cuando produce conflictos cognitNos en el 
intercambio de opiniones (Carretero. 1993; Diaz Bamga y Hemández. 1999). 

Por lo que, el maestro necesita saber manejar estrategias de aprendizaje, de 
ensel\anza, motivac1onales. de mane¡o de grupo. flexibles que se adapten a las 
características personales de sus alumnos y al contex1o de la situact6n educativa; para 
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inducir, por medio de ejercicios y retroalimentación la transferencia de responsabilidad 
antes mencionada hasta lograr el limite superior de ejecución que se busca (Diaz 
Barriga y Hernández, 1999). 

Rogoff (op. cit.), propone los siguientes principios generales en el proceso de 
participación guiada con la intervención del profesor: 

1. Proporciona al alumno un puente entre sus conocimientos previos y el nuevo 
conocimiento. 

2. Ofrece una estructura de conjunto para el desarrollo de la actividad o la 
realización de la tarea. 

3. Traspasa de forma progresiva el control y la responsabilidad del profesor hacia el 
alumno. 

4. Se manifiesta una intervención activa de parte del docente y del alumno. 

5. Aparecen de manera explicita e impllcita las formas de interacción habituales 
entre docentes/adultos y alumnos/menores. las cuales no son simétricas, dado el 
papel que desempel'la el profesor como tutor del proceso. 

Por lo que, el maestro requiere de una formación integral básica y fundamental para 
intervenir adecuadamente en la situación de ensel'lanza y de esta manera asegurar la 
pertinencia, la aplicabilidad y permanencia de lo aprendido (Olaz Barriga y Hemández. 
1999). 

1.6 REPRESENTACIONES MUTUAS 

Como ya se mencionó anteriormente. en el desarrollo de todo acto educativo influyen 
las representaciones mutuas y los procesos de pensamiento de maestros y alumnos. 
Coli y Miras (1990) y Solé (1996). scl'lalan que estas representaciones son como un 
filtro que lleva a interpretar y valorar su comportamiento y contribuyen a generar 
expectativas asociadas con dicha representación que puede modificar su actuación en 
la dirección de las expectativas 

La representación no se reduce a una selección y categorización de los rasgos 
sobresalientes del otro. sino que en ella participan los conocimientos y las expenencias 
ligadas al contexto sociocultural de los pmtagonistas. Provienen de la observación 
mutua y de las influencias que puedan eierccr informaciones externas recibidas 
respecto de profesores y alumnos. que contribuye a la formación do una imagen del otro 
que la experiencia cotidiana puede encargarse de reforzar o de cambiar por completo. 
Esta forma de verse mutuamente no es neutra. sino valoratrva (Solé, 1996). 
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Las representaciones mutuas en la interacción profesor-alumno tiene efectos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Los maestros y alumnos no sólo se ven de 
determinada manera, sino que esperan que los otros se comporten de acuerdo con esa 
manera de verse creando las expectativas. 

El trabajo de Roshental y Jacobson (1968, citado por Coll y Miras. 1990; Burón, 1997). 
constituía una relación entre las expectativas de los profesores sobre el rendimiento 
efectivo de los alumnos, considerando que las expectativas funcionaban como profecías 
de autocumplimiento o "efecto Pigmalión" y que pueden afectar de manera significativa, 
ya sea de manera positiva o negativa el rendimiento académico de los alumnos. 

El rendimiento escolar es el resultado de muchas variables. pero la actitud del profesor y 
sus expectativas hacia los alumnos es un factor que influye de manera poderosa 
(Burón, 1997). 

Este efecto se da de manera indirecta, ya que para que esas expectativas del profesor 
modifiquen la conducta de los alumnos intervienen factores mediadores y mecanismos 
complejos. Mientras mas motivados, inteligentes, atentos y autónomos perciben los 
profesores a los alumnos, más esperan de su rendimiento, y en consecuencia, su 
desempeño como profesores estará orientado a conseguir resultados académicos más 
positivos; asl la situación inversa también se da. Existen muchos estudios con 
resultados muy parecidos que consideran los aspectos de cond1c1ón social, inteligencia, 
aspecto físico y género en la representación que se forma el profesor, relacionados 
estrechamente con las expectativas de logro académico depositadas en el estudiante 
(Oíaz Barnga y Hcrnández. 1999; Burón, 1997) 

La comunir..ación de las expectativas se transmite principalmente por medio del lenguaje 
no verbal, que de manera inconsciente, influyen de manera determinante en el alumno. 
Cuando hay incongruencia entre lo que dice el profesor con palabras y su expresión no 
verbal, el impacto recae en los gestos y actitudes y no en el contenido de sus 
expresiones verbales (Burón. 1997). 

Es necesario promover la comunic~,c1ón entre el profesor y el alumno. promover la 
interacción entre ellos a través del diálogo es básico para un aprendizaje práct1co
reflexivo; ya que el maestro da instrucciones verbales y de e¡ecuctón. La interacción 
maestro-alumno se manifiesta en la reflexión de la acctón mutua, donde el alumno 
reflexiona acerca de lo que oye decir o ve hacer al docente. y reflexiona también sobre 
su propia ejecución. As1m1smo. el maestro allende a lo que el estudiante logra y a sus 
dificultades en el aprendiza¡e, ayudándole de manera eficaz. De esta manera, el alumno 
construye y verifica los significados de lo que ve y oye. eiecutando las 1nd1caciones del 
profesor a través de la im1tac1ón roflex1va, denvada del modelado del maestro. Entonces 
el alumno introduce en su e¡ecución los principios fundamentales que el docente ha 
demostrado para determinado conocimiento que puede ser declaratrvo. procedimental o 
de valor, que verificará en otras situaciones de aprendiza1e similares (Díaz Bamga y 
Hernández. 1999). 
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1. 7 CONTENIDO 

Coll y Solé, (1996), senalan que los contenidos escolares constituyen un reflejo y una 
selección, basados en criterios susceptibles de ser revisados y discutidos, de aspectos 
de la cultura cuyo aprendizaje se considera que va a contribuir al desarrollo de los 
alumnos en su doble dimensión de socialización; por un lado en acercarse a la cultura 
de su medio social y por otro. la individualización, donde el alumno va a construir de 
dichos aspectos una interpretación personal, única. en la que su participación es 
decisiva. 

Para la concepción constructivista. los contenidos son un elemento determinante para 
entender, articular, analizar e innovar la práctica docente. Son parte de la cultura y del 
conocimiento. El alumno construye en la medida que le atribuye un significado personal 
a los contenidos, aunque esta construcción se realice de acuerdo a lo que marca la 
convención social con relación al contenido concreto (Coll. 1994). 

Esta construcción que hace el alumno debe orientarse en el sentido de acercarse a lo 
que establece la cultura. que lo comprenda y lo pueda aplicar en diversas formas. Esta 
es una de las razones por las que la construcción de los alumnos no puede realizarse 
en solitario; porque no se puede saber si su orientación es la adecuada. para permitir su 
progreso. La otra razón importante. es que lo que no se aseguraria en solitario es la 
propia construcción. Es necesario, informar a los alumnos de los contenidos y 
actividades a realizar y de la relación entre ellas. al inicio de una unidad didáctica, y que 
es importante volver sobre esas relaciones al final del proceso (Coll.1994; Dlaz Barriga 
y Hemández. 1999) 

Coll (1988}. así como, Coll y Rochara (1990}, señalan que la secuencia de los 
contenidos pueden facilitar el establecimiento de relaciones entre los conocimientos ya 
existentes y lo nuevo. Seguir una secuencia que vaya de lo más general y simple a lo 
más complejo y detallado a través de elaboraciones sucesivas que favorezcan 
establecimiento de relaciones significativas entre los distintos contenidos con los que el 
alumno se encuentra a lo largo de su trayectoria escolar (Dlaz Barriga y Hemández. 
1999). 

1.7 .1 EL APRENDIZAJE DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

En los curriculos de todos los niveles educatJvos se comprenden los contenidos que se 
ensenan. Dichos contenidos pueden ser declarativos. procedimentales y actitudinales 
(Dlaz Barriga y Hemandez. 1999) 

Conocimiento declarativo es imprescindible en todas las asignaturas, porque 
constituye el soporte primordial sobre el que éste se estructuran. El saber qué se refiere 
al conocimiento de datos. hechos, conceptos y principios. Es un saber que se diee. que 
se declara o que se atiende por medio del lenguaje. 
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Pozo (1992), divide al conocimiento declarativo en: conocimiento factual y conocimiento 
conceptual. El primero se refiere a datos y hechos que proporcionan información verbal 
y que los alumnos aprenden en forma literal, ejemplo: nombre de las capitales de 
paises. Este tipo de conocimiento no requiere comprensión de la información. El 
conocimiento conceptual se presenta para el aprendizaje de conceptos, principios y 
explicaciones. requiere de la comprensión de su significado básico, identificar sus 
características. También requiere que el alumno se plantee preguntas sobre el concepto 
a aprender sobre ¿qué es? ¿cómo es? etc (Monereo, y cols. 1998). Para aprender este 
tipo de conocimientos, son necesarios los conocimientos previos del alumno. 

Conocimiento procedimental o de procedimientos se relaciona con aspectos prácticos 
del saber hacer (Monereo, y cols. 1998); su ejecución . estrategias. procedimientos, 
técnicas o métodos. El saber procedimental es de tipo práctico, porque se funda en la 
realización de vanas acciones u operaciones. Los procedimientos son un conjunto de 
acciones ordenadas y dirigidas hacia la consecución de una meta determinada (Coll y 
Valls, 1992). Ejemplos de este tipo de conocimiento son: elaboración de resúmenes, 
gráficas estadísticas. operaciones matemáticas, mapas conceptuales o el uso correcto 
de algún instrumento. 

El aprendizaje de los procedimientos es un aprendizaje gradual considerando las 
siguientes dimensiones (Diaz Barriga y Hemández. 1999): 

u Al inicio. una ejecución insegura, lenta e inexperta. al final una ejecución rápida y 
experta. 

a Al inicio, una ejecución del procedimiento con un alto nivel de control consciente, al 
final una ejecución con un bajo nivel de atención consciente realizándola de manera 
casi automatica. 

a Al principio, una ejecución con esfuerzo. desordenada y sujeta a probar por ensayo y 
error los pasos del procedimiento, al final una ejecución articulada, ordenada con 
reglas. 

a Al principio, una comprensión somera de los pasos y de la meta que el 
procedimiento pretende conseguir, al final una comprensión completa de las 
acciones y su secuencia y del logro de una meta plenamente identificada. 

La finalidad es que el alumno aprenda el procedimiento de la manera más s;gnificativa 
posible. Para lograrlo. el profesor. promoverá la adquisición de los procedimientos con 
el fin de que el alumno pueda entender el procedimiento que se le enseña. su forma de 
acción, uso y aplicación correcta; además de que lo encuentre func10nal y pueda 
transferirlo a otras situaciones similares (Diaz Barriga y Hemández. 1999). 

La ejercitación de los procedimientos a través de las tareas escolares llevadas a casa, 
de acuerdo a las instrucciones dadas por el profesor y con el apoyo de los padres, se 
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enriquecerá cuando se muestren ejemplos de la vida cotidiana en los que el alumno 
pueda aplicar lo que está aprendiendo. Esto le ayudará a dar sentido a lo que aprende, 
dándole mayor significatividad. 

Desde la concepción constructivista, la enseñanza de procedimientos puede basarse en 
la estrategia general del traspaso progresivo del control y responsabilidad en el manejo 
de la competencia procedimental, a través de la participación guiada y con la asistencia 
continua pero paulatinamente decreciente del profesor. la cual ocurre al mismo tiempo 
que se genera la creciente mejora en el manejo del procedimiento por parte del alumno 
(Diaz Barriga y Hemández, 1999; Onrubia, 1996) 

El contenido relativo a las actitudes se refiere a las predisposiciones hacia un objeto, 
situación, hecho, persona o idea (Monereo, y cols. 1998) que intervienen en nuestras 
acciones y se componen de tres elementos que son: cognillvo. afectivo y conductual 
(Sarabia. 1992; Bednar y Levie. 1993). fa:; actitudes son experiencias subjetivas que 
involucran juicios de valor. se expresan de manera verbal y no verbal, son relativamente 
estables y se aprenden en el contexto social (Diaz Barriga y Hemández. 1999). 

Las experiencias personales previas. las actitudes de otras personas significativas, la 
información y experiencias novedosas y el contexto sociocultural son factores que 
influyen en el aprendizaje de las actitudes en un proceso lento y gradual (Diaz Barriga y 
Hem8ndez, 1999). 
Los currículos escolares incluyen la formación de actitudes, pero escasamente se 
enseñan (Dlaz Barriga y Hemández. 1999). el profesor puede influir en la promoción de 
actitudes positivas en sus alumnos. Las instituciones escolares deben promover la 
enser'\anza de manera eficaz. valores y pnncip1os sociales y cívicos a los alumnos. 

Según Bednar y Lev1e (1993. citado por Diaz Bamga y Hemández, 1999), para el logro 
del cambio actitudinal es necesario: 

a) proporcionar un mensaje persuasivo 

b) el modclaje de la actitud 

c) la inducción de disonancia entre los componentes cognitivo. afectivo y 
conductual. 

Algunas técnicas eficaces en procesos actitudinales que propone Sarabia (1992, citado 
por Dlaz Barriga y Hemández. 1999). son: técnicas participativas (sociodramas), 
discusiones y técnicas de estudio activo. exposiciones y explicaciones de carácter 
persuasivo (conferencias) e involucrar a los alumnos en la toma de decisiones. 

Para el uso estratégico de procedimientos de aprendizaje es necesario tomar en cuenta 
las habilidades implicadas en resolución de la tarea y el tipo de contenido que cada área 
de conocimiento involucra. Cada disciplina se caractenza por un tipo de contenido, ya 
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sea declarativo, procedimental o actitudinal que exige un esfuerzo intelectual diferente 
dependiendo de las habilidades cognitivas propias de la disciplina (Monereo. y cols. 
1998). 

Identificar el tipo de contenido de aprendizaje, saber qué procedimiento es el más 
adecuado para la. resolución de una tarea y qu:;- después pueda transferirlo 
pertinentemente a otra situación similar, son algunas de las habilidades se le deben 
enser'lar al educando, a fin de que se convierta en un alumno estratégico, que ha 
aprendido a pensar. a resolver problemas. Es una tarea ardua que exige un gran 
compromiso por parte de los integrantes de la institución educativa, como se trabaje 
para logrnr1o. hará evidente una mayor o menor calidad de la educación. 

1.8 CALIDAD 

El Sistema Educativo Mexicano enfrenta el grave problema de la calidad educativa, que 
se revela en los pobres resultados escolares, la irrelevancia de los contenidos y la rutina 
en Jos métodos de enseñanza (Ornelas, 1995) 

Wilson (1992, pág 34), define la calidad de la enseñanza como: "planificar, proporcionar 
y evaluar el curriculum óptimo para cada alumno, en el contexto de una diversidad de 
individuos que aprenden·. Atender las necesidades de los alumnos es una finalidad de 
la educación a travós de diversificar las respuestas de acuerdo a las demandas 
educativas 
En el informe de la OCDE (1991). que caracteriza las escuelas de calidad. se ser'\ala 
que dichas escuelas favorecen el bienestar y el desarrollo general dti los alumnos en 
sus dimensiones sociales. de equil1bno personal y cognoscitivas. Con frecuencia dicha 
calidad ha sido relacionada con los resultados obtenidos por los alumnos, mientras que 
en la definición adoptada se relaciona con la capacidad de ofrecer1e a cada alumno el 
curriculum que necesita para su progreso. Ambos parámetros son compatibles -los 
buenos resultados se remiten a los que cada alumno ha podido obtener en función de 
las ayudas que se le han presentado (Coll y Solé, 1996). 

De acuerdo con los postulados construct1v1stas. los aspectos referentes al alumno que 
indicarán si la educación (sus procesos y resultados) son o no de calidad, serian los 
siguientes: el desarrollo de la autonomia moral e intelectual, la capacidad de 
pensamiento critico. el autod1dactismo. la capacidad de reflexión sobre uno mismo y 
sobre el propio aprend1za¡e, la motivación y responsabilidad por el estudio, ta disposición 
para aprender significativamente y para cooperar buscando el bien colectivo (Dlaz 
Barriga y Hemández. 1999; Monereo y cols .. 1998). 

La capacidad de atender a las necesidades que plantean los estudiantes hace 
referencia a la calidad en los servicios que ofrece la escuela. además de la calidad de 
sus contenidos cumculares Asl. una escuela de calidad sera aquella que sea capaz de 
atender a la diversidad de individuos que aprenden, y que ofrece una ensenanza 
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adaptada y rica, que promueve el desarrollo de sus alumnos (Coll y cols. 1990; Wilson, 
1992; citados por Díaz Barriga y Hemández. 1999). 

Asl, el carácter socializador de fa enseñanza y su intervención en el desarrollo 
individual: son factores que permiten tomar decisiones adecuadas que, en cualquiera de 
sus fases, caracteriza a la enseñanza, en su dimensión institucional, donde los 
profesores e institución comparten un objetivo: ofrecer una educación de calidad (Coll y 
Solé, 1996). 

Coll y Solé (1996) y en el documento de la OCDE (1991), señalan que en las escuelas 
de calidad: 

a Se brinda un clima favorable para el aprendizaje, en el que existe un compromiso 
con normas y finalidades claras y compartidas. 

o Los profesores trabajan en equipo, colaboran en la planificación. coparticipan en la 
toma de decisiones. se encuentran comprometidos con la innovación y se 
responsabilizan de la evaluación de la propia práctica en el marco de un currículum 
flexible. 

o Existe una dirección eficaz, asumida, que no se contrapone con la necesaria 
participación y colegialidad. 

o Estabilidad en el cuerpo docente. 

o Existen oportunidades de formación permanente relacionadas con las necesidades 
de la escuela. 

o El currfculum se planifica cuidadosamente e incluye tanto las materias que permitan 
a los alumnos adquinr los conocimientos y destrezas básicas corno las indicaciones 
para una evaluación continuada, al tiempo que refleja los valores asumidos por la 
escuela. 

o Los padres apoyan la tarea educativa del centro y éste se encuentra abierto a ellos. 

o Existen unos valores propios de la escuela, reflejo de su identidad y propósitos. que 
son compartidos por sus componentes. 

a Se racionaliza el empleo del tiempo de aprendizaje, articulando las materias y las 
secuencias didácticas de modo que se eviten duplicidades y repeticiones 
innecesarias. 

a Cuentan con el apoyo activo de las autoridades educativas responsables. cuya 
misión se centra en facilitar los cambt0s en la dirección de las características 
apuntadas. 
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Obtener calidad en la educación es lograr un mejor aprendizaje de los alumnos. Asl 
mismo, asegurar una instrucción planificada de manera integral y contando con el apoyo 
de las autoridades educativas y de los padres de familia para completar el engranaje de 
un sistema educativo que está interesado por mejorar los servicios que ofrece. Además, 
crear en la situación de enseñanza-aprendizaje el interés por aprender en un ambiente 
propicio donde el alumno participe y se sienta parte de su escuela. 

El alumno aprende un contenido escolar gracias a un proceso de construcción personal, 
teniendo como base los conocimientos con los que ya contaba y estableciendo 
relaciones pertinentes entre estos conocimientos y el nuevo contenido a aprender. El 
alumno se representa de manera interiorizada dicho contenido que provocará 
modificaciones, reorganización y enriquecimiento de su propio conocimiento, dándole un 
significado personal y cultural en el que está inmerso. 

Este proceso de construcción del conocimiento es considerado corno una actuación 
autónoma del alumno en interacción con el contenido escolar. Sin embargo, la actuación 
del profesor es determinante como guia y facilitador del aprendizaje, pues él se encarga 
de presentar las mejores condiciones para promover la interacción constructiva entre el 
alumno y el objeto de conocimiento (Coll, 1994). 

Pero también, es importante señalar la necesidad de ayudar a los alumnos a adquirir 
mayor conciencia de sus propios procesos de aprendizaje. Es decir, enseñarles a 
aprender y lograr una comprensión personal. El profesor puede ayudar a los alumnos a 
desarrollar formas o estrategias de aprendiza¡e que le muestren cómo resolver una 
tarea, cuál es la mejor manera de abordarla. Renexionar sobre su propia manera de 
aprender es lo que le permitirá al alumno, seguir aprendiendo, cada vez de manera más 
autónoma. Las estrategias a desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendiza¡e es 
tema del siguiente capitulo. 
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2. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Aguilar (1982) y Hernández (1991) afirman que el desarrollo de las teorlas de la 
información, la psicolingüistica, la simulación por computadora y la inteligencia artificial 
han aportado nuevas conceptualizaciones sobre la representación y naturaleza del 
conocimiento. sobre la memoria. la solución de problemas. el significado y la 
comprensión y producción del lenguaje. Dichas disciplinas dan sustento al enfoque 
cognitivo contemporáneo que, a su vez. es fortalecido con las investigaciones acerca de 
las estructuras y procesos cognitivos. 

A través de los trabajos con enfoque cognoscitivista. se ha promovido el aprendizaje del 
discurso escrito y desarrollado proced1m1entos que permiten mejorar la comprensión y el 
aprendizaje significativo de los contenidos conceptuales (Diaz Barriga y Hemández, 
1999). 

2.1 APROXIMACIÓN IMPUESTA Y APROXIMACIÓN INDUCIDA 

Las modificaciones en el contenido conceptual de aprendiza¡e se realiza mediante la 
aproximación Impuesta y la aproximación inducida (Diaz Barriga y Hemández, 
1999). La primera implica que el maestro proporcione ayuda al alumno para facilitar un 
procesamiento más profundo de la información nueva de manera intencional, mediante 
las denominadas estrategias de enseñanza. Autores como Mayer (1984); Shuell (1988); 
West. Farmer y Wolf (1991) coinciden en definir a las estrategias de enseñanza como 
los procedimientos o recursos utilizados por el docente para promover aprendizajes 
significativos. 

El diseño y empleo de ob¡et1vos e intenciones de enseñanza, preguntas insertadas, 
ilustraciones, modos de respuesta. organizadores anticipados. redes semánticas. mapas 
conceptuales y esquemas de estructuración de textos. son tópicos investigados bajo el 
rubro de estrategias de enseñanza (Diaz Barriga y l.ule. 1978). 

Las estrategias deben enseñarse de manera sistemática y programada para lograr que 
los alumnos sean eficaces (Burón. 1997). este autor sugiere que es importante enseñar 
a leer comprendiendo. diferenciando las ideas pnnc1pales de las secundarias, resumir y 
hacer esquemas. aprender a utilizar lo que se aprende. 

En la aproximación inducida se onenta a que los aprendices so entrenen en el uso de 
procedimientos que les permitan aprender con éxito de manera autónoma (Levin. 1971; 
Shuell. 1988). Proveyendo recursos o ·ayudas· intemalizadas en el individuo que le 
permiten decidir cuándo y por qué apllcar1as. constituyéndose éstas en estrategias de 
aprendizaje que el ind1v1duo posee y emplea para aprender. recordar y utilizar la 
información (Diaz Barriga y Hemández. 1999). 
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Por lo anterior, se puede considerar que la aproximación impuesta tiene un carácter de 
enseñanza. que atiende al diseño. programación, elaboración de contenidos de 
aprendizaje que realiza el maestro; mientras que la aproximación inducida se refiere a 
estrategias de aprendizaje y la responsabilidad es del alumno. Tanto las estrategias de 
enseñanza como las de aprendizaje promueven aprendizajes significativos a partir de 
los contenidos escolares. (Diaz Barriga y Hernández. 1999). 

La investigación en estrategias de aprendizaje se ha orientado al aprendizaje 
estratégico, a través de modelos de intervención que tienen como objetivo proporcionar 
a los alumnos estrategias efectivas para el aprendiza¡e escolar y para progresar en 
áreas y dominios determinados corno la comprensión de textos académicos y la 
solución de problemas, entre otros. 

La utilización de estrategias como la elaboración verbal y conceptual, la elaboración de 
resúmenes autogenerados. la detección de conceptos dave e ideas tópico, y 
recientemente el uso de estrategias metacognitivas y autorreguladoras hacen que el 
alumno renexione y regule su proceso de aprendizaje (Díaz Barriga y Hernández. 1999). 

Dlaz Barriga y Hemández (op. cit.), afirman que tanto en el caso de la enseñanza como 
en el caso del aprendizaje, se emplea el término estrategia, por considerar que el 
profesor o el alumno, en un caso o en otro, las utilicen como procedimientos nex1bles y 
adaptativos a diferentes situaciones de enseñanza. 

2.2 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

En investigaciones hechas por Mayer (op. cit.); West, Farmer y Wolf (op. cit.), respecto a 
estrategias de enser'\anza que e! maestro puede emplear con la intención de facilitar el 
aprendizaje significativo, han demostrado ser efectivas cuando se utilizan como apoyos 
en tex1os académicos. asl como en la dinámica de la ensenanza en el salón de clases. 

En el cuadro se presentan las principales estrategias de enseñanza. su 
caracterización y el efecto esperado en el alumno. La información ha sido tomada de la 
obra de Dlaz Barriga y Hemández (1999). 

Cuadro 1: Principales Estrategias de Ensonanza 
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~,------------~-------------------------

Organizador previo Información intrOduciona y conte ·Xt"ual con 

Ilustraciones 

alto nivel de abstracción, gone.
indusividad do la onformaoón 
aprenderá Tiende un puente cog 

ahdad e 
quo se 

noscitlVO 
VID. 

tos, 
entre la información nuev~ 
Represenlación visual de los concep 
objetos o situaciones do una Icor la o toma 
especlhco con fotografías, d1bu¡os. 

,_ ________ _,_e_s_g~mas. 9@f1<A!_s _ _? dramat1woon os. 
Analoglas cosa o Proposict6n que indica que una 

evento (concreto y familiar) es sem ejanto a 
_p_!_ej_c>J_ t-=,------------- _____ o~_{<j!J~~<>C>do y ab~tr_~f~_c>-~ 

Preguntas Preguntas insertadas en la s1tu ación do 
hcnen la 

tlCa, la 
intorcatadas ensel\anza o en un texto. Man 

alenetón y favor<.>Cen la prác 
retención y la obtenCl6n do 1nf ormaoón 
relevante ________ _ ----

Pistas t1pogréfteas y Sel\alam1entos que so hacen en u 
discursivas en una s1tuactón de ensellan 

n texto o 
za parn 

enfatizar y/u organllllr e lemcntos 
rolovanlos do! canten"!.<?~ a¡>~ 

Mapas conccplualos ~eproscntacwnes grtlftea 
er. --
s do 

y redes semanhcas esquemas de conoc1m1enlo 
conceptos, proposlCIOfleS y expltea 

(indican 
aones) 

El contenido se hace mas accesible y 
familiar 

Facilita la codificación visual de la 
información. 

Compronde nformaaón abslrdda 

--·-
Permite pract1Car y consolidar lo que 
ha aprendido Resuelve sus dudas y 
se autoevalúa gradualmente 

Manhene su atenoón e 1nte.-és. 
Detecia información pnncipal y 
reallw cod1f1Caoón seleciiva. 

Rea1iza-una-cOdliiCación vtsuat y 
semtlnltea de conceptos, 
prOpoSICIOf10S y explicaciones_ 
Contex1ualtza las rcfaoc:nes entre 

'---------------------------------- -- -- --------------- ·---··-------- -~_y~.,;c -

En la acción del profesor en el aula o en un texto, se pueden incluir estas estrategias de 
enset'ianza antes {preinstruccionales). durante {coinstruccionales) o después 
(posinstruccionales) de un contenido curricular concreto_ Diaz Bamga y Hemandez 
(1999), establecen la siguiente clasificación de las estrategias de enseñanza de acuerdo 
al momento de uso y presentación. 

•:• Preinstruccionales preparan y alertan al estudiante con relación a quó y cómo va 
a aprender. activando conocimientos y experiencias previas pertinentes que 
sitúan al alumno en el contexto de aprendizaje pertinente. Algunas de las 
estrategias preanstrucc1onales son los ob¡ellvos y el organizador previo. 

•:• Coinstruccionates apoyan los contenidos curriculares durante el proceso Mismo 
de la enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. Las estrategias 
coinstruccionales mantienen la atención y la mollvac16n del alumno, ayudan a 
conceptualizar los contenidos. delimitan la organización, estructura e 
interrelaciones entre dichos contenidos y detectan de información principal. 
Ejemplos de algunas estrategias coinstruccionales ilustraciones. redes 
semánticas, mapas conceptuales y analogías. 

•:• Posinstruccionales son estrategias que se presentan despuós del contenido que 
se ha de aprender; con la finalidad do que el alumno pueda formarse una visión 
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sintética, integradora y critica del material. También le permiten valorar su propio 
aprendizaje. Algunas estrategias pos1nstruccionales son: pospreguntas 
intercaladas. resumen final. redes semanticas y mapas conceptuales. 

Las estrategias de enseñanza descritas de acuerdo a los procesos cognitivos activados 
pueden utilizarse de manera simultanea o haciendo algunas mezclas. como el profesor 
juzgue conveniente. El uso de las estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, 
de las tareas que deberán realizar los alumnos, de las actividades didácticas efectuadas 
y de las caracteristicas de los aprendices (Diaz Barriga y Hemández, 1999). 

2.3 ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Una gran preocupación de los teóncos de la aproximación inducida es desarrollar la 
formación de habilidades y estrategias para el aprendizaje, teniendo como objetivo, 
ofrecer a los alumnos herramientas que les permitan aprender en forma autónoma y 
duradera, porque se considera que entre los propósitos primordiales de la educación 
está enseñar a los alumnos a que so vuelvan aprendices autónomos. independientes y 
autorregulados, capaces de aprender a aprender (Diaz Barriga y Hernandez. 1999). Por 
lo tanto, la ensei'lanza exhorta a los alumnos a plantearse retos intelectuales o 
problemas que le exi¡an utilizar los conocimientos que poseen. buscar información 
nueva y disei'lar sus propias estrategias de solución (Monereo, Castelló, Clariana, Palma 
y Pérez. 1998). 

Para Monereo y cols. (1998). el ob¡et1vo de las estrategias de aprendizaje es ayudar al 
alumno a aprender de forma s1gn1f1cat1va y autónoma los diferentes contenidos 
curriculares. Aprendiendo las estrategias. el alumno mejora su aprendizaje efectuándolo 
autónoma y eficazmente; para lo cual. es importante que los estudiantes reflexionen 
sobre los objetivos de estudio. las act1v1dades de aprendizaje que se les plantean y su 
justificación. 

Aprender y actuar estratégicamente frente una actividad de enseñanza-aprendizaje 
supone ser capaz de tomar decisiones ·conscientes· para regular las condiciones que 
delimitan la actividad educallva y asi lograr el objetivo predeterminado (Monereo y cols., 
1998). Por otro lado. para Díaz Bamga y Hernández (op. cit. p. 114 ). ·aprender a 
aprender implica la capacidad de rellex1Cmar en la forma en que se aprende y actuar en 
consecuencia. autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de 
estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adaptan a nuevas situaciones·. 

Aprender a través de la toma consciente de decisiones. promueve que los alumnos 
establezcan relaciones signif1cativas entre lo que ya saben y la nueva 1nformac1ón: 
decidiendo de forma menos azarosa cuáles son los proced1m1entos más adecuados 
para realizar dicha actividad. De esta forma. el alumno no sólo aprende cómo utilizar 
determinados procedimientos. sino cuando y por qué puede uttlizar1os y en qué medida 
favorecen el proceso de r.:?solución de la tarea (Monereo y cols .• 1998). 
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Frecuentemente, los alumnos obtienen resultados favorables, a pesar de las situaciones 
didácticas a las que se han enfrentado, esto es debido a que saben controlar sus 
procesos de aprendizaje. se dan cuenta de lo que hacen, captan las exigencias de la 
tarea y responden en consecuencia, planifican y examinan sus propias realizaciones, 
consiguiendo identificar los aciertos y dificultades, emplean estrategias de estudio 
pertinentes para cada situación. valoran los logros obtenidos y corrigen sus errores 
(Dlaz Barriga y Hemández. 1999). 

Para poder tomar decisiones sobre cuándo y por qué se deben utilizar unos 
procedimientos y no otros es imprescindible aprender cómo se aplican los 
procedimientos. Desde la concepción constructivista. Coll (1990). señala que es 
importante transmitir la información sobre cómo hay que utilizarlos y también es 
primordial que el alumno construya su propio conocimiento sobre el uso adecuado de 
estos procedimientos. Esta construcción personal. que se basa en los conocimientos 
previos, que se relaciona con la reflexión activa y consciente del alumno respecto a 
cuándo y por qué es adecuado un procedimiento o una técnica determinada, o respecto 
a las exigencias que el contenido y la situación de enseñanza plantean a la hora de 
resolver la tarea. 

Monereo y cols. (1998), afirman que la actuación del profesor es determinante ya que, al 
puntualizar los objetivos. decidir qué actividades se van a efectuar. clarificar qué, cómo y 
con qué finalidad se va a evaluar y, primordialmente. al proporcionar a sus alumnos 
determinados mecanismos de ayuda pedagógica; favorecerá o no el aprendizaje de 
estrategias. 

Monereo y co!s. (1998). sugieren que para ensenar estrategias de aprendizaje a los 
alumnos, el profesor debe conducirlos a: 

a Reflexionar sobre su propio modo de aprender. ayudándoles a analizar las 
operaciones y decisiones mentales que realizan con el fin de mejorar los procesos 
cognitivos que ponen en acción. Pero. también es evidente que. planificar, presentar 
y evaluar los distintos contenidos de la matena que se ensel'\a requieren 
impllcitamente de la reflexión del docente. 

a Construir su propia identidad cognoscitiva. ayudándoles a identificar la causa de sus 
dificultades. de sus habilidades y de sus preferencias en el momento de aprender 
para anticipar y subsanar sus lagunas y carencias durante el aprendizaje; para lograr 
un me¡or ajuste entre sus expectativas de éxito y el rendimiento alcanzado; para 
favorecer la adaptación de las actiV1dades y ejercicios presentados a sus propias 
caracterlsticas. 

a Dialogar internamente. actrvando su3 conocimientos previos sobre el contenido a 
tratar, para relacionarlo de manera sustancial con la nueva información. 
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o Ser intencionales y propositivos cuando aprendan, en especial con sus profesores, 
para ajustarse mejor a sus intenciones y demandas. 

o Estudiar para aprender y no sólo para aprobar. Solamente se aprende de manera 
duradera y funcional cuando lo aprendido es producto del esfuerzo de comprensión. 

o Actuar de un modo cientif1co en su aprendizaje tomando las ideas en hipótesis, 
comprobando la validez de esas ideas mediante su experimentación o su 
confrontación con otras ideas. interpretando los resultados obtenidos y reformulando, 
en su caso, las premisas de partida. 

Para Dlaz Barriga, Castañeda y Lule (1986) y para Hemández (1991). las estrategias de 
aprendizaje son procedimientos o habilidades que un alumno adquiere y utiliza de 
manera intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente 
demandas académicas y solucionar problemas 

Monereo y cols. (1998. pág. 27) definen las estrategias de aprendizaje como: "procesos 
de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y 
recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar 
una determinada demanda u objetivo. dependiendo de las caracterlsticas de la situación 
educativa en que se produce la acción". 

Teóricos como Dansereau (1985), así como. Weinstein y Mayer (1983) sostienen que 
los objetivos de las estrategias pueden influir en la forma en que se selecciona, 
adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento, también puede influir en modificar el 
estado afectivo o motivacional del alumno. para que éste aprenda con mayor eficacia, 
los contenidos curriculares o extracurriculares que se le presentan. 

El alumno que aprende a aprender. es el que sabe utilizar adecuadamente estrütegias 
de aprendizaje comprobando su eficacia, que descubre nuevas técnicas para resolver 
problemas, donde ya no necesita la guia constante de otra persona más capacitada. De 
esta manera. el estudio para el alumno es motivante, porque el estudio es ahora un 
ejercicio de habilidad personal y lo que aprende lo sabe utilizar (Burón, 1997). El alumno 
efectúa voluntaria e 1ntenc1onalmente una estrategia de aprendizaje, siempre que se le 
demande aprender. recordar o solucionar problemas sobre algún contemdo de 
aprendizaje (Diaz Barriga y Hernández. 1999). 

Los recursos y procesos cognoscitivos que posee el alumno, están relacionados con la 
ejecución de estrategias de aprend1za1e. El aprendiz tiene varios tipos de conocimiento y 
los emplea durante el aprend1za1e. Flavell y Wellman (1977. en Dlaz Bamga y 
Hemández, 1999) hacen la siguiente dasificación de los tipos de conocimiento: 
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Cuadro 2. Principales tipos do conocimiento planteados por Flavoll y Wollman 

Tloos de conocimiento ~~_-__:_:_=~===_:_=-:-_---oesctipcló_~-:_-:-~:.:-:::_-:----==--===-
Procesos cognitivos basiCOs-- Operact00es y procesos onvolue<"ados en et procesamiento de la 

información, como atención, percepción, cod1focac1Ófl, memoria y 

'ec~~r~-----·------------------·--·---·-·-
Base de conocimientos o Con¡unlo de hechos. conceptos y principios con los que cuenta et 
conocimientos previos -----·- _ah1mn_9_~9"1"'~-º-~':1..f<><:!!'~.do e~uemas ---------
Conocimiento estra~~---- _13_eferi<lp __ El_!_a!i_C!ó!@_l_eg"!_~~-"P!!c'.!'dizaj~-------------< 
Conocimiento metacognillvo ConOC1m1enlo que posee el alumno sobre qué y cómo sabe y el 

conoomoento que tiene sobre sus procesos y operaciones cognitivas 

'---------~--- --·-·----- _____ •-~~~~iJ~"lP!_cn9~!_ !~U~!_d_a_~ -~-<!l~~~~~~-~C?blema~--------~ 

Cuando el alumno utiliza las estrategias de aprendizaje, estas categorlas de 
conocimiento interactúan de manera compleja. Asl. por ejemplo. en los procesos 
cognitivos básicos casi no intervienen los procesos de desarrollo ya que desde la edad 
temprana, los procesos y funciones cognoscitivos básicos parecen estar presentes en 
su forma definitiva. cambiando poco con el paso de los años y que son imprescindibles 
para la ejecución de todos los procesos de orden superior {Dlaz Barriga y Hemández, 
1999). 

La base conocimientos o conocimiento esquemático puede influir de manera definitiva 
en la naturaleza y forma en que son empleadas las estrategias cognoscitivas. El bagaje 
de conocimientos. producto de aprendizajes significativos. casi siempre se constituye en 
el establecimiento y uso eficaz de estrategias generales y especificas de dominio, asi 
como de una adecuada organización cognoscitiva en la memoria a largo plazo (Chi y 
Glaser, 1986; Pozo. 1989 ). Una base de conocimientos amplia y organizada en 
dominios específicos. puede ser tan eficaz como un conjunto de estrategias 
cognoscitivas generales. 

Respecto al conocimiento estratégico. algunas estrategias se pueden adaptar a varios 
dominios de aprendiza¡e, mientras que otras tienden a restnngirse a tópicos o 
contenidos muy particulares. Asl. se marca la diferencia entre estrategias generales y 
estrategias específicas. Esta distinción resulta relevante porque hace que el estudiante 
tenga la necesidad de dominar no sólo los procedimientos propios de cada disciplina o 
estrategias especificas. sono que maneje. además, procedimientos o estrategias más 
generales, cuya adqu1s1c1ón y empleo resultara provechosa en áreas diversas y. por 
ende, do una mayor riqueza curricular. Los proct.>dimientos como el resumen. el cuadro 
sinóptico, o esquemas y mapas de conceptos. entre otros. han sido denominados 
procedimientos interd1sc1phnares o de aprendiza¡e. por enser'larse y aplicarse en 
diferentes disciplinas del currículo escolar {Monereo y cols .. 1998). 

Aunque, para las estrategias cognoscitivas no existen estadios o etapas do desarrollo, 
algunas surgen en etapas tempranas de aprendizaje y otras en momentos más tardlos 
del desarrollo. siendo posible descnbir las fases do adquisición o intemalización de las 
estrategias cognoscitivas (Diaz Bamga y Hemández. 1999). 
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El conocimiento metacognitivo, es fundamental en la selección y regulación inteligente 
de estrategias y técnicas de aprendizaje. Para lograr este tipo de conocimiento es 
necesaria una instrucción metacognitiva donde el profesor haga ver a los alumnos la 
utilidad de emplear una estrategia concreta y además. hacer que ellos mismos lo 
comprueben. Cuando el alumno descubre por si mismo la utilidad de las estrategias, 
desarrolla su rnetacognición; conoce qué formas de actuación mental son más eficaces 
en cada actuación, por lo que el alumno aprende a aprender (Burón, 1997). 

La intervención de los procesos motivacionales, tales corno los procesos de atribución, 
expectativas y establecimiento de objetivos. también se denominan estrategias de 
apoyo. Su finalidad es incrementar la motivación y concentración del alumno para 
aminorar la ansiedad y orientar la atención hacia el material educativo (Dlaz Barriga y 
Hemández. 1999). Cuando el alumno desarrolla la capacidad de aprender a aprender 
verá en el estudio una actividad motivante porque ha aprendido a usar lo que aprende 
(Burón, 1997). 

2.3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Existen múltiples formas de clasificación de las estrategias de aprendizaje. según el 
criterio que se adopte. Así. se han d1v1d1do a partir del dominio del conocimiento al que 
se aplican (estrategias generales y especificas). del tipo de aprendizaje que favorecen 
(asociación o reestructuración). de su finalidad y del tipo de técnicas que engloban. 
También se ha considerado el tipo de proceso cognitivo y finalidad perseguidos (Pozo, 
1990). o la efectividad para determinados matenales de aprendizaje (Alonso. 1991). 

Por ser de particular interés en el presente trabajo. se descnbirá la clasificación por su 
finalidad y por el tipo de técnicas involucradas. 

~ Las estrategias de recirculación de la información son consideradas como las más 
simples que emplea cualqU1er alumno. con un procesamiento superficial. El repaso 
es la estrategia básica que consiste en repelir la información varias veces hasta 
aprenderla de memoria y poder establecer una asociación para luego integrarta a la 
memoria a largo plazo. Lus estrateg1us de repaso simple y complejo son útiles 
cuando los muteriales que se han de aprender no poseen o tienen escasa 
significativ1dad lógica o psicológica para el alumno; son las estrategias básicas para 
el logro de aprendizaies memorist1cos (Alonso. 1991; Pozo. 1989). 

~ Las estrategias de elaboración van a permitir integrar y relacionar la nueva 
información que ha de aprenderse con los conocimientos previos pertinentes (Elosúa 
y Garcia, 1993 ). Pueden ser simples o complejas. según el nivel de profundidad con 
que se establezca la integración. También pueden diferenciarse entre elaboración 
visual y verbal-semántica (parafraseo). Por lo que estas estrategias se enfocan al 
significado de ta información a aprender. 
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- Las estrategias de organización de la información habilitan la reorganización 
constructiva de la información que se ha de aprender. Emplear estas estrategias 
permite organizar. agrupar o clasificar la información. para obtener una 
representación correcta, buscándola en las relaciones posibles entre distintas partes 
de la información y/o las relaciones entre la información que se ha de aprender y las 
formas de organización esquemática intemalizadas por el alumno (Monereo. 1990; 
Pozo. 1990; Oiaz Barriga y Hemández, 1999) 

En las estrategias de elaboración como en las de organización. no sólo se reproduce 
la información aprendida. sino que también se elabora y organiza el contenido; 
descubriendo y construyendo significados para encontrar sentido en la información, 
esto permite una mayor implicación cognitiva y que el alumno tenga una retención 
mayor (O faz Barriga y Hemandez, op. cit.). 

- Las estrategias do recuperación permiten mejorar la búsqueda de información que 
hemos almacenado en nuestra memona a largo plazo (episódica o semántica). 
Alonso (1991 ). señala que existen dos tipos de estrategias de recuperación: a) 
"seguir la pista". que consiste en buscar la información repasando la secuencia 
temporal recorrida. entre la que se sabe se encuentra la información que se ha de 
recordar Se relaciona con la información de tipo episódica y es útil cuando ha 
ocurrido poco tiempo entre el momento de aprendizaje o de presentación de la 
información y el recuerdo. b) "búsqueda directa" permite hacer una búsqueda 
inmediata en la memoria de los elementos relacionados con la información solicitada, 
se emplea cuando la información almacenada es de carácter semántico y puede ser 
utilizada aun cuando haya ocumdo más tiempo entre los procesos mencionados. 

Respecto a la naturaleza de la información que se ha de aprender, Alonso (1991 ), 
formula una clasificación de las estrategias efectivas, según el tipo de contenido 
declarativo. 

La repetición. la organización categorial y la elaboración simple de tipo verbal o visual 
son tipos de estrategias útiles y efectivas para el aprendizaje de información factual 
dentro del salón de clases. Eiemplos de información factual presentada en la enser'\anza 
son: datos (datos numéncos. fechas históricas. símbolos químicos). listas de palabras 
(nombres de paises. ríos) o pares asociados (vocabulano eJo.tranjero. paises y capitales). 
El aprendizaje simple de datos, no es el ob¡et1vo pnnc1pal de la enseñanza. de cualquier 
manera no deja de ser importante pues constituye un elemento presente en todo el 
material curricular de cualquier matena o disciplina en todos los niveles educativos. Para 
el aprendiza1e posterior de información conceptual de mayor complejidad, el 
conocimiento factual es indispensable (Oiaz Bamga y Hemández. 1999). 

Para el aprendiza1e de información conceptual, la representación gráfica, la elaboración, 
los resúmenes y la elaboración conceptual son algunas estrategias efectivas. el 
aprendizaje de conceptos. proposiciones y explicaciones exige un tratamiento de la 
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información más sofisticado y profundo que el aprendizaje de información factual (Diaz 
Barriga y Hemández. 1999). 

2.3.2 ADQUISICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

En la adquisición de cualquier tipo de estrategia de aprendizaje, es posible identificar y 
describir sus rases generales. En el ároa del desarrollo de la cognición y de la memoria, 
Flavell, Brown y Paris (en Dlaz Barriga y Hernández. 1999). han investigado sobre la 
identificación de dichas fases en el proceso de adquisición de estrategias de 
aprendizaje. 

Flavell (1993), investigando el uso de estrategias de memona en niños. encontraron 
que, alrededor de los siete años. los niños pueden utilizar estrategias de repaso de la 
información. sin ningún tipo de ayuda. ante una tarea que las requiera. Entre los nueve y 
diez años. los niños son capaces de utilizar, también de forma espontánea. una 
estrategia de categorización simple para recordar listas de objetos. El uso de estas 
estrategias es inseguro al inicio. pero al aplicarlas mejora paulatinamente con su 
adquisición y con la edad. 

Los nil'los de edad preescolar pueden emplear los dos tipos de estrategias. logrando el 
recuerdo cuando se les ensel'\aba directamente a hacerlo. Las diferencias evolutivas 
entre estos nil'\os y los que las utilizaban espontáneamente, se perdían cuando se 
comparaba su ejecución en tareas de recuerdo (Flavell, op. cit.}. 

Existe un patrón similar que descnbe la forma en que se adquieren estos recursos 
cognoscitivos. En las investigaciones de Flavell (1970. citado por Díaz Barriga y 
Hemández. 1999). los niños en edad preescolar no empleaban las estrategias de 
memoria y de repaso de información si no se les alentaba daramente a hacerlo. Por lo 
que. se demostró que estos n11"los eran c.1paces de usarlas y que no tenían ningún 
"déficit mediacional". Lo que presentaban era un déf1c1t de "producción", porque podian 
utilizar las estrategias. aunque no espontáneamente, sí en una situaCl6n de inducción. 
Al practicar la estrategia, la deficiencia de producción desaparecía y los nil'los eran 
capaces de usar las estrategias a voluntad cuando fueran requeridas ante tareas de 
aprendizaje y recuerdo. 

De esta manera. Díaz Barriga y Hernández (1999) afirman que se pueden ubicar tres 
fases en la adquisición de estrategias. 

a) Cuando no se tiene la competencia para producir1a y emplearla (déficit 
mediacional). 

b) Cuando ya se es capaz de producirla pero no de utilizarla espontáneamente 
excepto cuando se presenta una ayuda inducida (déficit de producción). 

c) Cuando se es capaz de producirla y utilizarla a voluntad. 
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Flavell (1970) a través de sus estudios sobre metacognición en nit'los preescolares 
encontró que paralelamente a su desarrollo, los nii'los inician su comprensión acerca de 
que la persona, la tarea y las estrategias como variables metacognitvas, influyen en el 
uso de estrategias. 

Para Flavell (1981, citado por Nisbet y Schucksmith. 1987). la capacidad metacognitiva 
presenta diferencias en la edad debido a que los niños mayores poseen mayor riqueza 
de conocimientos, una mejor organización de la capacidad, pero principalmente. más 
destreza para utilizar esa información de manera estratégica para alcanzar fines u 
objetivos concretos, porque se va estableciendo una vinculación cada vez más estrecha 
entre lo que se sabe y el conocimiento metacognitivo. El mejoramiento de dicho 
conocimiento sobre la mayoria de los contenidos escolares se prolonga hasta la 
adolescencia (Dlaz Barriga y Hemández, 1999). 

Monereo y cols. (1998) sei'lalan que. la etapa de la educación primaria es crucial en el 
desarrollo de las habilidades metacogmt1vas en los alumnos, el conocimiento de los 
propios procesos cognitivos. la planificación de actividades, el control de la información 
o conciencia en la toma de decisiones. debido a su experiencia con las tareas de 
aprendizaje intencional que enfrentan en su vida escolar, las cuales provocan la 
adquisición del conocimiento metacogmt1vo. Los niños pequeños no han desarrollado tal 
conocimiento porque aún no se han aproximado a reflexionar sobre el conocimiento y/o 
su cognición como objeto de conocimiento. ante tareas académicas (Gamer y 
Alexander, 1989 ). 

Brown (1987). afirma que la naturaleza de la tarea y la situación de enseñanza influyen 
en las actividades que realiza el niño en la regulación y control en la ejecución del uso 
de estrategias. más que la edad; estas conductas autorreguladoras pueden aparecer en 
el niño desde edad muy temprana. tomando en cuenta que el grado de dificultad que 
presente la tarea planteada sea a=esible a ser resuelta por el niño. 

Paris y Cross (1983); París. Newman y Jacobson (1985) han estudiado los factores que 
permiten la adquisición y uso de las estrategias. De sus estudios derivan unos principios 
generales que los alumnos desarrollan poco a poco en lo que se van involucrando con 
los contextos y peticiones donde se requieren las estrategias de aprendizaje. Estos 
principios son: 

~ Principio de agencia. los padres o el profesor son los pnmeros modelos de agente 
activo que el niño reconoce. porque le enseñan cómo conducirse activamente para 
mejorar su aprendizaie o su c1ecuc1ón en alguna tarea de solución de problemas; 
después. una ve;: que consigue intenonzar1o. el nu'\o logra tomar conciencia de que 
él puede me¡orar su proceso de aprendiza¡e y memonzación s1 actúa con la intención 
y voluntad de aprender. Convirtiéndose en el agente activo que actúa directamente 
por medio de ciertas acciones autod1ngtdas para optimizar su proceso de 
aprendizaje. 
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.q¡o Principio propósito do aprondor. El niño descubre que el propósito de aprender va 
cambiando según distintos contextos, demandas y situaciones, lo cual le exige tomar 
conciencia de que es necesario utilizar formas diferentes de actuar y que además se 
requiere de un esfuerzo e involucramiento diferenciados para actuar de manera 
adecuada ante cada uno de ellos. El niño reconoce este propósito como una tarea 
cognoscitiva especifica . 

.q¡o Principio de /nstrumontalldad: Los instrumentos o medios son las estrategias 
necesarias que por su valor funcional y eficacia permiten lograr el propósito concreto 
de aprender. El esfuerzo cognitivo que exigen las estrategias, se relaciona con los 
beneficios que pueden aportar para la mejora del aprendizaje. El alumno utilizará 
una estrategia que sea necesana para conseguir un aprendizaje especifico si esta 
convencido de su valor y funcionalidad para lograrte. 

El niño sigue la pauta y pone en práctica los pnncipios anteriores en los diferentes 
contextos sociales en donde interactúa y aprende. Los adultos casi siempre son los 
modelos e intervienen como mediadores sociales. que suministran maneras concretas 
sobre cómo actuar, establecer propósitos y utilizar recursos para actuar 
propositivamente en situaciones de aprend1za¡e. Cuando los niños toman parte en 
dichas situaciones, van captando y aprop1andose de cada uno de los principios y de los 
recursos estratégicos, para usarlos después en forma autónoma e independiente (Diaz 
Barriga y Hemández, 1999) 

Si los padres y maestros son modelos de los que el nrño aprende continuamente, en 
cómo conducirse activamente para me¡orar su ejecución en tareas o solución de 
problemas. Los padres pueden ech<tr mano de las expcnencias cotidianas como 
ejemplos claros, para el caso especifico de realizar las tareas escolares que el nu'\o lleva 
a casa dia a dla, donde el niño puede expenmentar la funcionalidad de los 
conocimientos que le enseña el profesor al resolver por e¡emplo: problemas de cálculo 
aritmético, uso del lenguaje oral y escrito. geografía del lugar donde se reside. tipo de 
gobierno, fauna y flora. lugares históricos y a qué fechas y hechos se remontan etc .. de 
acuerdo al área de conocimiento 

Existen un sin fin de situaciones reales que se viven cotidianamente y que pueden ser 
aprovechadas. ya que presentan claramente aplicaciones a los contenidos que el 
alumno recibe en la escuela y que le demuestran la funcionalidad de lo que está 
aprendiendo: relacionar hechos de la vida co1td1ana con conceptos o procedimientos 
que se le enseñan, permiten al alumno dar sentido y significado a lo que está 
aprendiendo. 

Diaz Bamga y Hcmández (op. cit.). plantean tres fases básicas en el proceso de 
adquisición-intcmalización de las estrategias. a partir de la argumentación que formula 
Flavell ( 1993 ). acerca de Ja adquis1c16n de las estrategias y partiendo también de Jos 
conceptos formulados por Vygotsky, como son la zona de desarrollo proximal, de Ja 
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intemalización y de la llamada "ley de la doble formación" de lo interpsicológico a lo 
intrapsicológico. Dichas fases son las siguientes: 

Primera fase: no es posible el uso inducido o espontáneo de las estrategias, 
porque no se ha aprendido la estrategia o falta competencia cognoscitiva para 
lograrlo. Existe una deficiencia cognoscitiva en el uso de mediadores o 
estrategias en situaciones de aprendizaje. 

Segunda fase: es posible el uso de mediadores o estrategias, la condición es que 
haya alguien que proporcione directamente la ayuda para hacerlo. El alumno es 
capaz de utilizarla en el plano interpsicológico, recibiendo ayuda del profesor o a 
través de instrucciones, modelamientos o gulas. El alumno no es capaz de 
usarlas espontáneamente porque aún no ha ocurrido su completa intemalización, 
por lo que en esta fase es necesario el apoyo para utilizar las estrategias ya que 
todavla hay un déficit en su empleo autónomo y/o espontáneo, además las 
estrategias están muy ligadas al contenido de aplicación donde fueron enser°'adas 
puesto que no se ha desarrollado su regulación metacognitiva para poderlas 
transferir a otras situaciones similares. 

Tercera fase: el alumno aplica las estrategias de manera espontánea, madura y 
flexible cuando es necesario; ha logrado una plena intemalización de las 
estrategias y posee un conocimiento metacognitivo apropiado para hacerlo. El 
alumno puede hacer uso autónomo de las estrategias y tiene la posibilidad de 
transferirlas a situaciones análogas 

El planteamiento de estas fases en la adqu1sic16n de estrategias, coincide con los 
principios que Paris y cols. (op. cit.) argumentan sobre cómo los alumnos se implican en 
el aprendizaje de estrategias presentadas en un contexto determinado y que van 
interiorizando para lograr aplicarlas de manera óptima y pertinente en una situación 
especifica 

Es importante adquinr estrategias de aprend1za¡e eficaces para desarrollar aspectos de 
la inteligencia tales como la deducción. organización y slntesis de la información de 
manera personal. hacerse preguntas. aprender a pensar. El desarrollo de estas 
estrategias permite que el esfuerzo del alumno lo lleve a resolver de manera eficaz sus 
tareas o actividades de aprend1za¡e, desarrollando también su autonomía y madurez 
personal (Burón. op. cit.) 

2.4 METACOGNICIÓN Y AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Para Diaz Barriga y Hemández ( 1999). la metacognioón es el "saber" que 
desarrollamos sobre nuestros propios procesos y productos de conocimiento. 

Brown (1987). sel"tala que el conocimiento y comprensión acerca de la cognición 
aparecen de manera tardia en el curso del desarrollo cognoscitivo, porque implica una 
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actividad reflexiva sobre lo que se sabe. Flavell (1993) identifica manifestaciones 
metacognitivas evidentes en edades tempranas. 

Para Flavell (1987; 1993), el concepto de la metacognición se divide en dos esferas de 
conocimiento: el conocimiento metacognitivo y las experiencias metacognitivas. 

Propone que el conocimiento metacognitivo se estructura a partir de tres variables que 
se relacionan entre si. 

a) La variable de persona: describe los conocimientos o creencias que una persona 
tiene sobre sus propios conocimientos, sobre sus capacidades y limitaciones como 
aprendiz de distintos temas o dominios, también sobre los conocimientos que la 
persona sabe que tienen otras personas, de esta manera establece relaciones 
comparativas consigo mismo o entre diversas personas, además del conocimiento 
en común de las personas en general. 

b) La variable do tarea: se refiere al conocimiento que tiene el alumno de las 
características propias de las tareas, a su vez la relación que guardan las tareas con 
el alumno. Es importante el conocimiento que se tiene acerca de las tareas respecto 
a la naturaleza de la información involucrada en la tarea ya sea familiar o compleja y 
el conocimiento sobre las demandas de la tarea. su facilidad o dificultad al realizarla. 

c) La variable estrategia: son los conocimientos que el alumno Irene sobre estrategias 
que le son útiles para diferentes operaciones cognitivas como aprender, comprender 
lenguaje oral y esenio. solucionm problemas; y su forma de aplicación y eficacia 

El conocimiento metacognrtrvo en el alumno es necesano para poder realizar la tarea de 
forma reflexiva. tornando dec1s1ones conscientes que lo lleven a su correcta realización. 
Las experiencias metacogrnt1vas son aquellas experiencias de tipo consciente referente 
a esquemas cognoscrtrvos o afectivos Es 1mprescind1ble su conexión con alguna tarea 
cognoscitiva. Las expenenc1as metacognitivas pueden ocumr antes. durante o después 
de la realización del acto o proceso cognoscitivo. pueden ser momentáneas o 
prolongadas, simples o complejas. (Diaz Barnga y Hernández, 1999). 

Segün Flavell ( 1979). algunas de las expenencias metacognitivas contenidas en la 
realización de tareas cognitivas son las que: 

Pueden contnbu1r a fijar nuevos Objetivos o a revisar o dejar los antcnores. 

Pueden afectar el conoc1m1ento metacognitrvo. incrementándolo, mejorándolo o 
eliminándolo. 

Participan de forma activa en la selección y rect1f1cación de las estrategias 
especificas y de las habilidades autorreguladoras. 
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Flavell (1987), senala que es más probable que las experiencias metacognitivas puedan 
producirse, cuando la situación: 

o Expllcitamente las solicita. 

o Fluctúa entre la información nueva y la ya existente. 

o Presenta dificultades para su realización y requiere hacer inferencias, juicios y 
decisiones. 

o No enmascare los recursos de atención y memoria por alguna experiencia 
subjetiva como el miedo, la ansiedad o la depresión. 

Dlaz Barriga y Hernández (op. cit.), afirman que la regulación de la cognición se refiere 
a las actividades relacionadas con el ·control ejecutivo· que se lleva a cabo en una tarea 
cognitiva, como son las actividades de : 

• Planeación. Se realizan antes de iniciar una tarea de aprendizaje. 

establecimiento de metas y objetivos 
predicción de resultados 
programación de estrategias 

• Monitoreo o supervisión Se efectúan durante la realización de actividades de 
aprendizaje. 

acciones estratégicas 

• Revisión y evaluación. Se realizan durante o después de la ejecución de la tarea 
cognitiva. 

estimar los resultados de las acciones estratégicas 
criterios de eficiencia y efectividad 

Para Brown (1987). la regulación de la cognición es variable y depende de las 
caracterlsticas del sujeto y del tipo de tarea de aprendizaje: la realización acertada de 
una tarea no siempre implica su toma de conciencia; y por último las formas de 
conducta autorregulada pueden aparecer desde edades muy tempranas. 

Este control o regulación en la actividad de aprendizaje, es necesaria como una 
estrategia general para alr...anzar un aprendizaie significativo y una actuación autónoma 
y eficaz del alumno ante la t .. uea y en la resolución de problemas. 
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Existen aspectos metacognitivos implicados en las actividades de autorregulación. Para 
realizar actividades de planeación se necesita aplicar lo que se sabe sobre las distintas 
variables de conocimiento metacognilivo, tanto las variables de la tarea. del sujeto. 
como de estrategias; cuando se realiza una tarea especifica. Para efectuar actividades 
de monitoreo en la realización de una tarea. son necesarias las experiencias 
metacognitivas que informen sobre qué tanto se ha progresado o cuánto hace falta para 
la realización o solución de una tarea en función de la meta fijada (Dlaz Barriga y 
Hemández. 1999). 

Por consiguiente, los aspectos metacognitivos y las actividades de autorregulación son 
procesos que van unidos para el uso conveniente y eficaz de las estrategias de 
aprendizaje. 

Monereo y cols. (1998). afirman que cuando el alumno se ajusta continuamente a los 
cambios y vanaciones que se van produciendo en el transcurso de la actividad siempre 
con el propósito de alcanzar el objetivo fijado de la manera más eficaz que sea posible. 
está utilizando estrategias de aprendizaje. Dichos cambios o variaciones pueden ser 
internos, esto es. 1r corrigiendo los resultados intermedios obtenidos. resistirse a la 
disminución del interés, redefinir los objetivos originales, compensar las pérdidas de 
tiempo; o pueden ser cambios externos al alumno. como las limitaciones de recursos o 
espacio. temperatura extrema. caracterist1cas de los compañeros de grupo. Lo 
importante es que el alumno hará los cambios necesanos para continuar hacia la meta 
fijada. 

En consecuencia, Monereo y cols. (1998). ser'ialan que la utilización de estrategias 
requiere de un sistema que controle de manera continua el desarrollo de las actividades 
y decida, cuando sea conveniente. qué conocimientos declarativos o procedimentales 
hay que recuperar y cómo se deben coordinar para resolver cada nuevo enlace. 
Monereo (op. cit.) identifica los siguientes aspectos en el sistema de regulación: 

·:· Se apoya en la reflexión consciente del alumno que emplea una estrategia, cuando 
el alumno es consciente de sus objel111os y cuando se aparta de ellos, es capaz de 
reorientar o regular su acción. 

·=· El control o venficación del proceso de aprendizaje se lleva a cabo en los distintos 
momentos del proceso. La pnmera fase es la planificación en la que se establece 
qué se va a hacer en una s1tuac16n de aprendizaje especifica y cómo se llevará a 
cabo dicha actuación. 

·=· El alumno que utiliza una estrategia. inicia la roalización de la tarea. controlando 
continuamente el curso de la acción y haciendo los cambios pertinentes cuando lo 
considere necesario para lograr los objetrvos previstos. 

•:• La evaluación de la propia conducta. la realiza el alumno cuando cree que los 
resultados que ha obtenido son los que pide la tarea y analiza su actuación. con la 
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finalidad de identificar las decisiones cognitivas que pueden haber sido tomadas de 
manera errónea o inapropiada, para corregirlas en posteriores ocasiones. 

Aplicar este sistema de regulación en el uso de estrategias de aprendizaje de manera 
consciente y eficaz da lugar a un tercer tipo de conocimiento. que Paris y cols. (1985), 
han nombrado como condicional. El conoc1m1ento condicional se realiza para averiguar 
cómo, cuándo y por qué es adecuada una estrategia determinada, esto conlleva a 
relacionar situaciones de aprend1za¡e concretas con determinadas formas de actuación 
mental. 

Por consiguiente, Monereo, (op. cit.), sostiene que toda actuación estratégica se lleva a 
cabo en función de un conocimiento condicional que el alumno construye para la 
situación de aprendizaje, haciendo las modificaciones pertinentes en base a 
componentes de otra situación similar en las que empleo una estrategia de manera 
eficaz. 

2.5 ENTRENAMIENTO EN ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Hayes y Oiehl (1982) y Aguilar (1982). coinciden en que los programas tradicionales de 
instrucción en hábitos de estudio. no son afines con los modelos recientes sobre 
procesos cognitivos, metacognitivos y autorreguladores. Ya que estos programas se han 
limitado a ejercitar la memorización de información y resolución a cuestionamientos de 
temas especificos, teniendo poco efecto en su duración y pocas posibilieladés de 
transferencia a otras situaciones. 

Por lo anterior. el programa de enseñanza de estrategias con enfoque cognitivo, pone 
en relieve el entrenamiento con información que proponen Brown, Campione y Day 
(1981), para promover la utilización de estrategias. dando a conocer al alumno su 
significado y utilidad. dando retroalimentación en la e1ecuc1ón y una fase de 
mantenimiento de las habilidades practicadas. Adv1rt1endo que este entrenamiento sólo 
permite hacer generalizaciones con tareas s1m1lares. 

El entrenamiento Informado con rC!!Julación va a perm1t1r hacer transferencias a otras 
situaciones cuando a los alumnos se les ensene a discernir cuándo. dónde y por qué 
usar estrategias de aprendizaje, además de enseñarles detenidamente cómo aplicarlas 
y autorregular1as frente a diversas tareas s1gnof1cattvas (Camp1one, 1987). 

El "tetraedro del aprend1za¡e· propuesto por Brown (1982. citado en Oiaz Barriga y 
Hemández , 1999). es una representación práctica para el analis1s de la situación de 
aprendizaje, útil para orientar la concepción y estructuración de los programas de 
entrenamiento en las estrategias de aprend1za1e En él se ubican aspectos internos 
como son: cognitivos. estratégicos. metacognitrvos y autorreguladores; asimismo. 
aspectos externos como los recursos matenales y las demandas en las tareas que 
influyen en las actividades de aprend1za¡e intenc10nal. Olaz Bamga y Hemández (1999). 
consideran que este modelo coincide con la forma en que deben ser entendidas y 
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ensel'ladas las estrategias de aprendizaje. En el tetraedro del aprendizaje se identifican 
cuatro factores: 

1. Características del aprendiz. Lo que el alumno sabe sobre si mismo, el dominio 
cognitivo que posee en relación con determinados contenidos, tareas y 
estrategias. 

2. Naturaleza y caracterlsticas de los materia/es de aprendizaje. Se refiere a la 
complejidad. familiaridad, organización lógica, formato de presentación de los 
materiales a aprender. 

3. Demandas y criterios de las tareas. Son las distintas formas de realizar una 
tarea segun las demandas de la misma y la solución de problemas, que se 
plantean al alumno en cada situación de instrucción como presentar un examen, 
exponer un tema, realizar un ejercicio. 

4. Estrategias. Son las estrategias que el alumno conoce y emplea de acuerdo a su 
forma de aplicación. viabilidad y efectividad. segun la diversidad de los materiales 
y demandas de las tareas. 

En este modelo de Brown, están involucrados distintos aspectos de tipo estratégico y 
metacognitivo como las relaciones entre estrategias y conocimiento metacognitivo con 
sus variables de persona, tarea y estrategia; las estrategias a seleccionar y cómo 
enfrentarse a una tarea o material de aprendiza¡e determinado de una manera global o 
contextual. 

Diaz Barriga y Hernández (1999) sostienen que. para proporcionar un entrenamiento 
informado sistemático. es necesano atender los aspectos antes mencionados porque 
son ut1les para realizar programas respecto a qué y cómo enseñar estrategias para 
promover aprendizajes significativos. Explicar para qué tareas o demandas son viables, 
utiles y eficaces y para cuáles otras resultan inadecuadas o limitadas; además. es 
necesario mostrar para qué matenales, dominios y temáticas las estrategias son 
valiosas y enseñar explicitamente cómo ut11izar1as. 

2.5.1 TECNICAS PARA LA ENSENANZA DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZA.JE 

Monereo y cols. (1998), definen el procedimiento heurístico como una sucesión de 
acciones que hay que realizar pero que, presentan cierta variabilidad y su ejecución no 
necesariamente garantiza la consecución de un n .. >Sultado óptimo. El procedimiento 
heuristico guia las acciones que hay que seguir pero no asegura la consecución del 
objetivo. 

Las estrategias deben observarse como procedimientos de carácter heurístico y flexible. 
Coll y Valls (1992) han formulado un esquema básico para la ensel'\anza de 
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procedimientos. el cual se fundamenta principalmente en las ideas de Vygotsky y Bruner 
respecto a las nociones de "zona de desarrollo próximo·. "andamiaje" y "transferencia 
del control y la responsabilidad". 

El esquema propuesto por Coll y Valls (op. cit.). puede ser útil para la enseñanza de 
cualquier tipo de habilidad o estrategias cognitiva (Solé, 1992). Dicha estrategia parte de 
la idea de que los procedimientos se aprenden progresivamente en un contexto 
interactivo y compartido. que se constituye entre el profesor y el alumno que lo 
aprenderá. 

En dicho contexto. el profesor interviene como guia e induce a situaciones de 
participación guiada con los alumnos. La situación de enseñanza se presenta desde el 
desconocimiento del procedimiento por parte del alumno. hasta su uso autónomo y 
autorregulado. Ubicando tres pasos para aprender un procedimiento (Dlaz Barriga y 
Hernández. 1999): 

exposición y ejecución del procedimiento por parte del profesor. 

ejecución guiada del procedimiento por parte del alumno y/o compartida con el 
profesor. 

ejecución independiente y autorregulada del procedimiento por parte del alumno. 

El profesor mediante un contexto de apoyo y de andamiaje, ayuda a que el alumno 
consiga la construcción del pr0CC<:1im1ento estratégico que le enseña. Esta ayuda se va 
ajustando en función del aumento en la capacidad del alumno para utilizar dicho 
procedimiento (Díaz Barnga y Hemández. 1999). 

Existen varios métodos o técnicas concretas para el entrenamiento en estrategias de 
aprendizaje. y que pueden utilizarse en forma combinada, siguiendo la estrategia básica 
descrita. (Dansereau. 1985; Coll y Valls. 1992; Elosúa y Garcia. 1993; Monereo. 1990; 
Mor1es. 1985; Muria. 1994). En el Cuadro 3 se presentan algunos de estos métodos. 

Ashman y Conway ( 1990). consideran que para potenciar el mantenimiento y la 
transferencia positiva del entrenamiento de estrategias. es necesano: 

•:• Sensibilizar a los part1c1pantes respecto a la 1mportanoa del entrenamiento. 

•:• Vincularse con aspectos motivac1onales: enseñar a los alumnos a establecer 
procesos de atnbuc1ón sobre las me¡oras logradas. apoyados en el uso y el 
esfuerzo estratégico 

•!• Estructurar secuencias de tareas d1ferenc1adas que promuevan la transferencia 
ha dominios reales como sea posible. 
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•:• La participación activa del profesor y los campaneros en los procesos de 
generalización. 

Cuadro 3. Métodos o técnicas para el entrenamiento en estrategias de aprendizaje 

Método 
La ejercitación 

El modelado 

La instrucción directa 
o explicita. 

El anélisís y d1scusí0n 
melacognítJva. 

Autointerrogación 
metacognitiva. 

·----=:=~=--·---o.K";:¡pcíón 
E¡er cic10 1epcllt1vo de las estrategias aprendidas ante vanas srtuaciones o 

s. el profesa< supervisa su cumphmienlo, evalúa la eficacia de la aphcacl6n 
productos del traba¡o realizado 

tarea 
y los 

------
ofesor----;;.modcta'" º~-muestra a k>S-B1üiñ-ñOS cómo se ubhza una estrategia 

rminada. con la flnahdad de que el estudiante intento copiar su forma do 
Existe el "modelamoento metacogni!lvo". donde el alumno observara los 

s en la e¡c.'CUción de las estrategias y tomara ejemplo a partir de las 
IOOes y reflexK>neS metacognrtNas del modelo 

El pr 
dele 
uso. 
paso 
acc 
El . modelado de uso eo<recto" y el "modelado de contraste" entre un uso 

ecto y otro 1nconcclo de la estrategia. CO<T 

lns truccioÓcs dadas al -est"U<ilaniC"-sobro-eÍ-uso-- conectodelaesifategia, 
r ecomcndacK>Oes para su uso y meJor aprovcc.hamtento Practtear las 
estra teg1as aprendidas. gu1ando y retroalrmcntando su aphcac'6n 

Prom oce=~n:f~.:_~~::,~~;:e;r:,~·~:::_~~f.:~~5:"=5:~~¡ pr 
que val0<en la efocacia de actuar reflexJYamente y modifiquen despues su forma 
de a proximaoón metacognitlVil ante problemas y tareas strndares. 

Ayud ara<i~e 1os-a1umnos-CO<iOZcan-yreiicx1onen sObre 1as estrategias uwiiadas
e1 fin de consc."g\Jtr mei<><as en su uso. po< medlO de preguntas que el 1 

no va aprendot.>ndo ha haccr-r.e antes. durante y después de la e¡ecuci6n d] 
ea. Promo"er en el alumno la interna:ozación de este esquema y utJhzarto en 
sas s1tuac10ne.> de lorma indcpcndiente 

con 
alum 
la lar 
drvcr 

- ·-·· - - --· --- ------------ --·- ·-----·--- .. ·-------------------

Para el entrenamierito de estrategias de aprendizaje, Elhs. Lenz y Labomie (1987, 
citados por Ashman y Conway, op cit) identifican los siguientes cuatro niveles de 
generalización: 

1. Nivel onlocedente. Motivar al alumno e interesarlo en el aprendizaje. mediante su 
participación en actividades antes de que se ensei'te una estrategia especifica de 
aprendizaje. con la finalidad de cambiar act•tlldes negativas que afectan a la 
transferencia del aprendizaje. Este nivel implica la participación activa de los 
estudiantes en la actividad de aprendizaje. 
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2. Generalización concomitante. El alumno aprende cómo funciona una estrategia y 
cómo puede utilizarse y que logre transferirla a otras situaciones. El profesor y/o los 
compañeros intervienen en el procedimiento de aprendizaje. 

3. Generalización subsiguiente. Aplicación de las estrategias a diferentes contextos, 
tareas y situaciones. El profesor y compañeros intervienen en la enseñanza. 

4. Generalización independiente. Transición de la responsabilidad del profesor al 
alumno en lo que respecta a la generalización. Actividad dirigida por el propio 
alumno, que puede consistir en una forma de generalización autónoma. 

El profesor es mediador entre las estrategias que va a enseñar y Jos alumnos que las 
van a aprender (Garcla y Elosúa. 1993 ). Para lograrlo. es necesario que las acciones de 
intervención que realice el profesor cumplan las siguientes condiciones (Dlaz-Barriga y 
Aguilar, 1988; Alonso Tapia, 1991 ): 

·:· Que las estrategias de aprendiza¡e. de apoyo y metacog111t1vas, sean pertinentes y 
se presenten de manera explicita y suficientemente prolongada, emplear también 
distintas técnicas como la enseñanza directa, el modelaje y el modelamiento de 
dichas estrategias. 

•!• Que los alumnos aprendan el mane¡o consciente de cuándo, cómo y por qué utilizar 
las estrategias, es decir, a autorregul<1r su empleo. 

•!· Que el entrenamiento se realice atendiendo las diferentes áreas del conocimiento o 
materia curriculares y a diversos tipos de textos académicos que se revisan en 
clase. 

•!• Lograr que los alumnos sean conscientes de sus destrezas académicas personales 
y de sus motivaciones ante el estudio. incrementando su interés y esfuerzo. 

•!• Que las estrategias de aprend1za¡e generales y especificas refuercen la 
transferencia a un amplio rango de tareas y variedad de materiales académicos. 
(Dlaz Barriga y Hemández. 1999). 

Monereo y cols. (1998), sugieren que para lograr que el alumno sea estratégico cuando 
aprende se requiere me¡orar el conoc1m1ento declarativo y procedimental del alumno con 
respecto a Ja materia tratada; aumentar la conciencia del alumno sobre las operaciones 
y decisiones mentales que realiza cuando aprende un contenido o resuelve una tarea, 
favoreciendo el conocimiento y el anahs1s de las condiciones en que se produce la 
resolución de un determinado tipo de tareas y conseguir una cierta transferencia de las 
estrategias empleadas a nuevas situaciones de aprendiza¡e. mediante el reconocimiento 
de condiciones similares en esa situaoón 
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Se puede obtener mayor provecho de estas condiciones. según Monereo y cols. (op. 
cit.), si se ensena a los alumnos a analizar y supervisar conscientemente sus 
actividades de aprendizaje, es decir, a regularlas en el momento en que planifican su 
acción, durante su ejecución y en su evaluación, al finalizarlas. Es importante mencionar 
que esta postura y las pautas a seguir para aprender estrategias de aprendizaje que a 
continuación se presentan, dan esencialmente el fundamento a la propuesta presentada 
en esta tesina: a la elaboración de un programa de participación de los padres como 
estrategia para mejorar su desempeño académico, mediante las tareas escolares que el 
niño lleva a casa. 

A continuación se descnben las pautas metodológicas que deberian ubicar cualquier 
actuación pedagógica orientada a enseñar estrategias de aprendizaie a los alumnos que 
proponen Monereo y cols. (1998): 

·:· Diseñar actividades que, debido a su complejidad, requieran por parte de los 
estudiantes una regulación consciente y deliberada de su actuación; que para 
realizarlas se vean obligados. a planificar previamente su actuación, deban 
controlar y supervisar lo que están haciendo y pensado mientras lo hacen y les 
parezca útil evaluar su ejecución cuando la concluyan. 

•:• Evitar la enseñanza de técnicas de estudio simples con relación a objetos 
concretos. ya que tenderán a aprenderse de forma mecánica. Es preferible que el 
alumno domine diferentes procedimientos de aprendizaje que pueden serle útiles 
en una situación determinada. sea capaz de elegir de manera razonada los más 
adecuados y de coordinar su utilización, siempre en función de las condiciones de 
la actividad planteada. 

•:• Enseñar estrategias de aprcnd1za1e en contextos en los que éstas resulten 
funcionales; enseñarlas en situaciones reales en las que estas estrategias sean 
útiles para atender a las necesidades académicas y personales del alumno. 

•!• Crear un clima en el aula que permita expresar dudas. explorar. reflexionar y 
discutir sobre como se puede aprender sobre un tema. planteando la ensel'lanza de 
estrategias de aprendizaje como un ob1et1vo explícito y directo. 

•:• Facilitar la transferencia de las estrategias de aprendizaje uttlizadas a otras 
materias y a otros contextos. proporcionando referencias explicitas a diferentes 
situaciones y mencionando cuándo y por q\Jé decidimos que es útil el empleo de 
una detenninada estrategia. "El hecho de que una estrategia pueda ser faolmente 
aplicada a una nueva situación de aprend1za1e es el meior indicador para evaluar la 
calidad de la enser'lanza." (Monereo y cols. 1998; p 38). 

Monereo y cols. (op. cit.) mencionan que. de los métodos que favorecen que alumnos y 
profesores en clase puedan explicitar los procesos cognitivos que les lleven a aprender 
o resolver una tarea. se pueden mencionar los siguientes· 
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J.. El método de "modelos expertos" de pensamiento explican, paso a paso, las 
operaciones mentales que ejecutan mientras aprenden un contenido o realizan una 
tarea. 

J.. El uso de pautas de interrogación para guiar al alumno en la realización de las 
operaciones cognoscitivas necesarias para alcanzar un objetivo. 

J.. El análisis y discusión respecto al proceso mental seguido para llevar a cabo una 
tarea, después de haberla realizado. 

J.. La realización de actividades cooperativas que promuevan relaciones de 
interdependencia entre los alumnos, para compartir las operaciones de 
planificación, ejecución y valoración de cada tarea asignada al grupo y forTTiar 
consenso de dichas actividades. 

Sin embargo, los autores reiteran que las tareas que consideren un alto grado de 
exigencia. complejidad o incertidumbre requieren del uso de estrategias; que no pueden 
realizarse de forma óptima s1 se emplean técnicas simples. 

Es beneficioso aprender estrategias pues el aprendizaje centrado sólo en la adquisición 
de contenidos especificas. en su mayor parte de tipo declarativo. sin la ensel'\anza 
asociada y explicita de estrategias de aprendizaje conduce a un conocimiento inactivo 
que no puede aprovecharse funcionalmente (Monereo y cols., 1998). Bransford, Vye, 
Kinzer y Risco ( 1990). sostienen que muchas veces el alumno conoce la información 
relevante que le perm1t1ria resolver un determinado problema. pero no está capacitado 
para emplearla de manera espontánea. Utilizar estrategias necesita una toma 
consciente de decisiones, que se adapten a las condiciones de cada situación y se 
orienten a unos objetivos. esto permite que esos conocimientos sean útiles y accesibles. 

Enser'\ar habilidades cognitivas generales o estrategias sin conexión con los contenidos 
sobre los que se razona. provocarán lagunas en la formación básica de los estudiantes, 
dejando en un segundo plano el estudio y aprendizaje de contenidos disciplinares 
(Monereo y cols .. 1998) 

Weinstein y Underwood ( 1985). opinan que los profesores pueden inducir el desarrollo 
de estrategias de aprend1za¡e efectivas al mismo tiempo que enser'\an el contenido de la 
materia. De esta manera. el profesor tendría dos ob¡etivos; uno que apunta a los 
productos de aprendizaje. que se enfoca a lo que deben saber o ser capaces de hacer 
los alumnos. y otro refendo al proceso de aprendizaje, orientado a ensenar a los 
alumnos cómo aprender. De la misma manera. Burón (1997) opina que. para que la 
instrucción sea eficaz es necesario que se enser'\en simultáneamente las asignaturas y 
las estrategias mas adecuadas para aprenderlas. Así, los modelos de ensel'\anza de 
estrategias de aprend1za¡e se pueden aplicar dentro del programa curricular y no fuera 
de él. corno usualmente sucede. (Diaz Bamga y Hemández, 1999). 
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Ensei'lar estrategias de aprendizaje en función de los contenidos específicos de las 
diferentes áreas curriculares, es lo más conveniente. además de sus posibilidades de 
generalización. Ensei'lar a pensar sobre la base de un contenido especifico que 
presenta exigencias y características particulares. puede garantizar que una buena 
parte de las operaciones mentales realizadas, sean útiles en otras situaciones (Monereo 
y cols., 1998). 

En este capitulo se han referido las estrategias de enseñanza y de aprendizaje desde 
sus clasificaciones, su adquisición y enseñanza para promover aprendizajes 
significativos y que de manera preferente se deben presentar paralelamente con los 
contenidos curriculores comprendidos en los programas escolares. 

Presentar este despliegue de estrategias que necesita adquinr el alumno para facilitar 
su actividad de aprendizaje, las acciones de intervención que realice el profesor para 
lograr que el alumno sea estratégico cuando aprende (l\,1onereo y cols .. 1998; Díaz 
Barriga y Hemández. 1999). enseñando a los alumnos a analizar y supervisar 
conscientemente sus actividades de aprendiza¡e, regulándolas en el momento en que 
planifican su acción, durante su ejecución y en su evaluación, al finalizarlas; además de 
las pautas para aprenderlas; dan el sustento teórico, en una estrategia general, al 
programa para padres. propuesto en esta tesina. 

Esto no quiere decir que los padres se conviertan en expertos en estrategias de 
ensei'lanza-aprend1zaje. Los alumnos de primana empiezan a desarrollar procesos de 
autorregulación (Monereo y cols .. 1998) que se puede reforzar cuando se realizan las 
tareas escolares en casa. con la guia de los padres. mediante la preparación que 
pueden adquirir en el programa de participación de los padres como estrategia para 
mejorar el desempeño académico de sus hijos. 

Una manera de reforzar estos aprendizajes es a través de las tareas escolares como 
parte de la misma instrucción y que en casa se pueden llevar a cabo de manera 
sistemática y organizada si los padres tienen acceso a participar con sus hijos en ellas, 
con el propósito de que poco a poco los niños realicen sus tareas do manera ef1eaz, 
responsable y autónoma El apoyo que los padres bnnden a sus hijos en las tareas 
coadyuvará la labor del maestro para me¡orar el aprend1za¡e y uso de estrategias en los 
alumnos. 

El contex1o familiar en el que cada ser humano crece influye en su desarrollo educativo. 
En la familia se pueden generar. desarrollar y fortalecer propósitos claros acerca de la 
educación do los hijos. El siguiente capitulo se refiere al ambiente familiar que con sus 
matices tienen una repercusión en la manera que el nil'lo accede al mundo del 
conocimiento y aprend1za¡e que le ofrece la educación formal. 
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3. AMBIENTE FAMILIAR PARA LA PROMOCIÓN DE 
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

La familia es el origen del individuo, es el ambiente humano primario donde cada 
persona establece sus primeros contactos biológicos, afectivos. sociales y espirituales 
de los que depende su seguridad en la vida. En este sentido, la familia es la institución 
social capaz de transformar un organismo biológico en un ser humano aunque está 
subordinado a ella en tanto no sea autónomo. En toda sociedad humana, la institución 
familiar tiene la función de ayudar a que sus miembros alcancen la madurez mental y 
afectiva necesarias para integrarse en la sociedad (Castellanos, 1997). 

Para Moratinos (1985), la familia es el pnmer agente socializador y educador en la vida 
del individuo. La función de la familia como 111stitución, a través de las personas que la 
componen, acepta, defiende y transmite valores y normas interrelacionados a fin de 
satisfacer diversos objetivos y propósitos. 

3.1 AMBIENTES FAMILIARES 

Desde que nace, la familia es el factor ambiental más inOuyente para un niño. En el 
hogar se formará la autoimagen del niño, se establecerán las bases de los hábitos, 
sentimientos, reglas y actitudes que caracterizarán su personalidad y dificilmente se 
eliminarán más adelante. Principalmente son los padres quienes trasmiten, 
generacionalmente y por la interacción con otras familias, los modelos de conducta y 
educación al niño, además de patrones culturales y sociales, que también aprenderá y 
los confrontará continuamente en su ambiente fam1l1ar. social y escolar. 

Si en la familia se da un conjunto de relaciones basadas en el amor reciproco de sus 
miembros. se crea un clima afectivo de exigencia y comprensión insustituible 
(Castellanos. op. cit.). Las investigaciones psicoan<lliticas y el enfoque humanista
existencial aseguran que las influencias educativas de tipo escolar asociativo y 
comunitario no se comparan en intensidad y profundidad con la innuencia que ejerce la 
familia, primordialmente. si en ésta existen las condiciones que favorecen la 
interiorización de actitudes, valores y conductas (Gall1, 1976). 

Anteriormente se afirmaba que los factores familiares asociados con el éxito escolar 
eran el nivel socioeconómico. lil raza o las variables edad y sexo. Pero estos aspectos 
indican no ser tan importantes como aquellos otros que definen el ambiente y la 
dinámica de interacción dentro del hogar (Kellaghan. Sloane. Alvarez y Bloom, 2001 ). 

En la manera de dar amor y ejercer la autondad. los padres crean un ambiente familiar 
en el que se desplieg;¡ un estilo educativo que puede ayudar u obstaculizar el desarrollo 
de una personalidad sana en sus h1¡os (Castellanos. 1997). Galli (1976), describe 
algunos tipos de ambientes familiares. de la manera siguiente: 
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• Ambiento autoritario. Donde el padre tiene la autoridad y asume toda la 
responsabilidad de la educación de la familia. La autoridad la ejerce como mandato 
sobre los hijos desde la más tierna infancia. Utiliza técnicas restrictivas haciendo 
patente su dominio. Un padre autoritario, frecuentemente amedrenta a la madre y a los 
hijos, es impaciente. incomprensivo. no sabe escuchar a los demás y origina hijos 
inseguros, mentirosos, egoistas y deseosos de vengarse de su opresor. No hay 
posibilidad de entablar diálogo, los hijos son presas del miedo y no pueden hablar con 
sus padres. Por lo tanto. la comunicación entre padres e hijos es distante y no tienen la 
habilidad de expresar sus sentimientos. Los padres obstaculizan el logro de autonomía 
y responsabilidad en su hijos. predisponiendo al hijo a presentar problemas de ajuste 
social (Galli. 1976; Castellanos, 1997). 

• Ambiento sobrcprotoctor. También la sobreprotección es una forma de 
autoritarismo. Se distingue por el cuidado exagerado que prodiga el padre y/o la madre 
a sus hijos: se hacen imprescindibles en la vida del hijo, quien muestra gran dificultad 
para tomar iniciativas de estudio o en colaborar en el hogar. es indeciso y desinteresado 
en lo que respecta a su propia vida. criado en este ambiente paterno los hijos apenas 
podrán obtener su propia autonomia. 

• Ambiento libertario. Es opuesto al ambiente autoritario En el estilo libertario el niño 
es el núcleo de atención en quien se destaca la responsabilidad y la libertad. En este 
ambiente, los padres no dirigen a sus h1¡os. Por lo que. ellos no acuden a sus padres en 
busca do soluciones para problemas personales. En las familias liberales. los padres 
están demasiado ocupados en su traba¡o y no dedican tiempo a la educación de sus 
hijos, adoptando una actitud tolerante hacia las conductas de ellos. Los estudios clínicos 
y psicosociales confirman la influencia negativa de este tipo de familias porque los hijos 
carecen de imagen paterna y crecen con una imagen materna distorsionada. lo cual 
obstaculiza el proceso de ident1hcac1ón masculina o femenina (Gall1. op. cit). Los hijos 
que provienen de estos hogares muestran inestabilidad emocional, falta total de 
concentración, irritabilidad y problemas de adaptación social. No son serviciales, son 
egocéntricos, se les dificulta elaborar un proyecto de vida. tienen una actitud pesimista 
respecto al futuro y, en muchos casos. terminan como delincuentes (Symons, citado por 
Galli. op. cit.). 

• Ambiento jerárquico El estilo de estas famihas parte de un enfoque humanista
exislencial que permite e¡ercer ·autondad y libertad en educación". Para que los hi¡os 
logren su aulonomla es preciso promover una verdadera comunicación basada en el 
amor reciproco de padres e hijos (Otero. 1989). Los padres ejercen una autoridad 
comprensiva que se ubica al nivel del hijo para que actúe con más libertad y sea 
responsable de sus actos El hijo agradece la presencia de esta autoridad y recurre a 
ella para la solución de sus problemas. La obediencia se hace cooperativa, porque está 
de acuerdo con los argumentos que formulan sus padres. Esta autoridad no desea 
dominar la conciencia de los hijos porque sabe el dal"lo que eso causa: al contrano, 
quiere intervenir en su formación para que aprendan a elegir, asimilen valc·res y lleguen 
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a ser mejores personas. En estas familias de estilo jerárquico. no se encuentra un 
sistema igualitario, sino que se mantiene una organización especifica; los padres son 
directivos porque asumen la responsabilidad de los hijos quienes se sujetan 
voluntariamente hasta que puedan valerse por si mismos. Padres e hijos establecen 
una comunidad de amor, comprensión y exigencia porque para educar se necesita 
exigir comprensivamente si de verdad quieren alcanzar las metas educativas 
propuestas {Castellanos, 1997). 

3.2 TIPOS PARENTALES 

Se han descrito de manera general las caracterlsticas de los ambientes familiares que 
influyen en el desarrollo de los hi¡os. se encuentra también una clasificación del tipo de 
padre o madre que se desarrollará al formar su familia. 

De acuerdo con Roe (1972, catado por Osipow 1976), cada individuo hereda una 
propensión a gastar sus energías de una manera particular. Esta predisposición innata 
hacia una manera de consumir la energía pslquica, se combina con las diferentes 
experiencias de la infancia y moldea el estilo general que el individuo desarrolla para 
satisfacer sus necesidades durante toda su vida. De igual manera, sostiene que estas 
necesidades pueden ser satisfechas o frustradas en la primera infancia de los padres y 
que influyen en la manera de interrelacionarse con sus hijos. 

A continuación se presentan los tipos parentales que sugiere Roe (1972): 

.q,. Padres sobroprotoctoros. Conceden demasiada atención al nil\o, 
sobreprotegiéndolo o haciéndole dem;mdas excesivas . 

.q,. Padres rcchazantcs. Tienden a evitar al niño. ya sea mostrando negligencia con 
sus requerimientos físicos o rechazandolo emocionalmente . 

.q,. Padres aceptantes. Expresan aceptación de naturaleza generosa o amorosa. 

Para Freigdberg (1988), la familia es una institución con características especiales y 
únicas, además constituye el grupo de interacción esencial para sus miembros y en el 
cual suelen encontrarse los efectos negativos y positivos más fuertes, asl como las 
fuentes de interacción emocional y do desarrollo más importantes. 

Kellaghan y cols. (2001 ). consideran que en las sociedades modernas la influencia 
directa de la familia sobre la educación de los niños y Jóvenes aparentemente tiende a 
disminuir. pero la investigación científica reciente señala su papel fundamental corno 
decisivo del aprendizaje escolar. La habilidad académica y el rendimiento escolar del 
niño están más relacionados al contexto y ambiente de aprendizaje que aporta la 
familia. que a los indicadores de ingreso u ocupación de los padres, corroborado por 
numerosos estudios 
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Los niños que crecen en un ambiente familiar que satisface sus necesidades 
intelectuales y emocionales tienen la posibilidad de tener un buen rendimiento escolar 
sin ser afectado por su origen social y estructura familiar (Kellaghan y cols. op. cit.). Sin 
embargo. para Giménez (1999) existe una estrecha relación entre buenos resultados 
académicos y procedencia social, máxime su dependencia con el clima sociocultural 
dominante en la familia y en el entorno social. Esta autora sugiere que se deben 
desarrollar programas globales e integrados que tengan en cuenta las dimensiones 
sociales. familiares y educativas. 

Por su parte, Kellaghan et. al. (op. cit.) señalan que, todas las familias, incluyendo las de 
bajos recursos. pueden contribuir a meiorar la calidad de la educación. El que una 
familia no tenga problemas económicos no garantiza el adecuado rendimiento escolar 
de sus niños. ya que. es necesario que para ello. los padres proporcionen a sus hijos 
oportunidades y procesos para el desarrollo de habilidades cognoscitivas generales que 
son útiles para todas las disciplinas de la actividad escolar. 

3.3 VARIABLES QUE DESCRIBEN EL AMBIENTE FAMILIAR 

Para explicar las diferencias en el logro escolar. so han identificado como relevantes las 
siguientes variables en el ambiente familiar: el ambiente familiar de aprendizaje, el 
apoyo de los padres al progreso académico do sus hi1os, los estilos de comunicación. 
los valores y las creencias de los padres Kellaghan y cols. (op. cit.), identifican las 
siguientes ·variables de proceso· como útiles para descnbir el ambiente familiar que 
contribuyen de manera importante en el aprendizaje escolar de los niños. 

Cuadro 1: Variables do proceso que contribuyen en el aprendizaje escolar 

-----VarlAbi_!~~_!_proco!E__~~=-=-=-~J-=_:~---~~-:__:_:.::_· ______ :~EJ'!.lfl:p_~..!-.=--===-= 
Habitas de traba¡o en la famdia 1 · Grado de regulandad y rutina en la orgamzaCJón de 

las actrvK1adcs fam1hares 

1 

• fulb.Jald:ld para L'l ,..~-aoén de rosponsabidades 
• Pnordad pa-a Las oc:tMdades oOJc:allvas y aA.Jaes sobre 

>------------------------ _!<J::;_~_,cn_no_i.,_~~------·---
Onontaoón academica y apoyo al estudio • Calidad de la ayuda propore>onada al milo para la 

realización de sus labo<es acaclemicas 
• ldent1focaoón de sus inl<.-rr .. -ses especlalcs 

anall.Z.af acontcom.entos e ideas 
Estlmulos para explorar y descubrir 1 ~~;e~~}~:¿:,~~ que-pem,1ten discutir y 

• Buscar nuevas fuentes de COOOCllTliento y desarrollo 

f-=----,----------------~sonaJ ____ ··----- ·----· .. ... _ -----·-·---------

• Ennqueomienlo del vocabulano 

t-.,--..,.--,--------,.-,---------- -~lo_do_\¡]~_dt,>~ 
Aspir"aoones y expectativas de los padres • Aspcraoories patemas respcc!o del futuro de sus 

h~os 
• Estándares que est.-.t>lecen para e4 rendtrmento 

acadéfruco de los nll'los 

R;queza. hngülshca del medlO famdLBr j~Oportun>dades para t.>i uso etectM> del lengua¡e 

~~l?~¡.>;:¡ra_!"'_ log~<;> --------------~ 
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Kellaghan y col s. (2001 ), señalan que de la misma manera, se han identificado algunos 
componentes del ambiente familiar asociados con el desarrollo de la personalidad y las 
caracteristicas no-cognoscitivas de los niños, tales como motivación de logro, 
autoconcepto, actitudes hacia la escuela y salud mental. Otro aspecto importante a 
considerar es el ambiente cultural en el que está inmersa la familia y el niño, que 
también tiene un impacto significativo en la actividad escolar del alumno y que se revisa 
a continuación. 

3.4 AMBIENTE CULTURAL 

Desde el nacimiento, el niño llega a un mundo organizado en un contexto cultural donde 
conocerá o aprenderá con la ayuda de los adultos (sus padres) la realidad que lo rodea 
por medio del lenguaje y que el nil'lo hará propio poco a poco. De esta manera, el niño 
tendra una representación personal de la realidad que vive. 

Monereo y cols. (1998). afirman que a través del lenguaje se ejerce la interacción entre 
los padres y el niño, por lo que. los padres son agentes sociales que transmitiran la 
cultura al niño de manera crucial para su desarrollo. 

De igual manera, Giménez (1999), también considera que el ambiente cultural que los 
padres ofrecen a sus hiJOS es otro factor que influye de manera importante en el proceso 
de desarrollo de la personalidad, la inteligencia y la socialización. La actitud hacia la 
cultura, la educación y la escuela que los padres transmiten a sus hijos, influiran 
poderosamente en el proceso de enseñanza. También el nivel educativo del padre y de 
la madre influye en la aceptación de la escuela por parte del alumno. 

Sin embargo. los padres como los primeros transmisores de pautas culturales para el 
niño y sus principales agentes de socialización, no siempre ejercen esta influencia de 
manera positiva. Para Gadea ( 1992). existen varios factores que la obstaculizan. entre 
los que se encuentran: 

a) Hijos no deseados, niños condenados a sufrir abusos y problemas en el 
desarrollo. 

b) Percepción inadecuada por parte de los padres hacia las necesidades del niño. 

c) Demasiadas exigencias de los padres hacia sus hiJOS 

d) Incapacidad para jugar o comunicarse con sus hiJOs: ni como interpretar las 
distintas etapas de desarrollo: afectivo. mtelc.-ctual. fis1co y social a través de las 
cuales pasan todos los niños. 

Ser padre implica una gran responsabilidad y requiere de un esfuerzo de reflexión sobre 
su importante papel. por lo que es necesano adquirir una preparnción adecuada. 
Gordon (1977), señala que muchos padres se hacen cargo de la crianza de sus hijos, 
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sin la preparación necesaria, asumiendo toda la responsabilidad de la salud física y 
psicológica de un hijo y criarlo con la idea de que se convierta en un ser productivo y 
cooperativo. 

Monereo y cols. (1998), señalan que, en una gran variedad y diversidad de experiencias 
que vive el nil'io con sus padres y hermanos mayores va aprendiendo a identificar los 
mensajes que sus padres le envían. adquiriendo para él significados. que puede 
progresivamente distinguir como relevantes o sujetos a verificación. 

A través del juego y actividades que realizan ¡untos~ los padres introducen y controlan 
procedimientos de aprendizaje y poco a poco ese control lo va asumiendo el nil'io. 
Monereo y cols. (op. cit.) mencionan que la identificación de los procedimientos de 
aprendizaje que los padres introducen y controlan al principio. se efectúan en 
actividades descritas como: 

Cuadro 2. Actividades que propician procedimientos de aprendizaje 

---·------~------ -------------~ 

--------'-"'t!V_l<!_~<!_os______ _____ _____ Procedimientos 
Obscrvactón (dobu¡os. lotos, cancaturas. cuentos) C0mpmaoón 

lnl erenci..-. 

Recupernción 
Transfe<cnc•a __________ -i 

Construccl6n (blOques. ,~ro;n¡:,cca¡;e.za·S)· -·-···-- ------olSCnminaoón 

lnterprotación do roles (personajes. 1am111a. ohc.0)··-r 

J 

Selocoón 
Clasrfocación 
Orgamzación 
Antq>acoón 

·-----·-·-·------~------------1 
Representaoón 
lnf erenci..-. 

In terp< elación 
ValO<aCJóo ----------------- ------------~ 

Por lo que. el nit'\o aprende a aprender cuando logra interiorizar los procedimientos para 
actuar sobre la información que en un principio empleó con la ayuda de sus mayores en 
actividades compartidas (Monereo y cols. 1998). 

La participación de los padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos es 
una tarea importante a desempeñar pues redundara en beneficio de los nir'los al tener el 
apoyo de sus padres en el desarrollo o desempei'io de sus tareas escolares donde los 
padres puedan ser conscientes de su labor o ayuda en la adquisición do procedimientos 
de aprendizaje de los nil'\os coadyuvando la labor del profesor practicándolos en casa. 
De esta manera. la part1opación de padres y maestros en la educación del menor es 
una responsabilidad compartida. Enfaltzando que la labor de los padres en la 
escolarización de sus hijos tiene que ser sostenida y que no se separo do las demás 
actividades formadoras que se dan en la fam1lra. 



3.5 RESPONSABILIDAD 

La familia es el primer ambiente natural donde el niflo recibe educación; como miembro 
importante para la familia y forjándose como individuo a través de la interacción entre él 
y sus padres. hermanos y demás familiares. La educación de los hijos es 
responsabilidad de los padres. mientras exista una relación de concordia entre los 
padres, pueden ofrecer un ambiente de armonía y crecimiento a los hijos. en un hogar 
estable. 

El amor y la autoridad de los padres son indispensables para la educación de los hijos 
(Castellanos, 1997). dándoles seguridad emocional, amor. aceptación, valores. lo que 
hará que poco a poco se conviertan en personas responsables y autónomas. 

Sin embargo. Steinem (cit. en Momtinos. 1985). menciona algunos factores que están 
influyendo en la familia y que hacen que se encuentre actualmente en crisis; tales como: 
que el padre y la madre trabajen; el aumento en el indice de divorcios. el consumismo. 
surgiendo la necesidad de renovar la 1dent1dad familiar para que se adapte a los 
cambios sociales. 

La importancia de la familia en el ámbito educativo es innegable y precisa de la 
participación activa de los padres en la escuela en beneficio de la educación integral del 
níflo. No se limita a que cuando el niño inicia su educación primaria, los padres les 
proporcionen los útiles escolares requeridos. su uniforme y las cuotas establecidas y 
que la escuela se haga cargo de la educación de su hijo. La influencia de la familia en el 
aprendizaje escolar no se acaba cuando el niño se enfrenta a tareas de mayor 
complejidad. el apoyo que brinden los padres a sus hi¡os en la educación formal. 
ayudará de manera importante a un mejor desarrollo de sus hijos. 

La responsabilidad de los padres es más que el simple hecho de mandar a los rnflos a 
la escuela y Gadea ( 1992). propone algunas sugerencias para que los padres apoyen la 
labor educativa. considerando necesano que 

Conozcan la escuela a la que van sus hi¡os (profesores, sistemas de trabajo, 
etcétera). 

Compartan y enriquezcan el traba¡o escolar. 

Procuren una educación integral para sus nil\os. 

Motiven y estimulen al niño. 

Brinden todo el apoyo matenal necesano. 

Ayuden al pequeflo a reconocer y desarrollar sus habilidades y aptitudes. 
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Cooperen con los maestros. 

Educar a los hijos es lo que da significación a la paternidad y maternidad. Los padres 
tienen el deber y el derecho de educar a los hijos; son los primeros y principales 
responsables de que sus hijos reciban educación y de que ésta sea de la mejor calidad 
posible. Para cumplir con esta meta responsablemente. se necesita que los padres 
estén educados. La familia const1luye una comunidad educativa, la más intima a la que 
puede pertenecer una persona y, es donde el afecto, la afirmación personal y la 
experiencia familiar integral. se vive con más intensidad (García Hoz, 1990). 

El cumplir con las tareas escolares. es traba¡o del niño; es su responsabilidad, pero 
muchas veces, en c.•sa; se le dice al niño "haz la tarea·, ·estudia" pero a veces el niño 
no sabe como hacerlo. Y los padres a veces lampoco. 

Casi siempre, las tareas son ejerc1c1os de temas vistos en clase. y el maestro da 
instrucciones de cómo realizar la tarea pero, al llevarla a casa, el niño necesita la guia 
para desempeñar su tarea de una manera que le permita realizarla lo más eficazmente 
posible. Mediante la tarea el niño repasa conoc1m1entos y e¡erc1ta los procedimientos 
que el profesor le enseña, de esta manera. puede asimilar mejor ese aprendizaje, de 
manera significativa. 

Para lograrlo, la participación de los padres es altamente valiosa pues en esta etapa de 
educación primaria el niño va desarrollando estilos o procedimientos estratégicos para 
realizar sus labores escolares y la actuación de los padres en casa es importante para 
que sus hijos se conviertan en estudiantes autónomos y responsables de su 
aprendizaje. 

Sin embargo. no todas las interacciones entre padres e h1¡os garantizan a que el hijo 
reciba la ayuda de sus padres en la act1v1dad escolar en el hogar. Entre las distintas 
modalidades en la interacción familiar. condioonan. en buena medida, un desarrollo 
lento o acelerado de las potencialidades cogn111vas o mentales del niño (Monereo y 
cols., 1998). 

3.6 INTERACCIÓN PADRE-HIJO Al.REDEDOR DE LAS TARE.AS ESCOLARES 

Muchas veces se genera un circulo vicioso alrededor de las tareas esr.:olares, una lucha 
para que el niño haga la tarea. A veces se condiciona esta práctica con la obtención de 
beneficios. traducidos en permisos o premios al finalizar la tarea. en el mejor de los 
casos. 

O bien, cuando se le exige al niño que domine de inmediato lo que le ensel'la el profesor 
y que las tareas las realice correctamente, sin ofrecerle su ayuda y tratar de explicarle o 
darle algún ejemplo que lo gule Otra vanante es que s1 el nil'lo dice "no puedo", 
"ayúdame· y la madre termina haciéndole la tarea al niño. 1mpid1endo que el nil"to vaya 
tomando el control do su actuación en la realizao6n de su tarea. Monereo y cols. (1998) 
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sostienen que, esto hace que el niño se rehúse a tomar la responsabilidad de dirigir su 
acción y dejarla en manos de su madre. Cuando estas situaciones se repiten. marcan 
una dependencia social en el niño y propician que el niño restrinja sus recursos a pocos 
procedimientos para aprender, mostrando rigidez en la forma que lo hace. 

Asimismo. padres que no le conceden ninguna importancia o ignoran completamente si 
al niño le encargaron tarea o si estudia para un próximo examen. El desinterés por las 
materias está ligado casi siempre a las actitudes paternas, los niños que perciben la 
falta de interés de sus padres, tampoco se interesan en sus materias escolares (Holt, 
1974; Parent y Gonnet, 1978). Aquí. la interacción entre padres e hijos es poco frecuente, 
porque no tienen tiempo o debido a que los padres trabajan. En este caso, el nir'\o al no 
tener la ayuda en casa y poseer pocas herramientas para realizar su tarea, tiene un 
aprovechamiento bajo, muy lejos del que podría obtener con ayuda (Monereo y cols., 
1998). 

Cuando los padres se ocupan de apoyar a sus hijos en sus tareas escolares, le ayudan 
tener un mejor dominio sobre su tarea. proporcionándole ejemplos, ejercicios o 
explicaciones. hasta que lo realice solo. Lo importante es relacionar ejercicios o tareas, 
según su naturaleza. con ejemplos de la vida cotidiana para poder asociar su 
funcionalidad. 

Cuando el adulto se ajusta a los progresos del nino y le proporciona gulas o 
·andamiajes" impulsan las capacidades del nino y lo conducen paulatinamente a niveles 
cada vez más altos en el control y dominio del procedimiento, es decir. de la manera en 
como realiza sus tareas; ya se trate de una nueva información. realizar una tarea más 
dificil. realizar una tarea con más precisión o con rapidez. hasta que pueda ejecutarla 
sin ayuda. de manera autónoma que. en última instancia, es la finalidad que se persigue 
(Monereo y cols .. 1998) 

En resumen, la intensidad y la calidad con que el adulto actúa traspasando el control de 
los procedimientos de aprendizaje al niño va a condicionar sus posibilidades de 
interiorizar y representarse la realidad cultural en la que vive determinando también su 
integración (Monereo y cols .. 1998). 

Los niños empiezan su vida escolar en cond1c1ones emocionales satisfactorias, sólo 
después de los fracasos surgen sentimientos de inseguridad y frustración, por lo que se 
encuentra una estrecha relación entre la organización y funcionamiento de las familias 
con los logros académicos de sus niños. Si la f¡1m1l1a se involucra en las actividades y 
tareas escolares y mantiene contacto con los maestros. va a tener una mayor influencia 
en el logro de las mismas. produciendo resultados altamente pos1t1vos (Bruckner. citado 
por Newman, 1983) 

Es importante resaltar que la labor de los p3dres será siempre fructífera cuando las 
peticiones que les hagan a sus hijos sean coherentes con las conductas que muestran, 
ya que serán ejemplo a seguir por sus hijos. S1 los padres están interesados en que sus 
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hijos se preparen académicamente y se preocupan por lograr1'>, se infiere que son 
padres que también leen. estudian. se preparan y que les gusta aprender. 

La familia que alienta a sus hijos en el plano intelectual y es emocionalmente cálida, 
propicia autonomía y responsabilidad. La familia puede proporcionar a los niños fas 
destrezas cognoscitivas y el bienestar psíquico necesarios para la tarea permanente de 
aprender (Kellaghan. Sloane. Alvarez y Bloom. 2001 ). 

3.7 EXPECTATIVAS QUE LOS PADRES TIENEN ACERCA DE SUS HIJOS 

La expectativa de los padres acerca de su hijo, partiendo de que fe han proporcionado 
"todo" fo necesario, es que el hijo "debe" tener éxito en la escuela; esperan que "saque" 
buenas calificaciones. pues eso querrá decir que el niño "va bien en fa escuela", "que va 
a pasar año", que seguirá estudiando y que logrará un grado académico que le permitirá 
tener un mejor nivel social y económico, principalmente. 

Ruíz (1997). afirma que. entre lo que esperan los padres de sus hijos se encuentra que 
cumpla con tareas. apruebe satisfactoriamente exámenes, sea disciplinado, sea 
respetuoso, sea limpio y ordenado, observe buena conducta. sea obediente, tenga buen 
rendimiento académico. alcance un buen futuro. sea exitoso y triunfador. 

De igual manera. los padres de familia esperan que la escuela influya en el desarrollo 
intelectual, moral y psicosocial de sus hi¡os; e incluso depositan en esta institución lo 
que en el interior de la familia debieran de asumir. es decir. enseñar y desarrollar. 

Si el niño vive en un medio demasiado estricto o protector, llegará a la escuela mal 
preparado para afrontar las exigencias escolares (Ru1z. 1997). Flores y Martínez (1994), 
señalan que frecuentemente la comunicación entre padres e hijos so limita al estatus 
escolar, especialmente en las familias con niños de bajo rendimiento. Los padres del 
niño, le hacen creer muchas veces. que lo importante es sólo lo que puede rendir. que 
su aptitud es proporcional a su aprovechamiento y que no puede ser querido por no 
alcanzar las expectativas depositadas en él 

La importancia exagerada que conceden los padres a la escolarización y el desasosiego 
que sienten con respecto al rendimiento escolar de su hijo. hace que los padres 
defiendan con vehemencia su adaptación escolar. pues consideran que es la única 
forma de asegurar el porvenir del niño. lo que llova a los padres a adoptar actitudes 
educativas aberrantes que se manifiestan en la inadaptación real del niño (Parent y 
Gonnet, 1978; Dolto 1991) 

Autores como llich (1974); Parent y Gonnet (1978); Mannoni (1988); Holt (1974); Bricldin 
y Bricklin (1971) y Dolto (1991) consideran que, las exigencias paternas que 
experimentan los niños se presentan totalmenle separadas del rendimiento real y 
sugiere que las expectatrvas paternas se encuentran relacionadas más con la historia 
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personal, fantasias y aspiraciones de los padres que con las calificaciones y capacidad 
real de su hijo. 

En el estudio sobre psicomotricidad como una alternativa de apoyo para niños con 
problemas de aprendizaje realizado por Canto (1996) se menciona el hecho real de que 
aprender les resulta desagradable a los niños, debido a las acciones que se llevan a 
cabo en el hogar utilizando como una medida correctiva. ante las desobediencias a las 
reglas familiares cometidas por los menores. el ordenarles a hacer su tarea o a estudiar, 
estableciendo en estos educandos. la relación de estudio o tarea igual a castigo. 

Mannoni (1988). Holt (1974) y Dolto (1991). sostienen que muchas veces, el 
desempeño escolar del niño esta rodeado de amenazas, castigos, chantajes, coerción, 
que los padres utilizan como métodos disciplinarios. además de opiniones negativas y 
reclamos de lndole económica. 

El miedo de los padres por el futuro de los h1¡os es transmitido y asimilado por los niños 
con comentarios como "para que cuando seas grande .. : haciendo evidente un futuro 
abstracto, despersonalizado e incierto (Estrada, 1995 ). 

Además de la gran preocupación de los padres por el aspecto escolar de sus hijos aún y 
cuando su rendimiento sea satisfactorio; no existe una relación entre las exigencias 
paternas y el rendimiento del hi¡o (Holt, 1974; Paren! y Gonnet. 1978). Estos padres 
quieren éxito estrictamente escolar, es decir, buenas C<Jlifícacíones, sin interesarse por 
lo que aprende el niño. 

Según Paren! y Gonnet ( 1978), se considera que el valor de los estudios y de la escuela 
ha cobrado dimensiones descomunales. ya que se expone como única institución que 
asegura el porvenir do los nir1os. 

Las demandas excesivas que hace la familia al niño sobre su rendimiento escolar, 
puede provocarle un estado de ansiedad. que le impedirá adaptarse adecuadamente al 
nuevo medio que es la escuela. fomentando en él. una conducta regresivo-infantil de 
dependencia a su familia. también la actitud excesivamente controladora. provocará una 
actitud de indolencia o apatía. dando como resultado la disminución en su rendimiento 
escolar (Rulz. 1997) 

Los padres incurren en errores tan evidentes como el maltrato o tan sutiles como el 
abandono emocional; o bien llegan a extremos opuestos en su cuidado pasando de la 
atención exagerada a la negligencia. En otros casos. minimizan las consecuenC1as que 
sus riñas. sus palabras o sus actitudes tienen en el ambiente familiar y en el ánimo de 
los nil'ios (Valencia, 1997). 

Rogers ( 1976), sel"lala que las actitudes de rechazo de los padres. provocan en los 
niños un desarrollo intelectual demorado. la aplicación poco diversa de. las habilidades 
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que poseen y falta de originalidad, son inestables emocionalmente, muestran rebeldía y 
agresividad en diversos grados y variantes. 

El nivel cultural de los padres y la poca dedicación que éstos prestan a las tareas 
escolares, establecerá un mecanismo de desinterés y poca motivación hacia el 
aprendizaje. lo que provocará discordancia entre el medio familiar y escolar (Rulz. 
1997). 

Cuando los niños se sienten muy presionados, la dificultad para desarrollarse y crecer 
es mayor, y el temor del niño a menudo bloquea su capacidad de aprender. Es cierto 
que las experiencias agradables son fáciles de recordar y que la memoria funciona 
mejor cuando no es forzada (Holt, 1974, Dolto. 1991 ). Sólo compartiendo con los hijos el 
interés por las disciplinas escolares del programa de estudios, el niño podrá interesarse 
también (Dolto, op. cit.). De esta manera. para que las tareas escolares tengan 
significatividad en el aprend1za1e escolar y. además. fortalezcan al propio nir'lo, deben 
realizarse sin forzar al niño o gritarle. castigarlo o premiarlo pues ello promueve el 
desinterés del niño o la obses1v1dad por la escuela 

Es comün que los padres piensen que la escuela es fundamental para el desarrollo de 
la inteligencia y se manda al niño a la escuela para que aprendan a pensar (Holt, 1974; 
Dolto, 1991 ). Pero la inteligencia general es mucho más importante que la mera 
¡nteligencia escolar. porque ésta es la que crea un sentido de la vida y proporciona una 
visión global del mundo. Para alcanzar la plenitud del individuo es necesario desarrollar 
las áreas física. intelectual y afectiva. así como valores y pnncipios: estas cualidades no 
se desarrollan adecuadamente cuando el éxito escolar es el ünico valor por el cual los 
padres aprecian a su hijo. Es conveniente que los padres no reduzcan el valor de sus 
hijos a términos escolares (Dolto. op. cit.). La excesiva valorización de la escuela puede 
traer como resultado lo que se quería evitar: el fracaso del niño (Paren! y Gonnet. 1978). 

En la vida actual, los medios de comunicación son tan accesibles y tienen tanta 
ingerencia en la familia que han mult1phcado los problemas y hecho mas dificil la tarea 
do los padres. lo cual exige una preparación mayor para cumplir este rol eficazmente 
(Álvarez, 1995) 

Los resultados obtenidos en el estudio sobre autoconcepto, autoestima y rend1m1ento 
académico en niños. realizado por Estrada (1995). a través del "Cuesttonano de 
percepciones del niño sobre la conducta de sus padres en cuanto al rendimiento escolar 
de los hijos" se pudo advertir que los nu'\os perciben en sus padres que la escuela tiene 
una importancia exagerada. que experimentan anguslla ante las calificaciones y el 
futuro de sus hijos. que esta angustia es transm111da a los h11os y se afanan en que éstos 
obtengan buenas cahficac1ones y una conducta admirable. 

Asimismo. se presenta un fenómeno de consumo ilimitado de conocimientos como 
especifica lllich (1974). donde los niños penosamente pueden complacer la demanda de 
los padres y siempre ante si mismos se estiman en error. trente a unos padres 
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insaciables, lo cual se manifestó en las opiniones de los niños, quienes declan que sus 
padres consideraban su rendimiento escolar como bueno, regular o malo; el comentario 
generalmente fue seguido de un: "pero ... mejora, pero ... estudia más, etc.· (Estrada, 
1995). 

La creación de un concepto académico positivo o negativo del alumno, está influido 
determinantemente por la actitud y conducta de los padres, sus creencias y expectativas 
acerca de la capacidad y logros de su hijo (González, 1999). 

Las exigencias paternas que experimentan los niños se presentan totalmente separadas 
del rendimiento real y sugiero que las expectativas paternas so encuentran relacionadas 
más con la historia personal, fantasias y aspiraciones de los padres que con las 
calificaciones y capacidad real de su hijo (llich, 197 4. Parent y Gonnet, 1978; Mannoni, 
1988; Holt, 1974; Bricklin y Bncklin, 1971yDolto,1991). 

Un estudio efectuado por Ouiroz y Rodríguez (1991 ). para relacionar "La influencia de la 
relación padre-hijo en la realización de actividades académicas sobre la conducta de 
atención presentada en clase· se encontró que en niños con un coeficiente intelectual 
normal y con una capacidad física y perceptual normal, los períodos de atención en el 
aula son mayores en los hi¡os de padres que están acostumbrados a la convivencia, se 
comunican y tienen claras las reglas en donde se fomenta la confianza, la 
independencia y son alentados para solucionar sus problemas por si mismos. 

Jiménez ( 1994 ). reporta en su investigación que la correlación de la estimulación 
familiar y el aprovechamiento escolar de los niños. en la que se contemplaron las 
características sociales de los padres e hijos y el potencial intelectual de estos últimos. 
se puede afirmar que las variables mas relacionadas con el rendimiento académico del 
niño son su propia capacidad intelectual y la estimulación que su madre le proporciona 
en las áreas de disciplina, aprendizaje y autonomía 

El rendimiento escolar y los factores que subyacen a este aspecto permiten suponer el 
éxito que los padres han tenido en la educación de sus hi¡os. además de ser la escuela 
uno de los ambientes más importantes para el niño y alrededor de la cual gira mucha de 
la comunic.-ición y/o problematica padre-hi¡o (Álvarez. 1995). 

García Hoz (1990), sostiene que la educación familiar es fundamentalmente importante 
porque su influencia penetra a niveles profundos de la personalidad, por lo tanto, a 
mayor acierto en las acciones educativas de los padres. los hijos ganarán en madurez 
humana. 

Rogers (1976), afimrn que las actitudes perm1s1vo-<lemocráticas son las que permiten el 
desarrollo y que, según la expcnencia, los hr¡os de padres con actitudes cálidas y 
equitativas demostraron un desarrollo intelectual acelerado determinado por el 
incremento del coeficiente intelectual y manifestando más originalidad y seguridad 
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emocional además de control, teniendo mayor éxito que los niños procedentes de otros 
tipos de hogares. 

Es relevante mencionar la gran innuencia que los padres e¡ercen en la vida de sus hijos. 
Macoby y Martln (citado en Jiménez 1994 ), derivan que la calidez de los padres, la 
disciplina inductiva, las sanciones no punitivas y la consistencia en la crianza del niño, 
se encuentran asociadas a su desarrollo adecuado. Los hijos que son criados en una 
disciplina razonada o jerárquica califican más alto que aquellos que provienen de 
hogares permisivos o autoritarios, en una amplia vanedad de medidas de competencia, 
salud mental, autoestima. desarrollo social y desempeño escolar. 
Para el desarrollo de personalidades sanas y maduras. es necesana la educación 
familiar, principalmente cuando sus integrantes se encuentran en la infancia y en la 
adolescencia etapas formativas de primer orden. En el ámbito familiar es donde se viven 
las primeras experiencias de aceptación. pertenencia y participación que habilitan al 
niño para adaptarse posteriormente a otros ambientes (Castellanos. 1997). 

3.8 LAs CALIFICACIONES 

En opinión de Tierno y Escaja (2001 ), hay padres que parecen aceptar a sus hijos no 
por lo que son, sino por las calificaciones que obtienen en la escuela. La enorme 
expectativa de los padres de resultados eficaces llevan al hi¡o a confundir el sentido del 
aprendizaje, lejos de estudiar para aprender. estudian sólo para obtener una 
calificación. Las calificaciones, en lugar de ser un medio para el estudio, se convierten 
en un fin. 

Lo anterior lleva al alumno a interpretar de manera equivocada las evaluaciones 
escolares, pues las traduce como el ju1c10 a su persona y no como valoración relativa 
únicamente a su rendimiento escolar y que puede perturbar su autoestima. Es necesario 
reforzar previamente la confianza básica del alumno para que pueda integrar la 
seguridad en sus propias capacidades; para aplicar procedimientos didácticos o recurrir 
a acciones de tipo moral (Tierno y Esca¡a. op. c1t) 

Es importante que los padres empiecen a ver las cal1fic:aciones como parte resultante de 
un proceso de aprendiza¡e, que no califica a su h1¡0 corno persona; que lo realmente 
importante es que el h1¡0 tenga la habilidad de aprender a aprender y que las 
calificaciones en todo caso reflejan el desempeño escolar y que no son del todo 
precisas. 

Monereo, y col s. ( 1998} plantean que, hay que cambiar la creencia de que se estudia 
para aprobar, por estudiar para aprender Aprender más y me¡or es el resultado del 
esfuerzo que hace el nir'lo para comprender el contenido de sus matenas. Aprender de 
esta manera hace que perdure el aprendiza¡e, adern¡'¡s de comprobar su funcionalidad. 
La calificación que obtenga el niño en una evaluación, ser¡'¡ la que logre por el esfuerzo 
y dedicación que haya dedicado a sus labores escolares. Y no resultado de una tarea 
aislada (Tierno y Esca¡a. op. cit.). 
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De esta manera, la situación de examen ya no es percibida por el alumno como 
abrumadora, la que quiere eludir, sino como una oportunidad de aprendizaje sobre la 
materia, a partir de la aplicación autónoma de las estrategias que ha aprendido para 
hacer las correcciones pertinentes (Monereo y cols .. op. cit.). Sobre todo, precisar que 
las evaluaciones son un modo de retroalimentación que permite identificar las 
deficiencias en el aprendizaje para que estas se mejoren, brindando elogios y 
señalando errores para corregirlos. 

3.9 TAREAS ESCOLARES 

Cuando el padre y/o la madre entablan con el niño una comunicación con relación a sus 
actividades escolares. sus gustos y preferencias o dificultades, permitirán compartir las 
actividades con la finalidad siempre de mantener abierta la comunicación con su hijo y a 
través de realizar las tareas escolares con el apoyo del padre. ubicar las dificultades e 
intervenir implicándose junto con el niño en la tarea escolar. 

Es importante tomar en cuenta la emot1v1dad de los padres. que se expresa en la 
tonalidad afectiva de la voz utilizada. sus movimientos corporales, porque mostrará la 
calidad de la ayuda que proporcione al hi¡o en la realización de sus tareas escolares. 

Al llevar a cabo las tareas. de casi todas las áreas o temas escolares, pueden 
introducirse provechosamente experiencias reales cotidianas en las que participa el 
alumno. Lo esencial es que ese contenido de aprendizaje se una a la experiencia para 
que el niño pueda experimentar su utilidad. de igual manera. que las tareas escolares 
no estén separadas del contexto en el que se desarrolla el niño y pueda darle un 
significado a lo que está aprendiendo (Monereo y cols., 1998) 

Monereo y cols. (1998) y Onrubia (1996). recomiendan que el niño debe realizar las 
tareas siempre de manera contex1uahzada, es decir, en tomo a su realidad escolar. 
tomando en cuenté.I sus necesidades, sus intereses y sus motivaciones. De igual forma. 
consideran que la realización de las tareas permiten entrar en un marco de proyectos 
más amplios con un ob¡etivo final claro y explicito que los alumnos deben tener presente 
desde el principio. 

Onrubia (op. cit.). afirma que. así como es necesano que. al iniciar una umdad didáctica. 
tema o lección, el profesor de a conocer a los alumnos los contenidos y actividades que 
se realizarán y de la relación entre ellas. también es importante volver sobre esas 
relaciones al final del proceso. Asi, padres e hiJO deben remitirse siempre que sea 
necesario, a la información que el profesor proporciona con respecto al tema cuando 
realizan la tarea en casa 

La inversión de tiempo y esfuerzo que debe realizarse para aprender el uso estratégico 
de procedimientos de aprendizaje queda ampliamente compensada cuando se utrlizan 
posteriormente de manera autónoma. El valioso resultado do este aprendizaje 
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demuestra la repercusión positiva en la significatividad de lo aprendido y en el 
rendimiento escolar (Monereo y cols., 1998). 

Para apoyar este aprendizaje significativo, es importante que los padres tomen en 
cuenta, entre otras cosas, las diferencias individuales entre cada uno de sus hijos, que 
los padres eviten señalar dichas diferencias y que expresen el respeto que se merece 
cada uno de sus hijos como seres únicos; las características del contenido de la tarea, 
ya sean conceptos o procedimientos o actitudes en cada materia concreta; el grado de 
dificultad para realizarta, asl como. la motivación y actitud que tiene el niño hacia la 
actividad escolar y hacia la realización de las tareas. 

Indudablemente que el apoyar a su h110 en las actividades escolares trae beneficios 
importantes, entre ellos. meiora la relación entre padre e h110. haciéndola más estable y 
estrechando los lazos afectivos; eleva el autoconcepto y autoestima del nil"oo y, además, 
promueve una mejor comunicación en todos los ámbitos. 

Es importante que el niño pueda utilizar procedimientos de aprendizaje para aprender lo 
que se le enseña en clase y que pueda ser capaz de desarrollar formas de 
razonamiento y de pensamiento que tienen que ver con la materia en cuestión. 
(Monereo y cols., 1998). Para esto es importante fac1l1tar la labor de investigación del 
niño, partiendo de la naturaleza y de las indicaciones ad1untas a la tarea, de cómo y 
dónde cree que pueden conseguir la inforrnación requerida para la tarea. 

Monereo y cols. (op. cit.). proponen que para que el niño resuelva una tarea concreta 
eficazmente de manera estratégica; necesita aprender a utilizar un procedimiento de 
manera correcta, y que analice las venta¡as de un procedimiento sobre otro en su 
aplicación, según las caracterlsticas de la actividad a realizar. Para lograrte es necesario 
regular el proceso de aprendizaje en sus distintos momentos o fases: 

Planificar la tarea 

Controlar la actividad 

Evaluar su propia actuación 

La regulación del proceso de aprendiza¡e del alumno. la realiza el profesor, que 
interactúa e influye sobre los alumnos y su aprend1za¡e. Las fases en la actividad de 
regulación. las pueden realizar también. los padres de familia. como una estrategia 
general que puede aplicar en cualquier disciplina o área de conocimiento. Cuando 
muestra alguna información, hace alguna corrección, hace preguntas interactuando con 
el hijo; quien poco a poco las va interionzando hasta lograr autorregular su propio 
proceso de aprendizaje. El iniCIO para realizar una tarea es planificar1a después 
realizarta. monitoreando la actividad resolvmndo las posibles dificultades; al final 
evaluar1a con el fin de identificar y corregir errores como también de asegurarse de que 
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se ha logrado el objetivo de la tarea, resolviéndola con acierto. A continuación se 
describen estas fases: 

PLANIFICAR LA TAREA 

Planificar la tarea corresponde al inicio del proceso de aprendizaje donde se pregunta 
qué se va a hacer en una actividad de aprendizaje concreta y cómo se va a realizar. 
Este inicio gula las acciones del alumno. Se planifica una tarea de acuerdo a su 
complejidad, al grado de familiaridad que tenga el alumno con la tarea y el contexto en 
el que se llevará a cabo. 

Algunas preguntas que pueden orientar la planificación de la tarea son: 
¿Qué pide esta tarea?, ¿Cómo puedes elaborar esto trabajo? 
¿Cómo la voy a realizar? Y referirse al tema y procedimiento visto en clase. 
Investigar en: hbros. enciclopedias. a través de interne!, visitas a museos, zoológicos, 
bibliotecas. invernaderos. parques ecológicos, teatros. ruinas arqueológicas. etc. 

En caso necesario, planear la visita al lugar idóneo convirtiéndolo en una gran 
experiencia de convivencia. de exploración, de descubrimiento. de conocimiento, de 
aprendizaje. 

CONTROLAR LA ACTIVIDAD 

Enseguida. se debe dar paso a una fase de realización de la tarea o regulación, dónde 
se revisan paso a paso las acciones que so realizan para la consecución de la tarea, 
cómo se está haciendo y los cambios que se consideren pertinentes hacer para 
alcanzar el objetivo predeterminado. 

Los padres pueden indagar, aspectos como los siguientes: 
¿Cuál es el procedimiento más conveniente para resolver esta tarea? 
¿Cuál señaló el profesor para este tipo de problema? 
Despuós de esta operación ¿quó debo hacer? 
¿Cuál es la información relevante? 
Utilizar ejemplos do la vida cotidiana donde so aplica el concepto, habilidad o 
procedimiento que pido la tarea cscolaL 
¿Cuál es la manera mas adecuada para hacer esta tarea con éxito? 
¿Cómo tienes que entregar la tarea? 
¿Cómo puedes ordenar el traba¡o para presentarlo? 

Mediante preguntas corno las anteriores. el niño que está realizando la tarea va 
marcando paso a paso las operac1ont?S mentales que necesita realizar mientras 
aprende. De esta manera puede recordar lo que sabe sobre el material de la tarea (el 
tema visto en clase) y lo puede relacionar de manera importante con cada ejercicio o 
información nueva. 
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EVALUAR SU PROPIA ACTUACIÓN 

Después de que se equiparan los resultados que el alumno estima cumplidos de 
acuerdo a Jo que pide la tarea y sus propios objetivos. Sigue por último. la fase de 
valoración o evaluación de la actuación del alumno; donde el alumno puede analizar su 
actuación. que tiene como objetivo reconocer las decisiones cognitivas incorrectas o 
ineficaces para después corregirlas, haciéndose preguntas como: 
¿qué hice mal? ¿dónde está el error? 
¿en qué parte del proceso me equivoqué? 
¿utilice un procedimiento inadecuado?. etc. 

De igual manera. es necesaria la reflexión sobre lo que piensa el niño respecto al 
enunciado de la tarea o problema, a las indicaciones previas del profesor, al resultado 
que se debe obtener. las variantes de la tarea. puede ser que tenga una manera de 
llegar al resultado o bien que su naturaleza permita resoluciones alternativas, los 
recursos que pueden utilizarse. las limitaciones de tiempo para entregar la tarea, 
etcétera. 

Ejemplos, de entre todos los que ofrece la realldad cotidiana, útiles para exponerlos de 
modo pertinente en situaciones de aprendizaje escolar. podrían ser: repartir una 
gelatina; realizar una compra, donde se especifique el costo del producto o productos. la 
cantidad de dinero a pagar. el cambio que hay que recibir; así como escribir un rec;ido, 
hacer mediciones. etc 

No necesanamente hay que esperar a que la tarea escolar pida específicamente algún 
ejemplo. Se pueden utilizar las expenencias diarias como experiencias de aprendizaje 
con el fin de que el hijo en edad escolar compruebe la funcionalidad de lo que aprende 
en la escuela en la realidad y compruebe también que el uso de una estrategia 
determinada le es útil para resolver un problema. 

El niño aprenderá eficazmente cuando asocie la manera de cómo realizar una tarea con 
la materia de estudio. Aunque esta es una labor que debe realizar el profesor. En casa 
se practicará a través de las tareas. utilizando e¡emplos de la vida cotidiana donde se 
aplica el concepto. habilidad o procedimiento que pide la tarea escolar. Estos 
aprendizaies pueden crear oportunidades de aplicar los procedimientos en las tareas 
donde el niño pruebe y verifique su funcionalidad y adquirir aprendizajes más 
significativos porque aplica lo que está aprendiendo en su vida diaria. 

Es importante animar al nii'lo a relacionar lo que pide la tarea con la manera de cómo 
realizarla (estrategias que se pueden emplear). De esta manera. se promueve en el nit\o 
un sentido critico con su propio estudio. con la manera de hacer su tarea. 

El niño aprende a aprender cuando es capaz de interiorizar un conjunto de 
procedimientos para ocuparse de la información que empezó a utilizar con la gula de su 
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profesor, en actividades conjuntas y con el apoyo de sus padres en la realización de sus 
tareas en casa (Monereo y cols., 1998). 

Para poder ayudar a los nil'los a lograr el objetivo planteado en las tareas, es necesario 
introducir cambios en el quehacer cotidiano de los niños y de los papás. Estos cambios 
implican: 

u Valorar cómo se llevan a cabo las tareas en casa para que. a partir de esta 
información, se puedan realizar las modificaciones pertinentes (Pressley y 
cols., 1990). 

o Que el niño participe activamente y analice la forma en que realiza sus trabajos 
escolares y que inciden en los resultados que obtiene, así. el niño aumentará sus 
conocimientos y los utilizará de manera funcional (Borkowski y cols .. 1990, citado 
en Monereo y cols .. 1998). 

u Organizar las act1vidodes familiares, estableciendo: hororios y rutinas. brindando 
tiempo y atención, asl como. un espacio despe¡ado (la mesa del comedor por 
ejemplo). donde haya luz y ventilación adecuada para el desemper1o de la tarea. 

o Dar prioridad para las actividades educa!Jvas. culturales y de ayuda en las tareas 
domésticas sobre las de diversión o entretemmiento como ver televisión, o los 
juegos de video. 

o Promover en su hijo la renexión sobre su propia m<1nera de aprender. ayudándole 
a analizar las operaciones y decisiones mentales que realizan para me¡orar la 
atención, comprensión y memoria que se ponen en acción ante una tarea. 

e Invitar al niño a pensar en voz alta. decir lo que "hace mentalmente" mientras 
realiza la tarea y a tomar decisiones respecto a la manera más adecuada para su 
resolución. 

o Ayudar al nil'\o a identificar la forma y el origen de sus dificultades, sus 
habilidades. y sus preferencias cuando aprende para anticipar y compensar sus 
lagunas y carencias durante la realización de la tarea. 

a Animar al nil'lo a opinar. a expresar sus ideas. sus pensamientos. dudas, respecto 
a los temas de trabajo y sobre lo que está aprendiendo, para poder extenorizartas 
en ciase, a su profesor y demás compañeros. si fuera el caso. El padre debe 
mostrar profundo respeto a lo que exprese su h1¡o. 

e A veces la naturaleza de la tarea permite analizar acontecimientos. discutir ideas 
que promuevan la búsqueda de nueva información. Este tipo de acciones 
permitirá el desarrollo personal del alumno para lograr a¡ustar las expectativas de 
éxito del nil'\o y el rendimiento alcanzado. 
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o Que el niño sea capaz de evaluar su propio desempeño, esto es posible cuando 
el reto es resolver problemas o analizar situaciones concretas, que deben ser 
expuestas en el trabajo en clase y en tareas llevadas a casa para facilitar un 
aprendizaje más significativo y una mayor comprensión del material a estudiar. 

De esta manera, el alumno puede identificar y lograr: voluntad de esforzarse, poner 
atención, buscar información adecuada, saber como actuar y deseo de aprender que lo 
conducirá a progresar como persona y a tener dominio sobre la tarea y, por lo tanto. 
aprender a aprender de manera significativa. eficaz y autónoma. 

El niño aprenderá eficazmente cuando asocie la manera de cómo realizar una tarea con 
la materia de estudio. Labor que debe realizar el profesor. En casa se practicará a 
través de las tareas. Estos aprendizajes pueden crear oportunidades de aplicar y 
ejercitar los procedimientos en las tareas y también poder tomar decisiones de cómo 
realizarlas. 

El niño aprende a aprender cuando es capaz de interionzar un conjunto de 
procedimientos que empleará en la información y que empezó a utilizar con la gula de 
su profesor, en actividades conjuntas (Monereo y cols. 1998) y con el apoyo de sus 
padres en la realización de sus tareas en casa y empleando ejemplos pertinentes que 
ofrece la vida diaria que dan sentido. por su funcionalidad a lo que se aprende en ciase 
y se refuerza en casa. 

La información vertida en este capitulo nos muestra la importancia que tiene el ambiente 
familiar y sus variables como medio educador y el impacto que tienen en la vida del 
niño, que es determinante para su desarrollo integral. Contar con el apoyo de los padres 
cuando el niño inicia su vida escolar ay-udará a que éste tenga un mejor desempet'\o 
académico. 

Las tareas escolares generalmente se realizan en casa y la actuación de los padres 
puede aprovecharse al máximo en beneficio de los hijos. coadyuvando la labor del 
profesor. además de me¡orar y fortalecer las relaciones entre padres e hijos en su 
formación educativa. 

En el ámbito familiar se puede infundir un mejor clima de trabajo escolar con unos 
padres preparados para apoyar a sus h1¡os en las tareas escolares. 

A continuación se propone una forma de intervención para apoyar a los padres, de 
tomar conciencia de la 1mportanc1a de su papel en la vida escolar de sus hi¡os y 
presentando una forma de cómo emprender de manera organizada y sistematizada la 
ayuda que pueden bnndarte a sus hijos en la realización de sus tareas escolares para 
un mejor aprendiza¡c. 
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4. PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

DE SUS HIJOS 

De acuerdo con lo expresado en los capitulas anteriores. para que un alumno 
alcance aprendizajes significativos, es necesaria la participación orientada y 
dirigida de los profesores y el apoyo y colaboración de los padres. 

La literatura especializada muestra un gran avance en la labor de los docentes 
para crear ambientes escolares que propicien la construcción del conocimiento, 
empleando todos los recursos que la actual Psicología de la ensenanza y del 
aprendizaje han planteado tanto a nivel teórico como metodológico; sin embargo, 
para la labor de los padres no se cuenta con el mismo nivel de desarrollo 
conceptual y práctico. 

Los expertos en este campo, como también queda evidenciado en la revisión 
mostrada en los capítulos anteriores. sostienen que la ayuda de profesores y 
padres de familia en el proceso de aprendizaje del niño es fundamental, ya que le 
permitirá incrementar su capacidad de comprensión de la realidad y actuar de 
manera autónoma sobre ella, y para que llegue a aprender, de manera lo más 
significativa posible, los conoc1m1entos necesanos para su desarrollo. 

4.1 PROGRAMA PARA PADRES 

La participación de la familia en el proceso educativo de sus h1¡os es primordial, 
ya que esta intervención. de darse voluntanamente y aceptando las 
características y necesidades de sus miembros (Álvarcz, 1995). permitirá un 
mejor desarrollo tanto para las familias como para los alumnos y la comunidad 
directiva y docente El traba¡o con los padres de familia implica un proceso largo, 
al inicio de aceptación. después de confianza y credibilidad, para poder intervenir 
y lograr transfonnac1ones que beneficien el desempeño escolar de sus hijos. 

La posibilidad de apoyar a los padres de una manera s1stemát1ca y organizada 
puede darse mediante programas de sensibilización y de acciones que 
favorezcan las tareas escolares de sus hijos. Para promover una vinculación 
proactiva entre la escuela y hogar donde se induya tomar la iniciativa y sugerir 
altemahvas de solución y dar l1bert¿1d de expresión a las familias. Pagel (1992) 
sugiere algunos pnncip1os básicos que deben tomarse en cuenta en cualquier 
propuesta que pretenda bnndar onentación a los padres para ayudar a sus hijos 
en las tareas escolares. Estas recomendaciones plantean: 

:..i Ser positivo y proact1vo. Tener miaallva y sugerir alternallvas de solución y 
tomar en cuenta las opiniones de las fami:ias. 
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a Ofrecer ayuda a sus demandas. Ser sensible a los mensajes verbales y no 
verbales, que fortalecen la relación entre padres e hijos. 

a Compromiso de la sociedad educativa (escuela-hogar) en cumplir los acuerdos 
o decisiones apoyados en la familia. a partir de sus necesidades, metas y 
caracterlsticas particulares. además de promover su participación voluntaria. 

o Ofrecer asistencia normativa en términos de la propia cultura. 

o Ofrecer ayuda congruente con la evaluación de la familia y de sus propias 
necesidades y problemas. 

o Ofrecer ayuda donde el costo de la respuesta de búsqueda y aceptación no 
sean mayores que los beneficios. 

o Elevar la autoestima de quien recibe y valorar la experiencia individual para 
resolver problemas o 1dent1ficar necesidades. 

a Promover la ayuda familiar como un apoyo natural sin reemplazarla por 
servicios profesionales. 

o Encontrar juntos la necesidad o solución de los problemas, con un sentido de 
cooperación. 

a Promover la adquisición de conductas afectivas que disminuyan la necesidad 
de ayuda, haciendo a la persona más capaz y competente. 

a Ayudar a la familia a apreciar los problemas que fueron resueltos y, píOfllOver 
que sus miembros funcionen como agentes activos y responsables que juegan 
un papel importante para rne¡orar su calidad de vida. 

Pagel (op. cit.). propone algunas alternativas para involucrar a la familia donde se 
puedan desarrollar, implementar y evaluar patrones de comunicación COfl las 
familias. tales como. conferencias d1ng1das a padres. ayuda en situaooncs 
especificas, penódicos, cartas. notas esenias, notas gráficas, libros de registro, 
manual familiar, reportes de progreso. mensa¡es esenios o telefónicos y 
actividades especiales 

Walker y Shea (1987). sostienen que. los programas a padres tienen un efecto 
positivo en los nil'los. al saber que sus padres se interesan y están al pendiente 
de ellos. Según B1ller ( 1973. citado en Aguar10. 1984 ). la buena disposición de los 
padres hacia los nil'los y en especial cuando alguno de los padres tiene 
actividades intelectuales agradables provocarán un mejor efecto en el 
desempeoo escolar. 
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Preparar a los padres en aspectos escolares les dará una dimensión más integral 
en su actuación como padres responsables de la educación de sus hijos. Con la 
implementación de programas para padres se obtienen efectos positivos en 
sentimientos de autoconfianza en el niño y en una mejor interacción entre padres 
e hijos. !turbe (1986). considera que en las secciones de Psicologla o de 
Orientación Escolar de las escuelas. se organicen ciclos de conferencias 
formativas e informativas, entrevistas. desarrollo de programas de educación 
familiar para proporcionar a los padres y tutores conocimientos y orientaciones 
técnicas relacionadas con su rrnsión educadora y de cooperación con la acción 
escolar, que sean congruentes con las actividades <le profesores y alumnos. De 
esta manera (Pilch, 1969). afirma que habrá menos problemas que resolver y 
más oportunidades para concentrarse con los nuevos aprendizajes tanto sociales 
como académicos. 

Para todos los involucrados son evidentes las ventajas de que los padres y 
maestros trabajen conjuntamente en la educación de los niños, ya que conforman 
la manera de cómo los niños aprenden a ver la vida a través de la escuela y la 
familia, dentro del contexto social y cultural; sin embargo, Gadea (1992). indica 
que muchos padres necesitan ayuda para desarrollar las habilidades 
indispensables que les permitan enfrentar su papel respondiendo a la presión y 
cambio del mundo moderno, por lo que. la intervención profesional de los 
psicólogos con los padres tiene una gran relevancia social. 

La intervención del psicólogo en un programa formativo para los padres debe 
dirigirse a brindar información general sobre aspectos educativos, haciendo una 
labor de prevención y formación o reeducación en las situaciones escolares de los 
alumnos. Un programa de esta naturaleza debe: 

••• Ofrecer alternativas prácticas para involucrar a las familias para colaborar y 
apoyar el trabajo escolar en casa 

•:• Identificar demandas y expectativas de las familias para establecer los 
alcances y limites del programa de apoyo para los padres. 

•:• Implementar estrategias de ayudas efectivas. eficientes. prácticas y oportunas. 

·:· Expresar respeto a las relaciones fam1hares. pero a la vez propiciando la 
transformación de aquellas que me¡or beneficien la relación padres-hi¡os. 

•:• Encaminar a las familias a promover retroalimentación de los servicios que 
recibe. 

•:• Facilitar la comunicación entre padres y maestros en su labor común de educar 
al menor. 
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•:• Propiciar la participación de los padres en la educación formal de sus hijos. 

•:• Ofrecer una orientación a los padres en la labor educativa de sus hijos. 

Apoyar a los padres de una manera sistemática y organizada mediante acciones 
de sensibilización y de actividades planeadas y dirigidas propiciará que el 
educando adquiera la habilidad de realizar progresivamente, de manera 
autónoma, sus tareas. las pueda afrontar adecuadamente por si solo, pueda 
hacer transferencia a otras situaciones o tareas similares y, de esta manera, 
adquirir un aprendizaje significativo. 

En este trabajo se plantea una propuesta que permita apoyar la participación de 
los padres en las tareas escolares para mejorar el desempei'lo académico del 
alumno. Considerando necesano: 

a Sensibilizar a los padres de la necesidad de su participación en el proceso 
escolar de sus hijos. 

a Hacer conscientes a los padres de la necesidad de apoyar a sus hijos en su 
actividad escolar. 

a Lograr que los padres se sientan parte importante en la vida de sus hijos y de 
esta forma responsabilizarlos de su papel. 

a Tomar acción por parte de los padres orientada a apoyar a sus hijos en la 
realización de sus tareas escolares 

4.2 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

A continuación se presenta el programa general con sus fases y contenidos. el 
cual se desarrollará bajo la modalidad de taller formativo, dirigido a padres de 
familia. 

Temario 

Presentación del programa y ob¡etivos 
Presentaoón de part1c1pantes y sus expectativas. 
Reglas para participantes. 

FASE l. SENSIBILIZACIÓN (AUTOOIAGNÓSTICO) 

Tiempo. (anexo1) 
• Dinámica familiar. ¿Qué hacemos? (anexo 2) 

lnteracciOn padre-hiJO alrededor de las tareas escolares. (anexo 3) 
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• Expectativas paternas. 

FASE 11. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

• Organizar las actividades familiares. 
• Las tareas escolares. 
• Organizar las actividades escolares. 

FASE 111. PLANIFICACIÓN DE LA TAREA 

Planificación de la tarea. 

FASE IV. CONTROLAR LA ACTIVIDAD 

Dificultades del alumno cuando hace la tarea. 
• Controlar la actividad. 

FASE V. EVALUAR SU PROPIA ACTUACIÓN 

Evaluar su propia actuación. 
Exámenes y calificaciones. 

• Evaluación y cierre del taller. 

4.3 DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL TALLER FORMATIVO PARA PADRES 

A continuación se presenta el programa que se propone en este trabajo de manera 
desglosada, indicando el objetivo. las actividades. los materiales que se requieren y 
los beneficios para los padres 

---------· --~----------- ------- - - ----. 

Tema: 
Objetivo: 

Actividad: 

Material: 

Presentación del programa. 
Ofrecer un panorama general del programa dando a conocer sus 
alcances. objetivos y contenidos 
Presentación del nombre del programa y sus contenidos. 
Presentación de los ob¡etrvos 
Rotafolto sobre contenidos y ob¡et1vos. 

AJ hablar del programa frente a los padres. se enfatizará la importancia de 
prepararse para acompaflar a sus hr¡os en el desarrollo de sus tareas escolares. de 
la importancia de colocar esta actividad dentro de las pnondades de la familia y de 
que sólo ellos podrén cambiar las condiciones famrliares que permitan apoyar. 
onentar y respaldar la formación escolar de sus hijos. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar y que se les mencionarán a los padres 
son: 
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•!• Ofrecer alternativas prácticas para involucrar a las familias para colaborar y 
apoyar el trabajo escolar en casa. 

•!• Identificar demandas y expectativas de las familias para establecer los 
alcances y limites del programa de apoyo para los padres. 

•!• Implementar estrategias de apoyo, efectivas, eficientes, prácticas y oportunas. 

•!• Expresar respeto a las relaciones familiares. pero a la vez propiciando la 
transformación de aquellas que mejor beneficien la relación padres-hijos. 

•:• Encaminar a las familias a promover retroalimentación de los servicios que 
recibe. 

•:• Facilitar la comunicación entre padres y maestros en su labor común de 
educar al menor. 

•!• Propiciar la participación de los padres en la educación formal de sus hijos. 

•!· Ofrecer una orientación a los padres en la labor educativa de sus hijos. 

•!• Sensibilizar a los padres de la necesidad de su participación en el proceso 
escolar de sus hi¡os. 

•!• Hacer conscientes a los padres de la necesidad de apoyar a sus hijos en su 
actividad escolar. 

•!· Lograr que los padres se sientan parte importante en la vida de sus hijos y de 
esta forma responsabilizarlos de su papel. 

•!• Tomar acción por parte de los padres onentada a apoyar a sus hijos en la 
realización de sus tareas escolares. 

Tema: Presentación de participantes y sus expectativas. 
Objetivos: Cada participante expondrá sus intereses y expectativas del 

programa. 
Favorecer la empalia entre los participantes. 

Actividades: Elaboración de gafete personal donde los participantes escribirán su 
nombre. 
Invitar a cada part1c1pante exprese oralmente lo que espera del 
programa. 
Propiciar que los participantes expresen las razones por las que les 
interesa participar en el programa. 

Materiales: Taí)etas de color y marcadores. 
Beneficios: Compartir y conocer los intereses de los participantes del programa, 

_________ @'!P~~ci~nqo__l~n!~~a_c;l()11 del 911:'~. ______ _ 
Tema: Reglas para particlpantos. 
Objetivo: Establecer las reglas para participar en el programa en un dima de 

armonla y respeto. 



Actividades: Presentación de las reglas para participantes y establecimiento de 
acuerdos. 

Material: Rotafolio sobre reglas del programa. Marcadores. 
Beneficio: Delimitar reglas de convivencia dentro del programa, aceptar las 

reglas que permitirán actuar con libertad, confianza y respeto entre 
los participantes. 

Reglas para los participantes que se darán a conocer 

Realiza todas las preguntas que consideres necesarias. 

Expresa tu opinión si estás en desacuerdo. 

Reflexiona en tu propia experiencia en lugar de analizar la de otras personas. 

Dedica atención a tus sentimientos y a tus sensaciones. 

Expresa lo que sientes. 

Escucha a los demás. 

Evita juzgar a los demás. 

Evita entrar en co:itroversia. 

Confla en que las demás personas pueden generar sus propias respuestas. 

Date permiso de equivocarte. 

Confla en ti. 

Todas las opiniones, comentarios, ideas. experiencias expresadas por los 
participantes en la sesión son respetables y no se comentan entre ellos ni fuera 
de la sesión. 

FASE l. SENSIBILIZACIÓN (AUTODIAGNÓSTICO) 

Objetivo 

Sensibilizar a los padres de la necesidad de su participación en el proceso 
escolar de sus hijos. 

Reconocer la importancia de su participación en el proceso escolar de sus hijos. 

Actividades 

Las que se realicen en los temas comprendidos en Autodiagnóstico: Tiempo.
Dinámica familiar.- Interacción padre-hijo alrededor de las tareas escolares. 
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Para iniciar cualquier tipo de aprendizaje es necesario partir de la experiencia 
previa y personal, en este caso de los padres de familia, con relación a las 
acciones que llevan a cabo en casa. identificándolas a través de las actividades 
realizadas en los temas: Tiempo. Dinámica familiar. Interacción padre-hijo 
alrededor de las tareas escolares. que se enmarcan en el concepto de 
Autodiagnóstico, permitiendo que con estos temas, los padres tengan elementos 
autovalorativos de su situación y acción ubicados en un fragmento de su realidad 
cotidiana escolar con sus hijos, de cómo se llevan a cabo las tareas en casa. A 
partir de esta información, propiciar la reflexión y la disposición a participar en el 
programa y se puedan realizar las modificaciones pertinentes. 

Toma: Tiempo 
Objotlvo: Identificar el tiempo disponible real con el que cuentan los padres. 
Actividades: Llenar la Ficha de Información Básica (Ver Anexo 1 ), para 

Beneficios: 

Toma: 
Objetivo: 

Actividades: 

Beneficios: 

identificar el tiempo disponible con el que cuentan los padres para 
participar en las actividades escolares de sus hijos. 

Solicitar comentarios y análisis de los participantes. 
Reconocer el tiempo que requieren los hijos y que existe tiempo real 
para dedicar en las tareas escolares. 

--------·-·--- ---- -·----- -------·-·----
Dinámica familiar. ¿Qué /Jaccmos? 
Valorar cómo se llevan a cabo las tareas en casa. 
Registrar las actividades que generalmente realizan padre y/o 
madre con los hijos en el hogar ayudará a que los padres 
reflexionen acerca de las act1v1dades diarias en casa, principalmente 
en lo que se refiere a las tareas escolares, contestando el 
Cuestionario No. 11

• en el que se descnben las actividades más 
comunes que hacen los padres con sus hijos. identificando las 
propias (Ver Anexo 2) 
El identificar las actividades en el hogar, pennite a los padres 
reconocerlas y la manera como se realizan puede ser ennquec1da o 

1 
Los cuesbonanos 1 )' 2 son personales y no es nccesano entregarlos. al instf\.JCtOt Su func.c.n es 

consaenhzar y sens1bd1zar a los padres sobre sus accJOOes o actuacK:>nes con sus h11os atredcd<>t 
de sus actlVldades escolares Es una tarea ele renex'6o per..onal con el fin ele que. tomando un 
fragmento do su reahdad cot)(jLafla escotar con sus h1;os. k>s paores autocvalUcn su actuaoón 

Es conveni<.'<lte remarcar qLI<'. al ¡xesentar cada cuestionario ("'1 d•ferentc sestón). el profesional 
que instrumenta este programa cl.,be llld.:.ar la necesidad de que los padres de famdia partan de 
su cxpcnencia personal en rclaoón con tas acciones que se l:t!van a c-.a!:>o en casa Es 
coovcnicnto que lea dos o tres pr09untas. aclare alguna duda e lllV>tc a los padres a contestar ele 
la manera más honesta posible el cuestionario. octaran00 que es personal y que la franqueza y 
total sinccndad es fundamental para el logro ele los ob¡el!vos del progn>ma A pattu- ele ta rellextón 
de los padres. el profesional podrá intrOclucir los camt>oos ~ en el Quehacc..,. CObdl8no de 
los nll\os y de los pap..'ls 
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mejor aprovechadas al compartir con otros padres su forma de 
vivirlas. 

Tema: Interacción padre-hijo alrededor de las tareas escolares. 
Objetivos: Valorar la actuación paterna alrededor de las tareas escolares 

realizadas en casa. 
Actividades: Identificar las creencias. actitudes y las conductas paternas que se 

presentan en la realización de las tareas escolares de los hijos. 
Reílexión acerca de su actuación frente a su hijo y resolución del 
Cuestionario 11 (Ver Anexo 3). en el que se indagan algunas 
acciones paternas en situaciones relacionadas con el desarrollo de 
las tareas escolares de sus hi¡os. 

Beneficios: Reílexión sobre la forma en que los padres desempeñan su papel 
paterno dentro de la familia. Como señala Pressley y cols. (1990), 
es necesario valorar cómo se llevan a cabo las tareas en casa para 
que a partir de esta información so puedan realizar las 
modificaciones pertinentes. 

Tema: 
Objetivos: 

Expectativas paternas. 
Identificar las expecti1t1vas o aspiraciones que los padres tienen 
sobre sus hijos. 
Propiciar la reflexión personal sobre las propias creencias y la 
posibilidad de hacer algún cambio. 
Promover o afirmar en los padres actitudes de respeto hacia la 
individualidad de sus hi¡os. 

Actividades: Tomar como referencia las expectativas anotadas en la ficha de 
información básica. para prop1c1ar el análisis y reílexión por equipos 
do diferentes expectativas sobre lo que se espera de los hijos y 
exponerlas al grupo. 

Beneficios: Análisis y reflexión sobre lo que se espera de Jos hijos, dimensionar 
las expectativas y ubicar la actividad del niño en una realidad 
famt11ar y escolar. 

FASE 11. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Después de sensibilizar a los padres sobre la importancia de aprender a ayudar a 
sus hijos, en este tema se les enseñara estrategias y técnicas efectivas para 
desarrollar una adecuada planeación de las actividades familiares que permitan 
fortalecer la realización de las tareas escolares 

-~----------------·-·---- ---- -- --· ---·---·-------------
Tema: Organizar las actividades familiares. 
Objetivos: Identificar las diferentes actividades familiares. 

Reconocer la importancia de cada una de las actividades. 
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Propiciar la reflexión personal para jerarquizar las actividades 
familiares y darle prioridad a las actividades educativas sobre las de 
entretenimiento como la televisión o nintendo. 
Jerarquizar por orden de importancia. las diferentes actividades. 
Dar prioridad a las actividades educativas, culturales y de ayuda en 
las labores domésticas sobre las de diversión o entretenimiento como 
ver televisión o juegos de video y nintendo. 

Actividades: Invitar a los padres a expresar el tipo de actividades que viven en 
su familia y sus preferencias. 
Exposición de las actividades educativas. culturales, de ayuda en las 
labores domésticas. deportrvas, recreativas y de entretenimiento. 
Individualmente dar orden de importancia a las actividades familiares. 
En equipos hacer un consenso sobre dar orden de importancia a las 
actividades familiares. 
Comentarios de los padres. 

Beneficios: Compartir sus intereses y conocer otro tipo de actividades que 
realizan otros participantes. 
Enriquecerse con las experiencias del grupo. 
Darle preferencia a las actividades educativas. facilitará que las 
tareas escolares tomen prioridad en las actividades cotidianas en la 
familia y que el nir'\o tenga ese espacio y tiempo para realizarlas con 
dedicación. 

----------- ----------·---- --·----- ·-·-----·--- -----
Tema: Las tareas escolares. (Dinámica). 
Objetivos: Identificar el significado personal de las tareas escolares. 

Identificar la actitud hacia las tareas escolares. 
Reflexionar sobre las actitudes personales hacia las tareas escolares 
en la infancia. 
Acercarse a la expenencia actual de los hijos con sus tareas 
escolares 
Promover o afirmar en los padres actitudes de respeto hacia las 
necesidades educativas de sus hijos. 
Promover una actitud más favorable hacia las tareas escolares. 

Actividades: Se solicita a los participantes que escnban en una hoja lo que 
significan o significaron las tareas escolares para ellos mismos. 
Leer algunos significados al azar. 
Los participantes que lo deseen. expresan su expenencia y lo que 
significaron las tareas en su época estudiantil. 

Beneficios: Reconocer la experiencia personal respecto a las tareas escolares. 
Los padres. al compartir sus oxpenenc1as. se ennquecen generando 
empalia y comprensión hacia los demás. 
Comprender la posición de su hi¡o ante su trabajo escolar. 
La actitud positiva hacia las tareas escolares permitirá que el padre 

pueda apoyar a su hijo en la realización de éstas. 
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Tema: 
Objetivos: 

Los padres enfrentarán su papel respondiendo a la presión y cambio 
del mundo moderno. 

Las tareas escolares. 
Comprender la importancia de las tareas escolares como parte del 
proceso de ensei'\anza-aprendizaje de sus hijos. 

Identificar la motivación y actitud que tiene el niño y el padre hacia fa 
actividad escolar y hacia fa realización de las tareas. 

Tomar en cuenta necesidades. intereses y motivaciones del nil'\o. 
Promover o afirmar en los padres actitudes de respeto hacia las 
necesidades educativas de sus hijos. 
Promover o afirmar la disposición de los padres para apoyar a sus 
hijos en la realización de éstas. 

Actividades: Exposición del tema. 
Elaborar un registro de las actividades escolares diarias que se 
llevan a cabo en casa. 
Diálogo. 

Beneficios: A través del apoyo y atención que les pueden brindar los padres a 
los hijos en la realización de sus tareas escolares, se mejoran las 
habilidades ncadémicas y aptitudes de aprendizaje de sus hijos. 

Tema: Organizar las actividades escolares. 
Objetivos: Establecer horarios y lugar para realizar las tareas escolares 

Ofrecer alternativas para brindar espacio, tiempo y atención al nii'\o 
en el desempeño de la tarea escolar 
Propiciar la reflexión personal sobre las posibilidades de aplicar fas 
alternativas. 
Propiciar la reflexión personal para jerarquizar las actividades 
familiares y darte prioridad a las actividades educativas sobre las de 
entretenimiento como la televisión o nintendo 

Actividades: Exposición de las alternativas para establecer horarios y lugares. 
Comentanos de los padres sobre cómo podrian organizar su tiempo 
y espacio para lograr establecer un horano y ur. lugar especifico en 
acuerdo con sus hi¡os para hacer las tareas. 

Beneficios: Lograr una mejor organización es crear un ambiente más propicio 
para realizar las tareas. menos distracciones para una mejor 
concentración en ellas y un mejor aprovechamiento del tiempo. 

------------ ------·-
FASE 111. PLANIFICACIÓN DE LA TAREA 

En esta fase. la atención se centrará en cómo se deben establecer estrategias 
efectivas y de acompañamiento para que el nil'lo realice la tarea de manera 
significativa. autorregulada y motivante. 
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Tema Planificación do la tarea 
Objetivos: Organizar por tema o materia la tarea a realizar cada día. 

Tener presente el objetivo del tema y significado de la tarea que 
realiza el niño. 
Introducir experiencias reales cotidianas en las que participa el 
alumno, en la realización de las tareas escolares. 
Facilitar la labor de investigación y búsqueda del niño. partiendo de 
la naturaleza y de las indicaciones adjuntas a la tarea. 

Actividades: Presentación del tema. 
Comentarios y dudas. 
Reflexión sobre el tema. 
Analizar acontecimientos. discutir ideas que promuevan la 
búsqueda de nueva información. 
Enseñar formas de planeación de actividades que permitan que los 
padres y los niños reflexionen sobre la manera de abordar la tarea. 
la utilidad de planearla, asociarla a los objetivos del tema visto en 
ciase y la necesidad de cuestionarse sobre lo expuesto en los 
puntos anteriores. 
Realizar ejercicios que permitan a los padres que la realización de 
tareas no se separen de los problemas reales que estas pueden 
ayudar a resolver. 
Propiciar la reflexión para darse cuenta de lo que necesita hacer. 
Captar las exigencias de la tarea. 
Inducir la acción de búsqueda de información. 

Beneficios: Entablar con el niño una comunicación en relación con sus 
actividades escolares. sus intereses. mot1vacaones. necesidades, 
gustos, preferencias o dificultades 

Toma: 
Objetivo: 

Reflexionar en la calidad de la ayuda paterna que proporciona al 
hijo en la realización de sus tareas escolares. (Emollv1dad paterna). 

- -.-----~----------- .. 

Planificación de la tarea. (Oinamica). 
Realizar la adecuada planificación de las tareas escolares. 
Generar confianza para educar. 
Propiciar la reflexión personal sobre rol paterno o rol hiJO. 

Actividades: Formar parejas de papá (mamá)-hi¡o (a). A cada pareja se le 
presentará una tarea escolar a planificar. Invitar a los padres tomen 
su papel de padre o h1¡0. 
Llevar a cabo !as sugerencias de la sesión "planificación de la 
tarea· y sus objetivos a alcanzar. 
Solicitar a los part1c1pantes sus comentanos sobre esta actividad. 
Comentarios y dudas. 
Reflexión sobre el tema. 
Invitación a la reflexión de que es posible planificar una tarea. 
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Beneficios: Vivenciar a través del juego la experiencia de ser un padre que 
puede orientar a su hijo y la experiencia de ponerse en la posición 
de hijo. 
Experimentar a través de la actividad la capacidad de planificar 

una tarea. 
En los padres: 

En los hijos: 

Propiciar cambios de actitud frente a las tareas escolares. 
Confirmar actitud positiva frente a las tareas escotares 
Sentir que es capaz de ayudar al hijo en su tarea. 
Relación de respeto entre padres e hijo. Acercarse a sus hijos. 

Propiciar cambios de actitud frente a las tareas escolares, al tener 
el apoyo de sus padres. 
Sentir que es importante para ellos. Confianza en que lo pueden 
ayudar. 
Mejor disposición para hacer las tareas escolares. 
Sentir que es capaz de planificar sus tareas. 
Relacionar las tareas con situaciones de la vida cotidiana. 

FASE IV. CONTROLAR LA ACTIVIDAD 

Después de lograr que los padres tengan elementos que les permitan planificar 
adecuadamente su apoyo para la realización de las tareas escolares de sus hijos, 
en este tema se abordarán estrategias que les permitan controlar de manera 
estratégica dichas actividades. 

Tema: Controlar la actividad 
Objetivos: Promover en su hijo la reflel':ión sobre su propia manera de 

aprender. ayudándole a analizar las operaciones y decisiones 
mentales que realizan para mejorar la atención. comprensión y 
memoria que se ponen en acción ante una tarea. 
Desarrollar estilos o procedimientos estratégicos para realizar sus 
labores escolares. 

Actividades: Exposición del tema 
Comentarios y dudas 
Reflexión sobre el tema 
Marcar paso a paso las operaciones mentales que necesita realizar 
el nil'lo mientras hace la tarea. 
Practicar a través de las tareas. la aplicación de procedimientos 
asociados con la materia de estudio. 
Conocer la forma de resolver la tarea planteada. 
Aplicación de ta información disponible 
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Interiorizar un conjunto de procedimientos para la realización de sus 
tareas en casa. Conduciéndolo a niveles cada vez más altos en el 
control y dominio del procedimiento hasta que el niño pueda ejecutar 
la tarea sin ayuda. de manera autónoma. 

Invitar al niflo a: 

Beneficios: 

Tema: 
Objetivos: 

Pensar. Pensar en voz alta, decir lo que "hace mentalmente" 
mientras realiza la tarea. Significa un esfuerzo para realizar la tarea. 
Tomar decisiones respecto a la manera más adecuada para su 
resolución. 
Revisar el terna visto en clase sobre el material de la tarea. 
Relacionar el contenido visto en clase con cada ejercicio. 
Aplicar el proced1rn1ento visto en clase en la tarea. 
Identificar el proced1m1ento como una manera de resolver la tarea, 
es decir, corno una estrategia de aprendizaje útil para aplicar en otra 
situación de aprend1za¡e similar. 
Propiciar que el contenido de aprendizaje se una a la experiencia 

para que el niño pueda experimentar su utilidad. 

---·---------
Dificultades del alumno cuando hace la tarea. 
Ayudar al ni1~0 a identificar la forma y el origen de sus dificultades 
cuando aprende. 
Asociar las tareas escolares al contexto en el que se desarrolla el 
niño y pueda dar1e un s1gnif1cado a lo que está aprendiendo. 
Anticipar y compensar sus lagunas y carencias durante la 
realización de la tarea. 
Identificar lagunas y carencias. 

Actividades: Presentar casos en que se presentan dificultades para hacer la 
tarea. 
Invitar a los padres a que aporten ejemplos de situaciones en las 
que detecten dificultades 

Beneficios: Satisfacción que conlleva el detectar dificultades y corregir. 
Encontrar dificultades no 1mp1de el avance, las dificultades pueden 
considerarse retos a vencer. 
Promover actuación estratégica del alumno. 
Encontrar soluciones. Incrementar la comprensión del contenido 
para dar1e un s1gn1fic,'ldo a lo que está aprendiendo. cuando le 
encuentra utilidad a la tarea. 
Confianza para extenonzar sus dificultades escolares porque cuenta 
con el apoyo de sus padres 
Favorecer la interacción entre el profesor y el alumno. 
Animar al niño a opinar. a expresar, sus ideas, sus pensamientos, 
dudas, y dificultades respecto a los temas de trabajo. sobre lo que 
está aprendiendo. 
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Tema: Controlar la actividad. {Dinámica). 
Objetivos: Discriminar el uso adecuado de procedimientos. 

Introducir experiencias reales cotidianas en las que participa el nino 
y la familia, en la realización de las tareas escolares. 
Incluir experiencias previas de aprendizaje en la realización de la 
actual tarea. 
Identificar cuándo es necesario hacer correcciones o modificaciones 
en el transcurso del proceso para continuar en la dirección 
planteada en la realización de la tarea. 

Actividades: Formar parejas de papá (mamá}-hijo(a). A cada pareja se le 
presentará una tarea escolar a resolver. Invitar a los padres tomen 
su papel de padre o hijo. 

Lleven a cabo las sugerencias de las sesiones ·controlar la 
actividad" y "dificultades del alumno cuando hace la tarea· y sus 
objetivos a alcanzar. 
Solicitar a los participantes sus comentarios sobre ésta actividad. 
Comentarios y dudas 
Reflexión sobre el tema 
Invitación a la reflexión de que es posible controlar el proceso en la 
realización de una tarea. 

Beneficios: Reflexión respecto a cuándo y por qué se utiliza un procedimiento. 
Hacer uso de los ejemplos de la vida cotidiana, su utilidad en la 
experiencia diaria que le darán significado a la tarea. 
Aprender cómo hacer su tarea le permite al nil"lo acceder a una 
meior comprensión de lo que está haciendo y del contenido del 
material 

------------··-
FASE V. EVALUAR SU PROPIA ACTUACIÓN 

Para terminar este programa de entrenamiento, los padres reflexionarán sobre su 
propia actuación para que. a su vez, también ayuden a sus propios hijos para 
autoevaluarse como aprendices estratégicos capaces de automonitorearse, 
autorregularse y buscar estrategias ópltmas para enfrentarse a la realización de 
las tareas escolares de manera efectiva 

Tema:----~Evaluar-su propia-actuación -· --------------------

Objetivos: Ayudar al nii'lo a detectar los errores en tareas y corregirtos. 
El nir'lo será capaz de evaluar su propio desempeno que lo 
conducirá a progresar como persona y a tener dominio sobre la 
tarea 

Actividades: Presentación del tema 
Comentarios y dudas. 
Reflexión sobre el tema. centrando la atención en: 
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Poder equivocarse y corregir. 
Saber como actuar 
Resolver por si mismo sus problemas. 
Deseo de aprender orientado a progreso personal y dominio 
de la tarea 
Voluntad de esforzarse 
Poner atención 
Buscar información adecuada 
Saber como actuar 
Aprender a aprender de manera significativa. eficaz y 
autónoma. 

Beneficios: El niño podrá evaluar su propio desempeño, aumentará sus 
conocimientos, los utilizará de manera funcional, participará 
activamente y anahzará la forma en que realiza sus trabajos 
escolares y que 1nc1den en los resultados que obtiene. 

A los padres: 
Ver a su hijo realizar su tarea escolar de manera más autónoma y 
eficaz. 

-----------~--------·--·--
Tema: Evaluar su propia actuación. (Dinámica). 
Objetivos: Analizar su actuaoon. 

Reconocer las decisiones cognitivas incorrectas o ineficaces para 
después corregirtas. 
Reflexión sobre las demandas y caracterlsticas de la tarea. 
estrategias. recursos y resultados. 

Actividades: Formar pare¡as de papá (marná}-hi¡o (a). A cada pare1a se le 
presentará la tarea presentada en la dinámica "controlar la 
actividad" y sus ob¡et1vos a alcanzar. 
Solicitar a los partte•pantes sus comentarios sobre esta actividad. 
Aclaración de dudas. 
Invitación a la reflexión de que es posible evaluar la realización de 
una tarea. 

Beneficios: DesarTOllar su autonomia moral e intelectual 
Hacer un esfuerzo por hacer lo mejor posible su tarea. 
Aprender a aprender. 
Adquirir la capacidad de un pensamiento critico. 
Adquiera el gusto por aprender 
Enfrentar y resolver las tareas como retos a alcanzar porque tiene Ja 
capacidad para hacerte. 

-------··-----· - ·---------------------
Tema: Exámenes y calificaciones. 
Objetivos: ldenllficar creencias sobre las calificaciones y exámenes. 

Identificar las finalidades de los exámenes y calificaciones. 
Actividades: Exposición del tema. 
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Aclaración de dudas y comentarios. 
Invitación a la reflexión sobre el valor que le asignamos a las 
calificaciones y lo que significa la situación de examen. 

Beneficios: Cambiar la creencia de que se estudia para obtener una calificación 
aprobatoria. 
Valorar la situación de examen como oportunidad de aprendizaje. 
Las calificaciones no son un fin en si mismas. 
El buen aprendizaje conllevara a un buen desemper'\o escolar 
reflejado en las calificaciones. 

Tema: Evaluación y e/erre del taller. 
Objetivos: Evaluar el programa. 

Valorar lo aprendido en el programa. 
Cerrar el proceso personal generado por el taller 

Actividades: Invitación a compartir comentarios finales. dudas y aprendizaje del 
taller. 
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REFLEXIONES FINALES 

La situación actual de la educación exige acciones que conduzcan a mejorar la práctica 
escolar. Para el alumno es indispensable la educación básica institucionalizada. pero los 
esfuerzos no han sido suficientes para lograr su formación eficiente, responsable y 
autónoma en su proceso de aprendizaje. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje y en los resultados finales de los ciclos 
escolares se muestran déficits en el aprend1zaJe de los alumnos. revelando un 
alarmante bajo rendimiento escolar. En la vida escolar del niño. es necesaria la 
participación activa de los padres de familia, que iun:o a la acción docente apoyen la 
actividad escolar de los alumnos y que éstos logren un meior aprendizaje. 

La familia. la escuela y la comunidad, influyen en el desarrollo de los seres humanos; el 
hombre interactúa continuamente en estos ambientes. que le dan a su proceso de 
desarrollo una expresión integral y contribuyen a su crec1m1ento emocional. intelectual, 
social y cultural; necesario para resolver problemas y enfrentar la realidad que vive. 

El primer ambiente socializador y educador para el ser humano es por excelencia la 
familia y repercute inevitablemente en las actividades escolares de los hijos. Por lo que 
es importante considerar que los padres pueden ayudar en el aprendizaje escolar de 
sus hijos. 

El psicólogo educativo puede intervenir en esta importante labor. disenando e 
implementando programas donde se oriente a los padres sobre cómo pueden apoyar a 
sus hijos de manera guiada. organizada y sistemática en la realización de las tareas. 

La actitud positiva de los padres hacia sus h1¡os es determinante para generar y 
mantener una relación sana y cálida entre ambos. mostrar interés por las tareas 
escolares de sus hijos es darse la oportunidad de involucrarse en un aspecto muy 
importante en la vida de sus hijos. 

Esto no quiere decir que los padres intervengan de manera directa en las tareas. o que 
los hijos sientan que siempre debe estar papá o mamá con ellos haciendo la tarea. La 
finalidad es que los padres apoyen y guien a sus h1¡os. los impulsen a realizar cada vez 
mejor sus tareas escolares. mediante la preparación que reciban del tailer formativo, 
para lograr que sus hi¡os logren ser autónomos. responsables y eficaces en la 
realización de sus traba¡os escolares. 

La ayuda que pueden bnndar los padres en el proceso escolar de sus hijos es 
ejercitando y reforzando la cnsei'lanza que recibe por parle de sus maestros a través de 
las tareas escolares. En la manera de abordar1as. realizar1as y resolver1as. 

Los ninos afrontan cotidianamente sus labores escolares; y en estos pnmeros anos 
tienen que asumir esta responsab1hdad en su vida infantil y que la pueden disfrutar 
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dentro de un clima afectivo familiar, que les dé confianza y seguridad en sus propias 
capacidades. 

La disciplina familiar es necesaria para tener éxito en esta misión educativa. Siendo, 
también valioso el tiempo y el esfuerzo que se invierta para el logro de un mejor 
aprendizaje. 

La actividad escolar del niño, con frecuencia se ve separada de las actividades 
familiares y de las que desarrolla con sus amigos y compañeros; como si las actividades 
escolares fueran exclusivas del alumno. del profesor y de la escuela, cobrando 
importancia para la familia, sólo cuando se reciben las calificaciones obtenidas por el 
hijo y que determinan su promoción al siguiente año escolar y no a lo que realmente ha 
aprendido el alumno 

Un rubro importante en el proceso educativo es el que se refiere a la evaluación. Las 
calificaciones tienen una desmesurada significación para los padres de familia y para los 
alumnos; les genera ansiedad y pierden su finalidad en sí mismas, que es evaluar su 
rendimiento escolar. ya que se tornan valorativéis de la persona. Y esto afecta 
enormemente la autoestima del alumno. su dificultad para adaptarse o el abierto fracaso 
escolar. 

Las expectativas de los padres sobre las calificaciones de sus hiJOS, hacen ver que el 
hijo es aceptado por las calificaciones aprobatorias que pueda obtener. Ocasionando 
que el niño confunda el significado del aprendizaje y estudie para obtener una 
calificación satisfactoria a lo más aprobatoria del año escolar. perdiendo la significación 
real: estudiar para aprender, para aplicar los conocimientos que adquiere en situaciones 
donde pruebe su utilidad y que le genere la aptitud y gusto de aprender más. 

Esto se puede cambiar. tratando de eliminar la importancia exagerada dada a las 
calificaciones. redimensionando su valor. Las catificac1ones son el resultado de un 
proceso de aprendizaje, no la calificación del alumno como ser humano. Además de que 
muchas veces son imprecisas y subjetivas. 

Cambiar esta creencia tan acendrada no es fáctl pero se puede conseguir en la medida 
en que padres. alumnos y maestros demos la 1mportanc1a al proceso de ensel'lanza
aprendizaje, en toda su extensión y valor. eliminando su connotación reduccionista de la 
valla de una persona. y ver a la evaluación como una oportunidad para el alumno de 
probar lo aprendido y también probar las estrategias utilizadas para lograr aprender a 
aprender. 

Evaluar no significa aprobar-reprobar; cuando una evaluación da como resultado que un 
proceso de ensel'\anza-aprendizaie no logra sus melas íntegramente, no debe utilizarse 
para castigar al alumno. Más bien. debe servir como indicador para identificar y corregir 
de manera pertinente los segmentos o aspectos en el proceso buscando siempre que el 
alumno se acerque más al significado del contenido de aprend1za¡e. 
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Asimismo, i::s importante que el alumno sepa que en su proceso de aprendizaje se 
puede eq<.1ivocar y que puede corregir; el cometer errores es una oportunidad para 
aprender y es parte del proceso. Que no se quede como tantas veces, con la sensación 
de frustración, de reprobación y hasta de vergüenza por cometer1os. Esto sólo hace que 
S(;l torne aversivo todo intento de estudiar y de aprender. 

Identificar errores y correg1r1os, permite al alumno cuestionarse sobre el procedimiento 
que usó y saber que para esa tarea en particular no era el adecuado; cuando corrige, el 
alumno elige de entre varias opciones que le den la respuesta a la demanda de la tarea, 
puede comprobar la utilidad de la estrategia utilizada, entonces aprende a usar el 
procedimiento que le permite realizar la tarea de manera satisfactoria. lograr1o le da 
confianza en sus capacidades. le ayuda a perder el miedo a equivocarse y la 
consecuente reprobación. Es necesano que el alumno adquiera seguridad en sí mismo, 
además de que poco a poco consiga la autonomía y la responsabilidad de su propio 
aprendizaje. 

De esta manera, el alumno puede valorar que los resultados obtenidos son fruto de su 
esfuerzo y su capacidad de aprender elevando asl su autoestima y sintiéndose 
motivado para seguir aprendiendo. 

Muchos padres están interesados en saber cómo hacer para ayudar a sus pequei'los 
hijos en su actividad escolar. Una alternativa para lograrlo es a través del programa 
propuesto en esta tesina. Sin embargo, hay que resaltar la necesidad de sensibilizar y 
hacer un esfuerzo de concienlización (Fase 1 ) por parte de los padres para alcanzar el 
objetivo. 

Enseguida se plantea en este programa. la organización de las actividades familiares 
(fase 11); para posteriormente. entrar a las fases (111. IV y V) en la actividad de regulación 
del proceso de aprend1za¡e. como una estrategia general que se puede aphcar en 
cualquier disciplina o área de conocimiento. Cuando el padre o la madre muestra alguna 
información, hace alguna corrección. hace preguntas en interacción con el hijo; 
promueve que poco a poco el nir'to vaya intenonzando las fases mencionadas hasta 
lograr autorregular su propio proceso de aprendizaje. A través del apoyo que le brinden 
sus padres. logre hacer de manera autónoma. responsable y eficaz sus tareas 
escolares. 

A través de la práctica del programa se puede aprender a cambiar hábitos y creencias 
inadecuadas y desarrollar la nueva estrategia de apoyo a las tareas escolares que los 
menores llevan a casa. Con la idea de que esta nueva estrategia persista; para lo cual 
se requiere ejercitarla y dar la retroaltmentación pertinente; siendo de gran utilidad tener 
un seguimiento con el grupo de padres y con sus h1¡os pues puede suceder que tiendan 
a reaparecer prácticas antenores que se desean modificar. Asl se podrán hacer los 
ajustes necesarios y avanzar en la consecución de que los alumnos logren ser 
autónomos. responsables y hagan de manera eficaz sus tareas, que también logren 
aprendizajes más sigmficatJVOS que redundarán en un mejor desempel'lo académico. 
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Lo dicho en párrafos anteriores es algo que se quiere conseguir; y es posible si 
trabajamos juntos. Los maestros en la escuela y los padres en casa. Tanto maestros 
como padres están interesados en que los niños aprendan. 

La intervención del psicólogo educativo se dirige a brindar información general sobre 
aspectos educativos a los padres, haciendo una labor de prevención, formación y 
solución de dificultados escolares de los alumnos. 

Los padres necesitan saber que existen opciones. que no están solos en la labor 
educadora de sus hijos. Para ellos son las conferencias, cursos y talleres en los que 
adquirirán herramientas. pautas a seguir, cambio de actitudes, reorientar acciones, 
enriquecer la relación con sus hiJOS, fortalecer a la familia y apoyar a sus hijos en su 
desarrollo, ayudarlos en su crecimiento hasta hacerlos personas independientes y 
responsables de su propia vida. 

Para tratar de explicar el aprendizaje escolar y las experiencias sociales que lo facilitan; 
el enfoque constructivista nos da esta alternativa. Pues presenta una amplia gama de 
aproximaciones (según diferentes autores). dando énfasis en distintas áreas o 
contenidos que engloban el aprendizaje escolar desde la perspectiva de la construcción 
del conocimiento. 

El alumno requiere de la gula del maestro para construir de manera personal el 
conocimiento; que es presentado intencionalmente por el profesor, brindando la ayuda 
necesaria, conforme el alumno progresa en la adquisición del conocimiento hasta que el 
alumno lo domina y es capaz de transferirlo a situaciones similares. generando asl un 
mejor aprendizaje. 

Ola a dla el niño asiste a ciases a lo largo del ciclo escolar; en la familia se considera 
importante que el niño realice esta actividad pero de manera personal, donde la 
responsabilidad de esta gran empresa recae sólo en el nil'lo que tiene que resolver 
·como pueda" sus tareas y actividades escolares. Transcurriendo éstas de manera trivial 
en la vida familiar, si se valoran las tareas escolares se pueden convertir en una gran 
oportunidad de participar padres e hijos en esta labor educativa. 

Si los padres crean un ambiente de armonia y acompañan a su hiJO en esta actividad 
diaria, mientras él se convierte en un alumno responsable y autónomo que es capaz de 
hacer eficazmente sus tareas; el nat'lo se sentirá atendido y querido por sus padres, 
estara mas dispuesto a aprender y los padres se sentirán parte importante en el 
desarrollo escolar de sus hi¡os; del que muchos papas consideraban exclusivo de la 
escuela y del profesor. Es la oportunidad de mejorar y afianzar los lazos afectivos 
padres-hijos generando la comunicación que se abre al conocimiento y al aprendizaje. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje. el contenido a aprender va tomando sentido 
para el alumno cuando ubica ese contenido en un contexto cultural en el que le resulta 
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funcional. Además de que lo sienta accesible. que esté dentro de sus posibilidades de 
entenderlo. 

Lo anterior. crea en el alumno interés y motivación por aprender. generándole 
expectativas y resultados positivos a obtener. Mejorando su autoconcepto y elevando su 
autoestima. 

Cuando el alumno tiene esta disponibilidad para aprender. permite que el aprendizaje 
sea significativo, porque enfrenta situaciones de aprendizaje que puede abordar 
utilizando estrategias efectivas que significan un reto que puede vencer, además de 
contar con la confianza de que su maestro y sus padres lo pueden ayudar y así, lograr 
ser un estudiante motivado a aprender a aprender. autónomo, eficaz y responsable de 
su propio aprendizaje. 

La propuesta de esta tesina es la presentación de un programa para apoyar la 
participación de los padres en las tareas escolares con la finalidad de mejorar el 
desempeño académico del alumno. Construido ba¡o la revisión teórica que aportan las 
concepciones constructivistas y de mis propias inquietudes al respecto de una mejor 
educación en nuestro país. No obstante. quiero anotar que esta propuesta es 
susceptible de correcciones; de reah;rnr los a¡ustes pertinentes antes, durante y después 
de su implementación y su necesaria evaluación. Además. tomar en cuenta las valiosas 
opiniones, criticas, comentarios y dudas de los padres a quienes va dirigido. las 
adecuaciones a las necesidades y =ntexto del grupo de padres en particular; también 
la continua revisión de concepciones teorías e investigaciones psicológicas y 
constructivistas que perm1tiran enriquecer este programa. 
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Ficha de información bflsica de los padres de familia 

Nombre del alumno. _______________________ _ 

Edad·-------~ 
Grado _________ Grupo ______ _ 

Nombre del padre ________________________ _ 

Edad. ______ _ Escolaridad _________________ ~ 

Ocupación ___________________________ _ 

Horario de trabajo ________________________ _ 

Olas de descanso ________________________ _ 

Hijos: 

Nombre Edad Grado escolar 

1 

i 
i 
1 ¿Qué espero de mi (s) hijo (s)? 

1--------- ------- - ---- --¡ 
¡----- -------------------- ----- --------- -- . ---- ------------
1--------··--·---------- -·-- ------- --·----------¡ 
~-------- -~----- -------
¡ 
L 
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Ficha de información básica de los padres de familia 

Nombre del alumno _______________________ _ 

Edad. _______ _ Grado. ________ _ Grupo. ______ _ 

Nombre de la madre·------------------------

Edad. _____ _ Escolaridad _________________ _ 

Ocupación ___________________________ _ 

Horario de trabajo ________________________ _ 

Olas de descanso ________________________ _ 

Hijos: 

Nombre Edad Grado escolar 

¿Qué espero de mi (s) hijo (s)? 
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Cuestionario 1 

UNA TARDE EN CASA 

A continuación se presenta unas declaraciones que permiten identificar las 
actividades que generalmente realizan papá o mamá e hijo (s) durante la tarde. 
Su trabajo consiste en completar cada uno de los enunciados. 

Identificar actividades que generalmente realizan papá o mamá e hijo durante la 
tarde. 

Cuando llegamos a casa, hago---------------------

Generalmente comemos a las---------------------

Por la tarde, hago _________________________ _ 

Al llegar de la escuela, mi (s) hijo (a) (s). ________________ _ 

La tarea que fe encargan a mi (s) hijo (a) (s). ______________ _ 

Mi (s) hijo (a) (s) hace (n) fa tarea antes de---------------

Mi (s) hijo (a) (s) hace (n) la tarea después de--------------

Mi (s) hijo (a) (s) no hace (n) la tarea porque--------------

El lugar donde hacen la tarea es ---------------------

La hora de hacer la tarea es ----------------------

El tiempo dedicado a hacer la tarea es------------------
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El tiempo que mi (s) hijo (a) (s) dedica (n) a estudiar es----------

El tiempo que mi (s) hijo (a) (s) dedica (n) a jugar es-----------

El tiempo que mi (s) hijo (a) (s) dedica (n) a ver televisión es _______ _ 

El tiempo que mi (s) hijo (a) (s) dedica (n) a jugar nintendo es ______ _ 

El tiempo que mi (s) hijo (a) (s) dedica (n) a jugar juegos de video------

Dejo que mi (s) hijo (a) (s) haga (n) solo (a) (s) la tarea----------

Cuando ayudo a mi (s) hijo (a) (s) a hacer la tarea------------

Sé cómo ayudar a mi (s) hijo (a) (s) a hacer la tarea, porque _______ _ 

Cuando reviso la tarea de mi (s) hijo (a} (s) ---------------

Es necesario firmar la tarea de mi (s) hijo {a} (s} ------------

Considero que la tarea de mi (s} hijo (a) (s) es _____________ _ 

La actividad deportiva que realiza (n} mi (s) hijo (a} (s) después de ciases es __ 

La actividad artlstica que realiza (n) mi (s) hijo (a) (s) después de clases es __ 

La actividad que realiza (n} mi (s) hijo (a) (s} después de clases es-----

Los dlas que practica dicha actividad son 
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El tiempo que dedica a dicha actividad es--------------

Los trabajos escolares en equipo los realiza mi (s) hijo (a) (s) ______ _ 

Mientras hace (n) la tarea, mi (s) hijo (a) (s) -------------

Mientras hace (n) la tarea mi (s) hijo (a) (s). yo------------

Gracias por su colaboración. 
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Cuestionario 11 

CREENCIAS, ACTITUDES Y CONDUCTAS COMO PADRE ANTE LA ACTIVIDAD 

ESCOLAR DE MI HIJO EN CASA. 

Las siguientes dedaraciones presentan una idea incompleta que usted debe 
terminar de acuerdo con sus creencias actitudes o conductas personales con 
respecto a las tareas escolares de sus hijos. 

No hay respuestas correctas, ni patrones ideales por lo que es conveniente que 
manifieste libremente sus consideraciones. 

Considero que la tarea que le encargan (dejan) a mi (s) hijo (a) (s) es ____ _ 

Cuando mi hijo hace su tarea, yo-------------------

Si tiene dificultades para hacer1a, yo------------------

Si mi (s) hijo (a) {s) se muestra molesto cuando tiene dificultades, yo ____ _ 

Si mi (s) hijo (a) (s) me dice que no puede hacer la tarea, yo--------

Si mi (s) hijo (a) {s) se tarda {n) mucho en hacer su tarea, yo--------

Cuando mi (s) hijo (a) (s) no hace (n) bien la tarea. yo-----------

Cuando mi (s) hijo {a) (s) hace (n) bien la tarea. yo------------

Cuando reviso la tarea de mi {s) hijo (a) (s), yo--------------

Le exijo a mi (s) hijo (a) (s) --------------------
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Es necesario firmar las tareas de mi (s) hijo (a) (s) ------------

Considero que revisar los cuadernos de mi (s) hijo (a) (s) hijo--------

Cuando voy a finTiar calificaciones, yo-----------------

Las calificaciones que obtiene (n) mi (s) hijo (a) (s) significan para mi 

Gracias por su colaboración. 

J 
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