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Resumen 
 

En la búsqueda de modificar la educación tradicional y el aprendizaje mecánico, 

por un aprendizaje activo que se construya a través de experiencias que les den 

significado a los contenidos adquiridos, es de suma importancia que las y los docentes 

adopten un papel no sólo de enseñante sino de facilitadores con el objeto de mejorar 

dicho proceso y en donde las y los estudiantes logren un mejor desempeño mediante la 

relación los conocimientos previos con los nuevos. Es por eso, que el presente trabajo 

tiene como objetivo proponer una matriz de técnicas y herramientas didácticas para 

promover la adquisición y dominio, así como el uso de estrategias de enseñanza-

aprendizaje dirigido a docentes de bachillerato la cual estará enfocada a apoyarlos con 

herramientas y técnicas que los ayuden a adoptar dichas estrategias con las cuales 

podrán crear situaciones activas de aprendizaje. Se realiza la propuesta con la 

expectativa de que sea una herramienta funcional para las y los docentes y que 

complemente sus planeaciones para mejor su desempeño escolar. 

 

Palabras clave: Constructivismo, educación media superior, aprendizaje significativo, 

estrategias didácticas. 

Abstract 
 

In the search to modify traditional education practices and mechanical learning, for 

an active learning that is built through experiences that give meaning to the acquired 

content, it is of the utmost importance that teachers take on a role not only as a teacher 

but as facilitators to improve that process and where students achieve better performance 

through the relationship of previous knowledge with new ones. That is why this work aims 

to propose a matrix of teaching techniques and tools to promote the use of teaching-

learning strategies aimed at high school teachers which will be focused on supporting 

them with tools and techniques that help them adopt such strategies with which they can 

create active learning situations. The proposal is made with the expectation that it will be a 

functional tool for teachers and that it complements their plans to improve their school 

performance. 

 

Key words: Constructivism, High school, significant learning, didactic strategies. 
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Introducción 
 

El aprendizaje no es sólo una simple transmisión de conocimiento de docente a 

estudiante, con él, se adquieren o modifican las ideas, habilidades y destrezas. Es un 

proceso activo y se construye a partir de elementos personales, experiencias e ideas que 

le dan a su vez significado a los contenidos adquiridos. En una educación tradicional 

donde prevalece el aprendizaje memorístico, mecánico y dónde se mide el avance de las 

y los estudiantes a través del resultado de evaluaciones, las y los docentes debe 

introducir a las y los alumnos en un proceso de enseñanza- aprendizaje estratégico que le 

permita formarlos activamente y que desarrollen las capacidades cognitivas necesarias 

para la solución de problemas en la vida diaria. 

 

Uno de los objetivos en la educación en México, específicamente en el nivel medio 

superior, es asegurarse que las y los estudiantes aprendan y que logren activar los 

conocimientos y procesos de pensamiento para generar el aprendizaje. En la búsqueda 

de lograr que dichos objetivos se cumplan se debe de tomar en cuenta que las y los 

estudiantes sepan relacionar los conocimientos previos con los nuevos para que de esta 

manera tomen conciencia y responsabilidad del proceso lo que logrará que su desempeño 

sea mejor y le den significado al aprendizaje (Secretaría de Educación Pública, 2018). Por 

otro lado, se debe considerar que uno de tantos factores de la deserción escolar es cómo 

perciben las y los estudiantes la calidad de las clases, la preparación de las y los 

docentes, y la manera de cómo se organizan dichos materiales, por lo que, si se dota a 

las y los estudiantes de contenidos organizados y con los cuáles puedan adquirir 

conocimientos, el proceso de enseñanza y aprendizaje se logrará más fácilmente. 

 

Por otro lado, y para justificar propuesta del presente trabajo, es importante 

señalar que las y los docentes de nivel medio superior no cuentan con formación inicial en 

docencia, sino con licenciaturas compatibles con las asignaturas que imparten (Instituto 

Nacional para la evaluación de la educación, 2015), aunado a lo anterior, y tomando en 

cuenta que desempeñan un nuevo papel de facilitadores y creadores de ambientes de 

aprendizaje (Flores, Martínez & Soto, 2015), se requiere entonces que tengan un 

conocimiento actualizado y sepan aplicar herramientas y técnicas didácticas que faciliten 

los procesos de aprendizaje. 
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Con base a lo anterior y basándose en las teorías de aprendizaje de Piaget, 

Vygotsky y Ausubel, se propone una matriz de técnicas y herramientas didácticas para 

promover el uso de estrategias de enseñanza dirigido a docentes de bachillerato, la cual 

tiene como objetivo servir de apoyo y fuente de consulta a las y los docentes de este nivel 

con técnicas que les permitan lograr un aprendizaje significativo mediante la construcción 

del conocimiento y la relación de los conocimientos previos con los nuevos. 

 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje establecen procedimientos necesarios 

para aprender, están dirigidas a objetivos específicos y se encuentran involucradas en la 

promoción de aprendizajes significativos de los contenidos educativos (Díaz Barriga y 

Hernández, 2002). Desde la perspectiva constructivista abordada en el presente trabajo, 

es de interés no sólo transmitir la información sobre para qué sirven y cómo se utilizan 

estas estrategias, sino por el contrario, mediante tutoriales y ejemplos, lograr que las y los 

docentes utilicen estos procedimientos para transmitirlos a las y los alumnos en 

situaciones activas de aprendizaje. 

 

El primer capítulo del presente manuscrito no se limitó a utilizar una sola teoría de 

aprendizaje como marco teórico de referencia única, por el contrario, se presentan las 

teorías de aprendizaje de Piaget, Vygotsy y Ausubel, las cuales contribuyen a la 

propuesta constructivista de generar un proceso activo donde las y los estudiantes 

construyen el conocimiento y son capaces de generar el proceso de aprendizaje (Coll, 

1996). En el segundo capítulo se presenta primero un esbozo del perfil de las y los 

estudiantes de nivel medio superior con el objeto de delimitar las necesidades de estos 

actores educativos, y segundo se habla de las y los docentes como elemento esencial en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en diferentes contextos, así como el nuevo papel 

que desempeña y la necesidad de su formación continua. 

 

En el tercer tercero y para delimitar el presente manuscrito se enfocó en la 

Educación Media Superior, generalidades, tipos de bachillerato y normatividad que se 

manejan en nuestro país, así como las dos problemáticas centrales de este nivel y sobre 

la educación virtual con el objeto de abordar todos los contextos. El cuarto capítulo aborda 

el tema central del presente manuscrito, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, sus 

características, definición y clasificación con el objeto de proporcionar un marco teórico de 

referencia al capítulo cinco que a continuación se detalla. 
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Por último y no menos importante, llegamos al capítulo cinco en el cual se realiza 

una justificación y descripción de la matriz de técnicas y herramientas, así como se 

presenta dicho instrumento “Matriz de técnicas y herramientas didácticas para promover 

el uso de estrategias de enseñanza y aprendizaje dirigido a docentes de bachillerato” 

como apoyo a las y los docentes del nivel antes mencionado y con el objeto de promover 

el aprendizaje significativo mediante la construcción de saberes. 

 

Se presentan las conclusiones con base al análisis realizado en el presente trabajo 

y como propuesta para mejorar la problemática descrita. 
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Capítulo 1 
Constructivismo y Aprendizaje 

 

1.1 El aprendizaje 

 
El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la 
capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado 
de la práctica o de otras formas de experiencia (Schunk, 2012 p.3) 

 
El concepto de aprendizaje ha estado asociado con los cambios permanentes de 

la conducta humana para concentrarse en la adquisición de conocimientos o habilidades 

(García, Fonseca y Concha, 2015). Las personas aprenden cuando se adquiere la 

capacidad de hacer algo de manera diferente, se infiere y se observa a través de los 

resultados obtenidos, por lo que implica un cambio en la capacidad para comportarse, 

aunque no se demuestre en el momento exacto que ocurre el aprendizaje. Lo que se 

aprende perdura a lo largo del tiempo y ocurre por medio de la experiencia, es un proceso 

socialmente mediado y se da mediante una implicación activa (Schunk, 2012).  

 

Zapata, (2015), sugiere que, con el aprendizaje, se adquieren o modifican las 

ideas, habilidades, destrezas y conductas como resultado del estudio, la experiencia y el 

razonamiento. El aprendizaje, permite hacer operativo el conocimiento en diferentes 

contextos en el que se adquiere y puede ser representado y transmitido a otras personas. 

Por consiguiente, es una actividad vinculada al pensamiento humano y a sus facultades 

de representar, relacionar, transmitir y ejecutar.  Se encuentran tres metáforas para 

describir las dos corrientes que fundamentan el aprendizaje: el aprendizaje como 

adquisición de respuesta, como adquisición de conocimiento y como construcción de 

significado, la primera desde un enfoque conductista y las otras dos desde un enfoque 

cognitivo. El aprendizaje como construcción de significado, es activo y se asimila de 

dentro hacia afuera, se construye a partir de elementos personales, experiencias e ideas 

para darle significado a los contenidos adquiridos (Beltrán como se citó en Zapata, 2015). 

 

 Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambios 

conductuales, sin embargo, éste va más allá de un simple cambio en la conducta, es un 

cambio en el significado de la experiencia (Rodríguez, Moreira, Caballero, Greca, 2010). 
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 Es justo en la búsqueda de lograr que el aprendizaje haga un cambio en la 

experiencia de las y los aprendices, y con el fin de evitar la utilización de una sola teoría 

de aprendizaje como marco teórico de referencia único, a continuación, se desarrollan las 

teorías de Piaget, Vygotsky y Ausubel que desde un enfoque constructivista contribuyen a 

relacionar el desarrollo cognitivo mediante procesos de socialización y construcción del 

conocimiento a través de experiencias previas.  

 

1.2 Teorías del aprendizaje 

 

1.2.1 Teoría del desarrollo cognoscitivo de Jean Piaget 

 

Jean Piaget fue un psicólogo suizo que diseño un modelo para describir la manera 

en que los seres humanos dan sentido a su mundo y organizar la información, ofrece una 

explicación del desarrollo del pensamiento desde la infancia hasta la adultez (Woolfolk, 

2010).  

 

En la teoría Piagetiana se analiza prácticamente todas las facetas del desarrollo 

cognitivo humano, se argumenta que el aprendizaje de los sujetos está determinado por 

su nivel de desarrollo cognitivo y que el conocimiento se construye conforme los sujetos 

interactúan con la realidad, Jean Piaget entiende dicho aprendizaje como una 

reorganización de las estructuras cognitivas existentes en cada etapa (Saldarriaga, Bravo, 

Loor, 2016). Aquí el desarrollo cognoscitivo depende de cuatro factores: la madurez 

biológica, la experiencia con el ambiente físico, la experiencia con el entorno social y el 

equilibrio. Donde este último es el factor central para el desarrollo cognoscitivo ya que 

coordina los tres primeros factores y logra una congruencia entre las estructuras mentales 

internas y la realidad ambiental externa. Los dos procesos componentes del equilibrio son 

la asimilación y la acomodación, la primera consiste en ajustar la realidad externa a la 

estructura cognoscitiva existente, es decir la experiencia será percibida bajo una 

estructura mental organizada con anterioridad y la segunda, consiste en cambiar las 

estructuras internas para lograr que sean congruentes con la realidad externa, así 

mientras la realidad se asimila, las estructuras se acomodan. (Schunk, 2012). 
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Mediante estos dos procesos, el sujeto es capaz de reestructurar cognitivamente 

el aprendizaje en las etapas de desarrollo, sin embargo, cuando el equilibrio entre estos 

procesos se altera, se produce un conflicto cognitivo y entonces el sujeto comienza a 

plantearse interrogantes para encontrar respuestas ante elementos desconocidos y de 

esa forma encontrará el conocimiento que permitirá restablecer el equilibrio con una 

realidad más enriquecida (Saldarriaga, et. al. 2016). 

 

En cuanto al desarrollo cognoscitivo de los niños, Piaget a partir de sus 

investigaciones, concluyó que dicho desarrollo sigue una secuencia fija, el patrón de 

operaciones que el niño puede realizar se considera un nivel o etapa, el cual está definido 

por la manera en que el niño ve el mundo, toda etapa posee las siguientes características 

(Carretero, 1993): 

 

• Sus límites no están definidos de manera arbitraria, es decir, no están marcados 

por una convención social o cultural, lo que indican, son saltos en las capacidades 

del individuo. El paso de una etapa a otra no es solo un cambio cuantitativo sino 

también cualitativo. 

 

• Cada etapa posee límites de edad precisos, sin embargo, puede variar de una 

población a otra, lo que significa que se concibe el desarrollo según circunstancias 

predeterminadas. 

 

• Las adquisiciones cognitivas en cada etapa no son productos intelectuales 

aislados, por el contrario, guardan relación formando una estructura de conjunto. 

 

• Las estructuras de conjunto se integran y no sustituyen una a la otra, cada una 

prepara a la siguiente para integrarse después en ella. 

 

Con base a las características anteriores, Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro 

etapas progresivas (Carretero, 1993, Saldarriaga, et. al. 2016, Schunk, 2012, Valdés, 

2014): 

 

1. Etapa sensorio-motor (0 a 2 años): En esta etapa el niño usa sus sentidos los 

cuales están en pleno desarrollo y las habilidades motrices para conocer el mundo 
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que le rodea. Mediante la combinación de las capacidades sensoriales y motrices 

se prepara para poder pensar con imágenes y conceptos. Las acciones son 

espontáneas y son un intento por entender el mundo. En este periodo los cambios 

son rápidos y al final los niños han alcanzado un desarrollo cognoscitivo suficiente 

para avanzar a una nueva etapa. Esta etapa se subdivide en tres reacciones: las 

circulares primarias que suceden los dos primeros meses de vida a partir del 

nacimiento, las circulares secundarias que van del cuarto mes al año de vida y es 

donde el niño orienta su comportamiento hacia el ambiente que lo rodea y por 

último las circulares terciarias que ocurren entre los doce y dieciocho meses de 

vida, y donde comienza a tener noción de la permanencia de los objetos, a partir 

de los dieciocho meses, el niño ya está capacitado para imaginar los efectos 

simples de las acciones que realiza. 

 

2. Etapa preoperacional (2 a 7 años): Se caracteriza por la interiorización de las 

reacciones de la etapa anterior, en esta etapa, los niños son capaces de imaginar 

el futuro y reflexionar sobre los eventos pasados. Su percepción permanece 

orientada hacia el presente. Los niños aún no tienen la capacidad para pensar en 

más de una dimensión al mismo tiempo y presentan dificultades para distinguir la 

fantasía de la realidad. Se presente un rápido desarrollo del lenguaje. En esta 

etapa se presenta el juego simbólico, la intuición y la reversibilidad. Esta última es 

la inhabilidad que se presenta en los niños para entender que una vez que se hace 

algo, es probable que ya no se pueda cambiar. 

 

3. Etapa de las operaciones concretas (7 a 11 años): Esta etapa se caracteriza 

por un marcado crecimiento cognoscitivo, debido a que el lenguaje y la adquisición 

de las habilidades básicas se aceleran drásticamente. El término operaciones se 

refiere a las operaciones lógicas usadas para la resolución de problemas. 

Alrededor de los seis y siete años, se adquiere la capacidad intelectual de 

conservar cantidades numéricas y se manifiesta el pensamiento abstracto y menos 

egocéntrico, así como un lenguaje más social. Se adquiere el pensamiento de 

reversibilidad la cual entre los siete y ocho años es aquella que desarrolla la 

capacidad de conservar los materiales, a esta noción de conservación se accede 

entre los nueve y diez años. 
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4. Etapa de las operaciones formales (12 en adelante): Es en esta etapa cuando 

el cerebro está capacitado para formular los pensamientos realmente abstractos y 

un pensamiento de tipo hipotético deductivo, es decir, el pensamiento será 

operacional concreto. Las capacidades de razonamiento mejoran y se piensa en 

múltiples dimensiones. Las operaciones formales tienen las siguientes 

características: 

 

a) El adolescente adquiere mayor poder de abstracción por lo que puede 

comprender nociones más complejas que poseen mayor demanda cognitiva. 

b) Ante un problema determinado, se planteará todas las posibilidades de 

interacción que se den entre los diferentes elementos del problema. 

c) Se presenta el razonamiento y no solo conjeturas, es probable que se sometan 

dichas conjeturas a la comprobación experimental para sacar conclusiones. 

d) El pensamiento formal es de tipo proposicional, es decir, el adolescente ya no 

razona solo sobre los hechos u objetos, sino también sobre los posibles 

resultados, es aquí donde el lenguaje comienza a cumplir una función 

especializada con respecto al pensamiento. 

 

Piaget como se citó en Woolfolk, (2010) definió “el desarrollo como la construcción 

activa del conocimiento y el aprendizaje como la formación pasiva de asociaciones” (p. 

48), es decir, para el primero se debe dar el desarrollo cognoscitivo y después el 

aprendizaje, sin embargo, sus investigaciones no sustentaron tal teoría. Finalmente, su 

teoría representa uno de los intentos más completos de proporcionar una visión coherente 

y unificada del desarrollo cognitivo de las personas y están dirigidas a tres líneas 

fundamentales: el constructivismo, las etapas de desarrollo y la relación entre dicho 

desarrollo y el aprendizaje. 

 

1.2.2 Teoría Sociocultural de Vygotsky 

 

Lev Vygotsky es considerado uno de los máximos exponentes en contextos 

educativos, representante de la psicología soviética, su teoría tiene un enfoque 

constructivista en la que asigna más importancia al entorno social como un facilitador del 

aprendizaje (Ledesma, 2014), creía que las actividades humanas son llevadas a cabo en 
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ambientes culturales por lo que no pueden entenderse separadas de tales ambientes. En 

lugar de rechazar la conciencia como lo hicieron los conductistas o la influencia del 

ambiente en el desarrollo cognoscitivo como lo plantearon los introspeccionistas, 

Vygotsky busco un punto medio en donde se tomarán en cuenta las influencias del 

ambiente y sus efectos sobre la conciencia. Una de sus ideas fue que los procesos 

mentales se pueden rastrear a partir de las interacciones con los demás, de esta manera 

se estimula el proceso de desarrollo y se fomenta el crecimiento cognoscitivo (Woolfolk, 

2010).  

 

En su teoría sociocultural asegura que, el conocimiento es un producto de la 

interacción social y cultural, lo que un individuo aprende, no sólo depende de su actividad 

particular, sino que el desarrollo cognitivo está determinado por el aprendizaje como una 

actividad social que lo estimula y lo favorece (Carretero, 1993). Así la interacción social, 

cultural e individual son la clave del desarrollo humano. Con la interacción entre los 

individuos y el entorno se estimulan los procesos del desarrollo y se fomenta el 

crecimiento cognoscitivo, sin embargo, la utilidad de dichas interacciones no recae en que 

proporcionen información, sino en la transformación de las experiencias percibidas con las 

cuales se reorganizarán las estructuras mentales (Schunk, 2012). Para que esto suceda, 

todos los procesos psicológicos superiores tales como comunicación, lenguaje y 

razonamiento, se adquieren en primera instancia en un contexto social y posteriormente 

se internalizan. Esta internalización es producto del uso del comportamiento cognitivo en 

un contexto social (Carretero, 1993). Se observa entonces, la importancia del entorno 

social para apoyar el aprendizaje y las interacciones para transformarlo. 

 

En esta teoría, el aprendizaje es un proceso activo el cual para su desarrollo será 

regulado por la interacción social la cual es fundamental para el aprendizaje y si está 

organizado de manera adecuada, dará como resultado niveles más altos de desarrollo 

mental. Esta idea, implica, que las personas desempeñan un papel importante en el 

desarrollo cognoscitivo (Woolfolk, 2010). 

 

Justamente de la idea de que en el aprendizaje se requiere intervención de 

personas que ayuden a estructurar o resolver detalles en algún conflicto, surge un 

concepto importante en la teoría de Vygotsky: la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), la 

cual es definida como “la distancia entre el nivel actual del desarrollo, determinada 
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mediante la solución independiente de problemas, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado por medio de la solución de problemas bajo la guía adulta o en colaboración 

con pares más capaces” (Vygotsky como se citó en Schunk, 2012), donde el propósito es 

evaluar las capacidades intelectuales del individuo y del entorno instruccional de forma 

conjunta (Zapata, 2015). Suárez, (2015), sugiere que para crear la ZDP, existen tres 

características: establecer un nivel de dificultad que implique un desafío para el aprendiz, 

proporcionar una práctica guiada con objetivos claros y por último evaluar el desempeño 

independiente. 

 

La postura de Vygotsky es de tipo constructivismo dialéctico o social ya que hace 

hincapié en la interacción entre las personas y sus entornos. (Suárez, 2015). Se destaca 

principalmente la influencia de los contextos sociales y culturales en el conocimiento, en 

cuanto al aprendizaje. 

 

1.2.3 Teoría de la asimilación y del aprendizaje significativo de Ausubel 

 

David P. Ausubel fue un psicólogo educativo que, a partir de la década de los 

sesenta, propuso importantes teorías y estudios acerca de cómo se realiza la actividad 

intelectual en el aprendizaje escolar. Su teoría se considera como una teoría psicológica 

del aprendizaje en el aula debido a que se ocupa de los procesos mismos que el individuo 

pone en juego para aprender. Es decir, pone atención en lo que ocurre en las y los 

aprendices y las condiciones que se requieren para que se lleve a cabo el proceso de 

aprendizaje (Rodríguez, et. al., 2010). Ausubel postuló que el aprendizaje es sistemático y 

organizado y no se reduce a simples asociaciones memorísticas, por el contrario, implica 

una reestructuración activa de las ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en 

su estructura cognitiva. De hecho, no será necesario descubrir todo lo que se tiene que 

aprender ya que la gran mayoría de los aprendizajes se hacen por un proceso de 

recepción verbal en el que se transmite información y el aprendiz la incorpora a su 

estructura cognitiva (Contreras, 2016).  

 

El aprendizaje significativo es entonces, un proceso en el cual se relaciona el 

nuevo conocimiento o información cognitiva que el aprendiz posee de antemano, pero 

esta incorporación se realiza en una forma no arbitraria y sustancial, lo que producirá una 
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interacción entre lo nuevo y la presencia de ideas, conceptos y proposiciones disponibles 

en la mente del aprendiz, lo que dará un nuevo significado al contenido recibido 

(Contreras, 2016). En lo anterior se observa, que lo que caracteriza al aprendizaje 

significativo es la interacción, y no trata simplemente de una unión, sino que es un 

proceso en el cual los nuevos contenidos adquieren significado. Rodríguez, et. al., (2010), 

señala que Ausubel, entendía el aprendizaje receptivo significativo, como un mecanismo 

para aumentar los conocimientos tanto en el aula como en la vida cotidiana, por lo que 

postuló que “adquirir grandes volúmenes de conocimiento es sencillamente imposible si 

no hay aprendizaje significativo” (p. 11). 

 

Continuando con el mismo autor, para que se produzca aprendizaje significativo se 

deben de dar dos condiciones: Primero se requiere que el aprendiz presente una 

predisposición para aprender de manera significativa (actitud) y la segunda que se 

presente el material con significado lógico para que pueda ser relacionado con la 

estructura cognitiva del aprendiz y a su vez relacionado con el conocimiento previo.  

 

Dicho lo anterior, a continuación, se describen las tres fases en las que se divide el 

aprendizaje significativo (Díaz Barriga & Hernández, 2002): 

 

Fase inicial de aprendizaje: 

• El aprendiz percibe la información constituida por partes aisladas sin conexión 

conceptual. 

• El aprendiz memoriza o interpreta en la medida de lo posible estas partes y las 

organiza por esquemas. 

• El procesamiento de la información es global y se basa en: escaso 

conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias generales de dominio, 

uso de conocimientos de analogías. 

•  La información aprendida es concreta y ligar al contexto específico. 

• Uso de estrategias de repaso para aprender la información. 

• El aprendiz construye gradualmente un panorama global del material que va a 

aprender, mediante formación de esquemas y analogías. 
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Fase intermedia de aprendizaje: 

• El aprendiz comienza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes 

aisladas y configura esquemas y mapas cognitivos acerca del material en 

forma progresiva. Aun no se puede permitir que el aprendiz sea autónomo.  

• Se va realizando un proceso más profundo del material y es aplicable a otros 

contextos. 

• Se reflexiona sobre la situación, material y dominio. 

• El conocimiento llega a ser menos dependiente del contexto donde fue 

adquirido. 

• Es posible el empleo de estrategias elaborativas y organizativas tales como: 

mapas conceptuales y redes semánticas. 

 

Fase terminal del aprendizaje: 

• Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas llegan a 

integrarse y a funcionar con autonomía. 

• Gradualmente se va haciendo uso del conocimiento previo y se utilizan 

analogías con otro dominio. 

• Como consecuencia de lo anterior, las ejecuciones se vuelven más 

automáticas y menos controladas. 

• Igualmente, las ejecuciones se basan en estrategias específicas del dominio 

para la realización de tareas y solución de problemas. 

• Se da mayor énfasis en la ejecución del aprendizaje. 

• El aprendizaje ocurre por la acumulación de información a los esquemas 

preexistentes y la aparición de las interrelaciones de alto nivel en los 

esquemas. 

 

Aunque está dividido en tres fases, el aprendizaje es continuo y la transición entre 

estas es gradual, inclusive habrá momentos que se encuentren sobre posicionadas. 

Además, no es una simple conexión de información nueva con la ya existente, por el 

contrario, involucra modificación de la nueva información, así como de la estructura 

cognoscitiva envuelta en el aprendizaje.  
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Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: el aprendizaje de 

representaciones, el cual dependen los demás tipos de aprendizaje y que consiste en la 

atribución de significados a determinados símbolos, este tipo de aprendizaje se presenta 

en los niños. El aprendizaje de conceptos, (objetos, eventos, situaciones) el cual son las 

situaciones o propiedades de criterios comunes y que se designan mediante símbolos. 

Los conceptos son adquiridos a través del proceso de formación y asimilación. Por último, 

el aprendizaje de proposiciones, el cual capta el significado de las ideas expresadas 

verbalmente, en forma de proposiciones, es decir aprende ideas con conceptos (Vásquez, 

Mancilla, Muñoz, Obreque, 2017). 

 

Ahora bien, Ausubel desarrolló el principio de asimilación basándose en los 

estudios sobre aprendizaje verbal significativo, consideraba que los nuevos conceptos o 

proposiciones se aprenden de manera sustantiva, no literal, captando el significado y 

relacionándolo con ciertos aspectos de la estructura cognoscitiva de una manera no 

arbitraria (Rodríguez et. al., 2010). Si se utiliza como criterio la organización jerárquica de 

la estructura cognitiva, el aprendizaje significativo puede ser subordinado, supraordinario 

o combinatorio. En el primero se va de los conceptos más generales a los específicos y se 

realiza por medio de diferenciación progresiva. El segundo va de los conceptos más 

específicos a los más generales y se realiza por medio de un proceso de reconciliación 

integradora. Y el tercero o combinatorio se establece la relación con ideas en el mismo 

nivel de abstracción (Paniagua y Meneses, 2006). 

 

Vale la pena considerar la relación del aprendizaje significativo con la Teoría de 

Piaget y Vygotsky (Contreras, 2016). Desde la perspectiva de Piaget, los conceptos de 

asimilación ya acomodación son importantes, ya que a través de ellos se desarrollan los 

esquemas y operaciones individuales, estos conceptos no pueden existir uno sin el otro. 

En el aprendizaje significativo hay una reestructuración cognitiva para que se produzca el 

aprendizaje y Piaget postuló que el cambio, es decir dicha reestructuración se da por 

acomodación de los esquemas de asimilación. En cuanto a la incorporación sustantiva y 

no arbitraria de significados por interacción entre lo nuevo y la presencia de ideas y 

conceptos disponibles en la estructura cognitiva, Vygotsky lo denomina la internalización 

de instrumentos y signos, puesto que el aprendiz se apropia de las construcciones 

mediante la interacción social.  
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Con base a esto, se puede clasificar su postura como constructivista ya que el 

aprendizaje no es asimilado pasivamente sino por el contrario, se tiene que transformar y 

estructurar, asimismo, también se puede clasificar como una postura interaccionista 

debido a que los materiales y la información exterior se interrelación con los esquemas de 

conocimiento previo (Díaz Barriga & Hernández, 2002). 

 

1.2.4 El constructivismo y el aprendizaje escolar 

 

El constructivismo surge como una corriente epistemológica que buscaba discernir 

los problemas de la formación del conocimiento humano. Sus orígenes se encuentran en 

posturas como las de Kant, Marx y Darwin, ya que en estos autores existe la convicción 

de que los seres humanos son producto de la capacidad para adquirir conocimientos y 

para reflexionar sobre sí mismo, destacan también que el conocimiento se construye 

activamente y no se recibe pasivamente del ambiente. Surge del mismo modo de la teoría 

de Piaget descrita en los apartados anteriores, donde el modelo constructivista, propone 

que las experiencias previas de las personas son las que constituyen la base de las 

nuevas construcciones mentales en relación directa con el objeto de conocimiento. 

Vygotsky amplía esta consideración mediante la afirmación de que la construcción del 

conocimiento se da a través de la interacción social con otras personas (Díaz-Barriga & 

Hernández, 2002). 

 

En Ortiz, (2015), se define esta corriente como un proceso de interacción dialéctica 

entre los conocimientos de las y los docentes y los del aprendiz, los cuales entran en 

discusión y diálogo para llevar una síntesis productiva y significativa: el aprendizaje. Se ha 

venido observando que el aprendizaje implica todas las habilidades y destrezas de un ser 

humano, por lo que el proceso de dicho aprendizaje se trata de una serie de pasos que 

conducen a la integración y organización de ciertos contenidos que van configurando una 

identidad y que llevan a un cambio entre lo que se sabía al inicio y al final. En el 

constructivismo el pensamiento es crítico y se da prioridad al aprendizaje sobre la 

enseñanza, hacer a las y los aprendices responsables de su proceso y lograr que se haga 

una reconstrucción de conocimientos para dar significado e integrarlos será lo que de vida 

a la nueva información (Aparicio & Ostos, 2018). 
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Carretero (1993), argumenta que el constructivismo es: 

 

 “La idea que mantiene que el individuo tanto en los aspectos cognitivos sociales 

del comportamiento como en los afectivos no es un mero producto del ambiente ni un 

simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre dos factores. En 

consecuencia, el conocimiento no es una copia de la realidad sino una construcción del 

ser humano”. 

 

Toda esta construcción de conocimiento se hace con los esquemas que el 

individuo ya posee y con lo que construyó en su relación con el medio que lo rodea, desde 

este punto de vista, se puede observar que el aprendizaje se trata de un proceso de 

desarrollo de habilidades cognitivas y afectivas, que implica un proceso de asimilación y 

acomodación con respecto a toda la información percibida. Así, esta información será lo 

más significativa posible para que pueda ser aprendida. Para que exista este proceso, 

será necesaria la interacción entre sujetos para alcanzar un cambio que conduzca a una 

mejor adaptación al medio (Ortiz, 2015). 

 

Díaz Barriga y Hernández (2002) sugieren que el proceso de construcción 

depende de dos aspectos fundamentales: Los conocimientos previos o representación 

que se tenga de la nueva información, o de la actividad a resolver y de la actividad 

externa o interna que el aprendiz realice al respecto. Woolfolk (2010) al cuestionarse 

cómo se construye el conocimiento, describe tres posibles maneras: 1. Las realidades del 

mundo externo dirigen la construcción de los conocimientos, es decir están reconstruidas 

por los individuos al crear representaciones mentales que reflejan la forma en que las 

cosas son en realidad. 2. Proceso internos, tales como organización, asimilación y 

acomodación dirigen la construcción de los conocimientos. 3. Tanto los factores internos 

como los externos dirigen la construcción de los conocimientos. 

 

Cabe mencionar, que a pesar de que el aprendiz es el responsable por descubrir 

una nueva gama de conocimientos y oportunidades para construir el aprendizaje, si dicho 

proceso no está correctamente acompañado por una guía la cual le presente situaciones 

para probables resoluciones de problemas, entonces será difícil que se realice la 

construcción del conocimiento. Es por eso por lo que en el constructivismo el papel de las 
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y los docentes es muy importante ya que su función no sólo será de transmisor de 

conocimiento, guía o facilitador de aprendizaje, sino de mediador por lo que es necesario 

que cuente con habilidades y herramientas que lo ayuden a lo anterior debido a que la 

finalidad última de la educación es promover los procesos de crecimiento personal de las 

y los aprendices, lo cual sustenta la concepción constructivista del aprendizaje escolar 

(Ortiz, 2015). 

 

Por consiguiente, la construcción del conocimiento escolar tiene dos vertientes: los 

procesos psicológicos implicados en el aprendizaje y los mecanismos de influencia 

educativa que promueven guían y orientan el aprendizaje. De acuerdo con (Coll como se 

citó en Díaz Barriga y Hernández, 2002), la concepción constructivista se organiza 

alrededor de tres ideas fundamentales: 

 

1. El aprendiz es el responsable de su propio proceso de aprendizaje.  

2. La actividad mental constructiva del aprendiz se aplica a contenidos que 

poseen un grado considerable de elaboración. 

3. La función de las y los docentes es engarzar los procesos de construcción del 

aprendiz con el saber colectivo culturalmente organizado. 

 

En Pimienta (2007), se analiza los elementos del constructivismo con relación al 

aprendizaje escolar: 

 

• Entornos complejos que impliquen un desafío para el aprendizaje y tareas. 

• Negociación social como parte del aprendizaje. 

• Representaciones múltiples del contenido. 

• Comprensión de que el conocimiento se elabora. 

• Instrucción centrada en estudiantes donde se plantee una situación, pregunta o 

problema para que las y los aprendices a su vez formulen hipótesis y extraigan 

conclusiones. 

 

La construcción del conocimiento escolar es un proceso de elaboración, donde las 

y los aprendices seleccionan, organizan y transforman la información que reciben, 

estableciendo relaciones entre dicha información y sus conocimientos previos. Aprender 

un contenido es darle un significado por medio de imágenes o elaboraciones mentales. 
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(Driscoll como se citó en Woolfolk, 2010), recomienda cinco condiciones para el 

aprendizaje desde la perspectiva constructivista: insertar el aprendizaje en ambientes 

complejos, realistas y pertinentes, ofrecer elementos para la negociación social como 

parte del aprendizaje, brindar múltiples perspectivas y utilizar múltiples representaciones 

de contenido, fomentar la conciencia personal y la idea de que los conocimientos se 

construyen y motivar la propiedad del aprendizaje. 

 

Díaz Barriga y Hernández (2002), mencionan algunos de los principios del 

aprendizaje desde el enfoque constructivista: 

 

• Es un proceso constructivo interno auto estructurante. 

• Depende del nivel del desarrollo cognitivo. 

• Parte de los conocimientos previos. 

• Se facilita gracias a la mediación o interacción con los demás. 

• Implica un proceso de reorganización interna de esquemas. 

• Se produce cuando entra en conflicto o que el aprendiz ya sabe con lo que 

debería saber. 

 

Así la construcción de conocimientos conlleva a una intensa actividad mental por 

parte del aprendiz la cual conlleva a realizar un aprendizaje significativo. 

 

1.2.5 Construcción de aprendizaje significativo 

 

El conocimiento transmitido a través del contexto educativo se construye por el 

contenido designado a las asignaturas y por el conjunto de prácticas que realizan las y los 

docentes con las y los aprendices. El conocimiento se recibe, se comparte, se discute, y 

se comprende. Para que el conocimiento se asimilado y comprendido de la manera 

correcta, los procesos que se establezcan en el contexto educativo, así como la dinámica 

de interacción y la situación didáctica dentro del aula debe ser un proceso regulado. El 

conocimiento se construye a partir de la participación de las y los aprendices, y se 

transforma por el material que las y los docentes proporcionan (Suárez, 2007). 
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Continuando con el mismo autor y para comprender como se produce 

conocimiento significativo en el aula, será necesario analizar la dinámica docente-

aprendiz-conocimiento, y su repercusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

aprendizaje significativo guía a las y los aprendices a construir significados que 

enriquezcan su conocimiento de todo lo que los rodea, no limitarse a la memorización de 

los contenidos recibidos, sino por el contrario, trabajar con tareas que los reten a resolver 

problemas mediante la mediación e interacción con otras personas.  Así con prácticas 

tales como discusiones, y argumentaciones colectivas, se puede lograr la construcción de 

conocimientos.  

 

El conocimiento significativo que se construye, con las lecciones que conforman la 

actividad educativa, es la forma de cómo las y los docentes guían a las y los aprendices 

en la elaboración de significados y conocimientos determinados. El que las y los docentes 

hagan uso de diferentes estrategias o recursos, serán una forma de guiar la construcción 

del conocimiento y transformar la comprensión dentro del aula (Moreira, 2012). 

 

Entonces, para que se logre la construcción adecuada de aprendizajes, los 

contenidos escolares se deberán de presentar de forma organizada y jerarquizada. 

También será importante estimular la motivación y participación de las y los aprendices 

para hacer uso de los materiales académicos que aumenten el conocimiento de forma 

significativa (Díaz Barriga y Hernández 2002). Coll (2000) afirma que el sentido que las y 

los alumnos atribuyen a una tarea escolar y los significados que pueden construir al 

respecto, no están determinados solamente por sus conocimientos, habilidades o 

experiencias previas, sino también por la dinámica de intercambios de comunicación que 

se establece entre estudiante-docente. 

 

Coll (1996) propone que: 

 

Para el constructivismo lo anterior es una característica fundamental del 

proceso de construcción del conocimiento, ya que por un lado las y los 

estudiantes sólo pueden aprender los contenidos escolares en la medida 

en que se despliega ante ellos una actividad mental constructiva 

generadora de significados, por otro lado, el desencadenar dicha actividad 

mental constructiva no es suficiente para que la educación alcance los 
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objetivos que se propone y para que los significados sean acordes y 

compatibles con los que significan. Entonces el papel de las y los docentes 

en el proceso de construcción de significados toma un lugar importante, ya 

que además de favorecer el aprendizaje mediante la actividad mental 

constructiva, tiene la responsabilidad de orientarla y guiarla en la dirección 

que marcan los saberes. 

 

Se observa entonces, que la construcción del conocimiento está dirigida a 

compartir significados y sentidos, las y los docente guían el proceso de construcción de 

conocimiento del las y los alumnos y esto requiere tiempo, esfuerzo e implicación 

personal. Mientras que la enseñanza por si sola, es un grupo de actividades sistemáticas 

a través de las cuales docente y alumno comparten espacios de conocimiento (Moreira, 

2012. Coll, 2000). 

 

Una interpretación constructivista del concepto de aprendizaje significativo obliga a 

ir más allá de los procesos cognitivos de las y los alumnos, para introducirlos en el 

aprendizaje desde un punto de vista experiencial. Así que para que se dé la construcción 

del conocimiento se requiere un cambio conceptual en el cual las y los alumnos 

sustituirán, integrarán y reinterpretarán su conocimiento previo de acuerdo con la nueva 

información presentada.  
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Capítulo 2 
Estudiantes y Docentes de Educación Media Superior 

 

2.1 Las y los estudiante de Educación Media Superior 

 
El Bachillerato, es la etapa de formación en la que se prepara a los jóvenes para la 

vida profesional y se desarrolla principalmente entre los 15 y 18 años, durante esta etapa 

mejor conocida como adolescencia los jóvenes sufren cambios fisiológicos, psicológicos y 

sociales importantes, se enfrentan a grandes desafíos y se verán obligados a tomar la 

decisión que marcará su vida futura en cuanto a la elección de carrera. 

 

(Reguillo como se citó en Weiss 2012), sustituye la noción de adolescente como 

sujeto en crecimiento o maduración, por la noción del joven pensado como “sujeto de 

discurso y con capacidad de apropiarse los objetos tanto sociales y simbólicos como 

materiales, es decir como agentes sociales (p. 8). Este trabajo se refiere a los jóvenes 

como estudiantes desde una perspectiva integral. 

 

Ser un estudiante es un oficio que tiene que aprenderse y consiste en adaptarse a 

los códigos de enseñanza, asimilar sus rutinas y aprender a seguir instrucciones. El ser 

estudiante representa un significado para quien se asume como tal, es un tipo de 

comportamiento que se representa y proyecta socialmente (Ibarra, Escalante, & Fonseca, 

2013). Desde la perspectiva de Dubet (2005) “el estudiante elabora una experiencia que 

articula una manera de ser joven y una relación con los estudios” (p. 3), así, además de 

aprender de los contenidos escolares, tiene vivencias derivadas de su convivencia con los 

compañeros. Pansza & Hernández (2008), definen el término de estudiante como aquel 

joven que se está preparando para desarrollar su capacidad de afrontar y resolver 

problemas que se relacionan con una función laboral. Para estos autores, ser estudiante 

puede ser una actividad en la cual sólo se estudia (se asiste a la escuela) o en algunos 

casos también se trabaja, obviamente todo dependiendo del contexto en el que se 

desenvuelven las y los estudiantes. 

 

Específicamente las y los estudiantes de bachillerato son una población 

heterogénea debido a que todos los jóvenes son diferentes, son la razón de ser de las 

instituciones educativas y todo el proceso formativo debería de estar pensado por y para 
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ellos. Una de las características de las y los estudiantes de bachillerato es la etapa 

cronológica, física, social y emocional que atraviesan, ya que el adolescente pasa por una 

serie de cambios físicos, hormonales y emocionales que lo orillan a explorar el mundo con 

acciones y decisiones muchas veces producto de la presión social. Las y los estudiantes 

en este momento sufren de una serie de cuestionamientos tales como elegir carrera, 

escoger amigos, unirse o alejarse de malas compañías, buscar pareja y una serie de 

dudas sociales que son propias de la edad, ya que en este momento están en la 

construcción de su proyecto de vida (Vázquez, 2010).  

 

La vida de las y los estudiantes de bachillerato significa convivir con compañeros, 

compartir con los amigos y novios y alternar con personas diferentes ya que de esa 

manera los jóvenes, exploran y experimentan diferentes formas de vivir y convivir, sin 

embargo, cabe mencionar que la condición de ser joven y de ser estudiante no 

necesariamente se oponen, ya que los jóvenes pueden experimentar las habilidades 

sociales antes mencionadas y a su vez realizar un esfuerzo para aprobar materias y 

mantener un buen nivel académico para poder ingresar a la carrera de elección (Weiss, 

2012). 

 

A partir de las voces de las y los estudiantes de bachillerato, se encuentra en 

Guerra y Guerrero (2012), siete categorías del significado que los jóvenes le atribuyen al 

bachillerato: 1) escuela como medio para continuar a los estudios superiores, 2) el 

certificado como medio que posibilita la movilidad económica y social, 3) escuela como 

espacio que privilegio un estilo de vida juvenil 4) escuela como espacio formativo, 5) 

escuela como posibilidad para enfrentar la condición de género (como hermana/hermano, 

como futura esposa y madre), 6) escuela como medio para adquirir autoestima, 7) el 

bachillerato como un desafió a la posición negativa de la familia hacia la escuela. 

 

Como se observa, la expectativa de las y los estudiantes de continuar una carrera 

en el nivel superior se identifica como un significado frecuente entre los jóvenes de 

bachillerato, y cada uno interpreta su experiencia y reflexiona sobre su propia situación. 

En este proceso de construcción de aprendizaje, tiene particular importancia el contexto 

en el que se producen estos significados, por lo que es de suma importancia favorecer el 

aprendizaje a través de experiencias que vinculan a las y los estudiantes con situaciones 
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reales e incentivan su autonomía, que despierten su creatividad y tomen en cuenta sus 

capacidades intelectuales (Weiss, 2012, Guerra y Guerrero, 2012). 

 

2.1.1 Perfil de las y los estudiantes de Educación Media Superior 

 

Al concluir el bachillerato, las y los estudiantes deberán contar con habilidades y 

actitudes tales como saber expresarse con claridad de forma oral y escrita, utilizar el 

pensamiento lógico y matemático, sistematizar información, desarrollar argumentos, 

evaluar objetivos resolver problemas y adaptarse a diferentes entornos en general. En 

cuanto a las habilidades sociales, deberá saber cultivar relaciones interpersonales, 

manejar sus emociones, fijarse metas y solicitar apoyo cuando lo necesita. A su vez 

deberá saber trabajar en equipo de manera constructiva, participativa y responsable. Por 

último, deberá utilizar tecnologías de información para realizar investigaciones, resolver 

problemas y generar ideas e innovaciones (Secretaría de Educación Pública, 2018). 

 

Con relación a la escuela, esta cumple una función social muy importante en la 

vida de estos estudiantes por lo que es un momento en el que deben de estar guiados y 

acompañados para lograr despertar en ellos conciencia y confianza para tomar decisiones 

sanas en el futuro. Es en esta etapa cuando se definen las habilidades de las y los 

estudiantes, por lo que es indispensable otorgar una educación integral. (Weiss, 2012). 

Las y los estudiantes aprenden muchas cosas cotidianamente en las aulas, en los 

pasillos, en el trato con los maestros, compañeros y amigos, pero esto no quiere decir que 

están consciente de lo aprendido hasta que llega el momento de analizarlo o llevarlo a la 

práctica para resolver algún problema o comprender una situación (Milán, 2017). 

 

Para conocer quiénes son las y los estudiantes, es necesario aprender y entender 

sus vivencias en las instituciones educativas y ampliar el conocimiento desde la mirada de 

los jóvenes para así tener una óptica distinta para abordar problemas tales como la 

deserción escolar, la reprobación, conducta y la forma que tomen sus decisiones 

(Guzmán & Saucedo, 2005). Las y los estudiantes en el estudio realizado por Milán 

(2017), manifestaron que identificaron más fácilmente aprendizajes aplicables a la vida 

cotidiana a partir de los contenidos académicos cuando los profesores los 

contextualizaban y usaban técnicas y estrategias didácticas en las que los jóvenes 

tuvieran un papel activo, ya que con esto relacionaron la información nueva con sus 
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experiencias previas y con las expectativas e intereses en general. El bachillerato va más 

allá de constituir un lugar formativo donde las y los estudiantes entran en contacto con las 

principales corrientes de pensamiento, constituye, además, un espacio de prueba donde 

los jóvenes ensayan diferentes roles, experimentan habilidades sociales y vislumbran 

posibles escenarios laborales, profesionales y de vida futura. 

 

2.2 Las y los docentes de educación media superior 

 

Uno de los propósitos del ámbito educativo es producir cambios en la comprensión 

de las personas para que ello repercuta de manera favorable en su entorno, sin embargo, 

para que los cambios lleguen a suceder, se requiere que la educación sea de calidad y 

acorde con las necesidades de la sociedad para que permita el desarrollo de dichas 

personas. Del mismo modo la práctica educativa es una acción reflexiva y ágil y no debe 

limitarse a la transmisión de conocimientos, sino que debe dar atención a la formación 

integral de las y los estudiantes, es por esto, que las y los docentes son un factor que 

define la calidad de la educación (Espinoza, Ugalde, & Pavía, 2017). La palabra docente 

proviene del latín docens – entis o docere que significa enseñar o el qué enseña (Real 

Academia Española, 2019), al mismo tiempo propicia aprendizajes, favorece el 

pensamiento crítico y científico en las y los estudiantes, crea ambientes enriquecedores y 

de participación y es responsable de desarrollar en las y los estudiantes las competencias 

necesarias para continuar aprendiendo. De lo enunciado antes se desprende su 

importancia en el ámbito educativo y se deriva lo que a continuación se desarrolla 

(Romero, Rodríguez, & Romero, 2013).  

 

2.2.1 Antecedentes Históricos 

 

De las primeras figuras identificadas como docente fue en la cultura griega y 

egipcia  la de esclavo que acompañaba al hijo del amo a la escuela y la segunda era el 

padre identificado como portador de conocimiento y educador. Su figura no era muy 

reconocida, debido a que eran personas en su mayoría semianalfabetas y que cumplían 

más un papel de cuidadores que de formadores (Salas, 2012). 
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Continuando con Sócrates, el cual fue considerado el primer maestro de la Grecia 

Clásica y a Quintiliano como el reivindicador de la profesión, ya que le dio un sentido 

social a la docencia con su manual de formación de maestros, logrando así que la figura 

docente fuera admirada y respetada. Posteriormente durante la Edad Media, la educación 

de los niños recaía sobre las y los docentes, ya en la época del renacimiento de la edad 

moderna es que los programas educativos se modernizan y crean la escuela como un 

medio para enseñar a los niños. Comenio (1590-1670) planteó una nueva visión de la 

pedagogía la cual constituyó las bases de la educación del siglo de las luces y sus 

postulados proponen métodos que aportan hasta nuestros días. Es a él que se le atribuye 

la introducción de la enseñanza elementa o tradicional donde las y los docentes son el 

centro del proceso, lo organizan y dirigen y las y los estudiantes sólo un receptor pasivo 

de conocimiento (Espinoza, Tinoco, & Sánchez, 2017). 

 

En el siglo XVIII, con el movimiento de Ilustración, se hizo hincapié en el uso de la 

razón para llegar al conocimiento verdadero y la figura docente asume un papel 

protagónico, surge la formación de maestros en varios países europeos y se fundan las 

Escuelas Normales atribuidas a Enrico Pestalozzi, y que también promueve la formación 

magisterial. Llegando al siglo XIX en México con el Porfiriato se intentó transformar la 

educación fundando escuelas y formando a los maestros normalistas, enfocados a temas 

modernos y científicos (Arteaga, & Camargo, 2009), por lo que entonces se requería que 

las y los docentes fueran personas instruidas y capacitadas, y donde la enseñanza se 

basaba en el autoritarismo, la memorización y la competencia entre pares (Espinoza, 

Tinoco, & Sánchez, 2017).  

 

En las primeras décadas del siglo XX, la educación comenzó a desarrollar las 

habilidades de las y los estudiantes en vez de intentar llenar las mentes con 

conocimientos excesivos, la enseñanza era rígida, autoritaria y tradicional. Posteriormente 

John Dewey elabora los principales preceptos de la escuela activa, donde se vinculan las 

experiencias concretas de lo trabajado y las y los docentes toman un rol de guía y 

facilitadores del conocimiento. En la década de los sesenta, los movimientos estudiantiles 

alrededor del mundo exigieron reformas sociales y cambios en la educación, debía existir 

una igualdad entre maestros y estudiantes (Salas. 2012). 
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Con la llegada de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

en las últimas décadas del siglo XX y primeras del siglo XXI, el proceso educativo ha 

tenido que replantear la manera de enseñar y de aprender, lo que ha exigido que las y los 

docentes dominen diferentes tipos de herramientas para enseñar. La educación virtual o a 

distancia se ha hecho presente y es aquella en que las y los docentes y estudiantes se 

encuentran en un espacio físico diferente, el profesor es quien guía el aprendizaje 

utilizando medios tecnológicos para lograr este proceso y utiliza estrategias de 

enseñanza-aprendizaje que permiten superar las limitaciones de espacio entre los actores 

del proceso educativo (García, 2001, Abril-Lancheros, 2018). Hoy en día, los papeles de 

docentes y estudiantes se han modificado, las y los alumnos se vuelven responsables de 

su aprendizaje y las y los docentes, dejan a un lado el papel de transmisores de 

conocimiento para volverse facilitadores del mismo (Benito, 2009).  

 

2.2.2 Perfil docente 

 

Como se puede observar en el desarrollo histórico de las y los docentes del 

apartado anterior, los nuevos retos que se han presentado en el sistema educativo 

obligan a estos profesionales a propiciar aprendizajes que permitan potenciar el desarrollo 

la calidad de vida de las y los estudiantes. Así las y los docentes deben reunir una serie 

de características que los identifiquen y distingan. Destacándose dichas características 

las de contar con la capacidad de organización en los procesos interactivos entre las y los 

estudiantes y el objeto de aprendizaje, ser mediador para que la actividad a desarrollar 

sea significativa, ser proveedor de cultura y por último reproductor de la tradición en el 

entorno (Montoya, 2013). 

 

Espinoza, Tinoco, & Sánchez (2017), proponen que las y los docentes son 

responsables de realizar una función dinámica que favorezca el desarrollo de las 

relaciones sociales e instruir y educar a las y los estudiantes de forma autónoma y 

flexible, asimismo debe estar capacitado para colaborar en el entorno escolar y en la 

organización del proceso educativo. Por otro lado, proponen algunas funciones que 

caracterizan al docente: a) función metodológica con actividades encaminadas a la 

planificación, ejecución, control y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, b) 

función investigativa: encaminadas al análisis crítico y la reconstrucción de la práctica 
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educacional en diferentes contextos de actuación y c) la función orientadora: encaminada 

a la ayuda del auto conocimiento y crecimiento personal. 

 

En virtud de que el presente trabajo está dirigido a las y los docentes de educación 

media superior los cuales tiene características particulares por la población a la que 

atiende, se requiere que las y los docentes cuenten con un perfil profesional acorde al 

nivel, así como a las necesidades educativas que la juventud manifiesta y que se requiere 

atender (Espinoza, Ugalde, & Pavía, 2017). Por lo que con base en lo establecido en las 

reuniones del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) en México, se 

estableció un perfil para las funciones docentes divido en cinco dimensiones (SEP, 2018): 

 

1. Adapta los conocimientos sobre la disciplina que imparte y los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de acuerdo con las características de las y los 

estudiantes y el modelo basado en competencias. Argumenta la naturaleza, 

métodos y consistencia lógica de los saberes de la asignatura. 

2. Planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje atendiendo al enfoque por 

competencias y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales, es 

decir, vinculará los conocimientos previos de las y los estudiantes con la vida 

cotidiana. 

3. Organiza y desarrolla su formación continua a lo largo de su trayectoria 

profesional. Emplea estrategias de formación continua para la integración de 

nuevos conocimientos y experiencias en la mejora de su desempeño 

profesional docente. 

4. Vincula el contexto sociocultural y escolar con el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es decir relaciona el entorno sociocultural e intereses de las y los 

estudiantes con su práctica docente. 

5. Construye ambientes de aprendizaje autónomo y colaborativo atendiendo el 

marco normativo y ético 

 

Las competencias que las y los docentes de la EMS deben cumplir son de manera 

indirecta benéficas para las y los estudiantes de este nivel, ya que son adquiridas para 

mejorar el proceso de enseñanza y elevar la calidad de lo que se transmite A continuación 

se enumeran las que son necesarias para la formación de las y los estudiantes: 1) 

organizar su formación continua, 2) dominar y estructurar saberes para facilitar 
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experiencias de aprendizaje significativo, 3) planificar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, 4) llevar a la práctica los procesos antes mencionados de manera creativa e 

innovadora según el contexto institucional, 5) evaluar los procesos de enseñanza-

aprendizaje con un enfoque formativo, 6) construir ambientes para el aprendizaje 

autónomo y colaborativo, 7) contribuir a la generación de un ambiente sano de trabajo y 8) 

participar en los proyectos de mejora continua de las instituciones (Lozano, 2015).  

 

Por lo tanto, una característica singular de las y los docentes contemporáneos es 

la relación que establece con las y los estudiantes, dejando atrás la figura de poder o de 

disciplina para dar cabida a un proceso de construcción de conocimiento mediante 

herramientas útiles y transcendentes para la vida diaria, propicia un ambiente de 

cooperación y colaboración, así como de respeto mutuo (Espinoza, Tinoco, & Sánchez, 

2017). 

 

Herrera (2009) propone las características de un docente que trabaja con base al 

constructivismo son: 

• Aceptar e impulsar la autonomía de las y los estudiantes. 

• Usar materiales interactivos y manipulables. 

• Usar terminología como: clasificar, analizar, crear, inferir, deducir, elaborar y 

pensar. 

• Investigar acerca de la comprensión de conceptos que tienen las y los estudiantes 

antes de compartir su propia comprensión de tales conceptos. 

• Hacer preguntas que requieran respuestas reflexionadas 

 

De acuerdo con (Rossi como se citó en Romero, et.al., (2013), la docencia se ha 

convertido en una profesión compleja, la cual requiere nuevas capacidades para el 

pensamiento complejo y un pensamiento más integral del mundo. Deberá potenciar los 

procesos educativos que faciliten la adquisición de los aprendizajes esperados atendiendo 

al nivel y formación previa. Adicional las y los docentes son responsables de desarrollar 

ambientes de aprendizaje fomentando la equidad, igualdad y formación cívica para 

fomentar los derechos humanos y desarrollar habilidades que faciliten la autonomía y 

confianza. Por consiguiente, las y los docentes tienen grandes desafíos ya que también 

actúan como facilitadores, tutores, orientadores, creadores de instrumentos de evaluación 
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y materiales didácticos para lograr que su trabajo tenga como resultado un desarrollo 

humano integral. 

 

2.2.3 Las y los docentes en la educación virtual 

 

Con motivo del confinamiento derivado de la pandemia ocasionada por el virus 

COVID-19, el sistema educativo se vio en la necesidad de realizar cambios radicales 

durante el año 2020, por lo que todas las instituciones educativas en todos los niveles 

buscaron nuevas maneras de enseñar y el ciclo escolar 2020-2021 comenzó de manera 

virtual, convirtiendo los hogares en aulas y las pantallas en salón de clases (Ruíz, 2020). 

 

Para afrontar tal desafío es preciso que las y los docentes dominen las nuevas 

tecnologías como medio de enseñanza y tendrán que realizar reflexiones más serias y 

profundas antes de implementar el trabajo, a su vez deberá realizar una selección 

minuciosa en función de las necesidades educativas que pretende realizar y emplear 

estrategias de enseñanza y aprendizaje adecuadas a las tecnologías que está usando. El 

principio por seguir será adaptar las nuevas tecnologías a la enseñanza y no la 

enseñanza a dichas tecnologías, (Beteta como se citó en Espinoza, Tinoco, & Sánchez, 

2017).  

 

La educación virtual exige nuevos roles de las y los docentes ya que deben de 

convertirse en facilitadores, brindar vías de apropiación de la información y crear hábitos y 

destrezas en la gestión de búsqueda, selección y tratamiento de la información (González, 

2011). Estás nuevas vías de apropiación de la información influyen sobre los patrones de 

interacción entre docente y estudiante, modificando los roles tradicionales. Por lo que las 

y los docentes tendrán que hacer uso de herramientas tecnológicas que orienten la 

búsqueda, selección, apropiación, análisis y síntesis de la información para cumplir con 

los requerimientos del curso (García, Luna, Ponce, Cisneros, Cordero, Espinoza, & 

García, 2018).  

 

Continuando con los mismos autores, sugieren que estos contextos brindan la 

posibilidad de mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizaje a través de la ampliación 

de las oportunidades para reflexionar y practicar nuevas formas de compartir el 
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conocimiento y a su vez indican que un tutor o docente que establece su presencia 

correctamente en un entorno en línea puede tener repercusiones positivas en la 

experiencia global del aprendizaje.  

 

Los instructores a distancia requieren más que dominio tecnológico, ser capaces 

de comunicarse y comprometerse con las y los estudiantes usando una variedad de 

recursos ya que ello dependerá la permanencia de estos en el curso. Finalmente, el rol 

más importante de las y los docentes en entornos virtuales es el de mediador, entendido 

como el de alguien que proporciona ayudas educativas ajustadas a la actividad 

constructiva de las y los alumnos y apoyándose en las diferentes herramientas y entornos 

tecnológicos por lo que la calidad de la enseñanza dependerá en medida de la necesidad 

de que las y los docentes desarrollen su labor sobre la base de nuevos roles y de las 

demandas que el contexto vaya requiriendo. Es justo de estas demandas, que surgirá el 

desarrollo de herramientas que los apoyen para enseñar y aprender en diferentes 

ambientes (Mauri & Onrubia, 2008). 

 

2.2.4 El papel de las y los docentes 

 

Los cambios que se han producido en el sistema educativo han desplazado el 

modelo tradicional de formación y han generado la necesidad de redefinir el papel de las y 

los docentes, donde éstos, desarrollan una pedagogía basada en el diálogo, en la 

vinculación teoría-practica, la interdisciplinariedad y donde son capaces de poner en 

marcha ideas y proyectos innovadores que desarrollen y ayuden a los estudiantes a 

apropiarse de conocimientos y habilidades (Gutiérrez, 2009).  

 

Herrera (2009), propone que las y los docentes desempeñen funciones de 

acompañamiento y construcción de conocimientos, promuevan una atmósfera de respeto 

y autoconfianza para las y los estudiantes. Sean facilitadores que proporciona estrategias 

para adquirir los conocimientos, acompañen en prueba y error y logren que se profundice 

en el aprendizaje.  En la construcción de aprendizajes, las y los alumnos son los actores 

principales, por lo que las y los docentes deben mediar esa construcción para enseñarles 

a pensar y que de esa manera se desarrollen habilidades cognitivas que permitan 

optimizar su razonamiento. Del mismo modo, debe animar al estudiante a tomar 



34 
 

 
conciencia de sus procesos mentales (metacognición) para que pueda controlarlos y 

modificarlos. Y por último enseñarle sobre la base de pensar, es decir, incorporar 

objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas a trabajar (Herrera, 2009). 

Así el papel que juegan las y los docentes en el espacio académico demanda 

imaginación, creatividad e innovación, lo cual por si mismo agregará valor a la educación 

(Romero, et. al. 2013). 

 

Por esto, se requiere entonces un profesional más centrado en el aprendizaje que 

en la enseñanza, diseñador de ambientes de aprendizaje y con capacidad para optimizar 

los diferentes espacios donde éste se produce y con un seguimiento eficaz de las y los 

estudiantes (Flores, Martínez & Soto, 2015). Es por eso, que la enseñanza media 

superior, muestra una preocupación por lograr un desempeño docente de mejor calidad 

debido a que muchos profesionales llegan a la docencia sin elementos de formación 

específicos para realizar actividades de enseñanza, así las y los docentes deben aprender 

la forma de implicar a las y los estudiantes para que construyan el conocimiento de forma 

activa (Gutiérrez, 2009). 

 

(Grossman como se citó en Gutiérrez, 2009) señala que el conocimiento del 

contenido tiene dos componentes: el sintáctico y el sustantivo. El primero se integra a 

partir del cuerpo de conocimientos generales de una materia y es lo que las y los 

profesores van a enseñar y la perspectiva desde la cual lo realizarán. El segundo 

complementa al anterior, se relaciona con el dominio de los paradigmas de investigación 

de cada disciplina. Ambos tipos de conocimiento están asociados con la forma de 

reorganizar y representar el conocimiento y su manera de ser difundido a las y los 

estudiantes. Plantean la necesidad de que las y los docentes creen vínculos entre los 

contenidos y la cognición para lograr una comprensión total del tema. 

 

En este nuevo papel, se requiere un conocimiento actualizado sobre modelos de 

enseñanza, así como la aplicación de herramientas y técnicas que desarrollen la 

cognición, y trabajar en competencias pedagógico-didactas que orienten a facilitar los 

procesos de aprendizaje para lo cual los profesores deben conocer, seleccionar y utilizar 

estrategias eficaces que le apoyen en la programación de las clases (Flores, Martínez & 

Soto, 2015, Gutiérrez, 2009). El que el perfil de las y los docentes sea estratégico, les 
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permitirá planear, regular y evaluar sus propios procesos cognitivos para a su vez 

transmitan el conocimiento de manera adecuada (Monereo, 2000). 

 

Se trata entonces de basar la innovación educativa en tres ejes: el 

perfeccionamiento permanente de las y los docentes en términos de desarrollo 

profesional, la reflexión sobre su práctica y la investigación en el aula. No se trata de que 

adopten nuevas prácticas, sino más bien de transformar lo que ya conocen aplicando la 

innovación con herramientas que les brinden actualización pedagógica (Dehesa, 2015). 
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Capítulo 3 

Educación media superior y educación a distancia 

 

3.1 Generalidades de la Educación media superior 

 

El inicio de la Educación Media Superior (EMS) EN México fue en 1867 con la 

fundación de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), posteriormente Justo Sierra la 

incorpora a la Universidad Nacional, la escuela fue militarizada y administrada por el 

gobierno del Distrito Federal. Posteriormente con la creación de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), regresa a ser administrada por esta hasta 1929 cuando se 

declara la autonomía universitaria. Con el nacimiento del Instituto Politécnico Nacional 

(IPN), se incorporan las escuelas de artes y oficios que crean la aparición de otro 

bachillerato, el técnico y vocacional. En 1974 se abre el Colegio de Bachilleres de México 

representado por la SEP. Actualmente se cuentan con cuatro vertientes que atienden la 

demanda de la Educación Media Superior: El bachillerato universitario, el bachillerato 

tecnológico bivalente, bachillerato general y el Colegio Nacional de Educación Profesional 

(CONALEP). La educación media superior ha sido símbolo de transformación y surge 

como respuesta a los cambios sociales de la época pasada (Zorrilla, 2015).  

 

En 2008, mediante el acuerdo 442 emitido por la Secretaría de Educación Pública, 

se impulsó la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) con la finalidad 

de mejorar los aprendizajes, modernizar el bachillerato general y administrar la diversidad 

de planes y programas de estudio (Diario Oficial de la Federación, 2008).  

 

En 2012 se agrega al artículo 3° de la Constitución Política Mexicana, la 

obligatoriedad de la educación media superior, y especifica que tanto la federación, 

estados y municipios están obligados a ofrecer lugares a todos aquellos que concluyeron 

la educación básica y tiene la edad señalada para ingresar al siguiente nivel (Weiss, 2018 

y SEP, 2018).  

 

En el Diario Oficial de la Federación (2019) se encuentra la Ley General de 

Educación la cual establece en el artículo 44, que la Educación Media Superior 

"comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la 
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educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes." Es posterior a la 

secundaria y se orienta hacia la formación integral de la población escolar compuesta, 

mayoritariamente, por jóvenes de entre quince y dieciocho años, quienes reciben el 

servicio en instituciones federales, estatales, autónomas y privadas. La educación media 

superior ha crecido de manera continua ya que pasó de 2.1. millones de alumnos en 

1990-1991 a 4.4. millones en 2012-2013, sin embargo, México es de los países con más 

rezago en la cobertura en este nivel (Weiss, 2018). 

 

Los rasgos en la composición de la educación media superior es su diversidad 

institucional y heterogeneidad curricular lo cual supone una diversidad administrativa, 

curricular y de contextos socioeducativos. La EMS se estructura por modalidades 

escolarizada, no escolarizada y mixta, se compone de tres modelos educativos: 

bachillerato general, bachillerato tecnológico y bachillerato profesional técnico. Asimismo, 

presenta distintos tipos de sostenimiento: administrados por las autoridades educativas a 

nivel federal y estatal, universidades públicas y privadas (Diario Oficial de la Federación, 

2019).  

 

De acuerdo con sus características estructurales y propósitos educativos, la EMS 

está conformada por dos opciones con programas diferentes; una de carácter 

propedéutico y otra de carácter bivalente. La primera, prepara para el estudio de 

diferentes disciplinas científicas, tecnológicas y humanísticas, para que los egresados 

ingresen a la educación superior o al sector productivo. Las instituciones en que se puede 

cursar esta modalidad son las siguientes: Bachilleratos de las Universidades Autónomos, 

Colegios de Bachilleres, Bachilleres estatales, preparatorias federales, bachilleratos de 

arte, de militares del ejército, la Heroica Escuela Naval Militar, preparatoria abierta y el 

telebachillerato. La opción bivalente cuenta con una estructura curricular integrada por un 

componente formación profesional y otro propedéutico, ya que prepara para ingresar a 

estudios superiores y al mismo tiempo da una formación tecnológica orientada a la 

obtención de un título técnico profesional. Estas opciones se pueden cursar en: Instituto 

Politécnico Nacional, Educación Tecnológica Industrial o Agropecuaria, El Colegio de 

Educación Profesional Técnica (CONALEP) y escuelas de bachillerato técnico entre otras. 

(SEP, 2018). 
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Con esta variedad de opciones, la EMS adquiere la tarea de proveer al estudiante 

los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que lo acompañen a su formación 

integral. Es por eso por lo que en 2017 nace el Sistema Nacional de Educación Media 

Superior coordinado por la SEP, el cual es un organismo articulador que busca la 

homogeneidad de los sistemas supervisando la pertinencia en los planes y programas de 

estudio, capacitación docente, e infraestructura de este nivel. Lamentablemente a pesar 

de los esfuerzos este sistema de educación sigue presentando muchos subsistemas (33 

con 150 expresiones organizacionales) los cuales a su vez presentan limitaciones a nivel 

curricular y de calidad que contribuyen al abandono escolar y bajo logro académico 

(Miranda, 2018).  

 

Debido a que el presenta trabajo se maneja desde una posición constructivista, se 

hablará del bachillerato general, ya que para la Dirección General del Bachillerato (DGB), 

“la educación es una práctica propia de las sociedades, que tiene distintas funciones, 

destacando la de transmitir, reproducir y preservar el legado cultural de las generaciones, 

a fin de que se incorporen como sujetos activos” (SEP, 2018, p. 7).  

 

Continuando con el documento base de la DGB, la EMS tiene un papel importante 

en el desarrollo del país, ya que promueve la participación creativa de las nuevas 

generaciones y provee al estudiante los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

que ayudan a la consolidación de los jóvenes como individuos tanto en el aspecto 

psicológico, como intelectual y social, así su perfil de egreso será de ciudadanos 

reflexivos con capacidad de formular y asumir opiniones y de interactuar en diferentes 

contextos. 

 

Con la implementación de la Reforma Integral de la Educación Media Superior 

(RIEMS) antes mencionada, surgen nuevas estrategias de intervención, en donde las y 

los docentes son considerados como actores fundamentales para el logro de la mejora en 

la calidad educativa, y en la cual se pretende una transformación de su práctica tradicional 

por una basada en competencias logrando aprendizajes significativos en las y los 

estudiantes. Así en 2013, se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente en la 

que se establecen los criterios y condiciones para el ingreso y permanencia de los 

profesionales educativos y en donde el principal objetivo es favorecer el desarrollo 
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profesional de las y los docentes y estimular su superación para la mejora de la calidad 

del sistema educativo (SEP, 2018). 

 

A raíz de la mencionada RIEMS, surge el Modelo Educativo para la Educación 

obligatoria, compuesto por cinco ejes que dan orientación a los mecanismos de gestión y 

las herramientas pedagógicas, así como las prácticas de los actores involucrados Este 

nuevo modelo está concebido como un proceso gradual donde las escuelas serán la 

unidad básica de organización de todo el sistema educativo y donde el nuevo currículo 

promueva aprendizajes claves con contenidos significativos y relevantes para la sociedad. 

Así con base a la normatividad para la Educación Media Superior, la Dirección General de 

Bachillerato, utiliza un diseño curricular con base al constructivismo social, dentro del cual 

se ubican diversas teorías tales como la psicogenética, cognitiva y social. Cada uno de 

estos paradigmas brinda elementos esenciales para conformar la visión constructivista la 

cual enfatiza la existencia de estudiantes activos que construyen su conocimiento (SEP, 

2018), lo cual apoya a la propuesta del presente trabajo. 

 

3.2 Abandono escolar y bajo rendimiento académico. 

 

En el análisis de la situación de la EMS, sobresalen dos problemas frecuentes: el 

bajo rendimiento académico y el abandono escolar. El rendimiento académico se define 

como el nivel de conocimientos demostrado por las y los alumnos también se conoce 

como la capacidad de éstos para el logro de un objetivo (Flores, Rivera y Sánchez, 2016). 

Lamas (2015), define el rendimiento académico como “el resultado del aprendizaje 

suscitado por la actividad didáctica del profesor y producido en las y los alumnos” (p. 315). 

Roux y Anzures (2015), sugieren que el rendimiento académico es “el nivel de eficacia en 

el logro de los objetivos curriculares para las diversas asignaturas y se expresa mediante 

una calificación” (p. 5). La realidad es que, en los resultados de la prueba “Plan Nacional 

para la Evaluación de los Aprendizajes” (PLANEA) las y los estudiantes del tercer año de 

bachillerato no alcanzan los niveles de aprendizaje esperados, lo cual debe de ser una 

llamada de atención para las y los docentes de este nivel. 

 

En cuanto al abandono escolar, es definido en Shannon & Bylsma (2003) como las 

y los estudiantes que dejan la escuela antes de graduarse. Entre los diversos criterios 

para evaluar la calidad del sistema educativo está la eficiencia y uno de los indicadores 
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para determinarla, es la medida en que las y los estudiantes de cada generación 

concluyen satisfactoriamente los tres años de estudio y obtienen el certificado 

correspondiente. Dicho indicador es afectado por el problema de la deserción o abandono 

del proceso educativo., la tasa de abandono escolar, para el ciclo escolar 2015-2016 en 

México, fue de 15.5% lo que equivale a aproximadamente setecientos mil jóvenes que 

abandonan sus estudios cada año. La diferencia entre el abandono escolar en hombres 

(17.2%) y mujeres (12.8%), destaca la necesidad de los primeros en incorporarse al 

mundo laboral, la falta de pertinencia de la oferta curricular y la carencia de conocimientos 

sólidos que les permitan adquirir nuevos aprendizajes. (SEP, 2012).  

 

Reducir la incidencia de este problema es un desafío para el sistema educativo y 

para poder identificarlo en 2012 se creó la Encuesta Nacional de Deserción en la 

Educación Media Superior, la cual es un instrumento pensado en indagar con mayor 

precisión el fenómeno del abandono escolar desde la perspectiva de los jóvenes y padres 

de familia, así el conocer acerca de las condiciones de vida, hábitos y conductas permitió 

identificar los factores que inciden en la deserción escolar. Dicha encuesta arrojó que las 

principales causas son las siguientes: (SEP, 2012). 

 

• Factores Individuales: Maternidad, paternidad y embarazo, la falta de gusto 

por el estudio, el nivel de estudio de los familiares cercanos, condiciones 

del hogar y la familia (los jóvenes con problemas familiares presentaron 

más deserción). 

• Factores educativos: Rendimiento académico, preparación docente, gestión 

y liderazgo de directivos, relación entre docente y estudiante, la pertinencia 

del plan de estudios y la reprobación. 

• Factores sociales: Trabajo, condición socioeconómica, consumo de drogas, 

alcohol y tabaco. 

 

Sobre este fenómeno, Miranda (2018), propone que puede ser asociado a las 

siguientes causas. 

 

• Económicas: relacionadas a la ausencia de dinero en el hogar y la 

necesidad de búsqueda de trabajo. 
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• Institucionales o escolares: Que pueden ser por el tipo de oferta educativa, 

desigualdad en la calidad de los servicios o asignación de plantel 

modalidad y turno. Las que impactan en el bajo desempeño académico, 

como acumulación de materias reprobadas, ausencias, así como como 

prácticas docentes inadecuadas, currículo poco pertinente. 

• Familiares e individuales: Por el ambiente familiar, adicciones, violencia 

intrafamiliar, embarazos no previstos. 

•  

En el caso estudiantes, los problemas económicos y/o familiares y la falta de 

interés por la escuela han sido considerados dos factores en la problemática del fracaso 

escolar. A su vez, las condiciones de las y los docentes, tales como ausencias 

prolongadas y limitaciones técnico-pedagógicas y cuestiones relativas a la relación con 

las y los alumnos. Desde el nivel institucional, aparecen aspectos tanto de orden 

estructural, como de tipo curricular y planes y programas de estudios (Vélez, 2007).  

 

El abatir el fenómeno de deserción escolar debe ser un objetivo en el sistema 

educativo, por lo que es primordial dar una atención adecuada a esta problemática. al 

tener diversas causas y factores no sólo puede ser abordada desde una sola perspectiva, 

se tendrá que tomar en cuenta todo para asegurar la permanencia escolar sin pasar por 

alto la atención al estudiante en riesgo de desertar, el fortalecimiento del ámbito escolar y 

de la calidad educativa y el apoyo económico y la promoción de oportunidades que el 

gobierno pueda proveer (SEP, 2012). 

 

Se observa que el abandono escolar y el bajo rendimiento académico están 

relacionados y las causas son multifactoriales, y al llegar a este punto y retirando las 

causas imputables a las y los alumnos tales como económicas y familiares, el fracaso 

escolar llega cuando algo falla en algún punto del sistema educativo, ya sea por poca 

calidad de la propuesta pedagógica, la falta de formación docente, el número de alumnos 

por aula o por contenidos excesivos y de poca comprensión. Fracasa la acción educativa 

la cual no ha sido orientada correctamente y provoca un desajuste entre el proceso de 

enseñanza y el de aprendizaje (Nájera, 2010). 

 

En cuanto a la opinión de las y los docentes, señalan que las deficiencias vienen 

de primaria y secundaria, sin embargo, sería mejor que en lugar de culpar niveles 
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anteriores las y los docentes tratarán de mejorar la calidad de su enseñanza. Por 

supuesto que no todo es un problema de didáctica, sino también de los planes y 

programas de estudio los cuales aún están centrados contenidos académico-

propedéuticos para la universidad y no toman en cuenta las capacidades académicas 

reales de las y los estudiantes (Weiss, 2018). 

 

Lamas (2015) propone que, para combatir el fracaso escolar, lo verdaderamente 

importante será definir los objetivos educativos a los que se aspiran, analizar los 

contextos y las dificultades que se van presentando, habrá que generar propuestas y 

mecanismos de acción que permitan ir avanzando en la consecución de aquellos. Las y 

los docentes deben estar preparados para canalizar las transformaciones físicas y 

psicológicas de las y los estudiantes.  

 

Habrá que desarrollar formas eficaces para enganchar a las y los estudiantes en el 

conocimiento académico y buscar situaciones que desarrollen procesos de aprendizaje 

acordes con el contexto que se está viviendo, ya que de la implementación de estrategias 

adecuadas tanto de enseñanza como de aprendizaje será el éxito académico de las y los 

estudiantes. 

 

3.3 La educación virtual 

 

El término educación a distancia o en línea indica que la enseñanza se realiza en 

un espacio virtual sincrónico o asincrónico, y que la información se transmite virtualmente. 

Esta modalidad abrió una oportunidad de enseñanza-aprendizaje a todos las y los 

estudiantes que asistían a la escuela de manera presencial pero que por la pandemia 

ocasionada por el virus COVID-19, se han visto en la necesidad de permanecer en sus 

casas. La inclusión de la tecnología al área educativa si bien no es nueva, dio una 

posibilidad de incursionar a una nueva realidad educativa (García y Rebolloso, 2015). La 

importancia que ha adquirido la educación virtual en el 2020 es un hecho sin precedentes 

y marcará un antes y un después en los sistemas educativos a nivel global (Expósito, & 

Marsollier, 2020). 
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En la educación en línea, las y los docentes y estudiantes participan remotamente 

de manera sincrónica a través de computadoras y con apoyo del internet para lograr un 

ambiente educativo interactivo, que se puede realizar desde cualquier lugar. Este tipo de 

información combina elementos pedagógicos, instrucción clásica junto con 

videoconferencias, chats, actividades en línea, foros y correos electrónicos. El punto 

central de la virtualización de la educación es generar un ambiente de aprendizaje en 

todos los niveles educativos ya que este tipo de ambientes no son del todo desconocidos 

para las nuevas generaciones, sin embargo, han significado un reto para las y los 

docentes quienes han tenido que hacer uso de nuevas herramientas para impartir sus 

clases (Durán, 2015). 

 

Salgado (2005), propone que desde una perspectiva Vygotskiana, se acepta la 

tesis de que las herramientas con que se maneja el entorno no sólo transforman el mundo 

que nos rodea, sino que transforman las prácticas de quien las utiliza, así como su forma 

de proceder y procesar los pensamientos. Entonces, si estás herramientas están en 

nuestros procesos de comunicación y aprendizaje tal como ocurre con la enseñanza 

virtual, no sería exagerado que con esto se logre un cambio radical en la manera de 

pensar como en su momento o hicieron otras herramientas comunicativas de aprendizaje. 

 

Contreras y Méndez (2015), proponen que para manejar los entornos virtuales 

requieren que las y los estudiantes presenten ciertas características como la 

autorregulación del aprendizaje, responsabilidad, motivación, disciplina, disposición, 

estrategias de aprendizaje, autocontrol y confianza en sí mismo. (Onrubia como se citó en 

Zapata, 2015) sugiere que el aprendizaje virtual no se entiende como una transposición 

del contenido externo a la mente de las y los estudiantes, sino como un proceso de 

construcción personal de ese contenido que se realiza en función de un conjunto de 

elementos que conforman la estructura cognitiva de las y los estudiantes. 

 

Unas de las ventajas de la educación virtual son que trasciende los límites del 

espacio, trasciende la limitación del tiempo ya que se puede participar mediante 

herramientas asincrónicas., promueve la auto regulación de las y los estudiantes y los 

hace tomar un papel activo y diversificar, facilita el acceso a la información por medio de 

los espacios de materiales en la plataforma virtual, tales como guías, resúmenes, 

imágenes, esquemas y por último mantiene al estudiante enfocado en la participación 
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(Salgado, 2005). Adicional, las herramientas de comunicación online entre docente y 

estudiante propician aprendizajes colaborativos (Sanabria, 2020). Por otro lado, también 

se encuentran algunos obstáculos tales como que las y los estudiantes realizan su estudio 

en solitario, el no saber cómo manejar los recursos tecnológicos, y el sentimiento de 

ausencia de las y los docentes debido a que no están “presentes físicamente” (Aguilar y 

Del Valle,2016). 

 

En medio de la pandemia, este tipo de educación, generó algunas ventajas, tales 

como: disponer de recursos ilimitados de aprendizaje en aulas virtuales, fomentar el uso 

de videos, documentos y presentaciones compartidas en el momento de clase y de fácil 

acceso, acceso a tutorías y talleres sincrónicos para reforzar temas difíciles, evitar el 

desplazamiento de alumnos, aumentar la puntualidad ya que las y los estudiantes cuentan 

con más tiempo para asistir a clases, estimular la creatividad, mejor esfuerzo de las y los 

docentes en la creación del material audiovisual, promover la comunicación e interacción 

continua, generar rutinas responsables de estudio para mayor autonomía y por último 

disminución de ansiedad para hablar en público ya que las y los estudiantes encuentra 

mayor seguridad en los medios virtuales (Calatrava, 2020). 

 

Uno de los objetivos de los entornos virtuales es que estén basados en la 

interpretación y solución de problemas y además que sean activos y colaborativos 

(Gutiérrez, 2018); Sin embargo, a raíz de la situación de pandemia, cada docente con sus 

estudiantes, han generado entornos de aprendizaje de características singulares, así los 

espacios virtuales se han ido configurando mediante los recursos disponibles de la 

comunidad educativa (Expósito, & Marsollier, 2020).  

 

A lo largo de los capítulos anteriores, se revisaron los modelos teóricos en los que 

se sustenta el paradigma constructivista y su relación con las formas de aprender en 

ambientes educativos virtuales, de esta manera se observan las nuevas formas de 

aprendizaje, las cuales flexibilizan las variables de espacio y en donde las y los 

estudiantes poseen ventajas en el procesamiento de datos e información para generar 

conocimiento mediante herramientas tecnológicas utilizadas en este contexto (Durán, 

2015). 
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Para concluir el presente capítulo, cabe mencionar que la modalidad virtual ofrece 

la posibilidad de comunicarse y manejar información en distintos formatos, por lo que será 

importante que tanto las y los docentes como las y los estudiantes utilicen diferentes 

técnicas y estrategias con las que puedan identificar qué recursos y actividades son los 

más adecuados para generar el aprendizaje. 
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Capítulo 4 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 
 

4. Conceptualización de las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

 

Uno de los objetivos de la educación es asegurarse que las y los estudiantes 

aprendan y que dicho aprendizaje no sea una mera repetición de contenidos, a su vez, es 

labor de las y los docentes buscar cómo lograr que dichos estudiantes activen los 

conocimientos y procesos de pensamiento para generar el aprendizaje. Es por eso, por lo 

que deben de buscar maneras para que las y los estudiantes realicen tareas que 

impliquen interpretar, identificar, clasificar e interpretar los conocimientos para que se le 

dé sentido a la enseñanza y se acceda estratégicamente al conocimiento Para que lo 

anterior sea posible, es necesario utilizar estrategias de enseñanza-aprendizaje ya que 

establecer procedimientos para aprender es una parte decisiva del resultado final del 

proceso de aprendizaje. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son conscientes e 

intencionales y están dirigidas a un objetivo específico y se encuentran involucradas en la 

promoción de aprendizajes significativos de los contenidos educativos (Díaz Barriga y 

Hernández, 2002). 

 

Monereo, Castelló, Clariana, Palma y Pérez (1999) sugiere que a diferencia de las 

técnicas que son utilizadas de forma mecánica, las estrategias necesitan que exista un 

propósito de aprendizaje por parte de quien las utiliza, son siempre intencionales y están 

dirigidas a un objetivo. Las estrategias se consideran como una guía de las acciones que 

hay que seguir para que se logre el proceso de enseñanza aprendizaje (p. 12). 

 

Desde la perspectiva constructivista nos interesa no solo transmitir la información 

sobre cómo hay que utilizar las estrategias, sino por el contrario, hacer que las y los 

docentes induzcan estas estrategias para que las y los alumnos construyan su propio 

conocimiento utilizando adecuadamente los procedimientos ya que la calidad del 

aprendizaje dependerá no sólo del dominio de un buen conjunto de técnicas y métodos 

para estudiar sino de la posibilidad de captar las exigencias de las tareas en una situación 

de aprendizaje determinada. 
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4.1 Estrategias de Enseñanza 

 

La enseñanza es una construcción conjunta producto de los continuos y complejos 

intercambios entre docente, estudiante y el contexto instruccional. No existe una manera 

única de enseñar o un método que sea efectivo en su totalidad y que resulte valido para 

todas las situaciones de enseñanza-aprendizaje, por lo que es importante estar buscando 

maneras de lograr que la enseñanza sea un proceso de creación y eso se logra con 

recursos que apoyen el quehacer pedagógico de las y los docentes (Díaz Barriga y 

Hernández, 2002). (Orellana como se citó en Acosta y García, 2012), propone que la 

enseñanza consiste en proporcionar apoyo a la actividad constructiva de las y los 

alumnos.  

 

Se ha asociado el concepto de estrategias de enseñanza al de técnicas, 

entendidas éstas como una serie de pasos por aplicar tal cual una metodología mecánica, 

por otro lado, en otros textos se habla indistintamente de estrategias de enseñanza-

aprendizaje (Anijovich y Mora, 2010), sin embargo, para efectos del presente trabajo y con 

objeto de profundizar en la revisión teórica, se realizará la división entre ambas 

estrategias. 

 

4.1.1 Definición y finalidad de las estrategias de enseñanza  

 

Las estrategias de enseñanza son los procedimientos o recursos utilizados por el 

agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos (Mayer y Shuell como se 

citó en Londoño y Calvache, 2010). Por su parte Díaz Barriga y Hernández (2002), 

consideran que son “procedimientos que un docente emplea en forma consciente, 

controlada e intencional como instrumento flexible para enseñar significativamente y 

solucionar problemas” (p. 140).  (Orellana como se citó en Acosta y García, 2012) define 

las estrategias de enseñanza como todas aquellas ayudas planteadas por las y los 

docentes que le proporcionan a las y los estudiantes para facilitar un procesamiento más 

profundo de la información. 

 

Las estrategias de enseñanza se pueden considerar como aquellos modos de 

actuar de las y los docentes los cuales generan aprendizajes y que se construyen 
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creativamente con la experiencia y son flexibles según las circunstancias y momentos de 

acción. Por tanto, la labor de las y los docentes será seleccionar las estrategias 

adecuadas y pertinentes que le permitan enseñar para fomentar la comprensión y la 

formación integral de las y los estudiantes (Londoño y Calvache, 2010). A partir de lo 

anterior, las estrategias de enseñanza que las y los docentes eligen y utilizan, inciden en 

los contenidos que transmite a las y los alumnos, el trabajo intelectual que estos realizan, 

los hábitos de trabajo de las y los estudiantes y el modo de comprensión de los 

contenidos sociales (Anijovich y Mora, 2010). 

 

En Londoño y Calvache (2010), se sugiere que la estrategia es toda actividad 

conscientemente planeada para lograr un plan que integre los principales objetivos de lo 

que se va a enseñar, tomando en cuenta las características de las y los estudiantes, la 

filosofía educativa, el tiempo que dispone para cada actividad y la intencionalidad del 

aprendizaje. Estos factores hacen que las estrategias sean motivantes y generadoras de 

acción el cual posibilita la eficiencia del aprendizaje logrando que este no sea 

unidireccional. 

 

Las estrategias de enseñanza presentan a su vez dos dimensiones: la dimensión 

reflexiva en donde las y los docentes diseñan su planificación y que involucra el proceso 

de pensamiento y el análisis del contenido disciplinar hasta la toma de decisiones acerca 

de la propuesta y la dimensión de la acción la cual involucra la puesta en marcha de las 

decisiones tomadas. Estas dos dimensiones se expresan en tres momentos: el de la 

planificación, el de la acción o momento interactivo y el de evaluar la implementación de lo 

elegido (Anijovich y Mora, 2010). 

 

En las estrategias de enseñanza el énfasis se pone en el diseño, programación, 

elaboración y realización de los contenidos a aprender. A su vez se ajustan a 

consideraciones teóricas, a objetivos, a secuencias en la acción en el proceso y a la 

adaptación en el contexto y sobre todo a los agentes involucrados que son las y los 

estudiantes. 
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4.1.2 Clasificación de las estrategias de enseñanza  

 

Díaz Barriga y Hernández (2002), proponen diferentes clasificaciones para las 

estrategias de enseñanza: 

 

a. Estrategias según el momento de enseñanza (ver Tabla 4.1): 

 

a) Pre instruccionales (Inicio) 

Preparan y alertan al estudiante con relación a qué y cómo va a aprender. 

Activan los conocimientos previos y permiten ubicarse en el contexto del 

aprendizaje pertinente. Algunas estrategias son: objetivos y organizadores 

previos. 

 

b) Co instruccionales (Durante) 

Apoyan los contenidos curriculares durante el proceso de enseñanza. 

Realizan funciones como detección de información principal, 

conceptualización de los contenidos, delimitación de la organización, 

estructura e interrelaciones entre contenidos y mantenimiento de la 

atención y motivación. Se incluyen estrategias como: ilustraciones, redes, 

semánticas, mapas conceptuales y analogías. 

 

c) Post instruccionales (Término) 

Se presentan después del contenido que se ha de aprender y permiten al 

alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del 

material. Permiten que las y los estudiantes valoren su aprendizaje. 

Algunas estrategias son: post preguntas intercaladas, resúmenes finales, 

redes semánticas y mapas conceptuales. 

 

Tomado de (Díaz Barriga y Hernández, 2002 p. 143, Londoño y Calvalche, 

2010 p. 28, Acosta y García, 2012, p.72). 
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b. Estrategias de acuerdo con el proceso cognitivo en el cual se quiere inducir: 

 

a) De activación de conocimientos previos: Permiten al docente indagar y 

conocer lo que sabe las y los alumnos y así utilizar el conocimiento como 

fase para promover nuevos aprendizajes. Esclarecen las intenciones 

educativas que las y los docentes pretenden lograr al término de la 

situación educativa. Generan expectativas adecuadas sobre el curso. Son 

de tipo pre-instruccional. 

• Actividad focal introductoria 

• Lluvia de ideas 

• Discusión guiada 

 

b) De orientación de la atención de las y los estudiantes: Se utilizan para 

focalizar y mantener la atención de las y los estudiantes durante una 

sesión, discurso o texto. Son de tipo co-instruccional ya que se aplican 

para indicar dichos estudiantes en qué conceptos o ideas deben centrar 

sus procesos de atención. 

• Preguntas insertadas 

• Uso de pistas 

• Uso de ilustraciones 

 

c) De organización del material a aprender: Dan mayor contexto organizativo 

a la información nueva que se aprenderá al representarla en forma gráfica 

o escrita. Logran que el aprendizaje de las y los estudiantes sea 

significativo. Se utilizan en cualquier momento de la enseñanza.  

• Mapas conceptuales 

• Mapas mentales 

• Redes semánticas 

• Cuadros sinópticos 

 

d) Para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 

información que se ha de aprender: Aseguran la significatividad de los 
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aprendizajes logrados. Se pueden utilizar antes o durante la instrucción 

para lograr mejores resultados en el aprendizaje.  

• Organizadores previos comparativos y expositivos 

• Analogías 

 

Tomado de (Díaz Barriga y Hernández, 2002 p. 143, Londoño y Calvalche, (2010) 

p. 28, Acosta y García, 2012, p.72) 

 

Díaz Barriga y Hernández (2002) proponen los siguientes lineamientos para 

orientar al docente en la selección y empleo de las estrategias antes mencionadas: 

 

• Delimitar la población a la que se dirigirá el proceso y hacer las 

adaptaciones que se consideren pertinentes. 

• Ofrecer al alumno información acerca de lo que se espera de su 

participación en la clase con el fin de fomentar el interés y participación. 

• Hablar con las y los estudiantes con un lenguaje accesible. 

• Utilizar un vocabulario fácil de entender, evitar tecnicismos 

• No redactar párrafos muy largos y con demasiadas ideas. 

• Organizar el material escrito para que se pueda leer ágilmente. 

• Ofrecer la información de lo general a lo particular. 

• No saturar la memoria de trabajo de las y los estudiantes. 

• Ofrecer instrucciones claras y precisas. 

• Apoyarse en material suplementario (libros, documentos, experiencias). 

• Promover un aprendizaje basado en un procesamiento profundo de la 

información. 

• Promover actividades que hagan que las y los estudiantes se involucren 

activamente con el contenido a aprender. 

• A mayor dificultad de contenido y actividades, será recomendable el uso de 

estrategias que permitan mantener la atención de las y los estudiantes. 

• Dependiendo de la intención del mensaje que se da a las y los estudiantes, 

será el tipo de procesamiento que se haga de la información. 

• Ser consistente en el estilo de presentación y organización del material. 

• Dar una secuencia lógica a las actividades sugeridas. 
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• Emplear el humor para hacer más atractivo el material. 

• Evitar abreviaturas complicadas o sistemas de respuesta muy complejos. 

• Informar a las y los estudiantes su grado de avance. 

• Evitar la posible frustración de las y los alumnos. 

 

Al momento de realizar la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

importante tomar en cuenta no sólo el qué se va a enseñar sino también el cómo, de ahí 

radica la importancia de una correcta elección de estrategias de enseñanza ya que se 

debe tomar en cuenta su finalidad, su función, el tipo de contenidos a enseñar y sobre 

todo considerar el estilo de aprendizaje de las y los estudiantes con los que se trabajará. 

 

La clasificación de las estrategias de enseñanza antes descritas, se relaciona con 

los saberes y la combinación del aprendizaje teórico y práctico de las y los estudiantes, 

son aplicables a cualquier materia y están en coherencia con las nuevas tecnologías de 

información y con la construcción del conocimiento y aprendizajes significativos. 

 

Tabla 4.1 

Definición de los diferentes tipos de estrategias de enseñanza 

Estrategia Definición 

Objetivos Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma de 
evaluación del aprendizaje de las y los alumnos. 

Resumen Síntesis de la información relevante de un discurso oral o escrito. 
Enfatiza conceptos clave y argumentos centrales. 

Organizador previo Información de tipo introductorio y contextual. Es elaborado con un 
nivel superior de abstracción, generalidad e inclusividad que la 

información que se aprenderá. Tiene un puente cognitivo entre la 
información nueva y previa. 

Ilustración Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de 
una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, 

gráficos). 

Analogías Proposición que indica que una cosa es semejante a otro. 
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Preguntas 

intercaladas 

Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. 

Mantienen la atención y favorecen la retención y obtención de la 

información 

Pistas tipográficas y 

discursivas 

Señalamientos de un texto para enfatizar y organizar elementos 

relevantes del contenido. 

Mapas 

conceptuales y 

redes semánticas 

Representación gráfica de esquemas de conocimiento. 

Uso de estructuras 

textuales 

Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que influyen 

en su comprensión y recuerdo. 

Tabla 4.1.  Definición de estrategias de enseñanza (Diaz Barriga y Hernández, 2002, p. 81). 
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4.2 Estrategias de Aprendizaje 

 
Una actividad cognitiva con la cual se construye el conocimiento es el aprendizaje 

que reciben las y los alumnos en la escuela y supone el establecimiento de un propósito: 

“aprender” así como buscar una secuencia de acciones orientadas a alcanzar este 

propósito (Meza, 2013). La capacidad de aprender tiene que ver con el aprendizaje de 

estrategias que permiten buscar información para resolver una tarea o solucionar un 

problema, esto implica que, para favorecer el aprendizaje, se necesita enseñar a las y los 

estudiantes las capacidades que les permitan generar la información que van 

necesitando. Las estrategias de aprendizaje engloban aquellos recursos cognitivos que 

utilizan las y los estudiantes cuando se enfrentan al aprendizaje, el cual va más allá de los 

aspectos considerados cognitivos para incorporar elementos directamente vinculados 

tanto con la disposición de las y los estudiantes como con las actividades de organización 

(Visbal, Mendoza & Díaz 2017). 

 

Algunas exigencias que debe reunir el aprendizaje de las y los estudiantes para 

transformarlo en un proceso desarrollador son: la implicación en la búsqueda activa del 

conocimiento, que relacione su experiencia con lo nuevo y lo pueda transferir, que 

reflexione sobre los procedimientos que utiliza para la solución de tareas, que sea capaz 

de regular su autoconocimiento y que regule sus propios procesos para aprender a 

aprender (Zilberstein & Olmedo, 2014). Entonces para que un estudiante pueda utilizar 

una estrategia, debe disponer de recursos alternativos que le permitan aprender a 

aprender, de esta manera uno de los objetivos de la educación será cumplido ya que las y 

los estudiantes serán autónomos, independientes y autorregulados (Díaz Barriga y 

Hernández, 2002). 

 

Para que las características anteriores se cumplan, las y los docentes deben 

proporcionar recursos como estrategias de aprendizaje que ayuden a la consecución de 

los objetivos, por lo que tendrán que sistematizar procedimientos, enseñar a pensar sobre 

las acciones y procedimientos a utilizar y lograr conocimientos que alcancen los objetivos 

impuestos (Zilberstein y Olmedo, 2014).  
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4.2.1 Definición y finalidad de las estrategias de aprendizaje 

 

Toca el turno de definir las estrategias de aprendizaje, las cuales constituyen un 

proceso de toma de decisiones que forman al estudiante en los procesos de 

autorregulación, de planificación, de ejecución y control a partir de las exigencias de la 

tarea (Duarte, Montalvo, Valdez, 2019). 

 

Las estrategias de aprendizaje se definen como “procesos de toma de decisiones 

en los cuales las y los alumnos eligen y recuperan, de manera coordinada, los 

conocimientos que necesitan para complementar un determinado objetivo, dependiendo 

de las características de la situación educativa en donde se produce la acción” (Monereo, 

et.al., 1999, p. 14). Para (Castellanos como se citó en Zilberstein y Olmedo, 2014) las 

estrategias de aprendizaje son herramientas que utilizan las y los alumnos consciente y 

reflexivamente y que les permiten enfrentar con éxito la apropiación de nuevos saberes y 

de un aprendizaje permanente (p. 46). 

 

En Díaz Barriga y Hernández (2002), sugieren que debido a que hay varias 

definiciones para las estrategias de aprendizaje, resumen en los siguientes puntos la 

conceptualización de dichas estrategias:  

 

• Son procedimientos o secuencias de acciones. 

• Son actividades conscientes y voluntarias. 

• Pueden incluir técnicas o actividades específicas. 

• Persiguen como propósito el aprendizaje y la solución de problemas. 

• Son más que un simple “hábito de estudio” ya que son flexibles. 

• Son instrumentos para potenciar las actividades de aprendizaje. 

 

Así aprender estrategias de aprendizaje dispone a las y los estudiantes a 

reconocer sus características propias, buscar ayuda, establecer relaciones entre los 

conocimientos previos y los nuevos, desarrollar habilidades para identificar los 

conocimientos, planificar y organizar los recursos para la ejecución de actividades. A su 

vez las y los docentes deben concientizar a las y los estudiantes sobre la importancia y 

utilidad que les representa aprender estas estrategias (Zilberstein y Olmedo, 2014). 
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Las características de las estrategias de aprendizaje son (Visbal, Mendoza & Díaz 

2017): 

a) Promueven un aprendizaje efectivo. 

b) Permiten secuenciar, ordenar y trabajar con exactitud los contenidos para 

un aprovechamiento mayor. 

c) Evitan la improvisación. 

d) Dan seguridad al docente y al estudiante. 

e) Favorecen la autoconfianza 

f) Dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

g) Favorecen la participación. 

h) Evitan la memorización del material. 

i) Las y los alumnos dejan de ser receptores para gestionar sus 

conocimientos. 

 

Es importante resaltar que las estrategias de aprendizaje son diferentes de las 

estrategias de enseñanza ya que las de aprendizaje son ejecutadas por las y los 

estudiantes y están asociadas con otro tipo de recursos y procesos cognitivos de que 

dispone el aprendiz, por eso es necesario distinguir entre varios tipos de conocimientos 

que se utilizan durante el aprendizaje: 1) Procesos cognitivos básicos, que son aquellos 

procesos involucrados en el procesamiento de la información, tales como atención, 

codificación, almacenaje y recuperación. 2) Conocimientos conceptuales específicos, 

tales como hechos, conceptos y principios que se poseen en distintos temas de 

conocimiento, conocidos como “conocimientos previos”. 3) Conocimiento estratégico, que 

tiene que ver directamente con las estrategias de aprendizaje. 4) Conocimiento 

metacognitivo, que se refiere al conocimiento que se posee sobre qué y cómo se sabe, es 

cuando se aprende, se recuerda y se solucionan problemas (Díaz Barriga y Hernández, 

2002). 

 

Continuando con los mismos autores, mencionan que las estrategias cognitivas 

aparecen en diferentes etapas del aprendizaje, algunas más temprano y otras ya más 

avanzado el desarrollo de las personas, todo depende del dominio y el grado de 

experiencia de las y los aprendices. Por otro lado, algunas estrategias son adquiridas sólo 

con instrucción mientras que otras pueden surgir espontáneamente o darse fácilmente. La 

selección y el uso de estrategias en la situación escolar depende de otros factores 
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contextuales tales como las interpretaciones que los alumnos hacen de las intenciones de 

las y los docentes cuando enseñan o evalúan.  

Como se mencionó al inicio de este capítulo, las estrategias deben ir relacionadas 

con el grado de intencionalidad ya que, si se les concibe como simples técnicas a aplicar 

en un sentido mecánico, no cumplirán con el objetivo que es crear aprendizaje en las y los 

estudiantes. 

 

4.2.2 Clasificación de las estrategias de aprendizaje 

 

Es una tarea difícil intentar clasificar las estrategias de aprendizaje, dado que hay 

varios autores que han abordad distintos enfoques. Pueden clasificarse en función de qué 

tan generales o específicas son, del dominio del conocimiento al que se aplican, del tipo 

de aprendizaje que favorecen, de su finalidad, del tipo de técnicas que reúnen. En Visbal, 

Mendoza & Díaz (2017), proponen las citadas por Román Gallego y las dividen en: 

estrategias de adquisición de información, de codificación de información, de recuperación 

de información y por último de apoyo al procesamiento de la información. Las tres 

primeras son por procesos cognitivos para seleccionar, transportar y transformar la 

información que se recibe y la cuarta es un proceso metacognitivo que sirve para apoyar a 

que las primeras den buen resultado. 

 

En Monereo, et.al., (1999), se propone la siguiente clasificación: 1) procedimientos 

para la adquisición de información, 2) procedimientos para la interpretación de la 

información, 3) procedimientos para el análisis de información y la realización de 

inferencias, 4) procedimientos para la comprensión y organización conceptual de la 

información, 5) procedimientos para la comunicación de la información. 

 

4.2.2.1 Estrategias cognitivas 

 

Para efectos del presente trabajo, se trabajará con la clasificación de Diaz Barriga 

y Hernández (2002), que analizan las estrategias según el tipo de proceso cognitivo y 

finalidad que persiguen (Ver Tabla 4.2). 
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Las estrategias cognitivas “constituyen métodos o procedimientos mentales para 

adquirir, elaborar, organizar y utilizar información que hacen posible enfrentarse a las 

exigencias del medio, resolver problemas y tomar decisiones adecuadas” (Elosúa & 

García, 1993, p. 4).  

 

Las estrategias de recirculación de la información: Suponen un procesamiento 

de carácter superficial y son utilizadas para conseguir un aprendizaje al “pie de la letra” de 

la información. La estrategia básica es el repaso, el cual consiste en repetir una y ora vez 

(recircular) la información que se ha de aprender en la memoria de trabajo hasta 

establecer una asociación para integrarla en la memoria a largo plazo. Son útiles cuando 

los materiales a aprender no poseen significatividad lógica.  Son para lograr aprendizaje 

memorístico. Cabe mencionar que estas estrategias se están clasificando únicamente 

para efectos informativos ya que manejan aprendizaje memorístico y no significativo. 

 

Las estrategias de elaboración: Integran y relacionan la nueva información a 

aprender, con los conocimientos previos. Pueden ser de dos tipos: simple y compleja. La 

distinción radica en el nivel de profundidad que se establezca la integración. Se distingue 

entre elaboración visual (imágenes visuales simples y complejas) y verbal semántica 

(estrategia de “parafraseo”, elaboración inferencial o temática. Estas estrategias 

favorecen la codificación, asimilación y retención de la nueva información, para 

recuperarla posteriormente. 

 

Tabla 4.2 

Clasificación de Estrategias de Aprendizaje  

Proceso Tipo de Estrategia Finalidad u objeto Técnica o habilidad 

Aprendizaje 

memorístico 

Recirculación de la 

información 

Repaso simple 

 

Apoyo al repaso 

(seleccionar) 

Repetición simple y 

acumulativa 

Subrayar 

Copiar 

 

Aprendizaje 

significativo 

Elaboración Procesamiento 

simple 

Palabra clave 

Rimas 

Imágenes mentales 

Parafraseo 

 

 

  Procesamiento Elaboración de 
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complejo referencias 

Resumir  

Analogías 

Elaboración 

conceptual 

 

 Organización Clasificación de la 

información 

 

Jerarquización y 

organización de la 

información.  

Uso de categorías 

 

 

Redes semánticas 

Mapas conceptuales 

Uso de estructuras 

textuales. 

Tomada de Pozo citado en Díaz Barriga y Hernández (2002) p. 240. 

 

Las estrategias de organización: Realizan una reorganización constructiva de la 

información que ha de aprenderse. Mediante estas estrategias es posible organizar, 

agrupar o clasificar la información, con la intención de lograr una representación correcta 

del material aprendido. 

 

Cabe mencionar que tanto en las estrategias de elaboración como las de 

organización deben ir más allá del simple hecho de reproducir la información aprendida, 

deben construir significados para darle sentido a dicha información. En el caso de las 

estrategias antes mencionadas, la función de las y los docentes será proporcionar a las y 

los estudiantes, las herramientas que les permitan saber cuándo y cómo utilizarlas para el 

logro de cierta actividad. 

 

4.2.2.2 Estrategias metacognitivas 

 

Basados en la función y finalidad que buscan, se encuentran las estrategias que 

tienen que ver con la metacognición y el apoyo al proceso de aprendizaje. El concepto de 

metacognición es relativamente reciente en la psicología cognitiva y su estudio 

sistematizado y organizado se relaciona con Flavel quien definió la metacognición como 

“el conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos o 

cualquier otro asunto relacionado con ellos” (Klimenko & Alvares, 2009 p. 17). En el 

concepto de metacognición se reconocen dos componentes, el primero se refiere al 

conocimiento que adquiere la persona en relación con su propia actividad cognitiva 



60 
 

 
(capacidades) y el segundo a la realización del control sobre la propia actividad cognitiva 

(planificación).  

 

El conocimiento metacognitivo está estructurado a partir de tres tipos de variables 

que se relacionan entre sí: 1) Variable de persona, se refiere a los conocimientos que una 

persona tiene sobre sus propios conocimientos. 2) Variable tarea, que se refiere a los 

conocimientos que un aprendiz posee sobre las características intrínsecas de las tareas y 

de éstas en relación con el mismo, es decir si los conocimientos previos son fácilmente 

relacionables con las demandas de la tarea y qué conocimientos se utilizarán para realizar 

dicha tarea. 3) Variable de estrategia, que son los conocimientos que un aprendiz tiene 

sobre las distintas estrategias que posee para activar la cognición (aprender, comprender, 

solucionar problemas) (Díaz Barriga y Hernández, 2002). 

 

Entre las estrategias metacognitivas están las siguientes (Díaz Barriga y 

Hernández, 2002): 

 

Estrategias de planeación o planificación: son aquellas mediante las cuales las 

y los estudiantes dirigen y controlan su conducta, son anteriores a que se realice alguna 

acción. Se llevan a cabo actividades como: establecer el objetivo del aprendizaje, 

seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevar a cabo la tarea, 

descomponer la tarea en pasos sucesivos, prever el tiempo necesario para realizar dicha 

tarea y por último seleccionar la estrategia a seguir. La planeación sirve para facilitar la 

ejecución de la tarea, incrementar la probabilidad de éxito y generar un producto de 

calidad. 

 

Estrategias de supervisión: Son las que verifican el proceso de aprendizaje, se 

llevan a cabo durante y al final del proceso de aprendizaje, se deben realizar actividades 

como: valorar si se consiguieron los objetivos propuestos, evaluar los resultados finales y 

decidir cuándo será mejor concluir el proceso emprendido. Involucran la toma de 

conciencia de qué es lo que se está haciendo. Está relacionado con el chequeo de errores 

que pueda tener la ejecución del plan. Se realizan actividades como: formular preguntas, 

seguir un plan, ajustar el tiempo requerido por la tarea y buscar estrategias y modificarlas 

si es necesario. 
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Estrategias de revisión o evaluación: Se realizan durante o después de la 

ejecución de la tarea cognitiva y son las que estiman los resultados de las estrategias 

empleadas y los procesos seleccionados para medir la eficiencia y efectividad.  

 

Enseñar estrategias de aprendizaje implica enseñar a reflexionar sobre las 

condiciones cambiantes de cada escenario. Las y los docentes debe introducir nuevas 

condiciones a los problemas con los que se enfrentan las y los estudiantes para favorecer 

la elaboración del conocimiento estratégico (Monereo, 2000). A su vez, el uso de 

estrategias de aprendizaje tanto cognitivas como metacognitivas supone el empleo de la 

capacidad del aprendiz en la medida en que deberá percatarse de sus dificultades y poner 

en marcha los procedimientos para controlar dichas estrategias para así lograr el mejor 

funcionamiento de éstas (Meza, Torres & Lara, 2016).  

 

Las estrategias de aprendizaje juegan un papel fundamental en el aprendizaje 

significativo y tienen una relación cercana con respecto a la teoría del constructivismo ya 

que resaltan los procesos de enseñar a pensar y de enseñar a aprender. Son mecanismo 

que facilitan y favorecen el conocimiento y son herramientas necesarias para mejorar el 

desempeño académico de las y los estudiantes, por lo tanto, es deber de las y los 

docentes saberlas utilizar, darlas a conocer y fortalecerlas para que de esa manera las y 

los estudiantes puedan hacer uso de éstas. 
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Capítulo 5 

Matriz de Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

 

Toca el turno de hablar sobre la importancia de las estrategias de enseñanza-

aprendizaje tanto en la adquisición de conocimiento como en el apoyo al proceso de 

aprendizaje, de igual forma se debe destacar la importancia de que las y los docentes 

utilicen estas estrategias tanto para el logro del aprendizaje significativo mediante la 

construcción del conocimiento como para que las y los estudiantes logren un buen 

rendimiento escolar. 

 

El estudio de las estrategias de aprendizaje en México toma relevancia a partir de 

la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) que señala que las y los 

estudiantes deben ser competentes, por lo que será necesario utilizar distintas estrategias 

para planificar, organizar y controlar la información en el contexto del estudio. El uso de 

estrategias es dar al estudiante un “plan de acción” para lograr el aprendizaje, ya que 

cuando saben lo que tiene que hacer para aprender, están entonces en posición de 

controlar el proceso y de continuar haciéndolo activamente y de forma autónoma (Roux & 

Anzures 2015). 

 

El correcto uso de las estrategias de enseñanza-aprendizaje permiten que el 

aprendizaje sea exitoso, pero cabe resaltar que para que esto suceda se deben utilizar en 

conjunto ya que representan una serie de técnicas que se complementan entre sí y son 

útiles para aprovechar el conocimiento. Es necesario que las y los docentes faciliten, 

organicen y planeen el material a trabajar con el objeto de que las y los estudiantes 

conozcan el tema, y a su vez comiencen a realizar procesos de codificación e 

internalización del material recibido (Visbal, Mendoza & Díaz 2017). 

 

Díaz Barriga y Hernández, (2002) señalan que partiendo de las investigaciones de 

Flavell en torno a la adquisición de las estrategias se proponen tres fases en el proceso 

de internalización de estas: 
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1. La primera fase en donde no es posible el uso inducido de las estrategias es 

decir utilizarlas espontáneamente, ya que las y los estudiantes carecen de competencias 

cognitivas para logarlo o no les han enseñado a manejar dichas estrategias. 

 

2. Una segunda fase es el uso de estrategias siempre y cuando haya una persona 

que guie o apoye para utilizarla ya que sin apoyos las y los estudiantes no serán capaces 

de utilizarlas ya que no ha ocurrido su internalización. Sería en la fase de dominio técnico, 

que las y los estudiantes podrían emplear las estrategias mediante instrucciones para 

hacerlo para que poco a poco se logre el dominio para su aplicación.  

 

3. La tercera fase se caracteriza por el uso espontáneo de las estrategias, es 

cuando las y los estudiantes han logrado una internalización de éstas y poseen un 

conocimiento metacognitivo para lograr el dominio estratégico. En esta fase son capaces 

de utilizar de manera autónoma las estrategias y aplicarlas en forma flexible para dar pie a 

nuevas situaciones de aprendizaje. 

 

Son múltiples autores los que han trabajado para dotar a las y los estudiantes de 

estrategias de aprendizaje efectivas. Anteriormente se consideraba que el aprendizaje era 

una respuesta mecánica a los estímulos recibidos y forzaban al estudiante a trabajar con 

reglas rígidas y restringidas que no lograban el objetivo propuesto, técnicas que 

enseñaban a las y los estudiantes un entrenamiento “ciego” debido a que les exponían las 

estrategias como meros hábitos para aprender y no dando a conocer su significado, 

importancia y función. Con este tipo de entrenamiento se mejorará el recuerdo, pero no se 

favorecerá el mantenimiento o la transferencia de los procedimientos aprendidos. Por lo 

que se utilizó el entrenamiento con información el cual va enfocado a la orientación 

cognitiva y donde se enseñan las estrategias informando al estudiante sobre su 

significado y utilidad (Díaz Barriga y Hernández, 2002). 

 

Se debe agregar que los autores arriba mencionados proponen el entrenamiento 

informado con autorregulación el cual es una combinación de entrenamiento ciego e 

informado ya que enseña cómo aplicarlas y autorregularlas frente a diversas tareas 

significativas para las y los estudiantes. Sin embargo, uno de los esquemas que ha 

demostrado mayor efectividad es el tetraedro del aprendizaje el cual expresa una 

conjunción de aspectos cognitivos, estratégicos, metacognitivos y autorreguladores, y que 
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coincide con la forma en que las estrategias de aprendizaje deben ser enseñadas. En 

este esquema intervienen cuatro fases: 1) las características del aprendiz, que es lo que 

el aprendiz sabe sobre sí mismo con relación con determinados contenidos y tareas. 2) 

Naturaleza y características de los materiales de aprendizaje. 3) Demandas y criterios de 

las tareas, tales como recordar, elaborar trabajos, exponer. 4) Estrategias, que es el 

conocimiento que las y los alumnos tienen sobre las estrategias que conoce (Brown como 

se citó en Díaz Barriga, 2002). 

 

Continuando con Díaz Barriga y Hernández (2002), sugieren que la enseñanza de 

las estrategias debe realizarse en función de explicar qué tareas o demandas son útiles y 

eficaces o resultan insuficientes para el aprendiz, las y los docentes actúan como guía y 

provocarán situaciones de participación con las y los estudiantes mediante tres pasos: 

primero la presentación de la estrategia, segundo mediante práctica guiada y tercero con 

la práctica independiente por parte de las y los estudiantes. Resultando entonces que la 

tarea de las y los docentes será lograr que las y los estudiantes construyan del 

procedimiento estratégico propuesto. 

 

A su vez y de acuerdo con varios autores ya mencionados (Elosúa y García, 1993, 

Monereo, 2000) se identifican varias técnicas para el entrenamiento en estrategias de 

aprendizaje: 

 

a. La ejercitación: la cual consiste en el uso reiterado de las estrategias aprendidas 

una vez que han sido enseñadas. 

 

b. El modelado: Las y los docentes modelan ante las y los estudiantes el modo de 

utilizar una estrategia para que se imite su forma de uso. Así las y los estudiantes 

observarán los pasos en la ejecución de las estrategias y tomarán ejemplo de las 

acciones y reflexiones metacognitivas del modelo. 

 

c. El análisis y discusión metacognitiva: Las y los estudiantes explorarán sus 

pensamientos y procesos cognitivos al ejecutar una tarea de aprendizaje con la 

intención de que se valore la eficacia de actuar reflexivamente. Puede ser 

realizada por las y los docentes los cuales proponen una actividad o tarea y 

después piden que las y los estudiantes escriban o expongan oralmente el 
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proceso cognitivo elegido para que resuelvan problemas “pensando en voz alta” 

para después exponerlo al análisis y discusión. 

 

d. La autointerrogación metacognitiva: Consiste en ayudar a que las y los 

estudiantes conozcan y reflexionen sobre las estrategias utilizadas con el fin de 

mejorar su uso. 

 

Para potenciar el mantenimiento y la transferencia positiva del entrenamiento de las 

estrategias, se debe considerar la sensibilización de las y los estudiantes con respecto al 

entrenamiento en estrategias, la vinculación con aspectos motivacionales, la 

estructuración de secuencias de tareas diferentes y la participación de las y los docentes. 

 

Asimismo, y citando nuevamente a Díaz Barriga y Hernández (2002), la participación 

de las y los docentes se puede resumir en las siguientes condiciones: 

 

• Las estrategias de aprendizaje se deben de enseñar explícitamente y deben de 

tomar su tiempo aprenderlas. Se recomienda apoyarse de otra técnica como el 

modelado para promover que las y los estudiantes aprendan a utilizar dichas 

estrategias y cómo, cuándo y por qué de emplearlas. 

• Demostrar a las y los estudiantes el valor de las estrategias y la importancia de 

su aprendizaje para futuras situaciones y para lograr que el aprendizaje sea 

significativo. 

• Explorar y repasar las estrategias que las y los estudiantes ya conocen para 

que sepan cuando ejecutarlas. 

• Plantear tareas de aprendizaje que constituyan verdaderos problemas y no 

meras actividades repetitivas, lo que obligará al estudiante a analizar y 

reflexionar sobre qué conocimientos previos utilizar. 

• Al enseñar las estrategias deberá de ser sensible a las necesidades de las y 

los alumnos y utilizar las técnicas propuestas de una forma creativa y 

adaptable. 

 

Con base a la información anterior, se considera a las y los docentes como actores 

fundamentales en el logro de la mejora en la calidad educativa a partir de la 

transformación de la práctica tradicional por una basada en el logro de aprendizajes 
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significativos. Su principal actividad será proponer actividades que den relevancia al 

aprendizaje y dotar de recursos a las y los estudiantes para que las puedan utilizar y tal es 

el caso de las estrategias que ya se han mencionado (SEP, 2018). 

 

Las estrategias de aprendizaje se relacionan directamente con la calidad del 

aprendizaje y permiten identificar las causas del nivel de rendimiento de las y los 

estudiantes, ya que puede ser que estudiantes con el mismo potencial tengan un 

rendimiento diferente debido a que utilizan estrategias de aprendizaje distintas, asimismo 

es importante monitorear si el bajo rendimiento de algunos estudiantes se relaciona con la 

falta de uso de estrategias o de otros factores (Roux & Anzures 2015). Si bien es cierto, 

no es fácil definir las variables asociadas al éxito o fracaso académico pero lo que si es un 

hecho es que es considerado un problema multifactorial en el que puede intervenir 

distintos componentes tales como: estilo de las y los docentes, tipo de asignatura, apoyo 

institucional y la motivación. A su vez se pueden identificar los factores que pueden influir 

o predecirlo tales como los programas de estudio, metodología de enseñanza y los 

conocimientos previos de las y los estudiantes, sin olvidar las estrategias de enseñanza-

aprendizaje que se han generado en ellos anticipadamente (Borja, 2020).  

 

Caso y Hernández (2007) sugieren que de entre las variables personales 

asociadas con el rendimiento académico se encuentran las habilidades de estudio, la 

organización y la capacidad para relacionar nuevos conocimientos con los existentes, por 

lo que, si se entrena al estudiante a trabajar con dichas habilidades y se le enseña hábitos 

de estudio, así como a utilizar estrategias de enseñanza-aprendizaje sus calificaciones 

mejorarán. Una de las principales causas de los altos índices de fracaso académico en 

México es el inadecuado desarrollo de los hábitos de estudio en los niveles educativos 

básicos, lo que genera dificultades en el aprendizaje, es por eso por lo que se debe guiar 

a los jóvenes en el proceso de aprender a aprender para que de esa manera comiencen a 

desarrollar hábitos de estudio eficaces y permanentes (Mondragón, Cardoso & Bobadilla, 

2017). 

 

Se observa en la información antes expuesta, que existe una relación entre las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje y el rendimiento académico, por lo cual es 

importante incluir acciones educativas que contribuyan a mejorar el uso de dichas 

estrategias. Para que esto suceda, se debe de mejorar las propuestas curriculares como 
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pedagógicas las cuales han planteado la necesidad de ofrecer a las y los estudiantes una 

formación integral que desarrolle las habilidades que necesitan para lograr los 

aprendizajes. Como se mencionó en los capítulos anteriores, la oferta de la Educación 

media superior es diversificada con más de 200 planes y programas (Instituto Nacional 

para la evaluación de la educación, 2015), es por eso por lo que se ha dado el enfoque de 

competencias, para que, dentro de esta variedad de planes curriculares, se unifique la 

adopción de métodos de enseñanza acordes con el perfil de las y los estudiantes de 

educación media superior. Esto requiere que las y los docentes realicen cambios a niveles 

metodológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje considerando los nuevos 

mecanismos para implementar en las nuevas prácticas. (SEP, 2018). 

 

Así pues, de lo anteriormente expuesto, se desprende la propuesta del presente 

trabajo: La creación una matriz de herramientas didácticas que contribuya a que las y los 

docentes de educación media superior utilicen tanto las estrategias de enseñanza como 

de aprendizaje para desarrollar habilidades y fortalecer las capacidades que permitan a 

las y los estudiantes construir el conocimiento ya que su eficiencia se relaciona con el 

aprendizaje significativo y con un proceso cognitivo más profundo (Borja, 2020). Adicional 

y para justificar la propuesta, cabe mencionar que las y los docentes de este nivel no 

cuentan con formación inicial en docencia, sino con formación disciplinaria en carreras 

compatibles con las asignaturas que imparten lo que dificulta el trabajo al interior del aula 

(INEE, 2015), por lo que una herramienta que los apoye en la impartición de clases será 

de mucha ayuda y contribuirá a aumentar el rendimiento académico de las y los 

estudiantes. Asimismo, os contenidos y actividades que conforman la matriz fueron 

diseñados aplicando los principios del enfoque constructivista y parte de la idea de que las 

y los docentes deben de contar con herramientas que propicien la adquisición de 

conocimientos en las y los estudiantes de bachillerato y restructuren el aprendizaje a 

través del análisis, reflexión y aplicación de este para que mediante el uso de estrategias 

se organicen significativamente los nuevos contenidos con relación a los conocimientos 

previos, lo que fomenta el aprendizaje conceptual (Díaz Barriga y Hernández, 2002). 

 

Se presenta entonces, la “Matriz de técnicas y herramientas didácticas para 

promover el uso de estrategias de enseñanza-aprendizaje dirigida a docentes de 

bachillerato” con estrategias que fomenten el aprendizaje significativo con conceptos y 

ejemplos dirigido a las y los docentes de bachillerato tanto en la modalidad escolarizada 
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como a distancia o virtual, con información sustentada por diversos autores y con el objeto 

de ayudarlos en el cambio de la enseñanza tradicional repetitiva y mecánica por una más 

organizada y activa que aumente el rendimiento académico de las y los estudiantes. 

 

La matriz se encuentra dividida en estrategias de enseñanza subdivididas a su vez 

por el momento de uso y presentación en la práctica educativa: inicio, durante y cierre, por 

los procesos cognitivos en los cuales incide la estrategia: de activación de los 

conocimientos previos, de orientación a la atención de los estudiantes, de organización 

del material a aprender y para promover el enlace de los conocimientos previos y la nueva 

información que se ha de aprender. Y en estrategias de aprendizaje cognitivas de 

recirculación, de elaboración y de organización, así como estrategias de aprendizaje 

metacognitivas de planeación, supervisión y evaluación. 

 

La matriz está considerada tomando cuatro aspectos que dan claridad al uso de 

las estrategias, el para qué se utilizan, es decir, para qué van a servir en el proceso de 

aprendizaje, cómo se realizan, se dan pequeñas guías para utilizarlas, herramientas 

tecnológicas para desarrollarlas en donde se proponen aplicaciones en las que se pueden 

crear las distintas estrategias, así como tutoriales que apoyen a las y los docentes en su 

práctica, por último, se incluye la ejemplificación de estas con el fin de brindar apoyo 

visual de los contenidos presentados. Cabe mencionar que se pueden observar algunas 

técnicas que se repiten ya que se pueden utilizar en distintos momentos o para diferentes 

procesos de aprendizaje, lo que las hace aún más versátiles y útiles en la promoción de 

aprendizaje significativos. 

 

Será entonces responsabilidad de las y los docentes escoger, cuál de ellas se 

ajusta mejor, para qué finalidad y en qué momento utilizarlas para que las y los 

estudiantes las utilicen adecuadamente y generen de manera organizada y activa el 

aprendizaje. 
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Introducción 
 

El aprendizaje no es sólo una simple transmisión de conocimiento de docente a estudiante, 

con él, se adquieren o modifican las ideas, habilidades y destrezas. El aprendizaje es un proceso 

activo y se construye a partir de elementos personales, experiencias e ideas que le dan a su vez 

significado a los contenidos adquiridos. En una educación tradicional donde prevalece el aprendizaje 

memorístico, mecánico y dónde se mide el avance del estudiante a través del resultado de 

evaluaciones, el docente debe introducir a los alumnos en un proceso de enseñanza- aprendizaje 

estratégico que le permita formarlos activamente y que desarrollen las capacidades cognitivas 

necesarias para la solución de problemas en la vida diaria.  

 

Para que las y los docentes pueda adoptar técnicas y herramientas didácticas que 

promuevan el uso de estrategias de enseñanza y aprendizaje, deben planificar con tiempo su clase 

y formarse en cómo y cuándo utilizar dichas estrategias para que sean promovidas en el aula 

aumenten el nivel académico de los estudiantes. Es por eso por lo que se propone la siguiente 

matriz, la cual tiene como objetivo apoyar a las y los docentes a dotar a las y los estudiantes de una 

amplia gama de estrategias que les permitan lograr un aprendizaje significativo. Cabe mencionar 

que las estrategias facilitan el quehacer diario de las y los docentes y está en ellos capacitarse y 

adaptar nuevas estrategias con el fin de lograr que las y los estudiantes consigan construir su 

aprendizaje mediante un acompañamiento eficaz y dirigido. 

A continuación, se presenta la matriz de técnicas y herramientas didácticas dirigida a las y 

los docentes de bachillerato, esperando que sean de utilidad y de apoyo en la planeación del 

contenido a impartir. 
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I. Estrategias de Enseñanza 
 

1. Por el momento de uso y presentación 
 

Clasificación Finalidad Resultados esperados 

De inicio o apertura 
(Preinstruccionales) 

 
 

Se utilizan para preparar y 
alertar al estudiante con 

relación a lo que va a aprender 
y para decirle cómo lo hará.  

 
Son hechas para crear 

expectativas y encontrar 
sentido al aprendizaje. 

 
Se elaboran con base a lo que 

aprenderá el alumno. 
 
  

Generan conocimientos con 
experiencias previas.  

 
Utilizan el conocimiento como 
base para promover nuevos 

aprendizajes. 
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¿Para qué se utilizan? 

• Establecen las condiciones y el tipo de actividad que el alumno realizará. 

• Ayudan a contextualizar el aprendizaje. 

• Indican los aprendizajes esperados 

 

¿Cómo se realizan? 

• Se colocan al inicio de la lección o unidad a trabajar. 

• Deben ser formulados con claridad. 

• Se debe señalar la actividad, los contenidos y criterios de evaluación. 

• Consejos para redactar los objetivos - 

https://www.youtube.com/watch?v=5lPXSFFmkDI 

 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

Se pueden colocar en diferentes plataformas educativas tales como: 

• Google Classroom -https://youtu.be/nYuDKbn9i_w 

• Moodle -https://youtu.be/SkZgiumpB39E 

• Edmodo https://youtu.be/6O7u1oORuF0 

 

Ejemplo: 

Figura 1 

Ejemplo de objetivos 

 

Fuente: Metodología de la Investigación (2010).  

Objetivos 

https://www.youtube.com/watch?v=5lPXSFFmkDI
https://youtu.be/nYuDKbn9i_w
https://youtu.be/SkZgiumpB39E
https://youtu.be/6O7u1oORuF0
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¿Para qué se utilizan? 

• Dan información de tipo introductorio. 

• Establecen un puente cognitivo entre la información nueva y la anterior 

• Potencian el enlace entre conocimientos previos y la información que se ha de 

aprender. 

¿Cómo se realizan? 

• Material introductorio, que se crea mediante ideas y conceptos. 

• Hay dos tipos:  

Expositivos: Los primeros son para cuando la información nueva es desconocida 

por los estudiantes. 

Comparativos: Cuando se conocen una serie de ideas parecidas a las que se 

aprenderán. 

• Se colocan al inicio de la lección o unidad a trabajar. 

• Deben ser formulados con claridad. 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Power point - https://youtu.be/laJEb2d4pik 

• Canvas - https://youtu.be/Dyxvm3QYCx8 

•  Piktochart - https://youtu.be/4lo6XPRrg9Q 

 

Ejemplo:  

Figura 2 

Ejemplo de Organizador Previo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Organizadores previos 

https://youtu.be/laJEb2d4pik
https://youtu.be/Dyxvm3QYCx8
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¿Para qué se utilizan? 

• Permiten visualizar un tema de una manera global a través de una serie de 

interrogantes que ayudan a esclarecer el tema. 

• Identificar detalles. 

• Analizar conceptos. 

• Indagar conocimientos previos. 

• Planear un proyecto. 

¿Cómo se realizan? 

• Se selecciona un tema. 

• Se formulan preguntas.  

• Se solicita a los estudiantes que las formulen, tomando en cuenta la representación 

siguiente. 

• Las preguntas se contestan haciendo referencia a datos, ideas y detalles expresados 

en una lectura. 

 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Power point - - https://youtu.be/laJEb2d4pik 

• Paint - https://youtu.be/OVaRk7tEYCE 

• Canvas -  https://youtu.be/Dyxvm3QYCx8 

• Word - https://youtu.be/x2enQgQbtoo 

 

Ejemplo:  

Figura 3 

Ejemplo de Esquema de Preguntas Guía 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Compendio de estrategias didácticas Y de estrategias de evaluación Itson, (2016) 

Preguntas Guía 

https://youtu.be/laJEb2d4pik
https://youtu.be/Dyxvm3QYCx8
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Por el momento de uso y presentación 
 

Clasificación Finalidad Resultados esperados 

Durante 
(Coinstruccionales) 

 
Apoyan a los contenidos 

curriculares durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

 
Detectan la información 

principal, la conceptualización 
de contenidos, delimitación de 
la organización, estructura e 
interrelaciones entre dichos 

contenidos. 
  

. Mantienen la atención y la 
motivación.  
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¿Para qué se utilizan? 

• Facilita la codificación visual de la información. 

• Sirven para dirigir y mantener la atención de los estudiantes. 

• Favorecen la retención de la información. 

 

¿Cómo se realizan? 

• Pueden ser fotografías, esquemas, gráficos 

• Escoger las ilustraciones que correspondan a lo que se pretende enseñar. 

• Tener claro la función que desempeñará. 

• Incluirlas únicamente cuando tengan estrecha relación con los contenidos más 

relevantes. 

• Que sean claras y estén vinculadas al texto que se describe. 

• Hay ilustraciones: 

o Descriptivas – Muestran cómo es un objeto físicamente. 

o Expresivas – Buscan lograr un impacto en el aprendiz o lector considerando 

aspectos actitudinales o emotivos. 

o Construccional – Buscan explicar los elementos de una totalidad (aparatos, 

mapas, planos). 

o Funcional – Describen visualmente las distintas relaciones entre las partes 

de un objeto o sistema. 

o Algorítmica – Se usa para describir procedimientos (diagramas). 

o Arreglo de datos – Se utilizan para funciones matemáticas tales como 

gráficas lógico matemáticas y de arreglo de datos. 

 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Pinterest - https://youtu.be/C-fDwz4QKk8 

• Unsplash - https://youtu.be/I_L696_UiqM 

• Pixabay - https://youtu.be/JlFevkQm8rY 

• Stokpic - https://youtu.be/upijIjmIGBk 

 

 

 

 

 

Ilustraciones 
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Ejemplos: 

Figura 4 

Ejemplo de Ilustración Descriptiva 

 

Fuente: Gerd Altmann (2013) 

 

Figura 5 

Ejemplo de Ilustración Expresiva 

 

Fuente: Dariusz Sankowski (2016) 
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Figura 6 

Ejemplo de Ilustración Construccional 

 

Fuente: Photosforyou (2018) 

 

Figura 7 

Ejemplo de Ilustración Funcional 

 

Fuente: Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista. (2002) 

 

Figura 7 

Ejemplo de Ilustración Algorítmica 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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¿Para qué se utilizan? 

• Representaciones gráficas de segmentos de información o conocimiento conceptual. 

• Para representar temas de diferentes disciplinas. 

• Para presentar a los estudiantes el significado conceptual de los contenidos 

curriculares que va a aprender o que ya está aprendiendo. 

• Facilitan al docente la exposición y explicación de los conceptos. 

• Se puede profundizar tanto como se desee. 

• Para promover un pensamiento lógico. 

• Identificar el grado de comprensión de un tema. 

 

¿Cómo se realizan? 

• Es una jerarquía de diferentes niveles de generalidad o de inclusión de conceptos. 

• Se forma por conceptos, proposiciones y palabras de enlace. 

• Los conceptos se clasifican con base en el grado de inclusión o generalidad. 

• Los conceptos son: 

Supraordinardos, coordinados y subordinados. 

• Representar los conceptos por círculos (nodos) y las palabras de enlace se 

conectan a través de líneas o flechas. 

• Se recomienda identificar el concepto nuclear y posteriormente hacer una lista de 

los conceptos involucrados y clasificarlos por niveles de abstracción e inclusión. 

 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Cmap Tools - https://youtu.be/l6qGTo_8dRc 

• Mindmaster - https://youtu.be/dZanPeXfYs8 

• Freemind - https://youtu.be/d3dDPn_J4gI 

• iMindMap - https://youtu.be/BTmCqhxU38g 

• Bubbl - https://youtu.be/DxGYrMIAtR4 

• Lucidchart - https://youtu.be/q4QywyLYWrA 

 

 

 

 

Mapas conceptuales 

https://youtu.be/l6qGTo_8dRc
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Ejemplo: 

Figura 8 

Ejemplo de Mapa Conceptual 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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¿Para qué se utilizan? 

• Son representaciones entre conceptos, sin embargo, no son organizadas por niveles 

jerárquicos. 

• Son menos exigentes para la rotulación de la relación entre los conceptos. 

• Existe un grupo fijo de palabras de enlace de vinculación de conceptos. 

• Permiten representar gráficamente los conceptos curriculares, lo que le permite al 

alumno aprender los conceptos y relacionarlos entre sí. 

 

¿Cómo se realizan? 

• Hay tres tipos de relaciones semánticas entre conceptos, objetos o procesos: 

relaciones de jerarquía, encadenamiento y de racimo. 

• Los alumnos pueden realizar este tipo de esquemas. 

• Se identificará el concepto nuclear y hacer una lista de inventario de los conceptos 

involucrados.  

• Posteriormente relacionar los conceptos jerárquicamente. 

 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Cmap Tools - https://youtu.be/l6qGTo_8dRc 

• Mindmaster - https://youtu.be/dZanPeXfYs8 

• Freemind - https://youtu.be/d3dDPn_J4gI 

• iMindMap - https://youtu.be/BTmCqhxU38g 

• Bubbl - https://youtu.be/DxGYrMIAtR4 

• Lucidchart - https://youtu.be/q4QywyLYWrA 

  

Redes semánticas 

https://youtu.be/l6qGTo_8dRc
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Ejemplo: 

Figura 9 

Ejemplo de Redes Semánticas 

 

Fuente: Manuel González, Anna Tarasenko, Oleksandr Karelin (2018). 
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¿Para qué se utilizan? 

• Sirven para comprender información compleja y abstracta.  

• Relacionan conocimientos aprendidos con los nuevos. 

• Desarrollan el pensamiento complejo: analizar y sintetizar. 

• Son proposiciones que indican que un objeto es semejante a otro. 

• Se manifiesta cuando:  

o Dos o más conceptos son similares en algún aspecto, aunque puedan existir 

diferencias en otro sentido. 

o Cuando una persona extrae una conclusión acerca de un factor desconocido 

sobre la base de su parecido con algo que le es familiar. 

¿Cómo se realizan? 

• Una analogía se estructura de la siguiente manera: 

o El concepto que se va a aprender (abstracto). 

o El concepto vehículo con el que se trabajará 

o Los términos con los que se vincula el tópico. 

o La explicación que pone la relación entre el tópico y el vehículo. 

• Para su aplicación se debe introducir el concepto tópico a aprender, evocar el 

vehículo que sea familiar para el estudiante, se comenzará a buscar similitudes y 

perfilar conclusiones, establecer la comparación mediante un “mapeo” entre el 

tópico y el vehículo. 

• Utilizar conectivos como “es semejante a..” y “se parece en ….” 

• Derivar conclusiones sobre el aprendizaje logrado. 

• Emplear analogías cuando se enseñen contenidos difíciles de comprender. 

 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Power point - https://youtu.be/UzAHubCqyHo 

• Word - https://youtu.be/-4ooZlyprmc 

 

Ejemplo: 

"Una campana (VEHÍCULO) hecha de hierro rígido es muy elástica y suena por varios minutos. Una campana hecha de 

cobre o plomo -metales que son más plásticos y suaves- vibrará sólo por unos cuantos segundos. (Inicia EXPLICACIÓN) 

Analizando el sonido de una campana (lo que implica analizar la forma en que vibra) es posible determinar sus propiedades 

elásticas y plásticas. Lo mismo (CONECTIVO) sucede con la corteza terrestre (TÓPICO): cuando un temblor la sacude, 

podemos conocer sus procesos y estructura internos a través de mediciones de movimientos de oscilación libre." 

Tomado de Diaz Barriga y Hernández (2002) p. 204.  

Analogías 
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Por el momento de uso y presentación 

 

Clasificación Finalidad Resultados esperados 

De cierre (Post 
instruccionales) 

 
Se presentan después del 

contenido que se ha de 
aprender para reforzar los 
conocimientos adquiridos.  

 
Permiten al estudiante formar 
una visión integradora y crítica 

del material que aprendió. 
 

El estudiante consolida lo que 
aprendió. 

 
Logran que el estudiante 

valore la calidad del 
aprendizaje. 

 
 

 
Resuelve las dudas de los 

estudiantes. 
 

Logra que el estudiante 
autoevalúe el conocimiento. 

 
Detectan la información 
principal y la codifican 

selectivamente. 
 

Facilita el recuerdo, la 
comprensión de la 

información. 
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¿Para qué se utilizan? 

• Versión breve del contenido a aprenderse. 

• Síntesis de la información relevante de un discurso oral o escrito. 

• Enfatiza conceptos, principios, términos y argumentos centrales. 

• Es una “visión panorámica” del contenido. 

• Un buen resumen, comunica las ideas de manera precisa y ágil. 

• Ubica al alumno dentro de la estructura general del material que se habrá de 

aprender. 

 

¿Cómo se realizan? 

• El resumen debe ser elaborado por el docente y proporcionarlo posteriormente al 

estudiante. 

• Se debe realizar una selección y condensación de los contenidos clave del material 

que se va a estudiar. 

• Se puede ir construyendo en forma acumulativa y secuencial 

• Se elabora en forma de prosa escrita. 

• Puede ser estrategia, preinstruccional y coinstruccional dependiendo el momento en 

el que aparecerá para estimular y reforzar el aprendizaje. 

• Diseñar el resumen cuando el material a trabajar sea muy extenso. 

• Reglas para realizar un resumen: 

o Macrorreglas de supresión: Suprimir información trivial e información que sea 

repetitiva. 

o Macrorregla de generalización: Sustituir contenidos parecidos entres sí 

introduciendo un concepto que los englobe. 

o Macrorregla de construcción: Construir ideas principales con base a la 

información relevante presentada explícitamente.  

o Macrorregla de integración: Integrar toda la información presentada. 

 
Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Word - https://youtu.be/-4ooZlyprmc 

• Es recomendable que el docente lo realice personalmente. No obstante, se 

recomiendan algunas aplicaciones: 

o Resoomer - https://youtu.be/BfL_8IIESLE 

o Linguakit - https://youtu.be/HTgcRQOG8xU 

o Summarize Text - https://youtu.be/OtbhxBsOjW4 

 

Resúmenes 
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Ejemplo: 

El ciclo del agua en la naturaleza 

El agua que existe en la naturaleza, distribuida en mares, ríos, manantiales y lagos, puede cambiar de estado 

por la acción de diversos factores del medio, y así pasar del estado gaseoso al líquido o al sólido en una serie 

de transformaciones que forman un ciclo. 

Ciclo es el conjunto de fenómenos que se producen en un orden determinado y continuo, que se repite 

periódicamente. El ciclo del agua comprende las fases de evaporación, condensación, precipitación, filtración 

y escurrimiento. Durante la evaporación, el agua pasa del estado líquido al gaseoso; este fenómeno se realiza 

principalmente por la acción de los rayos solares sobre las capas superficiales del agua. Al pasar al estado 

gaseoso, el agua sube en forma de vapor a las capas superiores de la atmósfera. Durante la condensación, 

el vapor de agua, por efecto del enfriamiento, se convierte en minúsculas gotitas que se reúnen hasta formar 

una nube; las nubes, por la acción de los vientos, se desplazan hacia diferentes lugares y forman conjuntos 

que fácilmente podemos apreciar a simple vista. La precipitación se produce cuando estas minúsculas gotitas 

se unen y por su peso caen; la precipitación se realiza en forma de lluvia, nieve o granizo. La filtración consiste 

en el paso del agua a través de la tierra; es abundante cuando cae en bosques y ayuda a constituir depósitos 

de agua subterráneos. Las corrientes que se forman brotarán en manantiales o fuentes que permitirán 

satisfacer necesidades humanas. En la fase de escurrimiento, una parte del agua que cae corre de las partes 

altas a las bajas, formando los ríos y arroyos que llegarán al mar. De esta manera se cierra el ciclo del agua. 

Resumen de las fases de El ciclo del agua en la naturaleza: 

El agua que se encuentra en la naturaleza puede pasar de un estado a otro formando un ciclo que se produce 

en el mismo orden y se repite continuamente. Durante este ciclo, el agua pasa primero del estado líquido al 

gaseoso (evaporación) debido al calor de los rayos solares. Después, el vapor formado se convierte en gotas 

que forman nubes (condensación) y cuando estas gotas se unen, caen por su propio peso (precipitación). Una 

parte de esta agua es absorbida por la tierra (filtración) y por otra corre a través de ella para llegar al mar, 

donde el ciclo comienza de nuevo (escurrimiento). 

Tomado de Diaz Barriga y Hernández (2002) p. 181 
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¿Para qué se utilizan? 

• Se insertan en la situación de enseñanza o en un texto. 

• Mantienen la atención y favorecen la retención y obtención de información 

importante 

• Permiten practicar y consolidar lo que se aprendió. 

• Resuelven dudas 

• Se plantean al estudiante conforme se va introduciendo el material o situación de 

enseñanza. 

• Facilitan el aprendizaje. 

• Dirigen las conductas de estudio hacia la información más relevante. 

• Favorecen la reflexión de la información aprendida. 

 

¿Cómo se realizan? 

• Se insertan en las partes importantes en el texto, cada determinado número de 

secciones o párrafos. 

• El número de preguntas se fija a criterio del docente, cuidando de no abrumar al 

estudiante. 

• Pueden hacerse pos-preguntas o pre-preguntas, según sea el caso que se desee 

resaltar. 

• Se redactan bajo la modalidad de reactivos de respuesta breve. 

• Es importante ofrecer al estudiante retroalimentación correctiva de la respuesta que 

dio a las preguntas. 

 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Google drive - https://youtu.be/yFxV4Pe7s1M 

• Power point - https://youtu.be/OtbhxBsOjW4 

• PDF Escape - https://youtu.be/WvbjVH7Np8Y 

 

 

 

 

 

Preguntas intercaladas 

https://youtu.be/yFxV4Pe7s1M
https://youtu.be/OtbhxBsOjW4
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Ejemplo: 

Figura 10 

Ejemplo de Preguntas Intercaladas 

 

 

Fuente:  Psicología Educativa (2010). 

 

  

Pregunta intercalada 



91 
 

 

 

¿Para qué se utilizan? 

• Orientan y mantienen la atención 

• Detectan fácilmente información principal 

• Realizan codificación selectiva. 

• Son “avisos” que se insertan durante el texto para enfatizar ciertos elementos de la 

información contenida. 

 

¿Cómo se realizan? 

• Se utilizan alternando mayúsculas y minúsculas. 

• Se puede usar distintos tipos y tamaño de letras. 

• Se emplean de títulos y subtítulos. 

• Subrayando y sombreando los contenidos. 

• Como notas al calce de la hoja. 

• Con logotipos y diferentes colores del texto. 

• Se sugiere no incluir muchas pistas. 

• Sólo detectar la información importante. 

• Ser consistentes en el formato 

 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Power point - - https://youtu.be/laJEb2d4pik 

• Paint - https://youtu.be/OVaRk7tEYCE 

• Canvas - https://youtu.be/Dyxvm3QYCx8 

• Word - https://youtu.be/x2enQgQbtoo 

• Piktochart - https://youtu.be/4lo6XPRrg9Q 

  

Pistas tipográficas 

https://youtu.be/x2enQgQbtoo
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Ejemplo: 

Figura 11 

Ejemplo de Pistas Tipográficas 

 

Fuente:  Psicología Educativa (2010). 

 

  

Pista Tipográfica 
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2. Por los procesos cognitivos en los cuales incide la 

estrategia. 
 

Clasificación Finalidad Resultados esperados 

De activación de los 
conocimientos previos 

 
Para activar los conocimientos 

previos de los estudiantes o 
generarlos en caso de que no 

existan. 
 

Para aclarar lo que el docente 
pretende lograr al término del 

ciclo o situación educativa. 
 

Esclarece las intenciones 
educativas y objetivos para los 

estudiantes. 
 

Desarrolla las expectativas 
adecuadas sobre el curso. 

 
Son también de tipo 

preinstruccional 
  

Sirve para conocer lo que 
saben los estudiantes y para 
utilizar su conocimiento como 
base para promover nuevos 

aprendizajes 
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¿Para qué se utilizan? 

• Buscan atraer la atención de los alumnos. 

• Para activar los conocimientos previos. 

• Sirven como foco de atención o como referente para discusiones posteriores. 

 

¿Cómo se realizan? 

• Presentar situaciones sorprendentes o discrepantes con los conocimientos previos 

de los estudiantes. 

• Se puede realizar mediante un debate al inicio de clase. 

• Mediante la presentación de un video o ilustraciones. 

 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Youtube – https://youtu.be/a61YAA56qJQ 

• Pinterest - https://youtu.be/C-fDwz4QKk8 
 

Ejemplo: 

Figura 12 

Ejemplo de Actividad Focal Introductoria 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Actividad focal introductoria 
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¿Para qué se utilizan? 

• Son actividad generadora de información previa. 

• Permite a los estudiantes activar, reflexionar y compartir los conocimientos previos 

sobre un tema específico. 

• Favorecen la recuperación de la información. 

• Aclaran concepciones erróneas. 

• Desarrollan la creatividad  

• Obtienen conclusiones grupales. 

¿Cómo se realizan? 

• Se introduce la temática de interés central. 

• Los estudiantes anotarán un número determinado de ideas (oral o escrito). 

• Se marca un tiempo para que los estudiantes generen las ideas. 

• Todas las ideas expresadas son válidas. 

• Posteriormente se enuncian y el docente las va anotando en el pizarrón para su 

posterior discusión. 

• Las ideas se analizan, valoran y organizan de acuerdo con la pregunta central. 

• Se puede utilizar junto con organizadores gráficos. 

• Se sugiere hacer un resumen final. 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Stormboard - https://youtu.be/ASHcZ8oMukg 

• Lucidchart - https://youtu.be/q4QywyLYWrA 

 

Ejemplo: 

Figura 13 

Ejemplo de Lluvia de Ideas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Compendio de estrategias didácticas Y de estrategias de evaluación Itson, (2016) 

Lluvia de ideas 

https://youtu.be/ASHcZ8oMukg


96 
 

 
 

 

¿Para qué se utilizan? 

• Se utiliza para hablar acerca de un tema determinado. 

• Activa los conocimientos previos. 

• Desarrollar y compartir con los demás la información con la que no se contó 

posteriormente. 

 

¿Cómo se realizan? 

• Tener claros los objetivos de la discusión. 

• Hacia dónde se quiere conducir. 

• Favorecer el intercambio de conocimientos previos. 

• Iniciar la discusión con una temática central. 

• Elaborar preguntas abiertas para generar respuestas completas. 

• Manejar la discusión como un diálogo informal. 

• La discusión debe ser breve y bien dirigida, así como participativa. 

• Dar un cierre a la discusión resumiendo los puntos importantes. 

• Involucrar a los estudiantes en todas las etapas y en los comentarios finales. 

I 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Se pueden utilizar herramientas para realizar mapas mentales o conceptuales. 

• También para plantear el tema central, como Paint. 

• Es un debate oral y el docente se puede apoyar con ilustraciones, o presentaciones 

de Power ¨Point. 

 

• Cmap Tools - https://youtu.be/l6qGTo_8dRc 

• iMindMap - https://youtu.be/BTmCqhxU38g 

• Bubbl - https://youtu.be/DxGYrMIAtR4 

• Power point - - https://youtu.be/laJEb2d4pik 

• Paint - https://youtu.be/OVaRk7tEYCE 

• Pinterest - https://youtu.be/C-fDwz4QKk8 

 

 

 

 

Discusión guiada 

https://youtu.be/l6qGTo_8dRc
https://youtu.be/DxGYrMIAtR4
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Ejemplo: 

Figura 14 

Ejemplo de Esquema para apoyar la Discusión guiada  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Educa y aprende (2020). 
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Por los procesos cognitivos en los cuales incide la estrategia. 

 

Clasificación Finalidad Resultados esperados 

De orientación de la 
atención de los 

estudiantes. 

 
 

Focalizan y mantienen la 
atención de los estudiantes 

durante una sesión. 
 
 
  

Se aplican para indicar a los 
estudiantes en qué conceptos 
deben centrar los procesos de 

atención.  

 

 

 

  



99 
 

 

 

¿Para qué se utilizan? 

• Se insertan en la situación de enseñanza o en un texto. 

• Mantienen la atención y favorecen la retención y obtención de información 

importante 

• Permiten practicar y consolidar lo que se aprendió. 

• Resuelven dudas 

• Se plantean al estudiante conforme se va introduciendo el material o situación de 

enseñanza. 

• Facilitan el aprendizaje. 

• Dirigen las conductas de estudio hacia la información más relevante. 

• Favorecen la reflexión de la información aprendida. 

 

¿Cómo se realizan? 

• Se insertan en las partes importantes en el texto, cada determinado número de 

secciones o párrafos. 

• El número de preguntas se fija a criterio del docente, cuidando de no abrumar al 

estudiante. 

• Pueden hacerse pos-preguntas o pre-preguntas, según sea el caso que se desee 

resaltar. 

• Se redactan bajo la modalidad de reactivos de respuesta breve. 

• Es importante ofrecer al estudiante retroalimentación correctiva de la respuesta que 

dio a las preguntas. 

 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Google drive - https://youtu.be/yFxV4Pe7s1M 

• Power point - https://youtu.be/OtbhxBsOjW4 

• PDF Escape - https://youtu.be/WvbjVH7Np8Y 

 

 

 

 

 

Preguntas insertadas 

https://youtu.be/yFxV4Pe7s1M
https://youtu.be/OtbhxBsOjW4
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Ejemplo: 

Figura 15 

Ejemplo de Pregunta intercalada 

 

Fuente:  Psicología Educativa (2010). 

 

 

  

Pregunta intercalada 
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¿Para qué se utilizan? 

• Orientan y mantienen la atención 

• Detectan fácilmente información principal 

• Realizan codificación selectiva. 

• Son “avisos” que se insertan durante el texto para enfatizar ciertos elementos de la 

información contenida. 

 

¿Cómo se realizan? 

• Se utilizan alternando mayúsculas y minúsculas. 

• Se puede usar distintos tipos y tamaño de letras. 

• Se emplean de títulos y subtítulos. 

• Subrayando y sombreando los contenidos. 

• Como notas al calce de la hoja. 

• Con logotipos y diferentes colores del texto. 

• Se sugiere no incluir muchas pistas. 

• Sólo detectar la información importante. 

• Ser consistentes en el formato 

 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Power point - - https://youtu.be/laJEb2d4pik 

• Paint - https://youtu.be/OVaRk7tEYCE 

• Canvas - https://youtu.be/Dyxvm3QYCx8 

• Word - https://youtu.be/x2enQgQbtoo 

• Piktochart - https://youtu.be/4lo6XPRrg9Q 

  

Pistas tipográficas 

https://youtu.be/x2enQgQbtoo
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Ejemplo: 

Figura 16 

Ejemplo de Pista Tipográfica 

 

Fuente:  SOOC Guía del Docente (2020). 

 

 

 

 

 

Pista Tipográfica 
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¿Para qué se utilizan? 

• Facilita la codificación visual de la información. 

• Sirven para dirigir y mantener la atención de los estudiantes. 

• Favorecen la retención de la información. 

 

¿Cómo se realizan? 

• Pueden ser fotografías, esquemas, gráficos 

• Escoger las ilustraciones que correspondan a lo que se pretende enseñar. 

• Tener claro la función que desempeñará. 

• Incluirlas únicamente cuando tengan estrecha relación con los contenidos más 

relevantes. 

• Que sean claras y estén vinculadas al texto que se describe. 

• Hay ilustraciones: 

o Descriptivas – Muestran cómo es un objeto físicamente. 

o Expresivas – Buscan lograr un impacto en el aprendiz o lector considerando 

aspectos actitudinales o emotivos. 

o Construccional – Buscan explicar los elementos de una totalidad (aparatos, 

mapas, planos). 

o Funcional – Describen visualmente las distintas relaciones entre las partes 

de un objeto o sistema. 

o Algorítmica – Se usa para describir procedimientos (diagramas). 

o Arreglo de datos – Se utilizan para funciones matemáticas tales como 

gráficas lógico matemáticas y de arreglo de datos. 

 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Pinterest - https://youtu.be/C-fDwz4QKk8 

• Unsplash - https://youtu.be/I_L696_UiqM 

• Pixabay - https://youtu.be/JlFevkQm8rY 

• Stokpic - https://youtu.be/upijIjmIGBk 

 

 

 

 

 

Ilustraciones 
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Ejemplos: 

Figura 17 

Ejemplo de Ilustración Descriptiva 

 

Fuente: El caminante (2013) 

 

Figura 18 

Ejemplo de Ilustración Expresiva 

 

Fuente: Wikilmages (2012) 
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Figura 19 

Ejemplo de Ilustración Construccional 

 

Fuente: Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista. (2002) 

 

Figura 20 

Ejemplo de Ilustración Arreglo de datos 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Por los procesos cognitivos en los cuales incide la estrategia. 

 

Clasificación Finalidad Resultados esperados 

De organización del 
material a aprender. 

 
 

Dan mayor contexto 
organizativo a la información 

que se aprenderá al 
representarla de forma gráfica 

o escrita. 
 
 
  

Logran que el aprendizaje de 
los estudiantes sea 

significativo. 
 

Se pueden utilizar en cualquier 
momento de enseñanza. 
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¿Para qué se utilizan? 

• Representaciones gráficas de segmentos de información o conocimiento conceptual. 

• Para representar temas de diferentes disciplinas. 

• Para presentar a los estudiantes el significado conceptual de los contenidos 

curriculares que va a aprender o que ya está aprendiendo. 

• Facilitan al docente la exposición y explicación de los conceptos. 

• Se puede profundizar tanto como se desee. 

• Para promover un pensamiento lógico. 

• Identificar el grado de comprensión de un tema. 

 

¿Cómo se realizan? 

• Es una jerarquía de diferentes niveles de generalidad o de inclusión de conceptos. 

• Se forma por conceptos, proposiciones y palabras de enlace. 

• Los conceptos se clasifican con base en el grado de inclusión o generalidad. 

• Los conceptos son: 

Supraordinardos, coordinados y subordinados. 

• Representar los conceptos por círculos (nodos) y las palabras de enlace se 

conectan a través de líneas o flechas. 

• Se recomienda identificar el concepto nuclear y posteriormente hacer una lista de 

los conceptos involucrados y clasificarlos por niveles de abstracción e inclusión. 

 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Cmap Tools - https://youtu.be/l6qGTo_8dRc 

• Mindmaster - https://youtu.be/dZanPeXfYs8 

• Freemind - https://youtu.be/d3dDPn_J4gI 

• Bubbl - https://youtu.be/DxGYrMIAtR4 

• Lucidchart - https://youtu.be/q4QywyLYWrA 

 

 

 

 

 

Mapas conceptuales 

https://youtu.be/l6qGTo_8dRc
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Ejemplo: 

Figura 21 

Ejemplo de Mapa Conceptual 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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¿Para qué se utilizan? 

• Para expresar los pensamientos en forma gráfica en función de los conocimientos 

que se han adquirido previamente. 

• Permiten generar, organizar y expresar los aprendizajes y asociarlos con otras ideas. 

• Desarrollan la creatividad. 

• Ayudan en la toma de decisiones. 

• Incrementan la capacidad para asimilar, procesar y recordar información. 

• Realizar una planeación eficiente de un tema dado. 

 

¿Cómo se realizan? 

• Utilizar un concepto como motivo de atención central (se utiliza una imagen con el 

concepto escrito) 

• Los principales temas se desprenden del concepto o imagen central. 

• Se ramifica y las ramas deben tener palabras clave para asociar la idea. 

• Se pueden agregar conceptos menos importantes adheridos a las ramas de nivel 

superior. 

• Las ramas forman una estructura conectada. 

• Se recomienda utilizar tres o más colores por cada rama que se desprende de la 

imagen central. 

• Se puede utilizar diferentes tipos y tamaños de letra. 

• Organizar la información para que sea clara y se entienda. 

 
Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Mindmaster - https://youtu.be/dZanPeXfYs8 

• iMindMap - https://youtu.be/BTmCqhxU38g 

 

 

 

 

 

 

Mapas mentales 
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Ejemplo: 

Figura 22 

Ejemplo de Mapa Mental 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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¿Para qué se utilizan? 

• Permite organizar y clasificar información. 

• Establecen relaciones entre conceptos. 

• Desarrollan las habilidades para clasificar y establecer jerarquías. 

• Organizan el pensamiento. 

• Facilitan la comprensión de un tema. 

 

¿Cómo se realizan? 

• Se identifican los conceptos generales o inclusivos.  

• Organizar los conceptos de lo general a lo particular, de izquierda a derecha, en 

orden jerárquico. 

• Se derivan los conceptos secundarios o subordinados 

• Se categorizan los conceptos estableciendo relaciones de jerarquía. 

• Se utilizan llaves para señalar las relaciones. 

 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Word - https://youtu.be/NXBc_hx070Q 

• Power point - https://youtu.be/LckiUVAnhos 

• Lucidchart - https://youtu.be/ERHqJWZmvAU 

• Google drive - https://youtu.be/y0yWv2qQGBU 

 

Ejemplo: 

Figura 23 

Ejemplo de Cuadro Sinóptico 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadros sinópticos 

https://youtu.be/ERHqJWZmvAU
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¿Para qué se utilizan? 

• Son representaciones entre conceptos, sin embargo, no son organizadas por niveles 

jerárquicos. 

• Son menos exigentes para la rotulación de la relación entre los conceptos. 

• Existe un grupo fijo de palabras de enlace de vinculación de conceptos. 

• Permiten representar gráficamente los conceptos curriculares, lo que le permite al 

alumno aprender los conceptos y relacionarlos entre sí. 

 

¿Cómo se realizan? 

• Hay tres tipos de relaciones semánticas entre conceptos, objetos o procesos: 

relaciones de jerarquía, encadenamiento y de racimo. 

• Los alumnos pueden realizar este tipo de esquemas. 

• Se identificará el concepto nuclear y hacer una lista de inventario de los conceptos 

involucrados.  

• Posteriormente relacionar los conceptos jerárquicamente. 

 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Cmap Tools - https://youtu.be/l6qGTo_8dRc 

• Mindmaster - https://youtu.be/dZanPeXfYs8 

• Freemind - https://youtu.be/d3dDPn_J4gI 

• iMindMap - https://youtu.be/BTmCqhxU38g 

• Bubbl - https://youtu.be/DxGYrMIAtR4 

• Lucidchart - https://youtu.be/q4QywyLYWrA 

  

Redes semánticas 

https://youtu.be/l6qGTo_8dRc
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Ejemplo: 

Figura 24 

Ejemplo de Redes Semánticas 

 

 

Fuente: Manuel González, Anna Tarasenko, Oleksandr Karelin (2018). 
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Por los procesos cognitivos en los cuales incide la estrategia. 

 

Clasificación Finalidad Resultados esperados 

Para promover el enlace 
entre los conocimientos 

previos y la nueva 
información que se ha 

de aprender. 

 
 

Crean enlaces entre los 
conocimientos previos y la 

información nueva que se va a 
aprender. 

 
Aseguran la significatividad de 

los aprendizajes logrados. 
 

Construyen “conexiones 
externas”. 

 
  

Logran mejores resultados en 
el aprendizaje a las relaciones 

la información de los 
conocimientos previos y la 

nueva información que se va a 
aprender. 

 
Se pueden utilizar antes o 

durante la instrucción 
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¿Para qué se utilizan? 

• Dan información de tipo introductorio. 

• Establecen un puente cognitivo entre la información nueva y la anterior 

• Potencian el enlace entre conocimientos previos y la información que se ha de 

aprender. 

¿Cómo se realizan? 

• Material introductorio, que se crea mediante ideas y conceptos. 

• Hay dos tipos:  

Expositivos: Los primeros son para cuando la información nueva es desconocida 

por los estudiantes. 

Comparativos: Cuando se conocen una serie de ideas parecidas a las que se 

aprenderán. 

• Se colocan al inicio de la lección o unidad a trabajar. 

• Deben ser formulados con claridad. 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Power point - https://youtu.be/laJEb2d4pik 

• Canvas - https://youtu.be/Dyxvm3QYCx8 

•  Piktochart - https://youtu.be/4lo6XPRrg9Q 

 

Ejemplo: 

Figura 25 

Ejemplo de Organizador Previo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Organizadores previos 

https://youtu.be/laJEb2d4pik
https://youtu.be/Dyxvm3QYCx8
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¿Para qué se utilizan? 

• Indagar conocimientos previos. 

• Identificar las relaciones entre los conocimientos que ya se poseen y los que se van 

a adquirir. 

• Plantear preguntas a partir de un tema o situación presentada por el docente. 

• Generar motivos que dirijan la acción de aprender. 

 

¿Cómo se realizan? 

• Se presenta un tema o situación y se les solicita a los estudiantes determinen lo 

que saben acerca de un tema. 

• Los estudiantes tendrán que responder con base a las siguientes afirmaciones: 

o Lo que sé: es la información que el estudiante conoce. 

o Lo que quiero saber: son las dudas que tiene sobre el tema. 

o Lo que aprendí: Permite verificar el aprendizaje significativo alcanzado. 

• Se pueden organizar las respuestas en un organizador gráfico. 

• Se sugiere utilizar un formato de tabla de tres columnas. 

 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Word - https://youtu.be/izIPWKiNUgg 

• Power point - https://youtu.be/dSwS5n2MpAY 

• Excel - https://youtu.be/qtuElizNx9g 

 

Ejemplo: 

Figura 26 

Ejemplo de Esquema SQA 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

SQA (Qué se, qué quiero saber, qué aprendí). 
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II. Estrategias de Aprendizaje 
 

1.Cognitivas 
 

Clasificación Finalidad Resultados esperados 

De recirculación de la 
información. 

 
 

Son utilizadas para 
conseguir un aprendizaje “al 

pie de la letra”. 
 

Repetir una y otra vez la 
información que se ha de 

aprender en la memoria de 
trabajo hasta establecer una 

asociación para integrarla 
en la memoria a largo plazo. 

  

Apoyo al repaso. 
 

Aprendizaje memorístico. 

 

Nota: 

Este tipo de estrategias se están clasificando únicamente para efectos informativos 

ya que manejan aprendizaje memorístico y no significativo como lo propone el 

documento teórico que sustenta este trabajo. No obstante, los docentes pueden llegar 

a utilizar como apoyo al repaso. 
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¿Para qué se utilizan? 

• Destacan las frases esenciales y las palabras claves de un texto. 

• Identifican las ideas principales de un texto. 

¿Cómo se realizan? 

• Leer primero el texto completo. 

• Mediante una raya, debajo del texto principal, se destacan las frases esenciales. 

• Se puede utilizar un plumón resaltador para destacar las ideas principales. 

• Subrayar menos del 50% del texto, de lo contrario la estrategia perderá su 

efectividad. 

• Lo subrayado debe tener sentido por si mismo, no sentido gramatical, pero si se debe 

de comprender. 

• No subrayar artículos, preposiciones o conjunciones a menos que sea importante 

para el texto. 

• Utilizar pistas o dibujar cuadros en las ideas que se quieran resaltar. 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

PDF – https://youtu.be/aGIoCXUYUo8 

 

Ejemplo: 

Figura 27 

Ejemplo de Técnica de subrayado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Subrayar 

https://youtu.be/aGIoCXUYUo8
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Cognitivas 
 

Clasificación Finalidad Resultados esperados 

De elaboración. 

 
 

Integran y relacionan la 
nueva información a 

aprender con los 
conocimientos previos. 

 
Pueden ser de dos tipos:  

Simple 
Compleja 

 
La distinción radica en el 

nivel de profundidad que se 
establezca la integración. 

 
Se distinguen entre 

elaboración visual y verbal 
semántica. 

  

Favorecen la codificación, 
asimilación y retención de la 

nueva información, para 
recuperarla posteriormente. 
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¿Para qué se utilizan? 

• Para enunciar lo que enuncia un texto previamente leído con las propias palabras 

del estudiante.  

• Para entender y relacionar conceptos. 

• Para lograr comprensión lectora. 

• Explicar o interpretar de manera personal un texto. 

• Para identificar las ideas principales de un texto. 

 

¿Cómo se realizan? 

• Para realizar el parafraseo se debe de adaptar lo leído al lenguaje y contexto de cada 
lector. 

• Se puede hacer oración por oración. 

• Se puede realizar de forma mecánica sustituyendo sinónimos o frases las 
expresiones de un texto. 

• O se puede realizar de forma constructiva, la cual consiste en volver a elaborar un 
enunciado o texto dando origen a otra, pero con características diferentes cuidando 
que no se pierda el sentido de lo leído. 

• Para realizar el parafraseo se recomienda seguir los siguientes pasos: 
o Realizar una lectura general del texto. 
o Seleccionar ideas principales. 
o Subrayar palabras para identificarla posteriormente 
o Restructurar los párrafos con las ideas principales dando un enfoque 

particular. 
 
Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

Word - https://youtu.be/DwM4nLzQKYw 
 
  

Parafraseo 
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Ejemplo: 
 
Figura 28 

Ejemplo de Cita Textual 

 

Fuente: Manual de especificaciones para elaborar un trabajo de investigación bajo los lineamientos de la 

American Psychological Association (APA) (2018). 

Figura 29 

Ejemplo de Parafraseo 

 

Fuente: Manual de especificaciones para elaborar un trabajo de investigación bajo los lineamientos de la 

American Psychological Association (APA) (2018).  
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¿Para qué se utilizan? 

• Versión breve del contenido a aprenderse. 

• Síntesis de la información relevante de un discurso oral o escrito. 

• Enfatiza conceptos, principios, términos y argumentos centrales. 

• Es una “visión panorámica” del contenido. 

• Un buen resumen, comunica las ideas de manera precisa y ágil. 

• Ubica al alumno dentro de la estructura general del material que se habrá de 

aprender. 

 

¿Cómo se realizan? 

• El resumen debe ser elaborado por el docente y proporcionarlo posteriormente al 

estudiante. 

• Se debe realizar una selección y condensación de los contenidos clave del material 

que se va a estudiar. 

• Se puede ir construyendo en forma acumulativa y secuencial 

• Se elabora en forma de prosa escrita. 

• Puede ser estrategia, preinstruccional y coinstruccional dependiendo el momento en 

el que aparecerá para estimular y reforzar el aprendizaje. 

• Diseñar el resumen cuando el material a trabajar sea muy extenso. 

• Reglas para realizar un resumen: 

o Macrorreglas de supresión: Suprimir información trivial e información que sea 

repetitiva. 

o Macrorregla de generalización: Sustituir contenidos parecidos entres sí 

introduciendo un concepto que los englobe. 

o Macrorregla de construcción: Construir ideas principales con base a la 

información relevante presentada explícitamente.  

o Macrorregla de integración: Integrar toda la información presentada. 

 
Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Word - https://youtu.be/-4ooZlyprmc 

• Es recomendable que el docente lo realice personalmente. No obstante, se 

recomiendan algunas aplicaciones: 

o Resoomer - https://youtu.be/BfL_8IIESLE 

o Linguakit - https://youtu.be/HTgcRQOG8xU 

o Summarize Text - https://youtu.be/OtbhxBsOjW4 

 

Resúmenes  
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Ejemplo: 

Figura 30 

Ejemplo de Parafraseo 

 

Fuente:  Psicología Educativa (2010). 
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¿Para qué se utilizan? 

• Sirven para comprender información compleja y abstracta.  

• Relacionan conocimientos aprendidos con los nuevos. 

• Desarrollan el pensamiento complejo: analizar y sintetizar. 

• Son proposiciones que indican que un objeto es semejante a otro. 

• Se manifiesta cuando:  

o Dos o más conceptos son similares en algún aspecto, aunque puedan existir 

diferencias en otro sentido. 

o Cuando una persona extrae una conclusión acerca de un factor desconocido 

sobre la base de su parecido con algo que le es familiar. 

¿Cómo se realizan? 

• Una analogía se estructura de la siguiente manera: 

o El concepto que se va a aprender (abstracto). 

o El concepto vehículo con el que se trabajará 

o Los términos con los que se vincula el tópico. 

o La explicación que pone la relación entre el tópico y el vehículo. 

• Para su aplicación se debe introducir el concepto tópico a aprender, evocar el 

vehículo que sea familiar para el estudiante, se comenzará a buscar similitudes y 

perfilar conclusiones, establecer la comparación mediante un “mapeo” entre el 

tópico y el vehículo. 

• Utilizar conectivos como “es semejante a..” y “se parece en ….” 

• Derivar conclusiones sobre el aprendizaje logrado. 

• Emplear analogías cuando se enseñen contenidos difíciles de comprender. 

 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Power point - https://youtu.be/UzAHubCqyHo 

• Word - https://youtu.be/-4ooZlyprmc 

 

Ejemplo: 

Un libro es a un escritor lo que un disco es a un músico. 

Chofer es a un automóvil lo que piloto es a un avión 

Sed es a bebida lo que hambre es a comida. 

Un ángel es al bien lo que el demonio es al mal. 

  

Analogías 
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Cognitivas 
 

Clasificación Finalidad Resultados esperados 

De organización 

 
 

Realizan una 
reorganización constructiva 
de la información que se va 

a aprender. 
 
  

 
 

Organizan, agrupan y 
clasifican la información 

 
Logran una representación 

correcta del material 
aprendido. 
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¿Para qué se utilizan? 

• Permiten la representación de una serie de ideas, conceptos y temas con un 

significado y sus relaciones. 

• Enmarcan esta información en esquemas o diagramas. 

• Sirven para organizar un tema señalando sus características. 

• Clasifican la información en temas y subtemas. 

• Auxilian al docente y al estudiante a enfocar el aprendizaje sobre actividades 

específicas. 

• Permiten diferencias, comparar, clasificar, categorizar y agrupar gran cantidad de 

información. 

 

¿Cómo se realizan? 

• Existen varios tipos de mapas cognitivos: 

• Tipo sol, telaraña, aspectos comunes, ciclos, secuencias, caja, calamar y de 

algoritmos. 

• Todos parten de una idea central la cual se irá desarrollando. 

• La información contenida es jerarquizada y extractada. 

 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Cmap Tools - https://youtu.be/l6qGTo_8dRc 

• Power Point - https://youtu.be/pm9Cv1aTn3M 

• Word - https://youtu.be/CZHMq3UvSwc 

  

Mapa cognitivo 

https://youtu.be/l6qGTo_8dRc
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Ejemplos: 

Figura 31 

Ejemplo de Mapa Cognitivo de Tipo Sol 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compendio de estrategias didácticas Y de estrategias de evaluación Itson, (2016) 

 

Figura 32 

Ejemplo de Mapa Cognitivo de Tipo Telaraña 

 

Fuente: Compendio de estrategias didácticas Y de estrategias de evaluación Itson, (2016) 
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Figura 33 

Ejemplo de Mapa Cognitivo de Aspectos Comunes 

 

Fuente: Compendio de estrategias didácticas Y de estrategias de evaluación Itson, (2016) 

 

Figura 33 

Ejemplo de Mapa Cognitivo de Ciclos 

 

Fuente: Estrategias de enseñanza-aprendizaje (2012). 
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Figura 34 

Ejemplo de Mapa Cognitivo Secuencia 

 

Fuente: Compendio de estrategias didácticas Y de estrategias de evaluación Itson, (2016) 

 

Figura 35 

Ejemplo de Mapa Cognitivo de Calamar 

 

Fuente: Compendio de estrategias didácticas Y de estrategias de evaluación Itson, (2016) 

 

 

  



130 
 

 

 

 

 

 

 

2.Metacognitivas 
 

Clasificación Finalidad Resultados esperados 

De planeación 

 
Son aquellas donde los 

estudiantes dirigen y 
controlan su conducta. 

 
Son anteriores a que se 
realice alguna acción. 

 
Seleccionan los 

conocimientos previos 
necesarios para llevar a 

cabo la tarea. 
 

Predicen el tiempo 
necesario para realizar 

dicha tarea. 
 
 

Establecen objetivos del 
aprendizaje. 

 
Facilitan la ejecución de la 

tarea. 
 

Incrementan la probabilidad 
de éxito de generar un 
producto de calidad. 

 

 

  



131 
 

 

 

¿Para qué se utilizan? 

• Establecen las condiciones y el tipo de actividad que el alumno realizará. 

• Ayudan a contextualizar el aprendizaje. 

• Indican los aprendizajes esperados 

 

¿Cómo se realizan? 

• Se colocan al inicio de la lección o unidad a trabajar. 

• Deben ser formulados con claridad. 

• Se debe señalar la actividad, los contenidos y criterios de evaluación. 

• Consejos para redactar los objetivos - 

https://www.youtube.com/watch?v=5lPXSFFmkDI 

 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

Se pueden colocar en diferentes plataformas educativas tales como: 

• Google Classroom -https://youtu.be/nYuDKbn9i_w 

• Moodle -https://youtu.be/SkZgiumpB39E 

• Edmodo https://youtu.be/6O7u1oORuF0 

 

Ejemplo: 

Figura 36 

Ejemplo de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Educación Pública (2018)  

Objetivos 
RA-P-RP (respuesta anterior, pregunta, respuesta 
posterior)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5lPXSFFmkDI
https://youtu.be/nYuDKbn9i_w
https://youtu.be/SkZgiumpB39E
https://youtu.be/6O7u1oORuF0
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Metacognitivas 
 

Clasificación Finalidad Resultados esperados 

De supervisión 

 
 

Verifican el proceso de 
aprendizaje. 

 
Involucran la toma de 

conciencia de qué es lo que 
se está haciendo. 

 
 
 

Sirven para checar errores 
que pueda tener la 

ejecución de un plan. 
 

Se llevan a cabo durante y 
al final del proceso de 

aprendizaje. 
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¿Para qué se utilizan? 

• Para indagar los conocimientos previos del estudiante. 

• Desarrollar un pensamiento crítico. 

• Desarrollar la comprensión. 

• Construir significados en tres momentos (representados por las tres preguntas). 

¿Cómo se realizan? 

• Se recomienda utilizar una tabla con tres columnas: 1) respuesta anterior, 2) 

pregunta, 3) respuesta posterior. 

• Se debe de dar a conocer el tema a trabajar y explicar en qué consiste la estrategia 

a los estudiantes. 

• Se inicia con preguntas medulares del tema, las iniciales como punto de partida 

para motivar a los estudiantes a que den una respuesta anterior y una posterior. 

• Las preguntas se contestan con base en lo que se conoce del tema en la columna 

de respuesta anterior. 

• Posteriormente se lee un texto o se observa un objeto de estudio. 

• Una vez que los estudiantes realizan el análisis de la información leída y observada, 

entonces podrán responder en la columna de respuesta posterior. 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Word - https://youtu.be/izIPWKiNUgg 

• Power point - https://youtu.be/dSwS5n2MpAY 

• Excel - https://youtu.be/qtuElizNx9g 

• Documentos de Google – https://youtu.be/MILDydPYnmc 

Ejemplo:  

Figura 37 

Ejemplo de Esquema RA-P-RP 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compendio de estrategias didácticas Y de estrategias de evaluación Itson, (2016) 

RA-P-RP (respuesta anterior, pregunta, respuesta posterior) 
RA-P-RP (respuesta anterior, pregunta, respuesta 
posterior)  

 

https://youtu.be/qtuElizNx9g
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¿Para qué se utilizan? 

• Desarrollan el pensamiento crítico. 

• Indagan los conocimientos previos. 

• Analizar información 

• Generar ideas o retos que se puedan enfrentar. 

• Estimular nuevas maneras de penar. 

• Potenciar el aprendizaje a través de la discusión. 

 

¿Cómo se realizan? 

• Se pueden hacer dos tipos de pregunta: 

o Limitadas o simples: Tienen una respuesta única o restringida, generalmente 

breve. 

o Amplias o complejas: Su respuesta es amplia e implica analizar, inferir y 

expresar opiniones. 

 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Google Classroom -https://youtu.be/nYuDKbn9i_w 

• Moodle -https://youtu.be/SkZgiumpB39E 

• Edmodo https://youtu.be/6O7u1oORuF0 

• Word - https://youtu.be/x2enQgQbtoo 

 

Ejemplo: 

Limitadas 

¿Cuál es la Capital del Ecuador? 

¿Cuáles son los colores de la bandera del ecuador? 

¿Cuál es la superficie del piso del aula de clase? 

Amplias 

¿Qué opinas de la gestión económica del gobierno actual? 

¿De qué manera los estudiantes de la escuela pueden evitar la contaminación 

ambiental? 

Preguntas 
RA-P-RP (respuesta anterior, pregunta, respuesta 
posterior)  

 

https://youtu.be/nYuDKbn9i_w
https://youtu.be/SkZgiumpB39E
https://youtu.be/6O7u1oORuF0
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¿Para qué se utilizan? 

• Identifican semejanzas y diferencias de dos o más objetos o hechos. 

• Verifican el proceso de aprendizaje con la conclusión a la que se llegó. 

• Desarrollan la habilidad de comparar y hacer que se emitan juicios de valor lo que 

desarrolla un análisis crítico. 

• Facilitan el procesamiento de datos lo que ayuda a clasificar y categorizar la 

información. 

 

¿Cómo se realizan? 

• Identificar los elementos que se desean comparar. 

• Marcar los parámetros a trabajar (comparación). 

• Identificar y escribir las características de cada objeto o evento. 

• Enunciar las afirmaciones donde se mencionen semejanzas y diferencias más 

relevantes del elemento comparado. 

 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Word - https://youtu.be/izIPWKiNUgg 

• Power point - https://youtu.be/dSwS5n2MpAY 

• Excel - https://youtu.be/qtuElizNx9g 

 

Ejemplo: 

Figura 38 

Ejemplo de Cuadro Comparativo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
  

Cuadro comparativo 
 

RA-P-RP (respuesta anterior, pregunta, respuesta 
posterior)  

 

https://youtu.be/qtuElizNx9g
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Metacognitivas 
 

Clasificación Finalidad Resultados esperados 

De evaluación 

 
 

Estiman los resultados de 
las estrategias empleadas. 

 
Son el balance final de que 

las estrategias utilizadas 
con anterioridad fueron 

comprendidas. 
 

Crean consciencia de la 
comprensión adquirida 
durante el proceso de 

aprendizaje. 
 

Se realizan durante o 
después de la ejecución de 

la tarea cognitiva. 
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¿Para qué se utilizan? 

• Desarrolla el pensamiento crítico. 

• Analiza, sintetiza lo aprendido. 

• Desarrolla la capacidad de búsqueda de información. 

• Desarrolla la comunicación escrita. 

¿Cómo se realizan? 

• Sobre el tema aprendido o sobre alguna investigación realizada, el estudiante dará 

una opinión escrita sobre lo aprendido. 

• Se redacta de manera libre y siguiendo una estructura personal. 

• Es un escrito relativamente breve. 

• Se deben cubrir los siguientes aspectos: 

o Introducción 

o Desarrollo  

o Conclusiones 

• Puede ser calificado mediante una guía que asigna a cada uno de estos aspectos 

una puntuación determinada. 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Word - https://youtu.be/-4ooZlyprmc 

 

Ejemplo:  

Figura 39 

Ejemplo de Ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Ensayo 
 

RA-P-RP (respuesta anterior, pregunta, respuesta 
posterior)  
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¿Para qué se utilizan? 

• Para ordenar la información a través de la visualización de patrones e 

interrelaciones ente conceptos o ideas. 

• Para evaluar el avance del aprendizaje a lo largo del curso.  

• Integran y relacionan distintos conceptos entre sí. 

¿Cómo se realizan? 

• Entre los principales tipos de organizador gráfico se encuentran el mapa 

conceptual, mapa mental, cuadro sinóptico y mapa cognitivo. 

• Para evaluarlos es conveniente indicar mediante una lista de cotejo, los 

desempeños esperados, tales como: 

o ¿Están expuestos los conceptos más importantes? 

o ¿Presenta suficiente cantidad de jerarquía y uniones cruzadas? 

o El número de términos o conceptos representados. 

o El número de relaciones correctas representadas. 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Cmap Tools - https://youtu.be/l6qGTo_8dRc 

• Mindmaster - https://youtu.be/dZanPeXfYs8 

• Freemind - https://youtu.be/d3dDPn_J4gI 

• iMindMap - https://youtu.be/BTmCqhxU38g 

• Bubbl - https://youtu.be/DxGYrMIAtR4 

• Lucidchart - https://youtu.be/q4QywyLYWrA 

• Power Point - https://youtu.be/pm9Cv1aTn3M 

• Word - https://youtu.be/CZHMq3UvSwc 

 

Ejemplos: 

Figura 40 

Ejemplo de Cuadro Sinóptico 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Organizadores gráficos 
 

RA-P-RP (respuesta anterior, pregunta, respuesta 
posterior)  

 

https://youtu.be/l6qGTo_8dRc
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Figura 41 

Ejemplo de Mapa Mental 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 42 

Ejemplo de Mapa Conceptual 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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¿Para qué se utilizan? 

• Para activar los conocimientos previos y relacionarlos con los nuevos adquiridos. 

• Reconocer las variables implicadas en el problema y buscar posibles soluciones. 

• Es un método de evaluación que implica que los estudiantes exploren posibilidades 
para potencializar su aprendizaje. 

 
¿Cómo se realizan? 

• Se presenta a los estudiantes un problema estructurado con una solución única o 
semiestructurado con varias posibles soluciones. 

• El tipo de problema que elija el docente dependerá del objetivo a evaluar. 

• Para evaluar esta estrategia se requiere una lista de cotejo en la que se asigne un 
valor a cada uno de los aspectos a evaluar: 

o Logra identificar y definir el problema. 
o Identifica las principales variables relacionadas con el problema. 
o Explora posibles soluciones. 
o Elige la mejor solución. 
o Ejecuta el procedimiento adecuado. 
o Obtiene el resultado esperado. 

 

Herramientas tecnológicas para desarrollarlas: 

• Google Classroom -https://youtu.be/nYuDKbn9i_w 

• Moodle -https://youtu.be/SkZgiumpB39E 

• Edmodo https://youtu.be/6O7u1oORuF0 

• Word - https://youtu.be/izIPWKiNUgg 

• Power point - https://youtu.be/dSwS5n2MpAY 

• Documentos de Google – https://youtu.be/MILDydPYnmc 

  

Resolución de Problemas 
 

RA-P-RP (respuesta anterior, pregunta, respuesta 
posterior)  

 

https://youtu.be/nYuDKbn9i_w
https://youtu.be/SkZgiumpB39E
https://youtu.be/6O7u1oORuF0
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Ejemplos: 

Figura 43 

Ejemplo de Esquema par a Resolución de Problemas 

 

Fuente: Compendio de estrategias didácticas Y de estrategias de evaluación Itson, (2016) 
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Conclusiones 

 

Con base al objetivo del presente trabajo el cual fue proponer una herramienta que 

acompañe y apoye a las y los docentes en la adquisición y dominio de estrategias de 

enseñanza -aprendizaje de educación media superior y posterior al análisis teórico 

realizado, se puede observar el interés general por mejorar y perfeccionar métodos que 

apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se observa también un criterio unificado en 

la búsqueda de acciones que optimicen dicho proceso enfocadas a evitar problemas tales 

como el bajo rendimiento académico y el fracaso escolar, que, si bien es una causa 

multifactorial, no se debe pasar por alto que uno de tantos factores es imputable al fallo en 

el sistema educativo. 

 

Una de las acciones que implementó el sistema educativo mexicano fue la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) con la finalidad de mejorar los 

aprendizajes y modernizar el bachillerato, así como administrar la diversidad de planes y 

programas de estudio de este nivel (Diario Oficial de la Federación, 2008) y mediante esto  

poner especial atención a la formación docente basada en competencias, ya que en la 

medida que se orienta la formación integral de estos actores educativos, mayor será el éxito 

de los proyectos pedagógicos. 

 

Específicamente en nivel medio superior y retomando que el presente trabajo se 

delimitó conforme a la normatividad de la Dirección General de Bachillerato la cual 

establece que las y los docentes se deben apegar a los programas establecidos, en los 

cuales se encuentran especificadas las competencias y temas a trabajar, vale la pena 

mencionar que dichos programas carecen de herramientas y técnicas que apoyen a la 

didáctica diaria, aunado a esto hay que recalcar que las y los docentes de este nivel no 

cuentan con una formación pedagógica previa, son profesionistas que están especializados 

en la asignatura que imparten y no necesariamente cuentan con la formación pedagógica 

y didáctica para impartir clases, por lo que es necesario dotarlos de herramientas y técnicas 

que les apoyen en la creación de sus planeaciones escolares. 

 

Sin embargo, no se debe considerar que esto es suficiente para lograr un impacto 

real en la mejora de las practicas educativas, se requiere que tanto docentes como 

estudiantes adopten una visión diferente de la educación, para que eso suceda, vale la 



147 
 

pena mencionar a Hernández, Tobón y Vásquez (2014) con la propuesta de la 

socioformación, en la que postulan que es necesario reorientar la práctica docente mediante 

procesos de formación considerando los valores, competencias y habilidades del saber 

conocer, saber hacer, saber convivir y saber ser. Propone entonces un proceso integral en 

todos los sentidos, donde las y los docentes además de reforzar sus conocimientos, 

deberán de cambiar su manera de ver la educación más allá del aula (Tobón, 2013).  

 

Cabe mencionar que la docencia socioformativa se diferencia de la constructiva en 

la actuación integral de la persona que trasciende las situaciones del constructivismo y el 

análisis de contenidos. Como consecuencia se aborda la formación a partir de proyectos lo 

cual es la clave para la creatividad y el emprendimiento (Hernández, Tobón y Vásquez, 

2014). Sin embargo, no se debe de dejar a un lado la importancia a los procesos para 

construir el conocimiento y donde el individuo crece también como persona mediante el 

desarrollo del máximo potencial de las y los estudiantes 

 

Entonces para lograr un impacto real en el aprendizaje de las y los estudiantes, las 

y los docentes no sólo se deben apegar a normas y técnicas, sino por el contrario, también 

tendrán que estar en la búsqueda del conocimiento constante ya que de esa manera se 

podrá mejorar el enfoque constructivista incluyendo aspectos como la inclusión de 

proyectos que fomenten la interdisciplinariedad y la formación social de los estudiantes. 

 

Queda claro con lo expuesto anteriormente que los docentes necesitan la formación 

para poder optimizar sus prácticas, pero que tal si ha esto se añade la propuesta de 

Maturana, quien menciona que la tarea de las y los docentes encuentra su fundamento en 

su deseo de que las y los estudiantes recorran el camino de interacciones que los llevarán 

a construirse como seres humanos mediante la interacción constante con ellos e 

involucrando las emociones. Generando así el aprendizaje de manera espontánea y como 

un acto sustentado en las emociones de las y los estudiantes. Bajo esta perspectiva, los 

cambios que dichos estudiantes puedan experimentar no están relacionados con las 

estrategias pedagógicas que utilicen las y los docentes, sino con su identidad, obviamente 

sin quitar la importancia de la didáctica, pero recalcando que ninguna estrategia puede 

especificar lo que aprenden las y los estudiantes, sólo ellos mismos lo determinarán (Ortiz, 

2015). 
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Como ya se mencionó anteriormente, el objetivo de presentar la Matriz de técnicas 

y herramientas didácticas es apoyar a las y los docentes en la planeación didáctica, sin 

embargo, el presente trabajo fue sólo un análisis de las diferentes fuentes teóricas que no 

fue llevado a la parte metodológica, todavía queda por resolver la parte de 

operacionalización de dicha matriz, el cómo hacerla llegar a los docentes y que tan eficiente 

puede llegar a ser.  

 

Lo anterior representa un reto, ya que se presenta el compendio, pero no se puede 

estar seguro de su efectividad en este momento, es por eso por lo que el trabajo queda 

como una propuesta, en donde posteriormente se puede hacer llegar esa matriz para que 

docentes de bachillerato la utilicen durante un tiempo y posiblemente complementarla con 

un taller de instrucción en las que se aclaren dudas de cómo utilizar y en qué momento las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 

En este momento la expectativa que sea una herramienta funcional para las y los 

docentes y cumpla con el objetivo propuesto, apoyar a los docentes en la planeación de 

contenidos escolares que les permita elegir aplicar y manejar diferentes estrategias en 

diferentes momentos del acto educativo. 

 

Al realizar un análisis de lo anterior, se puede concluir que para que el aprendizaje 

suceda no sólo se necesita formar a las y los docentes en el uso de estrategias sino se 

deben de abordar diferentes aspectos tales como los aprendizajes basados en proyectos, 

resolución de problemas y que no se debe olvidar la parte socio emotiva de los estudiantes 

ya que esa también determinará el éxito del aprendizaje. 

 

Lo anterior es una llamada de atención para los psicólogos educativos, los cuales 

tienen como labor diseñar programas de intervención e implementación para apoyar a las 

y los docentes, así en la creación de dichos programas y buscando la inclusión e integración 

de varias perspectivas tales como estrategias, competencias sociales y emociones, dé 

como resultado una propuesta integral que apoye la creación de proceso de aprendizaje 

completos y de adquisición de conocimientos. 
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