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I N T R o D u e e I o N 

Uno de los problemas más graves que enfrenta el sistema -

educativo es el de la deserci6n, la cual, como se demostr~ 

rá más adelante con datos estadísticos, alcanza niveles 

alarmantes en los Centros Educativos de nuestro País. 

Con el fin de contribuir a disminuir la tasa de deserci6n 

entre los estudiantes, se elabor6 el presente trabajo como 

tesis de licenciatura. El objetivo consisti6 en establecer 

Hábitos y Técnicas de Estudio, entre alumnos de educaci6n 

superior. 

La idea de realizar esta investigaci6n, surge de una mane

ra espontánea debido al tipo de trabajo que actualmente d~ 

sempefio en el Departamento de Seguimiento Escolar, en la ~ 

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universi

dad Nacional Aut6noma de México; que no es ajena al probl~ 

ma de deserci6n, por lo que se buscan posibles recursos para -ate

nuarla. Partiendo de este interés, surge la pregunta ¿Si al 

estudiante se le establecen hábitos y técnicas de estudio, 

contribuirán estos a la culminaci6n de sus estudios? 

Para contestar satisfactoriamente esta pregunta, se ha efec 

tuado una detenida investigaci6n con un grupo de alumnos -

de la generaci6n 1980 de ésta Instituci6n, los que partic! 

paron en un Taller de Hábitos y Técnicas de Estudio, el que 

fue creado con el fin de establecer en el ambiente natural 

del alumno, las conductas y habilidades que autores como -

Fox y Mado.ox entre otros, consideran las adecuadas para lo 

grar un estudio efectivo. 
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El taller se desarroll6 tomando al azar 15 alumnos de los 

5 grupos que llevaron el ºcurso de hábitos de estudio y que 

aceptaron participar en el taller, el que sería grupo exp~ 

rimental, y 15 alumnos de la poblaci6n que ingres6 a la 

F.E.S. Cuautitlán también al azar, los cuales servirían co 

mo grupo control. Al grupo experimental se le aplic6 la e~ 

cuesta de hábitos y actitudes hacía el estudio de los Doc

tores Brow y Holxman~ para obtener datos sobre sus hábitos 

y métodos de estudio y se recopilaron promedios de califi-

caciones del semestre 80-1, posteriormente se di6 el Taller 

de Hábitos y Técnicas de Estudiow durante 10 sesiones de -

l.~O horas distribuidas durante el semestre 80-2, y una s~ 

si6n más cada fin de semestre para el seguimiento que dura 

rá los 10 semestres que se necesitan para concluir la carr~ 

ra como alumno regular, durante este tiempo se abri6 una -

consulta personal permanente.para abordar problemas emoci~ 

nales, la que se daba tuando el estudiante la solicitaba, 

al final de este tiempo se aplic6 nuevrrrnente la encuesta -

y se recogieron calificaciones del semestre 84-2 para sa-

ber si el Taller había logrado establecer las conductas de 

estudio y mejorado el rendimiento evaluado mediante califi 

caciones. El grupo control se tom6 para comprobar las dif~ 

rencias que existen de deserci6n entre los dos grupos. 

Cuando se tuvieron tabulados los datos obtenidos en las -

dos aplicaciones de la encuesta, calificaciones y número -

que terminaron, (este Último dato en los 2 grupos) se pro

cetli6 a encontrar las diferencias estadísticas que existían 

entre ellos por medio de una prueba de hip6tesis. 

La descripci6n completa de esta fase se presenta en el - -

Capítulo V de este trabajo. 
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-Tomando en consideraci?n· que varias Instituciones ofx·ecen 

cursos de hábitos de estudios, invirtiendo en ellos costo 

y tiempo, resulta de gran inter~s reconocer si realmente 

son efectivos o no, esta investigaci~n pretende aportar 

datos que aclaren esta duda. Naturalmente que para los 

estudiantes que participaron en el estudio, su importancia 

fue m~s real, por haber adquirido conductas adecuadas para 

lograr el ~xito en sus estudios, culminaci6n de los mismos 

y su reali~aci?n integral. En el aspecto social será una 

alternativa para coadyuvar a disminuir la tasa de deser

ci6n estudiantil_, que tanto afecta al pa~s. 



C A P I T U L O I 

1.1. REVISION BIBLIOGRAFICA DE LA DESERCION 
ESCOLAR EN MEXICO, 

1.2. REVISION BIBLIOGRAFICA DE LAS CAUSAS QUE 
LA ORIGINAN. 

- 1 
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1.1. ANTECEDENTES SOBRE LA DESERCION ESCOLAR 

EN MEXICO 

La deserci6n escolar es un problema frecuentemente obser

vado en nuestro pais. Algunos datos· estadísticos extrai-

dos de varias fuentes nos ayudarán a fundamentar este pu~ 

to. 

1.1.1. DESERCION ESCOLAR DURANTE LOS AROS 1925-1959 

En 1910 el 3% de nifios de edad escolar asistian a la es--

·cuela primaria (COPLAMAR, 1982: p~g.13). Pero fue con el 

"Plan de los Once Afios de Educaci6n Primaria'', cuando se 

conocen estimativamentA el rezago educativo,analfabetis-

mo~ la reprobaci6n y la deserci6n hasta ese momento; así 

como la cuantificaci6n de los recursos materiales y huma

nos existentes en todo el país. 

En el aspecto educativo que es el que nos interesa para -

este trabajo, de junio.a agosto de 1959 asist{an a las e! 

cuelas primarias el número de 4'810,092 alumnos, el 52% -

eran nifios y el 48% eran niñas distribuidos de la siguie~ 

te manera: primer grado 41%; segundo grado 21%; tercer -

grado 15%; cuarto grado 10%; quinto grado 7%; sexto grado 

6%. Al revisar ~stos datos, menos de la s~ptima parte de 

los nifios que iniciaban su educaci6n primaria podrían 11! 

gar al sexto grado, lo que refleja que por deserci6n un -

reducido número de alumnos eran los que podían llegar a -

grados superiores de la enseñanza elemental. Aunque esa -

situaci6n babia mejorado haita la fecha no babia sido su 

ficienternente comparada con las transformaciones del país, 

iniciadas en las décadas de los cuarenta. 
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Así lo indicaban los datos sobre los alumnos de cada gen~ 

raci6n que se inscribfan en sucesivos grados escolares.Se 

gún informes,para el año de 1956, de cada 1,000 niños que 

lograban poner el pie en el primer grado de primaria, s6-

lo uno llegaba al Último grado de la profesional, En el -

curso de los seis primeros grados que abarca la primera -

ensefianza, se quedaban en el camino 866. Al iniciar la S! 
gunda enseñanza s6lo llegaban 59; pero de ellos deserta--

ci6n secundaria, prevocacional y especial, que sumados a 

los anteriores alcanzaban ya la cifra de 973 al bachille

rato, a la educaci6n vocacional y al ciclo profesional de 

la enseñanza normal primario s6lo llegaban 9, de los que 

todavía desertaban 3 en los dos o tres grados escolares -

de que constaban este nivel, con lo que el total de la d~ 

serci6n se elevaba ya a 994 y finalmente a la educaci6n -

sup¿rior s6lo ingresaban 6; pero <le ellos todavía deserta 

ban cinco a trav6s de los grados escolares en que se <livi 

dian las carreras universitarias y t~cnicas superiores. -

Por lo tanto a lo largo de los 16 grados escolares que co~ 

ponían la escala educativa completa, de cada 1,000 alumnos 

que ingresaban al primer grado de primaria, desertaban --

999 y s6lo concluía l. 

Esta situaci6n se hacia sentir desde el momento mismo en 

que se habrían los cursos,al desertar grado por grado, -

la mayor parte de la poblaci6n escolar. Pero en el primer 

nivel, el que constituye la educaci6n primaria era la m§s 

alarmante, ya que solo sobre11ivían el 15% y el 85% abando 

naban sus estudios. 

La misma comisi6n encargada de elaborar el "Plan de once 

afios 11
, estudi6 li deserci6n escolar en las treinta gener! 

cienes de alumnos que ~ursaron sucesivamente la educaci6n 
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primaria entre los años 1925 y 1959. Así pudo comprobar -

que dicho fen6meno exhibía una regularidad manifiesta. 

Mermaba siempre, en proporciones muy semejantes, entre 

grado inferior escolar y el inmediato superior, el número 

de alumnos que integraba cada generacj6n, aunque su inte~ 

sidad venía decreciendo sin interrupci6n, año con año, s~ 

lo que por desgracia en una proporci6n be.stante pequeña -

1%. 

Se ilustra este fen6menn por medio de los datos relativos 

a s6lo dos generaciones de alumnos del sistema escolar ur 

bano, la segunda de las cuales inici6 su educaci6n prima

ria en el mismo año en que la primera le puso término, co 

mo puede verse en el cuadro l. 

CUADRO 1 

-··---------· 
GENERACIONES DE POR CIENTO RESPEC -

ALUMNOS TO AL PRIMER GRAJX 

GRADO ESCOLAR 1946-51 1951-56 1946-51 1951-561 
-·--·~,-----~---·-

PRIMERO 512 633 587 622 - - 100 100-

SEGUNDO 322 039 386 336 63 64 

TERCERO 254 029 325 505 52 55 

CUARTO 203 334 279 565 40 48 

QUINTO 158 375 236 555 31 41 

SEXTO 138 488 206 554 27 31 

TERMINARON 115 696 175 703 23 30 

Fuente: Plan de Once Años de Educaci6n Primaria, México; 
1959, PÍlg. 316. 
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Es manifiesto que entre ambas generaciones disminuy6 la i~ 

tensidad, pero tambi~n iesulta bien claro que en esas fe-

chas la deserci6n asumía proporciones verdaderamente deplo

rables. 

La deserci6n en el medio rural era, a primera vista, mucho 

más desalentadora. Sirven de ejemplo y de punto de campar~ 

ci6n con la deserci6n de las escuelas urbanas, la cifra de 

la generaci6n 1951-195ó, <le las cuales se deduce que de e~ 

da 100 alumnos que se incribieron en 1951, s6lo dos termi

naron sus estudios en 1956 (Cuadro II). 

CUADRO II 

G R A D O S 

I II - III IV V VI 

828,551 327,471 169,119 64,773 26,89ó 19,241 

APROBACION 
VI GRADO 

15,498 

Fuente: Plan de Once afio~ de Educaci6n Primaria, M~xico, 
1959, Pág. 318. 

Sin embargo, el examen atento del fen6meno pone de mani--

fiesto características del sistema escolar rural de ese -

tiempo, que deforma la perspectiva y hace aparecer la inte~ 

sidad de ese fen6meno mayor de lo que era en realidad. 

En el campo,de un gran n6mero de escuelas cuentan s6lo con 

un maestro, en el primer, segundo y terce-r grados, lo que 

confunde al observador en la :i.nterpretaci6n de las cifras 

de inscripci6n. Además, seg6n datos de esa misma fecha - -

(1957), el 81% de las escuelas primarias rurales carecían 
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de los tres grados superiores. El car~cter incompleto de 

la gran mayoría de esos planteles podían ser la causa de -

el 50% de la deserci6n que presentaban. 

En el sistema urbano, los datos ofrecen mayor garantía, a 

quien analiza las estadísticas. Por otra parte, la deser-

ci6n no se registra por falta de maestros para los grados 

superiores. 

Concluyendo, en la década de 1946 y 1956 la deserci6n esco 

lar alcanz6 un 779ó y 70% respectivamente .. Actualmente ese 

porcentaje ha sido abatido hasta llegar a un 50%. Sin em-

bargo, considerando que la demanda de educaci6n primaria -

en niños de 6 a 14 años se encuentra totalCTente cubierta, 

resulta preocupante que la mitad de los niños que ingresan 

a nivel primario se pierda. 

1.1.2. DESERCION ESCOLAR DURANTE LOS AÑOS 1959-1970 

En el período de 1959-1970, se ha observado, el desperdi-

cio escolar (el desperdicio escolar incluye los Índices de 

deserci6n y reprobaci6n) en decremento sin embargo, la pr~ 

porci6n de la reprobaci6n no -ha disminuido notablemente en 

relaci6n a la proporci6n de deserci6n (ver cuadro III). 

-CUADRO III 

Cornposici6n relativa del desperdicio escolar 1959, 1964, 
1965, 1970 en relaci6n a la matrícula. 

AÑOS DESERCION REPROBACION DESPERDICIO 
ESCOLAR 

1959 14.2 13.8 28 

1964 12.1 13.6 25.7 

1965 11. 9 13.4 25.3 

1970 8.4 12.5 20.9 

Fuente: Revista del Centro de Estudios Educativos, 1972 
Vol. 2 No. 4 Pág. 139. 
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El cuadro IV indica que en el nivel superior, no ha habido 

disminuci6n de-porcentaje de desperdicio escolar, a6n cua~ 

do la explica~i6n podría ser el aumento en la cantidad de 

alumnos. 

CUADRO IV 

DISTRIIlUCION PORCENTUAL DEL DESPERDICIO ESCOLAR POR NIVELES 

NIVELES 1959 1959 '1964 1964 1965 1965 1970 

Preescolar 25,455 1.6 32,015 l. 5 33,918 1.6 41,401 

Primaria 1.394 ,993 89.0 1.738,509 83.9 l. 786 ,687 82.0 1.940,640 

Secun.d3rin t:..7- t:AO " .. lSS,837 , .~ L.V'-t,'i/J. 9.4 231,397 V...J1V"tU 

Normal 6,841 0.4 7,578 0.4 5,170 o. 2 5,550 

Preparatoria 17. 582 1.1 50,921 2.4 41,838 1.9 58. 620· 

Prep. Técnica 36,948 2.4 53,007 2.6 58,517 3.2 56,255 

Superior 21, 700 1.4 34 ,000 l. 7 37,.101 l. 7 39,623 

1970 

1.9 

81.8 

9. 7 

0.2 

2.5 

2.4 

l. 7 
--·---·-

T O T A L 1.567,167 100.0 2.071,857 100.0 2.178.002 100. o 2.373,306 

Fuente: Revista del Centro de Estudios Educativos, 1972. 
Vol, 2, No. 4 Pág.140. 

En 1970 el porcentaje de desperdicio escolar fue de 20.9 -
respecto al total de alumnos matriculados a nivel nacional 

(11 1 329,757 alumnos), la reprobaci6n de alumnos de nivel -

superior correspondi6 en el mismo año al 2. 02'• res.pecto al 

total nacional. El desperdicio escolar en el mismo nivel -

fue de 17.31 en relaci6n al total matriculado c22i,039 alu~ 
nos), tomado de 1~ revista del Centro de Estudios Educati

vos 1972. Vol, 2, No.4 Pág. 140. 

100.0 
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1.1.3. DURAi~TE LOS AÑOS 1970-1981-1984. 

El sistema educativo ha experimentado, durante los Últimos 

años, una expansi6n de la matrícula escolar a todos los ni 

veles. Logrando abatir el déficit de la demanda potencial 

insatisfecha, actualmente, esta totalmente cubierta la de

manda real para el nivel primario, ver cuadro V. 

Ahora el reto consiste en crear condiciones para retener a 

los alumnos que ingresen a los centros educativos, la cual 

se lograría por una parte mejorar la calidad de la educa-

ci6n y por otra d~rle al alumno los elementos que le faci

liten su aprendizaje. 

Entre 1970 a 1974, desertaron 3.3 millones de alumnos. De 

estos, 2 millones correspondieron al nivel primario, lo -

cual representa el 18% de la matrícula para este nivel. Por 

lo que toca al desperdicio intercurricular de la cohorte -

que se inscribi6 en el primer grado de primaria 1970, éste 

repre-sent6 el 57.7% de la matTÍcula global inscrita en pr_i:. 

mer grado ese afio, y la cifra de desertores y reprobados -

para esa sola cohorte entre 1970 y 1975 fue de 1.5 millo-

nes de nifios (MU~OZ, SCHMELKES Y GUZMAN, 1979:173). 

En el afio 1984, el Secretario de Educaci6n PGblica, infor

ma que la deserci6n escolar para el ciclo (1983-84), alca~ 

z6 un 48% afirmando que es uno de los problemas lacerantes 

que aquejan a la educaci6n nacional. 

Así mismo el Plan Rector de Desarrollo Institucional de la 

U.N.A.M., contempló la necesidad de abatir la deserción en 

todos los aspectos en que se le atribuyan. 
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CUADIW V 

COMPARACION ENTRE DEMANDA Y MATRICULA OE EOUCACION PRIMARIA, 1970-1980 

POBLACION POBLACION DEMANDA MATRICULA DEMANDA PORCENTAJE 

CICLOS 6-14 AÑOS 6-14 AÑOS NO DE DEMANDA 
CON PRIMARIA MATRICULADA NO MATRICU 

LADA --

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (f)- (e) .100 
. (e} 

1970-1971 12 663.5 1 076.6 11 587.0 8 853.0 
1 

2 773.9 23.5 

1971-1972 13 145.2 1 153.9 11 991.3 9 328.9 1 662.4 22.2 
l 

1972-1973 13 630.3 1 2.24. 8 12 405.5 9 765.1 2 640.3 21. 2 

.1973-1974 14 060.1 1 293.9 12 766.2 
! 

10 185.6 2 580.6 20.2· 

1974-1975 14 499.7 1 354.8 13 144.9 10 699.0 2 445.9 18.6 

1975-1976 14 954.1 1 449.2 13 595.0 11 184. 2 2 320.8 17.l 

1976-1977 15 326.5 1 560.2 1.~ 776. 3 11 969.7 1 796.6 13. o 
1977-1978 15 831. 5 1 715.4 14 116 .1 12 418.3 1 967.8 12.0 

1978-1979 16 244.0 1 834.0 14 390.0 13 398.0 991. 9 6.8 

1979-1980 16 679.4 J_l 952.5 14 727. 3 14 469.2 258.l l. 7 

1980-1981 17 759.1 2 084.5 15 674.5 15 443.6 230.9 1.4 

Fuente: Cuadro elaborado por COPLAMAR, P,g, 25. 
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l. 2. CAUSAS DE DESERCION 

Los expertos que han investigado sobre las causas ~ue ori

ginan la deserci6n coinciden en que dicho fen6meno se en-

cuentra multicondicionado. Esto es, aunque este tenga su -

expresi6n en el ámbito educativo, los factor~s que lo de-

terminan, aparte de los escolares, provienen también de v~ 

riables econ6micas, sociales y psicol6gicas (L~onides;l984). 

La intenci6n de coadyuvar a disminuir la deserci6n, en el 

escenario que se realiza el trabajo, solo permite hacerlo 

en el factor escolar, aún dentro del mismo se presentan m~ 

tices en lo que se ·refiere a deserci6n: planes de estudio, 

etiquetas y dones, hábitos y técnicas de estudio, entre -

otros, siend6 este Último aspecto el que puede ser modifi

cado favorablemente por la labor del psic6logo, como se d~ 

muestra en los estudios que se_resefiar'n rn~s adelante y a 

través de los cuales, se infiere que disminuye la deserci6n. 

H'bitos y Técnicas de Estudio para superar Planes de Estu

dio, Etiquetas y Dones. 

1.2.1. PLANES DE ESTUDIO 

Los planes de estudio rto son todo lo bien estructurados pa 

ra que por si mismos ocasione que los estudiantes obtengan 

el aprendizaje. 

Ibarrola de Solis; 1976 dice al respecto: Hay ciertos ele

mentos que integran y caracterizan el Plan de Estudios. Ta 

les elementos son: 

a) Los objetivos del aprendizaje. 
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b) La forma de organizar pedag6gica y administrativa--

mente los estudios. 

e) La forma de estructurarlos en el tiempo. 

d) La forma de evaluar el aprendizaje de los alumnos. 

e) Los recursos con los que se van a implantar. 

Pero puesto que las premisas de Ibarrola de Solis, 1976; -

no se cumplen en el proceso de planeaci6n, surge la neces! 

dad de buscar soluciones, una , .l .......... ..- ...... Serle '-'Vl..cti a. 
, ....... ..... ..... .... -'•·~....l..: ............ 
.J.\J:J e;:.::> t.UU...l..O.ll- -

tes de medios que le permitan sobrevivir en el ambiente -

educativo evitando que deserten . 

. Angel Díaz Barriga; 1980, considera que en Plan Tradicio-

nal el alumno repite estrictamente la informaci6n que pre

senta el maestro, por lo que el papel del alumno es pasivo; 

esto no corresponde forzosamente a lo nás deseable desde -

el punto de vista aprendizaje; puesto que básicamente res

tringe a la recepci6n y reproducci6n del conocimiento. 

Leyta; 1977, dice sobre la deserci6n y reprobaci6n estudia~ 

til·en su trabajo de tesis para Licenciatura "Algunas cons! 

deraciones sobre condiciones de estudio y técnicas para el 

estudio efectivo". El problema de la deserci6n y reproba-

ci6n estudiantil deberá enfocarse hacia la Planeaci6n de ~ 

la Enseñanza en todos los niveles, pero debido a numerosas 

y variadas restricciones y limitantes, no es posible lograr 

esa soluci6n totalitaria. Como no es posible cambiar radi

calmente y a corto plazo las condiciones de enseñanza, en

tonces debemos optar por soluciones parciales. Una altern~ 

.tiva es dotar al estudiante universitario de condiciones -

que le sean 6tiles para responder efectivamente en su estu 

dio. El proveer al estudiante de los medios que le perrni-

tan sobrevivir en el ambiente académico conociendo que el 
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Plan de Estudios no se adapta a sus requerimientos. El es 

tudiante deberá adaptarse a lo que el Plan exige. Apren

der a estudiar es un medio para lograr esa adaptaci6n. 

Gasea Tejada, 1984; en el estudio que realiz6 para prese~ 

tar su examen profesional de M.V.Z. En el cual uno de los 

objetivos es analizar el rendimiento escolar durante los 

diez semestres de cinco generaciones de estudiantes ele M~ 

dico Veterinario Zootecnista en la Facultad de E~tudios -

Superiores Cuautitlán de la U.N.A.M. cuyos datos fueron -

captados a partir de las actas originales de calificacio

nes a partir del semestre 74-1 al 82-2. 

Al analizarlos encontr6 que la mayor cantidad de materias 

con clasificaci6n de muy difíciles se encuentran en los se 

mestres del lo. al 4o. ver cuadro (VI). 

CUADRO VI 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS PRIMER.AS 3 ASIGNATUR_AS DE CADA 
CATEGORIA 

ASIGNATURA 

1. Bioquímica 

2 .Microbiología 

3.Virología 

10.I.P.O.A. 

11.Infecciosas II 

12.Parasitología 

21. Fisiología G. 

22.Zoot.de Aves 

23.Exterior y M. 

CRED. 

15 

16 

6 

7 

10 

12 

10 

8 

5 

6 

6 

6 

R E N D I M I E N T O 
NA S B MB 
54.0% 21.% 

49 34 

48 34 

38 14 

37 

30 

29 

29 

15 

15 

14 

30 

31 

42 

21 

27 

25 

35 

25 

18.% 

12 

12 

27 

26 

23 

22 

26 

30 

42 

36 

36 

7 !!'. • o 

5 

6 

20 
"1 
I 

10 

5 

24 

13 

18 

14 

25 

·---·---
CATEGORIA 

Muy Difícil 

Muy Difícil 

Muy Difícil 

Difícil 

Dif Ícil 

Difícil 

Fácil 

Fácil 

Fácil 

tvhly Fácil 

Muy Fácil 

~·íuy Fácil 

SE~· 1 

lo. -Lol 

3o. ·1 

3o.-4o. 

60. 

80. 

3o. -4o. 

2o. 

So. 

lo.-2o. 

9o. 

lOo. 

9o. 

6.Clínica Bov. 

r:7 , C~ ínica Eq. 
p8.Tec.Q. 
'--~~-~------------------~--~-=:-_,_____ __ 
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Lo que ocasiona que sean los semestres de mayor reproba-

ci6n, ver cuadro (VII). 

CUADRO VII 

COMPRACION ENTRE EL INDICE TOTAL DE REPROBADOS 

POR SEMESTRE Y EL TOTAL DE CREDITOS ACUMULADOS 

SEMESTRE PLAN A I. T. DE R. PLAN B I. T. DE 

lo. 43 Créd 45.34% 29 Créd 36. 3H 

2o. 33 Créd 35.05 47 Créd 38.03 

3o. 50 Créd 35.01 58 Créd 37.01 

4o. 50 Créd. 34.11 42 Créd 30.96 

So. 43 Créd. 29.25 

60. 41 Créd. 31.18 

7o. 47 Créd. 28.62 

80. 36 Créd. 29.00 

9o. 25 Créd. 17.15 

lOo. 20 Créd. 12.83 

R j 

Considerando que este fen6meno se dá por no estar bien es

tructurado el Plan de Estudios, por lo que propone un <lis~ 

fio más adecuado del mismo, para resolver realmente los fac 

tores principales del proceso enseñanza aprendizaje. 

l. 2. 2. ETIQUETAS Y DONES 

Muchos estudiantes desconocen como realizar su estudio, lo 

que se les dice es: p6nle ganas, t6 puedes y los j6venes -

van buscando por medio de ensayo~error efect6~r su estudio, 

pero el camino no lo realizan en línea recta que es el más 

corto para llegar al punto deseado, sino que hacen el cír-
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culo para lograrlo, quedando muchos en el intento, obte-

niendo la etiqueta de tontos, flojos y otros calificati-

vos que no resuelven el problema, por el contrario propi

cia la deserción. Bajo el título mordaz. Los "dones" no -

existen. Lucien Seve, publica, 1964 "Con frecuencia escu

chamos decir: su hijo no es dotado''. La frase cae como un 

cuchillo. Resuena como el "no hay probabilidad" del ciru

jano cuando sale de la oper?ción. Para el educador es una 

comprobación de impotencia, una confesión de fracaso. Pa

ra los padres significa la angustia: "¿Qué vamos hacer -

con él?" "¿Dónde vamos a meterlo?", y frecuentemente la -

ruina de las esperanzas y sacrificios de la vida entera. 

Ante este doble drama, muy joven quizá para comprender n~ 

ro no para presentir, el joven entrevé la carga de resig

nación que le va a exigir esta extraña debilidad que se -

le descubre, esta carencia irreparabie, una 11 carcncia de 

dones". 



C A P I T U L O II 

HABITOS Y TECNICAS DE éSTUDIO 
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HABITOS Y TECNICAS DE ESTUDIO 

Existe mucha literatura en relaci6n con los hábitos y téc

nicas de estudio. La mayoria de los libros y documentos r~ 

visados coinciden en los puntos más importantes. A conti-

nuaci6n se hace una breve descripci6n de lo que algunos de 

los autores más reconocidos en el área han establecido. 

Maddox, 1979; p&g. 9, dice: el éxito en el estudio no s6lo 

·depende de la inteligencia y el esfuerzo, sinu también de 

la eficacia de los métodos de estudio. Puesto que el estu

dio sigue siendo un arte. Se observa que los mftodos que -

convienen a ciertos individuos no son válidos para otros, 

y que hay un m~todo diferente para cada materia. Sin emba! 

go ciertos principios generales (hibitos) permiten desarr~ 

llar el método personal y planes de estudio de un modo mfis 

efectivo y con menor esfuerzo y error. 

En otras palabras, aunque nadie pueda decir exactamente co 

mo se debe estudiar las diferentes asignaturas, se tendrá 

la capacidad de desarrollar el propio método de un modo -

más inteligente si se conociera algo sobre el tema. Inclu

so los buenos estudiantes no suelen tener un conocimiento 

suficiente de los métodos de estudio, los que le permiti-

rlan mejorar sus estudios al aplicarlo a su propio trabajo. 

Ilustra lo explicado en párrafos anteriores en el estudio 

que se realiz6 en Gran Bretafia para buscar las diferencias 

entre los hibitos y t~cnicas de estudio que presentaban les 

estudiantes aprobados de los suspendidos, ver cuadro 6. 
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cµADRO No. 6 

1-~~~~~~~~~~~~~--r~~~~~~~-r----~~~~~~~~~1 

1 

ESTUDIANTES 1 

Promedio de horas de 
clase por semana. 

Porcentaje del tiempo 
total de trabajo con
sagrado a un programa 
regular. 

Totalidad de las notas 
de clases (lOO~notas 
plenamente redactadas). 

ESTUDIANTES 
APROBADOS 

27 

57 

64 

I SUSPENDIDOS 

18 

49 

47 

Porcentaje de alumnos 21 8 _J 
que revisan las notas 

en el mismo día __ ·--~~--~--~~--~--+-~~~~~--·~-~ . 
Fuente: Libro "C6mo estudias" Harry Maddox,1979 pág.11. 

.: 

Los estudiantes mejores asistían a más horas de clase y -

trabajan seg6n un programa más regular. Tom~ban m6s notas 

y tenían mayor tendencia a revisar sus notas el mismo día. 

En consecuencia desarrollando un programa regular de acti

vidades encausadas al estudio formándose un hábito, se ob

tendrá el éxito, motivando a concluir sus estudios. 

Stanto, (1984); menciona que, si se determina un lugar y 

cierta hora para estudiar, se observará que es más fácil -

que se concentre. Se pierde menos tiempo para disponerse a 

estudiar porque inconcienteraente, se empieza a colocar de~ 

tro de las condiciones indispensables para ello. Cuando el 

hacer esto se transforma en un hábito. Se logra un progre

so valioso, porque entonces será más fácil iniciar la ruti 

na de estudio (método) cuya finalidad es adquirir la capa-
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cidad de hacer algo nuevo, la de lograr entender algo. En 

el estudio la constancia se necesita para andar el camino 

que se pretende llegar, Michel; 1974, p&g. 47. 

Ibarrola de Solis, (1975); afirma que los estudiantes debe 

rían de contar como recursos en su estudio las técnicas -

que puedan manejar. 

Skinner, (1970); señala que "Er.señar a una persona es en- -

señarle técnicas de autocontrol que aumente la probabili-

dad de que recuerde lo visto y lo oído". 

Mediante investigaci6n experimental se han determinado que 

algunas conductas que se manifiestan en el estudio dan co

mo consecuencia el éxito acad6mico, entendi6ndolo como: la 

demostraci6n pública de las habilidades de conocimiento 

que un estudiante va adquiri~ndo al estar expuesto a candi 

ciones educativas, algunos datos de dichas investigaciones 

son: 

Las que efectuaron Allen, Lerncr y Hinrichsen (1972) en un 

estudio que indica la relaci6n de predicci6n de las califi 

caciones a partir de conductas de estudio estimadas con es 

tudiantes no graduados inscritos en un curso introductorio 

de psicología. 

Este estudio se hizo con el objeto de determinar si los re 

gistros de los sujetos respecto a sus conductas de estudio 

permitirían predecir las calificaciones promedio (Grade -

Point Average). 

Las 81 mujeres y 61 hombres que participaron autoregistra

ron las siguientes conductas de estudio relevantes: tiempo 



27 

promedio de estudio al día, número promedio de días que -

estudiaban a la semana, tiempo promedio que estudiaban ca

da vez que el sujeto se sentaba a hacerlo y longitud prom~ 

dio de cada interrupci6n. Los sujetos también respondieron 

a tres pruebas de ansiedad: diferencial de ansiedad (Husek 

y Alexander, 1969); prueba de ansiedad-logro (Alpert y Ha

ber, 1960) y la escala de ansiedad (Sarason, 1957). 

Los resultados indicaron que los auto-registros de conduc

tas de estudio pueden ser buenos predictores de GPA (Grade 

Point Average). También sugieren la validez de usar conduc 

tas de estudio relevantes (variables de estudio) y pruebas 

de ansiedad como predictores de la ejecuci6n acadé~ica. 

Lloyd y Knutzen (1959), quienes encontraron que los indi-

vidu~s que iniciaban su estudio al principio del semestre 

y lo efectuaban espaciadament~ a lo largo del mismo en un 

curso de instrucci6n programada, obtuvieron calificaciones 

más altas que aquellos que exhibieron hábitos de estudio -

demorados. 

Otro trabajo que demuestra la importancia de algunas con-

ductas del estudiante para obtener el éxito académico es -

el de Corlett (1974). El autor investig6 la relaci6n entre 

éxito académico y 

a) Uná medida de habilidades de biblioteca, para lo cual -

se aplic6 la prueba de orientaci6n de biblioteca. 

b) La escala de hábitos de estudio y actitudes de Brown y 

Holtzman. 

e) Sexo. 

Los sujeros experimentales fueron 36 hombres y 35 mujeres 

inscritos en un curso de inglés en una universidad metropo 
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litana. El criterio de selecci6n se bas6 en las califica-

ciones (GPA). 

De los resultados obtenidos el autor concluyó que: 

a) La prueba de orientaci6n de biblioteca pareci6 ser váli 

da para predecir el éxito acad&mico en las condiciones 

presentes en la investiiación. Además que se obtuvo re

lativamente poca varianza en la utilización de la prue

ba de hábitos de estudio y actitudes. 

b) Este estudio revel6 que las mujeres tendieron a lograr 

un nivel superior al grupo de hombres. 

Rimm y Masters (1974), afirman que las dificultades más 

frecuentes son función de tiempo insuficiente para estudiar 

y hábitos de estudio inefectivos. Puede haber otras razo-

nes del fracaso estudiantil, la carencia <le conductas de -

apoyo básicas para aprender nuevas y más completas conduc

tas. Por ejemplo, cuando un estudiante no es c~paz de dis~ 

fiar un proyecto experimental porque carece de los elemen-

tos _de conocimiento mínimos para hacerlo; esto es, no dis

crimina entre variables independiente y dependiente, no -

comprende la premisa básica de un disefio ~xperimental, etc. 

Leyta; 1977, en su trabajo de tesis hace una revisi6n bi-

bliográfica para llegar a dar algunas consideraciones sobre 

la conducta de estudio y t~cnicas para el estudio efectivo. 

Su investigación la realizó en torno al Plan de Estudio, -

~xito académico,técnicas de estudio efectivo y sobre el -

planteamiento de la conducta de estudio. Obteniendo conclu 

sienes interesantes y de las que se mencionarán algunas de 

sus consideraciones que ofrecen mejorar las condiciones de 

estudio. Dotar al estudiante de técnicas de estudio; permi 

tirá que él mismo programe condiciones que le favorezcan -
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adquirir respuestas que el sistema educativo no es capaz 

de proporcionarle. 

En la medida que un alumno sepa estudiar se comportará de 

acuerdo a los objetivos de cada asignatura. En su resumen 

mencion6 que se sabe poco acerca de la conducta de estudio 

y sus componentes. No obstante la metodología cientifica -

plantea la probabilidad de lograr ese conocimiento. 

Lucio: (1983), llev6 a cabo una investigaci6n sobre; la i~ 

fluencia en el rendimiento escolar del estudiante, sus há
bitos y actitudes hacía la materia, y porqu6 el que traba

ja y estudia obtiene mejores calificaciones que el esttidian 

te que no trabaja. En el Instituto "Juan Escutia" con alum 

nos del tercer grado inscritos en el afio escolar 1973 de -

los turnos matutino y vespertino. 

El procedimiento para esta investigaci6n fue el siguiente: 

Se aplic6 la encuesta de h&bitos y actitudes hacía el estu 

dio, se di6 un curso de "c6mo estudiar", durante seis sesio 

nes de 1:30 de tiempo y posteriormente se hizo el "retest", 

aplicando nuevamente el test para obtener los resultados. 

Llegando a las conclusiones siguientes: 

El curso de "C6rno estudiar" no es un elixir para curar el 

bajo rendimiento de los estudiantes, porque la clave de -

cualquier método de estudio son las actitudes hacía el mis 

mo. 

La encuesta realmente dá una imagen de los h~bitos y de -

las actitudes hacía el estudio, aunque de 1969, fecha en -

que se hizo el primer estudio en M&xico sobre la E H A E -

ha variado la comprensi6n del vocabulario ya que la utiliza 

ci6n de modismos dentro del curso influyeron favorablemente 

en el ~nirno de los alumnos. 



C A P I T U L O III 

TECNICAS APLICADAS A CONDUCTAS DE 

ESTUDIO 
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Diversas técnicas se han desarrollado con el fin de optimi 

zar la conducta de los individuos. 

Algunas de estas técnicas, que fueron usadas en el Taller 

de Hábitos de Estudio, se revisan en este capítulo: 

3.L AUTO-CONTROL 

11 El organismo puede hacer menos probable una respuésta ca~ 

tigada alternando las variables de las que esa respuesta -

es funci6n. Cualquier conducta que ~enga éxito en ésto, a~ 

temáticamente será reforzada. Llamarnos a tal conducta auto 

i:Ontrol".Skinner; 1953. 

Rachlin; 1974, dice que el auto-control se observa cuando 

un organismo actúa de una forma que le provee de consecuen 

cias positivas a largo plazo sobre una acci6n que le provee 

consecuencias negativas inmediatas. 

Mahomey y Thorensen; 1974, mencionan tres rasgos importan

tes de los fen6menos de auto-control: 

- Siempre involucran dos o más alternativas de conducta. 

- Las consecuencias de esas conductas son ~eneralrnente con 

flictivas y 

- El patr6n auto-regulatorio generalmente es instigado y/o 

mantenido por factores externos como consecuencias a lar 

go plazo. 

La terapia conductual ha adoptado en su dominio el trata-

miento de problemas de conducta de estudio. Entre otras, -

las técnicas de auto-control han sido aplicadas a ésta área 
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y han demostrado ser efectivas, tal y como lo han sido en 

otras áreas como el cont~ol de la obesidad Stuart; 1967, -

Harris y Bruner; 1971, Harris; 1969, Sutart; 1971, la con

ducta de furmar en exceso Tootey y Pratt; 1967, Nolan;l968, 

Robert; 1969, y el consejo matrimonial (Goldiamond; 1965,

para mencionar algunos ejemplos. 

Las técnicas que han sido aplicadas al establecimiento de 

hábitos de estudio efectivos son: 

3.1.1. Cambiar los estímulos del medio ambiente. Frecuente 

mente involucra elegir un área de estudio donde sean 

improbables conductas competitivas con estudiar, y 

donde la conducta deseada séa más probable. 

3.1.2. Fortalecimiento de claves ambientales del lugar de 

estudio. Solo ejecutar la conducta de estudiar en -

esa situaci6n de manera que cod el tiempo los estí

mulos asociados con el área de estudio llegarán a -

ser estímulos discriminativos poderosos para estu-

diar. 

3.1.3. Reforzamiento positivo. El reforzamiento contingen

te bajo una programaci6n adecuada implica comenzar 

los programas con metas iniciales bajas (de 10 a 20 

minutos de estudio por ejemplo) para evitar la pre

sentaci6n de consecuencias aversivas (como el abu-

rrimienLo o la fatiga). Las recompensas pueden in--

. cluir una gama muy amplia, por lo que el reforzadór 

dependerá del sujeto en cuesti6n. 

3.1.4. Auto-registro. El sujeto deberá ser entren~do pre-

viamente para registrar su propia conducta en base 

a un parámetro definido; por ejemplo, el tiempo de 
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estudio y la cantidad de material estudiado han si

do las variables dependientes más frecuentemente re 

gistradas. Hay una gran cantidad de trabajos exper! 

mentales en ésta área. Algunos de ellos se menciona 

rán a continuaci6n. 

Una investigaci6n de las más completas y controladas ha si 

do la de Beneke y Harris; 1972, quienes trabajaron con 53 

todos ellos estudiantes inscritos a los cursos de 

verano. Se compararon dos condiciones: la condici6n de gr~ 

po y la condici6n individual. 

La variable dependiente registrada fue el tiempo de estu-

dio; y los propios sujetos registraron el tiempo en la lí

nea base. La motivaci6n fue registrada mediante una lista 

hecha por cada sujeto donde debía enumerar las razones pa

ra estudiar y para mejorar su·conducta de estudio. 

Se plane6 un curso para 11 lecciones. En cada sesi6n se -

iba añadiendo una técnica más de auto-control tanto a mane 

ra de insttrucci6n como de aplicaci6n. También se enseñ6 a 

los sujetos paso por paso la técnica de lectura SQ3R. 

A partir de los resultados se encontr6 que la correlaci6n 

entre horas de estudio por día y número de lecciones termi 

nadas no fue significativa. Tampoco hubo diferencias sign~ 

ficativas entie la condici6n de grupo y la condici6n indi

vidual. La medida más importante fueron las calificaciones 

(grade pont average: GPA). Comparaciones múltiples usando 

el procedimiento de Scheffe revelaron que tanto los suje-

tos que dejaron de asistir en la segunda lecci6n, como los 

que completaron de 1 a 6 lecciones tuvieron ganancias pe-

queñas en sus calificaciones en comparaci6n a los sujetos 

que completaron de 7 a 11 lecciones, quienes obtuvieron m~ 

yores ganancias. La relaci6n entre la ganancia en las cali 

ficaciones y el número de lecciones terminadas se confirm6 
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al encontrar que la correlaci6n entre la ganancia de GPA -

en lo~ tres semestres depu~s del experimento y las leccio

nes completas fue altamente significativa. Este efecto fue 

independiente de si los sujetos trabajados en grupo o indi 

vidualmente. 

Las horas de estudio se correlacionaron significativamente 

con GPA acumulativo, indicando que el tiempo de estudio es 

ti relacionado al GPA global. 

Las ganancias resultantes de este proyectQ parecieron deber 

se a incrementos en la calidad del estudio m5s que a la -

cantidad del mismo. 

Algunas de las ventajas de esta investigaci6n incluyen de 

acuerdo a los autores: la cantidad de sujetos y el segui-

miento a largo plazo que garahtizan un valor metodol6gico 

superior a los estudios de caso, siempre y cuando la fina

lidad sea descubrir prccedimientos que afecten a grandes -

masas de la fuanera mis econ6mica. La participaci6n de un -

alto n6~ero de sujetos en estudios de este tipo puede pre

sentar ventajas, si el prop6sito es planteado en la direc

ci6n sefialada arriba, sin embargo esto no quiere decir que 

los estudios de caso sean inadecuados; el disefio empleado 

deber5 elegirse a partir de los prop6sitos de la investig! 

ci6n y por supuesto del problema planteado. 

Es bastante clara la diferencia entre las mayores ganancias 

mostradas por los sujetos que participaron contra los que 

no participaron. 

No hubo diferencia entre los alumnos que trabajaron solos 

y los que lo hicieron en grupo, cosa que favorece el uso -

del procedimiento en grupos grandes de alumnos. Esta indi-
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caci6n parece muy 6til sobre todo si se piensa en la apli 

caci6n de tal procedimiento en instituciones donde el si~ 

tema de enseñanza no resuelve por sí mismo el problema de 

las deficiencias del repertorio de estudio de los alumnos 

afectados. 

Dentro de las fallas metodol6gicas y de implementaci6n -

que se detectan, el principal problema <lel ~royecto fue -

inducir a los sujetes a participar y mantener su asisten

cia, como lo indican los datos de "Mortalidad". 

Es un supuesto que, el contenido de las lecciones referen

te a técnicas de modificaci6n de conducta (reforzamjento, 

castigo, control de estímulos), garantice un grado de rnoti 

vaci6n análogo en todos los sujetos. 

Otro factor que la investigaci6n ataca. es la posibilidad 

de no solo probar la técnica de estudi.o propiamente dicha 

sino también indicar los pasos y medios para entrenar a -

los estudiantes para que la utilicen en su práctica esco

lar. 

Hay otros reportes donde las técnicas de auto-control han 

sido aplicadas a la conducta de estudio. 

Richards; 1974, exarnin6 la efectividad relativa de algunas 

técnicas de auto-control (control de estímulos, auto-regi~ 

tro, consejo general) para modificar las conductas de estu 

dio en estudiantes de College. Se predijo que el auto-re-

gistro sería la más eficaz, mientras que los sujetos en la 

condici6n de consejo general serían superiores a los suje

tos control. También se predijo que el control de estímulos 

añadiría poco a la efectividad del auto-registro o el canse 

jo general. 



Los resultados apoyaron.estas predicciones, especialmente 

la relativa a la superioridad del auto-registro. Es inte

resante que el autor notara un indicio de que el control 

de estímulos quit6 valor a la efectividad del auto-regis

tro y del consejo general. 
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3.2. AUTO-REGISTRO: 

El auto-registro podemos considerarlo parte del conjunto 

de técnicas aplicadas al área del auto-control. Su influ- 1 

encia sobre la conducta de estudio principalmente será 

analizada a lo largo de esta secci6n. 

Ya se ha tratado de determinar los efectos independien

tes de la auto-observaci6n, Johnson y White; 1971, sugirie~ 

do que la auto-observaci6n tiene efectos predecibles sobre 

la conducta, y bajo la sospecha de que la auto-observaci6n 

es una medida reactiva en sí misma. Dicha hip6tesis se da

ba en la premisa de que auto-observar una conducta señala 

la ocasi6n para auto-evaluarse positiva o negativamente, y 

esa auto-observaci6n puede tener efectos reforzantes o cas 

tigantes sobre la conducta observada. Esta interpretaci6n 

se ve apoyada por los hallazgos de Locke, Cartledge y Koe

ppel; 1968,ellos hicieron una revisi6n de los estudios que 

han investigado los efectos del conocimiento de resultados. 

La hip6tesis fundamental que sustentaron es que los efec-

tos motivacionales del conocimiento de resultados dependen 

de las metas que los sujetos establezcan en respuesta a -

tal conocimiento. Esta noci6n sugiere que el conocimiento 

de resultados implica entonces, que los sujetos establez-

can metas basadas en la informaci6n que obtienen al conocer 

los resultados de una ejecuci6n. Los autores muestran una 

evidencia amplia al respecto. Así pues, se arguye que los 

efectos "motivacionales" del conocimiento de resultados so 

bre una ejecuci6n son tales en la medida de que ese cono-

cimiento: 

a) facilite el establecimiento de metas específicas y 

b) Que las metas sean difíciles. 
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Tal conclusi6n también se ve apóyada por el hecho de habeE 

se e~contrado que los incentivos no influyen en la ejecu-

ci6n cuando se controlan los efectos del establecimiento -

de metas, Looke y Col.; 1968, por tanto se postula que el 

fen6meno de establecimiento de metas es un factor mediato

rio para lograr un cambio de conducta. 

Johnson y \\~ite; 1971, predijeron que la auto-observaci6n 

de la conducta de estudio incrementaría esa conducta y en

tonces afectaría las calificaciones de los sujetos. 

El procedimiento en resumen fue así: 144 sujetos de un cur 

so iniroductorio de psicología participaron sin ser infor

mados del prop6sito de la investigaci6n. Se les dijo que -

se trataba de un estudio sobre "La vida del estudiante". 

Los sujetos fueron asignados al azar a cada una de 3 candi 

cienes. Se trat6 de mantener equilibrado el n6mero de muj~ 

res y de hombres en cada condici6n. Las condiciones fueron: 

a) Auto-observar su conducta de estudio; 

b) Auto-observar su conducta de salir (compromisos sociales); 

c) Grupo control de no-contacto, a quienes se les dijo que 

ya no podían participar porque ya estaba completo el cu 

.po de estudiantes. 

Los efectos de los tratamientos se consideraron sobre los -

cambios en las cal~ficaciones. La superioridad acad~mica -

del grupo de auto-observaci6n sobre el grupo control pare-

ci6 demostrar que la técnica de registro puede ser un proc~ 

dimiento reactivo que tiene efectos importantes sobre la -

conducta auto-monitoreada. Ademis, ya que el grupo que aut~ 

registr6 compromisos sociales también mejor6 sus califica-

cienes, se pudo sugerir que la direcci6n de la influencia -
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reactiva podría ser utilizada como medida terapéutica, ya 

que también bajo esta condici6n se lograron cambios desea 

bles de la conducta. 

Los efectos reactivos del auto~registro han sido ya suger! 

dos también por Mohoney; 1974, y confirmados por McFall; -

1970, en el 'rea de la reducci6n de la conducta de fumar .. 

Otros autores han confirmado la postulaci6n de que el au-

to-registro es una medida reactiva. Además de que la direE 

ción del cambio conductual no está afectada por las expec

tativas de los sujetos. Nelson, Lipinski y Black; 1975, en 

centraron que el auto-registro es una medida reactiva a p~ 

sar de las diferencias en las expectativas que los sujetos 

tuvieron acerca de la direcci6n del cambio conductual. En 

todos los grupos de tratamiento hubieron cambios de frecuen 

cia de la conducta seleccionada (tocarse la cara). 

Si bien ya se ha sugerido Johnson y White; 1971, que el va 

lar terapéutico del auto-registro radica en el valor social 

de las conductas; la direcci6n del cambio en el estudio de 

Johnson y White tendi6 hacia el valor deseable di la con-

ducta tratada. 

Hay algunos otros estudios que sugieren que la direcci6n y 

extensi6n del cambio conductual por efecto del auto-regis-

tro est' siendo afectada por otras variables. Una posible -

variable e~ el reforzamiento explicito del experimentador -

sobre los cambios diferenciales en direcciones particulares 

Kanfe r ; 19 7 O • 

Un segundo factor potencial son las instrucciones dadas a -

los sujetos bajo condiciones diferenciales de tratamiento. 

McFall y Hammen; 1971, encontraron que a pesar de las ins--
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trucciones variadas (auto-registro del número de cigarri

lloi ~umados sin instrucciones explícitas, auto-registro 

del número de veces que los sujetos no pudieron resistir 

fumar, auto-registro del número de veces que los sujetos 

se resistieron a fumar éxitos~mente y la Última condici6n 

mas el factor de al menos "20 tentaciones" resistidas al 

día; todos los grupos fumaron menos durante el período de 

auto-registro. No obstante, McFall; 1971, encontr6 que a 

los sujetos que se les dijo que registraran el número de 

cigarros que fumaban no decrementaron su conducta; a dif~ 

rencia de los sujetos que se les pidi6 que contaran el n~ 

mero de veces que se resistieron a fumar, pues en ellos -

sí decrement6 la frecuencia de la respuesta. 

En otro estudio Gottman y McFall; 1972, se obtuvieron r~ 

sult?dos similares pues los sujetos a los que se les pi-

di6 registrar el número de v~ces que hablaban durante la 

clase, incrementaron su participaci6n en el sal6n de cla

se, mientras que aquellos que se les dijo que registraran 

el número de veces que querían hacerlo pero no hablaban, 

fracasaron en mostrar mayor participaci6n en las discusio 

nes de clase. 

Una tercera variable puede ser el juicio de valor. implíc! 

to a la clase de respuestas que interesa modificar Kanfer; 

1970,. Esto quiere decir, que si la conducta es deseable 

habrá un incremento (ejemplos, conversaci6n social, tiempo 

dedicado a leer) con el auto-registro; y si es una condu~ 

ta indeseable, el efecto del auto-registro es el de decre 

mentarla (ejemplo, tocarse la cára a cada momento). 

Y por Último, el momento en el que el auto-registro se efe~ 

túa en relaci6n a lo que es registrado. Este punto está --
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muy relacionado al factor anterior, pues si una conducta 

se considera indeseable y el momento del acto de auto-re 

gistrar antes de ejecutar la conducta se puede interrum

pir la secuencia de conducta indeseable y entonces decre 

mentar el número de ocurrencias Kanfer; 1970, esta con-

clusi6n se ve apoyada por los hallazgos de Bellack, Ro-

zenksky y Schwartz; 1974, quienes observaron que el auto 

registro antes de la cadena, es decir, antes de comer -

produjo mayor pérdida de peso que el auto-registro des-

pués de comer. 

Una investigaci6n más reciente, efectuada en 1975 por 

Frederiksen y Epstcin amplía lo que sabemos sobre los 

efectos del auto-monitoreo. Ellos sugieren que la reacti 

vidad del auto-monitoreo depende del tipo de registro. 

Esto es, ellos trabajaron con 3 tipos de registros: aut~ 

registro continuo, auto-registro diario y auto-registro 

semanal. Los datos que arrojaron dos de sus experimentos 

con estudiantes sobre la conducta de fumar apuntan hacia 

la superioridad del auto-registro continuo por ser más -

confiable y porque fue el registro que más control tuvo -

sobre la reducci6n del número de cigarrillos fumados. 

Con estas investigaciones se confirma la reactividad del 

auto-registro. Además de que ellas mismas indican la posi. 

bilidad de que ciertas variables específicas (reforzarnie~ 

to diferencial explícito, instrucciones diferentes, irnpoE 

tancia social de la respuesta, momento del auto-registro) 

determinen la calidad y cantidad del efecto que el auto-

monitoreo ejerce sobre la conducta registrada. 

Así pues, el auto-registro ha demostrado ser una técnica 
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efectiva en la modificaci6n de diversas conductas. 
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3.3. AUTO-REFORZAMIENTO 

El auto-reforzamiento al igua~ que el auto-registro es una 

t~cnica inde~endiente, sin olvidar que está siendo consid~ 

rada dentro de las dimensiones del proceso de auto-control. 

uuna de las primeras y más fructíferas áreas de la investi 

gación en auto-control ha sido el auto-reforzamiento", co

mienzan diciendo Mahoney y Thorensen en el capítulo corres 

pondiente de Behavioral self-control; 1974. Esta es una de 

las razones nor las que analizaremos por separado este pr~ 

cedimiento. 

Por auto-reforzamiento entendemos la categoría en la que -

una persona se presenta a sí misma un estímulo reforzante 

positivo o se retira un estímulo negativo o aversivo. Y es 

claro que la investigación existente esté realizada con la 

primera variedad de auto-recompensa mencionada arriba. 

Bandura; 1974, hace un análisis del proceso de auto-refor

zamiento y dice que un evento auto-reforzante implica va-

ríos procesos subsidiarios: 

a) un estándar de conducta auto-prescrito . 

b) Procesos de 
. ,, 

social de la propia ejecución. comparacion 

c) La aplicación de los reforzadores está bajo el control 

de la propia persona y 

d) El sujeto funge como su prooio agente reforzante. 

Si nos detenemos un momento y miramos de nuevo los cuatro 
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factores sefialados arriba, quizá nos surjan preguntas co

mo: ¿qu~ procesos permiten que un individuo se establezca 

a sí mismo un nivel de ejecuci6n, y que además lo cumpla?; 

de qu~ manera surge la conducta de compaTar la propia ej~ 

cuci6n con un patr6n social ~bservado?;¿qu~ procesos con-

trolan que un sujeto se recompense de acuerdo al criterio 

mínimo de respuesta que ~1 mismo puede explicitar?. Las 

respuestas a tales preguntas solo pueden construirse a -

partir de investigaciones controladas que permitan aislar 

tales factores y quizá otros más. 

Las investigaciones sobre auto-reforzamiento se han desa

rrollado en dos líneas: 

1) Estudios dirigidos hacia identificar las condiciones -

bajo las que se adquieren y son modificadas respuestas 

de auto-reforzamiento. En este tipo de investigaci6n -

las conductas de auto-reforzar y auto-castigar corres

ponden a la variable dependiente sobre la que se ve si 

hay o no efecto o cambio. 

2) Estudios que intentan ver si las recompensas y casti-

gos auto-administrados tienen una funci6n controladora 

sobre la conducta de la persona. En ~stos, el auto-re

forzamiento es la variable independiente y su poder p~ 

ra influir sobre alguna ejecuci6n seleccionada funcio

na como la variable dependiente. 

A continuaci6n haremos menci6n de trabajos sobre la segu~ 

da línea por su relaci6n más directa con la aplicaci6n a 

programas de remedio o de establecimiento de conductas. 

De manera similar que con el auto-registro, hay numerosos 



reportes empíricos donde se ha aplicado el auto-reforzamie~ 
to con objeto de modifi¿ar diversas conductas. 

(Ejemplos: reducci6n de ansiedad heterosexual, disminuci6n 

de fumar, reducci6n de peso, incremento de hábitos de est~ 

dio eficientes, mejora de la ejecuci6n en exámenes, etc). 

Pero en la mayoría de los casos no se ha aplicado sola, si 
no que se ha acompañado de la utilizaci6n y establecimie~ 

to de otros procedimientos como control de estímulos y au 

to-registro. Así pues, la efectividad de auto-reforzamien 

to para alterar conductas ha sido demostrada empfricamen

t~, Rehm y Marston; 1968, Goodlet; 1969, Bolstad y John-

son; 1972. 

Un ejemplo de la aplicaci6n y efectos de la auto-adminis

traci6n del reforzador, en el trabajo efectuado por Van -

Zoost y Jackson; 1974. Ellos compararon tres condiciones 

de tratamiento, una en la que los sujétos no monitorearon 

ninguna conducta, y dos condiciones en las que los suje-

tos reforzaron sus conductas monitoreadas (lo. activida-

des de estudio y 2o. actividades de biblioteca). La eva-

luaci6n se hizo en base a los datos arrojados por la apli 

caci6n del SSHA (Survey of Study Habits and Attitudes) y 

de ahf se report6 una ganancia significativa en los punt~ 

jes del Test. Por tanto, se interpret6 como mejora de los 

hábitos de estudio por efecto del auto-reforzamiento admi 

nistrado en forma de dinero. El 6nico punto de duda surge 

debido a que el estudio carece de la evaluaci6n adecuada 

de los efectos de auto-monitoreo. Sin embargo, los investi 

gadores consideran esos efectos co~o parte de las operaci~ 

nes del auto-reforzamiento. Suposici6n que no esLá funda-

mentada en lo mfnirno. Dado que hay investigaci6n, Bandura 

y Perloff; 1967, que demuestra no solo la efectividad de -

la auto-aplicaci6n del reforzamiento, sino tarnbi~n que los 
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efectos de la auto-administraci6n del reforzamiento son 

equivalentes a los efectos del reforzamiento externo (r~ 

fbrzamiento provisto por el experimentador o cualquier -

otra fuente externa al sujeto). 

Un estudio cuyo prop6sito fue el de determinar los efec

tos de contingencias impuestas por el maestro contra co~ 

tingencias auto-impuestas, fue efectuado por Lovitt y -

Curtiss; 1969, donde exploraron dicho problema por medio 

de tres experimentos. Ellos registraron como variable d~ 

pendiente ciertas actividades escolares que englobaron -

con el nombre de "Respuestas Académicas". 

Los dos primeros experimentos de su estudio se dirigie-

ron a atacar el problema arriba señalado y el tercero a 

determinar si la magnitud del reforzador era una factor 

determinante que pudiera haber obscurecido los efectos -

de la auto-determinaci6n de las contingencias de reforz~ 

miento sobre la respuesta académica. En los dos primeros 

experimentos, el sujeto (un niño de 12 años de edad) fue 

sometido a 3 fases, en la primera el maestro especific6 

el sistema de contingencias (los puntos de recompensa que 

cada criterio de actividad valdría); en la segunda fase -

el alumno determin6 por si mismo su sistema de contingen~ 

cias y en la tercera fase el maestro volvi6 a instaurar -

su sistema original. 

Los resultados indicaron que ya fuesen especificados por 

el maestro o por el alumno, las contingencias produjeron 

aproximadamente el mismo efecto (experimento- 1), quizá p~ 

diera notarse un efecto ligeramente mayor en la fase de -

especificaci6n de contingencias por alumno. 
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La evidencia arrojada por este estudio no se refiere a la 

efectividad del auto-registro en sí, sino que apunta hacia 

la indicaci6n de que cuando los objetivos conductuales y 

el sistema de contingencias están especificados con clari_ 

dad, los nifios incluso pueden. ser capaces de manejar su -

propia conducta tan efectivamente o más que lo que se lo

gra mediante consecuencias· similares pero administradas -

externamente. 

En un estudio más reciente de Felixbrod y O'Leary; 1973, 

también se compararon los efectos del reforzamiento con-

tingente sobre estandares de ejecuci6n externamente deter 

minados contra estandares de ejecuci6n auto-determinados. 

Doce niftos y doce nifias extraídos de una Escuela Primaria, 

fueron sometidos a tres condiciones: 

lo. Condici6n de reforzamiento contingente a estfindares -

de ejecuci6n auto-determinados. 

Zo. Condici6n de reforzamiento a estándares de ejecuci6n 

impuestos externamente, en ésta el estándar estaba de 

·terminado por los sujetos de la primera condici6n y 

3o. Una condici6n control de no-reforzamiento. 

La tarea consisti6 en resolver problemas de matemáticai ~ 

en cada sesi6n. Y las variables dependientes correspondi~ 

ron con el número de problemas resueltos correctamente, -

con la cantidad de tiempo empleado en la tarea, con la -

tasa de soluci6n de problemas correctamente y con el por

centaje de problemas correctos, además de las ejecuciones 

est~ndar especificadas por los mismos sujetos de la candi 

ci6n lo. 

Los resultados coincidieron con las predicciones hechas, 
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esto es, el grupo de auto-determinaci6n fue superior al 

grupo de no-reforzamiento. No hubo diferericias de ejecu

ci6n entre el grupo de auto-determinaci6n y el de admini~ 

traci6n externa, dichos resultados apoyan los hallazgos -

de Bandura y Perloff; 1967 previamente mencionados. 

Otro prop6sito del mismo trabajo fué el de determinar si 

se mantendrían a lo largo del tiempo los estándares de -

ejecuci6n auto-impuestos. En este punto no hay analogía 

entre lo encontrado por Bandura y Perloff; 1967, y lo -

que Felixbrod y O''Leary; 1973, hallaron. En el primero, 

los sujetos solo tuvieron una oportunidad para cambiar -

el valor del estándar que ellos mismos se habían impues

to, y en el segundo, los sujetos pudieron hacerlo más de 

cinco veces (cantidad igual al número de sesiones). Por 

tanto, fue factible observar que los sujetos se auto-imp~ 

nían estándares progresivamente más tolerantes conforme 

avanzaron las sesiones, Por las condiciones de control -

propias de cada procedimiento empleado en esas investiga

ciones parece que el alcance de los resultados de felix-

brod y O"Leary; 1973, es mayor (la fuente original discu

te con detalle algunos puntos de discrepancia). 

Los datos y conclusiones a~ortados por los estudios des-

critos y por otros similares que no se anotaron, confir-

man la utilidad de la auto-determinaci6n del reforzamien

to como técnica para incrementar conducta. Esta técnica -

ha sido éxitosamente aplicada a trabajos en el área de la 

educaci6n. 

Es importante sefialar, no obstante, que aún hace falta 

más investigaci6n que aclare los efectos aislados y de in 

teracci6n de otras variables sobre las conductas compren-
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didas en la auto-regulaci6n, y de dichas conductas (eje~ 

plo: auto-instrucci6n, auto-registro, auto-evaluaci6n y 

auto-administraci6n de reforzamiento) sobre la ejecuci6n. 

Un 6rea de gran importancia en el auto-reforzamiento es 

la modalidad de reforzamiento cubierto. La pregunta cen

tral es, si las consecuencias producidas simb6licamente 

pueden tener una funci6n reforzante para regular la con

ducta abierta. Bandura; 1971, señala algunas referencias 

donde se reporta que consecuencias simb6licas pueden te

ner propiedades reforzantes similares a sus equivalentes 

físicos. Tambi6n para el caso del auto-castigo cubierto 

se ha logrado producir efectos reductivos o debilitadores 

de conducta. 

La t6cnica del auto-reforzamiento cubierto ha sido primoE 

dialmente aplicada a problemas de conducta considerados 

dentro del dominio de la terapia. No obstante, proponemos 

que si tal t6cnica ha demostrado ser valiosa (Cautela; --

197 , Weiner¡ 1965, no tiene porque ser restrictiva a -

ciertos problemas, sino m~s bien extender su aplicaci6n a 

otros nuevos. Por ejemplo, al establecimiento y manteni-

miento de la conducta de estudio adaptativa. Entendiendo 

por adaptativa que al ser efectiva, facilita al sujeto -~ 

que la emite integrarse adecuadamente en su medio escolar. 



so 

3.~. CONTRATOS CONDUCTUALES: 

Dentro de la planeaci6n de un programa de cambio conduc-

tual, el establecimiento de contratos es una parte muy i~ 

portante para la especificaci6n de los detalles de imple

mentaci6n y evaluaci6n. 

Un contrato es un acuerdo que especifica las responsabil~ 

dades de las partes interesadas. Si §ste es de tipo condu~ 

tual especificar' las contingencias que deber'n cumplirse 

para influir sobre le conducta. Es decir,- debe incluir 

tanto la tarea predeterminada como el reforzador. 

Se ha visto que los contratos mantienen la conducta en un 

nivel m's alto que la condici6n de no-contrato (Mestanas; 

1972). 

En un estudio de Williams y Amandam; 1973, los contratos 

de conT1ngencias entre maestro-alumno influyeron positiv! 

mente sobre conductas académicas y sociales deseables, -

efecto que se midi6 con base en el c6mputo de calificacio 

nes obtenidas por los sujetos cada 9 semanas. 

A cada conducta deseable se 0 le di6 un valor en puntos; la 

acumulaci6n de puntos resultaba en alg6n valor de califi

caci6n. Esto significa que las calificaciones se basaban 

en la ocurrencia o no ocurrencia de las conductas selec-

cionadas previamente y especificadas en el contrato. 

La consistencia del maestro para proveer las actividades 

y consecuencias de la conducta de los alumnos mostr6 ser 

una variable muy importante para la efectividad del con-

trato. 
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Una investigaci6n muy completa es la que Bristol y Sloane; 
0

1974, diseñaron con el objeto de incrementar la tasa de -

estudio y por consiguiente la ejecuci6n en ex,menes. Par

ticiparon como sujetos de la investigaci6n 36 estudiantes 

de psicología no-graduados. 

La principal condici6n de tratamiento fue observar la fu~ 

ci6n de un contrato de contingencias sobre cada individuo 

presente en el grupo experimental total. 

Las condiciones comparadas fueron: 

a) Un grupo que no recibi6 tratami~nto experimental algu

no. 

b) Un grupo que solamente registr6 y grafic6 el tiempo 

que invertía en estudiar (tiempo de estudio) y 

e) Un grupo que recibi6 el procedimie~to de contrato. 

Las variables dependientes'' registradas fueron el tiempo -

de estudio y la ejecuci6n en tres pruebas de opini6n múl

tiple aplicadas cada 3 ~emanas aproximadamente durante el 

trimestre. 

El análisis de varianza de los resultados mostr6 datos -

que· permitieron concluir: mayor tiempo de estudio en la -

condici6n de contrato que en la línea base, y también ma

yor estudio en la materia sometida a contrato que la que 

no lo fue. Esto Último se ve confirmado por la gran vari~ 

bilidad observada en los registros del tiempo de estudio 

de la materia no programada con contrato.en los niveles -

tanto intra-sujeto como entre-sujetos. 

Es interesante señalar aquí que el auto-monitoreo no mejo-
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que tampoco influy6 en el tiempo de estudio; aunque ésto 

Último no es definitivo ya que no se registraron datos -

de esa variable cuando el auto-monitoreo no estuvo en -

efecto. 

Richard; 1975, report6 un experimento muy claro donde com 

par6 la efectividad de dos procedimientos de auto-control 

en combinaci6n cada uno con consejo (counseling) sobre ha 

bilidades de estudio. 

TTabaj6 con dos grupos control y cuatro grupos de trata-

miento: 

1). Un grupo control de no-contacto. 

2). Un grupo control de no-tratamiento. 

3). Un grupo sometido a consejo sobre habilidades de es tu 

dio Únicamente. 

4). Un de consejo ~ control de estímulos. grupo mas 

5). Un grupo de consejo ~ auto-monitoreo mas y 

6). Un grupo de consejo más control de estímulos más auto 

monitoreo. 

Las predicciones fueron confirmadas por los resultados. -

Tales predicciones fueron como sigue: el auto-monitoreo -

combinado con el consejo sería un tratamiento efectivo, y 

el control de estímulos combinado con consejo no lo serían. 

Además se predijo que los grupos sometidos a consejo de h~ 

bilidades en el estudio serían superiores a los grupos con 

trol. 
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3.5. CONSEJO: 

La técnica de Consejo ha sido ampliamente aplicada a es

tudiantes de Bachillerato, Ri~hard; 1975, y por supuesto, 

su utilidad se ha intentado demostrar. 

Thorensen y Mahoney; 1974,· al referirse al tipo de probl~ 

mas con los que se enfrenta un consejero, dicen que cada 

persona está sujeta a su medio ambiente, pero que cada u

na de ellas tiene la posibilidad de influir sobre la natu 

raleza de ese medio ambiente para producir más consecuen

cias deseables. 

Así pues, los consejeros pueden enseñar a los individuos 

c6mo alterar sus medios ambientes para producir estas co~ 

secuencias deseables, las cuales motivan a los individuos 

a continuar nuevas actividades. 

Algunas de las circunstancias medio-ambientales que crean 

el tipo de problemas que los consejeros ehfrentan pueden~ 

ser: el reforzamiento insuficiente, el reforzamiento sobre 

respuestas mal-adaptativas, dependencia del individuo so

bre un solo reforzador que puede ser auto-destructivo 

(ejemplo: las drogas, el cigarro, el alcohol, etc.), cas~ 

tigo excesivo y otros más. 

Las técnicas tradicionales de counseling se dirigen hacia 

el consejo y sugerencias para mejorar el estudio en el sa 

16n de clase y los hábitos para presentar exámenes. 

Dentro de esta aproximaci6n, el núcleo de la consejería -

es tratar las actitudes y sentimientos que estén asocia-

dos con su ejecuci6n y con su.papel dentro y fuera del es 
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cenario de grupo. 

Reynolds y Church; 1973, efectuaron un estudio muy inter~ 

sante. Ellos compararon el valor funcional de: el auto--

contrato, el desarrollo de habilidades de estudio. El pr~ 

cedimiento de consejería y el no-tratamiento para incre-

mentar conducta de estudio en estudiantes con bajo rendi

miento. 

Los sujetos fueron 39 voluntarios no-graduados de la Uni

versidad d8 Kentucky. 

Antes de todo tratamiento se les aplic6 el conjunto de -

pruebas integrado por la Escala de H6bitos de Estudio y -

Actitudes, forma C, Brown y Holtzman; 1965, la prueba --

fliagn6stica de Lectura, Forma A del Comité de la Prueba -

Diagn6stica de Lectura, Inc. (1952) y la Escala de Control 

Interno-Externo (Escala 1-E), Rotter; 1966. 

El grupo de desarrollo de habilidades de estudio sigui6 -

un entrenamiento sobre la guía de estudio efectivo de Ro

binson; 1970,. Este entrenamiento incluy6 el método---

SQ3R. Cada 10 sesiones de trabajo el terapeuta relaciona

ba el material cubierto en ese lapso con notas, interrog~ 

torios y ejercicios. 

En la condici6n de auto-contrato adem5s de las sugerencias 

para estudio efectivo de Robinson, el auto-contrato impli

c6: 

A) Una explicaci6n detallada de los fundamentos 16gicos y 

empíricos del auto-contrato. 

B) Una evaluaci6n del tiempo de estudio empleado durante 
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una semana y de la eficiencia del estudio durante los 

p~rí6dos dedicados a eso. 

C) Instrucciones y direcci6n en la elaboraci6n de auto-

contratos incluyendo la determinaci6n de los objetos, 

servicios y actividades preferidos (reforzadores) y 

D) La especificaci6n de la auto-resentaci6n o auto-retiro 

de reforzador contingente sobre el programa de estudio. 

El tratamiento de consejo estuvo basado en el programa -

del Centro de Consejo que se ofrece cada semestre en la -

Universidad .. 

En este programa se enfatiza el incremento de la veloci-

dad de lectura, las habilidades de manejo de vocabulario 

y las de comprensi6n. Además de incluir algunas discusio

nes acerca de t6picos tales como tomar notas, escuchar -

una conferencia, programar el tiempo de estudio y el méto 

do de estudio SQ3R. 

Al grupo de no-tratamiento se le inform6 que los grupos ya 

estaban llenos y por lo tanto que ya no podían participar 

ellos. 

Al final del tratamiento se aplicaron las mismas escalas 

que en la pre-evaluaci6n. 

El análisis de la interacci6n de los dos f~ctores (trat~ 

mientas pre-post) indic6 cambios diferenciales asociados 

con los tratamientos sobre las escalas de Métodos de Tra

bajo y de Hábitos de Estudio (Brown y Holtzman; 1975). 

Las comparaciones de grupos individuales sobre las mismas 

escalas revelaron superioridad de los grupos sometidos a 
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auto-contrato y desarrollo de habilidades de estudio, so

bre el grupo de no-tratamiento en los resultados reporta

dos del Hábitos de Estudio (Brown y Holtzman; 1965) y del 

. grupo de desarrollo de habiliaades de estudio sobre el de 

no-tratamiento en la escala Métodos ·de Trabajo, Brown y 

Holtzman; 1965. 

El análisis de los cambios sobre la Prueba Diagn6stica de 

Lectura (sobre velocidad de lectura, comprensi6n y vocab~ 

lario) y de la escala 1-E, no fueron significativos. 

~ambién se analizaron las medias y las desviaciones está~ 

dar de las calificaciones promedio (GPA), de las calific~ 

ciones (Grade Point) y los crédit~s del curso completados, 

antes y después del tratamiento para todos los grupos. 

El análisis de los GPA fall6 en producir sign1ficancia del 

efecto pre-post tratamiento o efecto de interacci6n pre-

post tratamiento. Pero, la comparaci6n del n6mero de suj~ 

tos que en cada grupo complet6 menos de 10 créditos des-

pués del tratamiento reVel6 que significativamente, mayor 

número de sujetos en el grupo de no-tratamiento cayeron -

por debajo de los 10 créditos en comparaci6n a los grupos 

de auto-contrato y desarrollo de habilidades de estudio. 

De la misma forma, la comparaci6n de las diferencias en-

tre los cambios pre-post tratamiento sobre las califica-

ciones (grade point) fueron significativas en el caso de 

los grupos de auto-contrato contra no-tratamiento y de -

los grupos de desarrollo de habilidades de estudio contra 

no-tratamiento. 

Se ha reportado la relaci6n que existe entre un período de 
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tratamiento con duraci6n 6ptima para lograr calificaciones 

m~s altas cuando ese procedimiento es aplicado a estudian

tes de Bachillerato calificados de ausentistas cr6nicos -

Chase; 1972. 

Un estudio similar al efectuado por Reynolds y Church; - -

1973, es el que el Doctor, Aponte, Burry y Welch; 1970, --
' efectuaron unos años antes, ellos se propusieron comparar 

la efectividad de los procedimientos tradicionales de con-

sejo contra los de la terapia conductual para mejorar la -

co~ducta de estudiantes con ejecuci6n académica pobre. 

Se asign6 a los sujetos a cuatro grupos: 

a) Grupo de Consejo (5 sujetos) . 

b) Grupo de Terapia Conductual (S sujetos). 

c) Grupo control de Voluntarios (6 sujetos) y 

d) Grupo cont-.col de No-Voluntarios (9 sujetos), 

A todos los grupos se les aplic6 una batería de pruebas -

antes y después del tratamiento: Escala de Hábitos de Es-

tudio y Actitudes (Brown y Holtzman; 1955), un Cuestiona-

rio de Ansiedad (Liebert y Morris; 1967), la Escala S-R -

(Endler, Hunt y Rosenstein; 1962) y la Escala de Miedo - -

(Wolpe y Lang; 1964). 

~a principal variable dependiente fueron los cambios en -

las calificaciones logradas después del tratamiento. 

También se consideraron los resultados de la batería apl~ 

cada. 
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Las actividades en el g~upo de consejo fueron: 

A) Análisis de discusi6n de los sentimientos y actitudes 

dentro y fuera del grupo. 

B) Discusi6n sobre el papel del estudiante y las dificul

tades para lograr ~xito acad~mico en la Universidad. 

C) Se intent6 que los sujetos verbalizaran los principios 

por los que operaban y dirigirlos a evaluar y modifi-

car esos principios. 

D) Se introdujeron sugerencias para mejorar sistemática-

mente habilidades acad~micas (De Pauk; 1962). 

Las actividades para el grupo de terapia conductual con-

sistieron en: 

A) Sugerencias prácticas de Pauk. 

B) El trabajo en este grupo se enfoc6 hacia la ansiedad y 

conducta de evitaci6n asociada con el sal6n de clase, 

con la presentaci6n de exámenes y además se discuti6 -

el uso de tareas de evitaci6n como el copiado con an-

siedad, 

C) La 16gica para el uso de la desensibilizaci6n sistemá

tica fue presentada la primera sesi6n, y el entrenamie~ 

to en relajaci6n y la construcci6n de jerarqufas en la 

segunda. En subsecuentes sesiones se present6 la desen 

sibilizaci6n en forma. 

De las discusiones en grupo se consttuyeron dos jerar

qu~as, una para la ansiedad hacia el estudio y la otra 

para la ansiedad asociada con claves de la situaci6n -

de examen. 

Las comparaciones con la Prueba de Mann-Witney indicaron 

que no hubo diferencia significativa en los cambios de GPA 

para los dos grupos experimentales (grupo de consejo y gr~ 
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po de terapia conductual). Pero ambos mostraron un in-

crem~nto mayor que cada uno de los dos grupos control. 

Se obtuvieron los siguientes <latos adicionales: 

1). El grado de incremento en las calificaciones correla

cion6 positivamente con el número de sesiones a las -

que asistieron los sujetos. 

2). Los resultados pre-post de la batería indicaron cam-

bios específicos en las conductas que fueron tratadas 

en cada forma de terapia. 

El reporte de los resultados de la Escala de H6bitos de -

Estudio y Actitudes de Brown y Holtzman mostr6 que ambos 

grupos experimentales exhibieron m6todos apropiados de es 

tudi9, de tomar notas, de presentar ex5menes y mejora si 

milarcs en h~bitos de estudió y actitudes despu6s del tra 

tamiento. 

Los miembros del grupo ele terapia conductual mostraron m~ 

yor reducci6n de la ansiedad en exfimenes y en situaciones 

de estudio que los miembros del grupo de consejo (índices 

del cuestionario de ansiedad y la escala S-R). 

En la comparaci6n pre-post el grupo de consejo report6 m~ 

yor ansiedad a situaciones interpersonales. Este efecto -

parece reflejar el procedimiento, donde se enfatiz6 la -

consciencia de sentimientos, actitudes y el papel interpe! 

sonal, por lo que se esperaría mayor sensibilidad a esas 

situaciones. 

El an~lisis de la diferencia de los puntajes pre-post en -

la escala de Miedo de Wolpe-Lang, indic6 que el grupo de -
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consejo calific6 significativamente m&s bajo sobre el - -

post-test en reacciones de miedo que el grupo de terapia 

conductual; no obstante, sucedi6 lo inverso en la Escala 

S-R. 

De manera que los autores.de este estudio señalan que las 

diferencias cuantitativas en los resultados de los tests 

sugieren efectos específicos de cada tratamiento. 



CAPITULO IV 

MANUAL DE DINAMICAS DE GRUPO 

.,. 
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La dinámica de grupo es una técnica que en su desarrollo fa 
~ 

cilita enormemente el logro del objetivo para el que se usa. 

Es un sistema de participació~ activa, combinado con breves 

exposiciones teóricas, que fomenta el trabajo en equipo - -

(orientado a la integración de los conocimientos y experie~ 

cias) para que se aplique lo visto durante el curso a situa 

ciones reales de trabajo, estudio y vida personal. 

La autora de este trabajo llevó cursos teóricos-prácticos, 

sobre dinámicas de grupo, también participó en forma inde--

. pendiente como parte de grupo, para posteriormente trabajar 

con dichas dinámicas, por lo que fue adquiriendo cierta ha

bilidad para manejarlas y a través de sus experiencias com

probar su efectividad. Por lo que se consideró que las din! 

micas de grupo que componen este capítulo conjuntas con las 

técnicas mencionadas en el capítulo III serían un buen re-

curso para estructurar el taller de hábitos y técnicas de -

estudio. 
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TECNICA l. 

DISCUSIONES EN GRUPOS PEQUEÑOS 

Esta técnica se puede definir corno un intercambio mutuo, -

cara a cara, de ideas y de opiniones entre los integrantes 

de un grupo relativamente pequeño (por lo general compues

to de cinco a veinte personas). Es más que una conversaci6n 

al azar, sin plan ni ilaci6n o sin estructura, que se da -

todas las veces que se re6nen pequeños grupos; tiene méto

do y estructura, pero a pesar de ello puede ser informal y 

democrática en todos los sentidos. El aue se lleve a cabo 

una discusi6n en un grupo pequeño denota una preocupaci6n 

común con respecto a un deseo de inforrnaci6n, a un proble

ma que debe resolverse o a una decisi6n que se debe adoptar. 

LAS CARACTERISTICAS DINfü~ICAS DE ESTE METODO. 

l. Permite el máximo de acci6n·y de estimulaci6n recíproca 

entre los integrantes. 

2. Puede dar responsabilidad a todos los miembros para que 

participen y estén preparados respecto de hechos e ideas. 

3. Puede enseñar a los integrantes a pensar como un grupo y 

desarrollar un sentido de igualdad. 

4. Establece situaciones de las cuales puede surgir la con 

ducci6n. 

S. Por su medio todos los miembros pueden ampliar sus pun

tos de vista, obtener cornprensi6n y cristalizar sus pen 

samientos. 

6. Por su medio todos los integrantes son incitados a ese~ 

char atentamente. a razonar. a reflexionar, a participar 

y a contribuir. 

7. Permite que la responsabilidad de la conducci6n sea corn 

partida por todos los que contribuyen. 
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PARA QUE PUEDE ELEGIRSE ESTE METODO. 

l. Para identificar y/o explorar las preocupaciones, los 

temas de discusi6n o problemas mutuos. 

2. Para aumentar el conocimiento, la apreciaci6n y la com 

prensi6n de las preocupaciones, los temas de discusi6n 

o problemas mutuos. 

3. Para generar interés en las ideas, los temas de discu

si6n y los problemas. 

4. Para proporcionar y difundir la informaci6n y el cono

cimiento. 

S. Para motivar un grupo a actuar. 

6. Para integrar a los miembros en el proceso para llegar 

a la resoluci6n de problemas. 

7. Para lograr que los integrantes cristalicen su propio 

pensamiento. 
8. Para formar la opini6n o el consenso del grupo. 

9. Para ayudar a los miembros a exuresar sus ideas en un 

gruoo. 

10. Para que conozcan los temas y los problemas. 

11. Para alentar y estimular a los miembros a aprender más 

sobre problemas e ideas. 

12. Para desarrollar un grupo central de gente con prop6si 

tos de conducci6n o liderazgo. 

13. Para desarrollar una atm6sfera de grupo que sea infor

mal y permisiva. 

CUANDO ES UTIL ESTE METODO. 

l. Cuando el grupo es io suficientemente pequeño como para 

que todos intervengan en la discusi6n. 

2. Cuando los integrantes tienen suficiente interés en el 

problema y desean saber más sobre él o resolverlo me-

diante una amplia participaci6n. 
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3. Cuando los miembros del grupo están dispuestos a escu

char "todas las campanas" respecto a un problema y a -

trabajar para lograr un acuerdo, un entendimiento y/o 

una soluci6n. 

4. Cuando las normas del grupo son tales que los integra~ 

tes están dispuestos a intercambiar ideas y puntos de 

vista y a explorar profundamente un problema. 

S. Cuando hay buena disposici6n y aptitud por parte de -

los miembros para comunicarse entre sí. 

6. Cuando el nivel de las aptitudes para las relaciones -

humanas de los integrantes es apropiado para facilitar 

una buena discusi6n. 

7. Cuando hay suficiente diferencia o heterogeneidad de -

opini6n y de comprensi6n para que la discusi6n sea pr~ 

ductiva. 

8. Cuando la atm6sfera grupal es tal que prevalecen la 

permisividad y la cordialidad. 

9. Cuando la participaci6n ha de dist~ibuirse en todo el 

grupo y no esté centrada en el conductor o líder. 

10. Cuando hav necesidad para que algunos miembros forta-

lezcan su identidad con el grupo. 

11. Cuando los integrantes comprenden, en cierto modo, los 

papeles funcionales de acci6n-unidad. 

COMO EMPLEAR ESTE METODO. 
El grupo deberá: 

l. Tener claramente en la mente el objetivo grupal y la -

reuni6n, o sector de la reuni6n, en que se ha de emplear 

la técnica. 

2. Considerar medios alternativos que podrían emplearse -

para lograr el objetivo. 
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3. Cerciorarse de que el grupo tenga un próblema, una idea, 

una preocupaci6n, o un tema que val~a la pena discutir. 

4. Seleccionar o encarQarse de la elecci6n de un presiden

te que pueda pensar rápida y claramente, que pueda ha-

cer preguntas pertinentes sin tomar partido, que pueda 

estimular el pensamiento v re~umirlo adecuadamente. 

5. Seleccionar un lugar de reuni6n apropiado a la magnitud 

del grupo. 

6. Disponer al grupo en un círculo o rectángulo de manera 

que toda persona pued::i ver a las demás. 

7. Proporcionar, si es conveniente. lugar para todo el gr~ 

po en una mesa. 

8. Mantener un ambiente informal, haciendo que todos los -

integrantes, incluyendo el lídei, permanezcan s~nt::ido~ 

durant-e l;:i reuni6n. 

9. Tener eauioo adecuado, tal como pizarr6n, tiza y papel. 

10. Designar un registrador o secretario de actas de la dis_ 
. ,, 

cusion. 

11. Brindar a todos oportunidad de hablar. pero ponerse de 

acuerdo en que no habrá oratoria. 

12. Alentar la tranquilidad, la informalidad, el buen humor 

y el desacuerdo amistoso. 

13. Mantener la discusi6n dirigida v dentro del tema, pero 

que el grupo establezca su propio curso. 

14. Tomar tiempo a intervalos apropiados, por lo menos cada 

10 6 15 minutos, para resumir y atar los cabos sueltos. 

15. Mantener el grupo consciente de lo realizado, y del ob

jetivo, mediante manifestaciones frecuentes. por el pr~ 

sidente o del registrador (secretario) o por ambos, del 

progreso realizado. 

16. Discutir con equidad y objetividad, y evitar el criticar 

por sistema, la parcialidad y el cinismo. 
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El conductor del grupo deberá: 

l. Reunirse con los otros integrantes del equipo de conduc 

ci6n y discutir las funciones y las actuaciones del - -

equipo. 

2. Ayudar al grupo a definir claramente su problema u obj~ 

tivo. 

3. Ayudar al grupo a establecer la estructura necesaria p~ 

ra realizar su objetivo. 

4. Alentar la expresi6n de ideas por todos los integrantes 

del grupo~ 

S. Remitir las preguntas de nuevo al grupo. 

6. Cerciorarse de que los hechos estén disponibles cuando 

se necesiten. 

7. Preguntar y hacer resúmenes sin que interfitran los pu~ 

tos de vista personales. 

8. Procurar que se analicen todos los aspectos de la cues

ti6n o del problema que se est~ tratando. 

9. Ayudar a que el grupo distinga los hechos y los argume~ 

tos del prejuicio y de las opiniones. 

10. Pedir manifestaciones frecuentes del progreso realizado 

al registrador o secretario de actas. 

11. Establecer y mantener un clima grupal informal, coope-

rante y permisivo. 

12. Ayudar al secretario a redactar las manifestaciones re

sumidas del grupo "para el archivo". 

13. Mantener la discusi6n en el tema y mantenerlo progresa~ 

do hacia el objetivo establecido por el grupo. 

14. Sugerir en vez de dar instrucciones. 

15. Estimular y mantener un cambio espontáneo de ideas y de 

pensamiento. 

16. Cuando sea necesario introducir el humor apropiado para 

animar la atm6sfera. 

17. Trocar las manifestaciones redactadas pobremente en mani 

festaciones claras y expresivas. 
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QUE DEBEN HACER LOS INTEGRANTES CAPACES. 

l. Prepararse para la discusi6n antes de efectuarse la reu 

ni6n, si ello fuera posible. 

2. Contribuir a la discusi6n y asumir cualquier papel que 

el grupo necesite que se llene. 

3, Ayudar al grupo a definir la meta o l;;i finalidad de su 

discusi6n. 

4. Alentar la participaci6n y ayudar a mantener un ambiente 

permisivo. 

S. Proporcionar o buscar hechos y opiniones cuando el gru

po los necesite. 

·6. Dejar de lado los papeles centrados en personas y admi

tir un error si la situaci6n lo exige. 

7. Intentar comprender qué dicen otrns miembros y también 

qué quieren significar. 

8. Alentar al grupo e intentar formar conscjcntemente el -

sentido del "nos". 

9. Asumir la responsabilidad de la conducci6n cuando sea 

necesario. 

10. Aceptar las conclusiones del grupo, si se ha llegado a 

ellas por procesos democráticos. 

11, Circunscribir las observaciones a períodos cortos. Dos 

o tres minutos es el tiempo m~ximo para una contribuci6n. 

12. Expresar puntos de vista e ideas sin esperar a ser emp~ 

jado por el conductor o por otros integrantes. 

Qué debe hacer un registrador o secretario capaz: 

l. Reunirse anticipadamente con el líder y los otros inte

grantes del equipo de conducci6n de la discusi6n y dis

cutir la funci6n del equipo y en particular la del se-

cretario del grupo. 

2. Registrar el sentido de la discusi6n, no todas las pal~ 

bras que se dicen. 
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3. Anotar los temas y las preguntas discutidas, las decisio 

nes tomadas, la proporci6n del grupo que est5 de acuerdo 

y las opiniones minoritarias significativas. Solicitar -

la aclaraci6n de ideas, declsiones, etc., para los archi 

vos. 

4. Solicitar al líder que se someta a votaci6n del grupo si 

tiene dudas con respecto a si debería ser registrada una 

idea o declaraci6n. Cerciorarse de que los acuerdos, de

sacuerdos o decisiones realmente existan o hayan sito to 

mad2s. 

S. Hacer presente al grupo cuando se aparta del tema. Esto 

ayuda al líder a mantener la discusi6n en el tema. 

6. Informar con respecto al progreso de la discusi6n duran 

te un período de tiempo. cuando "se lo solicita el líder 

o alg6n integrante del grupo. Hacer un resumen de los -

puntos principales, de los acuerdos, de los desacuerdos, 

y de las decisiones, al final de la reuni6n; 

7. Trabajar con el líder, el observado~ de la discusi6n y 

el personal de expertos como integrante de un equipo. 

8. Redactar y preparar para los archivos, con la mayor - -

prontitud posible, urr ejemplar de las notas de la discu 
. /' s1on. 

Qué debe hacer el observador: 

l. Desempefiarse en el equipo de conducci6n con el encargo 

especial de contemplar al grupo en acci6n e informar so 

bre sus descubrimientos. 

2. Reunirse con los otros mjembros del equipo de conducci6n 

y analizar el funcionamiento y la actuaci6n de cada in

tegrante del equipo. 

3. Observar qu~ est5 sucediendo durante la discusi6n e in

formar sobre ello al grupo, 
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4. Examinar objetivamente los métodos de procedimiento y -

de funcionamiento del grupo "como" trabaja el grupo, y 

no s6lo "qué hace". 

S. Ayudar a que el funcionamiento del grupo sea más eficaz 

proporcionando ideas respecto a las actuaciones grupa-

les. 

6. Abstenerse de participar en la discusi6n. 

7. Describir para el grupo el proceso que se está emplean

do y c6mo funciona. 

8, Presentar un informe oral al grupo en el que describa y 

resuma c6mo está obrando el grupo (c6mo se está emplea~ 

do la dinámica del grupo). La decisi6n de c6mo y cuándo 

se deberá hacer esto se tomará de común acuerdo con el 

conductor. 

9. Alentar al grupo a evaluar sus esquemas de funcionamien 

t~ y a trabajar en pro de una actuaci6n más eficaz. 

Qué debe hacer el asesor: 

l. Brindar al grupo hechos, puntos de vista y experiencias 

pertinentes, cuando los necesiten y a medida que se re

quieran. 

2. Exponer los hechos y los puntos de vista más como contri 

buciones a la discusi6n que como una consideraci6n final 

sobre las ideas que se están tratando. 

3. Como regla general contribuir cuando el líder u otros -

integrantes del grupo se lo soliciten. 

4. Tomar la iniciativa cuando esté convencido de que la -

contribuci6n ayudará al grupo a moverse hacía su objetl 

vo. 

S. Ayudar al grupo al cierre de la discusi6n a completar -

los resultados y archivos de la discusi6n. 

6. Estar preparado al cierre de una discusi6n para sugerir 

pasos que el grupo dAba dar en sus discusiones o en la 
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7. Trabajar estrechamente con el líder de la discusi6n, el 

observador y el secretario en su carácter de integrante 

del equipo de conducci6n. 

ADVERTENCIAS 

l. Debe haber un problema que haya que resolver o interre

laciones que haya que discutir .. 

2. Los Tesultados o las realizaciones de la discusi6n est~n 

relacionados directamente con el grado de conocimiento, 

por parte de los miembros del grupo, de los hechos, la 

informaci6n general y las ideas sobre el problema que -

se está discutiendo. 

3. Un grupo de discusi6n no brinda ocasi6n propicia para -

mantener secretas las ideas; cada integrante debe estar 

dispuesto a compartir la informaci6n. 

4. Una buena discusi6n está basada sobre el pensamiento ob 

jetivo, y además lo exige inexcusablemente. 

S. La discusi6n que sigue pasos para la resoluci6n del pro 

blema y la toma de decisi6n es más efi~az que la discu

si6n desorganizada y al azar, 

6. Escuchar es vital en la discusi6n; cada integrante debe 

escuchar a los demás miembros y pensar sobre lo que es

cucha. 

7. Una buena discusi6n o análisis depende de las contribu

ciones individuales. 

8. El lider designado debe estar capacitado y tener la ex

periencia y ejercitaci6n necesarias para conducir con -

~xito una discusi6n grupal. 

9. El que una discusi6n sea dominada por una o más personas 

limitar' la eficacia y utilidad de esta t~cnica. 
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TECNICA 2. 

EL METODO DE REUNION EN CORRILLOS 

Este artificio para descompone~ un grupo grande en unidades 

pequeñas a fin de facilitar la discusi6n fue descrito y di

vulgado por J. Donald Phillips, de la Universidad del Esta

do de Michigan. Las denominaciones alternativas se derivan 

de la idea de seis personas que discuten un tema durante -

seis minutos. En esencia, consiste en dividir cualquier gr~ 

po en otros más pequeños, de cuatro a seis. integrantes, con 

el prop6sito de discutir o analizar. 

CARACTERISTICAS DINM.UCAS DE ESTE METODO. 

l. Permite la creaci6n de una atm6sfera informal, por gran

de que sea el grupo. 

2. Pennite la participaci6n de todos los presentes. 

3. Estimula reuni6n de las ideas dentro del grupo pequeño 

y por medio de la informaci6n dada al grupo mayor se f ~ 

cilita la comunicaci6n y participaci6n de todos. 

4. Alienta la divisi6n del trabajo y la responsabilidad. 

S. Asegura la máxima identificaci6n individual total con -

el problema que se trata. 

6. Es un método rápido para obtener un acuerdo. 

7. Estimula el desarrollo de la confianza individual en el 

proceso democrático. 

8. Torna muy difícil el control de la discusi6n y de las -

recomendaciones por conductores autoritarios o por pequ~ 
- a ,1 • nas rn1nor1as muy expansivas. 

9. Ayudar a liberar a los individuos de sus inhibiciones p~ 

ra partlcipar mediante la identificaci6n de sus ideas 

con un grupo pequeño que puede después llegar a ser el -

protagonista principal. 
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10. El m~todo a menudo alivia la fatiga, el aburrimiento y 

l~ monotonía que se observan cuando las reuniones gra~ 

des tienden a estancarse. 

PARA QUE PUEDE ELEGIRSE ESTE METQDO. 

l. Para lograr que el grupo informe en cuanto a sus intere 

ses, necesidades, problemas, deseos y sugerencias, que 

luego se emplearán en el planeamiento de los programas, 

de las actividades, de los procedimientos de evaluaci6n 

y de las normas de conducta. 

2. Para despertar el inter~s del auditorio al comenzar un 

programa. El inter~s, la preocupaci6n y la identifica-

ci6n del grupo pueden suscitarse muy rápidamente por e~ 

te m~todo y se puede establecer una posici6n mental pa

ra. escuchar y aprender. Los resultados de tales discusi~ 

nes pueden comunicarse a los presidentes o abstenerse -

de hacerlo. 

3. Para aumentar la intervenci6n subsiguiente a varios ti

pos de presentaci6n. Ello puede manifestarse en pedidos 

de aclaraci6n o de mayor informaci6n, en intentos de -

aplicar principios generales a situaciones específicas, 

o a otros modos de internalizar el tema. A menudo se -

llega a sugerencias 6tiles para la acci6n o para lograr 

soluciones finales. 

PARA QUE ES UTIL ESTE METODO. 

l. Cuando hay un deseo de ampliar la base de la comunica-

Ci6n y de la participaci6n. 

2. Cuando se desea recurrir a la totalidad de los recursos 

de los integrantes del grupo en relaci6n con el proble

ma de que se trata. 
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3. Cuando se necesita an~lizar un problema complicado que 

puede ser separado 16gicamente en partes componentes y 

asignarse dichas partes a diversos grupos de reuni6n en 

corrillos. 

4. Cuando parece deseable ampliar la ·responsabilidad aseg~ 

rándose de la participaci6n de todos los integrantes. -

Puede extender su alcance asignado secciones separadas 

a grupos diversos y asignando papeles específicos a va-

rios individuos dentro de cada crr11nn_ o - -r - ... 

S. Cuando parece importante crear una atm6sfera informal, 

permisiva y democrática. 

6 •· Cuando se necesita la rápida reuni6n de ideas en un gr~ 

po grande. 

7. Cuando se <lesa obtener un acuerdo o determinar si existe 

tal acuerdo. 

8. Cuando se desea crear la identidad del individuo con el 

grupo o su problema. 

9. Cuando parece 6til intentar desarrollar la seguridad y 

la confianza individual en la soluci6n de problemas y -

en el proceso democrático. Tal confianza, obtenida en -

la situaci6n de la reuni6n en corrillos, puede extende! 

se a la participaci6n en la situaci6n del grupo total. 

Es difícil permanecer an6nimo en un grupo de seis. 

10. Cuando se desea que el proceso democrático sea reforza

do en relaci6n con un posible control autoritario. 

11. Cuando parece aconsejable estimular la motivaci6n median 

te un cambio de t~cnicas. 

12. Cuando parece que las necesidades y los intereses indivi 

duales no se expresan o satisfacen bien dentro de la si

tuaci6n del grupo mayor. 

13. Cuando las normas y los controles sociales son inadecua

dos en el grupo mayor y es difícil mantener el pensamie~ 

to y la discusi6n en un nivel adecuado. La reuni6n en co 

rrillos es una situaci6n que "obliga" a pensar y discutir. 
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14. Cuando uno desea sacar el máximo de provecho de la he-

.terogeneidad del grupo. Los que se encuentran en diver 

sos niveles de experjencia, de conocimiento o de ante

cedentes están mucho más dispuestos a hablar en el gr~ 

po pequefio y a expresar las ideas de la minoría. 

15. Cuando las aptitudes para comunicarse y para relaciones 

humanas evidentemente no están distribuidas satisfacto 

riamente dentro del grupo mayor. 

16. Cuando el asunto es de tal naturaleza que se puede dis 

cutir con más facilidad en un grupo pequefio. 

COMO EMPLEAR ESTE METODO. 

El grupo deberá: 

l. Tener claramente en la mente los objetivos de la reuni6n 

y la secci6n de la reun~6n en que esta t~cnica será apr~ 

piada. 

2. Considerar cualquier medio alternativo que pueda produ--

cir resultados igualmente buenos. 

3. Pensar a fondo para qu~ prop6sitos puede emplearse el 

m6todo. 

4. Tener preparadas con anticipaci~n las preguntas que se -

han de hacer a los grupos de reuni6n en corrillos; si 

fuere necesario, escritas en tarjetas. 

El conductor del grupo deberá: 

l. Explicar el procedimiento a todo el grupo: por qu~ se lo 

emplea, c6mo funciona, el tiempo que se concede y lo que 

se espera de dicho m~todo. 

2. Hacer la división del grupo en corrillos. A menudo esto 

se puede realizar disponiendo con anticipaci6n la distri 

buci6n de los asientos, pero a veces puede ser necesario 

el procedir.liento de "numerar" u otro. Esta es una manera 

eficaz de deshacer las camarillas. 



76 

3, Dar instrucciones generales como: "Con6zcanse entre sí". 

"Elijan un presidente para propiciar la intcracci6n en 

los corrillos". "Elijan un secretario-informante para -

llevar un registro e informar a la reuni6n general''. -

"Concédanse unos dos minuto·s para efectuar estos proced}: 

mientas". 

4. Pedir al presidente y al informante que se identifiquen 

para cerciorarse de que esta instrucci6n se cumpli6. 

S. Preferentemente entregar copias escritas de las pregun

tas que se tratar,n. 

6. Repetir el tiempo concedido y sugerir que se obtenga al 

g6n comentario de cada integrante. Pedir que hagan pre

guntas y contestar las que puedan haber surgido. 

7. Moverse entre los grupos para estar a su disposici6n p~ 

ra aclarar y determinar los adelantos logrados. Se pue

de ampliar el tiempo dado, si parece conveniente, pero 

se debe preavisar un minutó antes de dar por finalizado 

el tiempo. 

8, Si la cantidad de reuniones en carillos, o la falta de 

tiempo, impide facilitar un informe completo, debe pe-

dirse a los grupos que tomen dos minutos para ordenar -

sus ideas en orden de importancia y pertinencia. 

9. Recoger los informes de cada grupo (escritos u orales), 

clasificarlos y preparar un resumen. En este punto el ~ 

procedimiento desarrolla una variedad ilimitada como re 

sultado del tamaño de la reuni6n, de los tipos de pre-

guntas que se discuten, del empleo que se ha de hacer de 

ellas, etc. 

10. Intentar que todos los puntos de vista significativos 

sean llevados al cuerpo general en una u otra forma. 
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ADVERTENCIAS. 

l. Este método tiene poco valor para diseminar informaci6n, 

excepto en cuanto recurre al conocimiento y a la expe-

riencia de los integrantes del gr~po. 

z. Tienden a abusar de este método quienes tuvieron éxito 

en su aplicaci6n. Como cualquier otra técnica, es 6til 

6nicamente para determinados prop6sitos y ciertas cir

cunstancias. 

3. Los problemas pr&cticos que presenta son muchos; para 

reducirlos al mínimo, es necesario un riguroso planea

miento previo. 

4. Los grupos de reuni6n en corrillos no pueden dar resul. 

tados superiores al nivel de cohocimiento y de experie~ 

cia de que disponen los individuos. Es conveniente ser 

realista con respecto a los resultados que se esperan. 

5. La limitaci6n del tiempo y el informar al grupo mayor 

son rasgos esenciales de la técnica, pero si se les -

acent6a demasiado pueden trabar la discusi6n o an&lisis. 

6. El no hacer un uso adecuado del material obtenido pue

de crear frustraci6n. entre los que han trabajado ardua 

mente para producirlo. 
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TECNICA 3. 

LA MESA REDONDA 

Una discusi6n ante un auditorio por un grupo seleccionado 

de personas (por lo general de tres a seis) bajo un mode

rador se denomina mesa redonda. Se la puede describir co

mo una discusi6n informal de comisi6n que escucha un audi:_ 

torio. La forma de la discusi6n es del tipo de conversa-

ci6n; no se les debe permitir discursos ni a los integra~ 

tes ni al moderador. 

CARACTERI STICAS D INA!v!I CAS DE ESTE METO DO. 

l. La atm6sfera puede ser informal o formal. 

2. Se puede mantener un control limitado del cGmpo y de -

la direcci6n de la discusi6n mediante un an,lisis an-

terior llevado a cabo entre los par.tic ipan tes, def inieE; 

do el esquema de la discusi6n al auditorio inmediatamen 

te antes de presentar la mesa redonda, o por las activi 

dades del moderador. 

3. No puede haber un coritrol completo por el moderador da

do que los miembros de la mesa pueden ignorar las pre-

guntas y las instrucciones. 

4. Puede exponer y enfocar diferentes puntos de vista, di

ferentes hechos y diferentes actitudes sobre un tema. 

S. Permite un m'ximo de interacci6n y de interestimulaci6n 

entre los integrantes de la mesa. 

6. A menudo aumenta el interés del auditorio en el tema, -

debido a la presentaci6n activa y dram,tica de la mate

ria que se trata, las diferencias de opini6n, la compe

tencia, etc. 

7. Es un método Útil para definir los puntos de acuerdo, -

los tampos de desacuerdo y de llegar a un acuerdo. 
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PARA QUE PUEDE ELEGIRSE ESTE METODO. 

l. A fin de crear una atm6sfera informal para comunicarse 

con el grupo. 

2. Para identificar el problema o los temas que se consi

derar'n y para explorarlos. 

3, Para facilitar al auditorio la comprensi6n de las par

tes integrantes del problema. 

4. Para poner a diferentes hechos y puntos de vista en el 

esquema de la discusi6n. 

S. Para pesar las ventajas y las desventajas de un curso 

o cursos de acci6n. 

6. Para proporcionar hechos y opiniones sobre problemas y 

temas de discusi6n. 

7. Para crear inter6s en el auditorio hacia los problemas 

y los temas de <liscusi6n. 

8, Para motivar al grupo mayor hacia el pensamiento o la 

acci6n constructivos. 

9. Para determinar los campos de acuerdo, discutir las zo 

nas de desacuerdo y bregar para lograr el consenso. 

10. Para obligar a un grupo a enfrentar un tema polfmico y 

para estimular a los miembros a unirse para resolver -
ese problema. 

-11 •. Para ayudar a un grupo que enfrenta un terna muy contr~ 

vertido que nadie quiere defender o atacar: la mesa re 

donda dispersa la responsabilidad. 

PARA QUE ES UTIL ESTE METODO. 

l. Cuando el grupo es demasiado grande para que todos in

tervengan. 

2. Cuando el grupo tiene inter~s en el tema y desea saber 

m's al respecto, pero la participaci6n general de todos 

no es el objetivo principal. 
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3. Cuando el nivel de las normas grupales es tal que los 

integrantes están dispuestos a escuchar ambos aspectos 

de un problema y trabajar hacia un acuerdo o concenso, 

4. Cuando el nivel de las normas grupales es tal que los 

miembros est'n dispuestos ·a intercambiar ideas y pun-

tos de vista con otros miembros y a indagar profundame~ 

te un problema. 

S. Cuando los integrantes que forman la mesa desean y son 

capaces de comunicarse entre s~ y con el resto del gru 

po. 

6. Cuando los controles sociales son lo suficientemente -

fuertes para que la mesa obre de acuerdo con las re--

glas establecidas en cuanto al campo de discusi6n, los 

m~todos de procedimiento y el papel del moderador y de 

los integrantes de la mesa redonda. 

7. Cuando el nivel de las relaciones humanas y de las apt! 

tudes para comunicarse de los integrantes de la mesa es 

adecuado para facilitar una buena discusi6n. 

8. Cuando los papeles del moderador, de los miembros de la 

mesa redonda y de otros integrantes del grupo están de~ 

tro de los límites de las definiciones generales del p~ 

pel por el grupo. 

9. Cuando los miembros de la mesa o el moderador, o ambos 

tienen la habilidad de desempeñar papeles de acci6n-uh~ 

dad que se espera se necesiten en la discusi6n de la -

mesa redonda. 

10. Cuando se juzga que hay, o puede crearse, suficiente -

heterogeneidad de intereses y de opiniones para que la 

discusi6n sea valiosa. 

11. Cuando la heterogeneidad en el grupo hace aconsejable 

presentar diferentes puntos de vista o hechos en rela

ci6n con un tema. 
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12. Cuando existen condiciones que hacen difícil o imposi

ble que el grupo, como un todo, discuta racionalmente 

un tema controvertido. Puede haber miembros en el gru

po que sean capaces de llevar la discusi6n a un nivel 

más racional cuando forman parte de una mesa redonda. 

COMO EMPLEAR ESTE METODO. · 

El grupo deberá: 

l. Tener claramente en la mente los objetivos de la reu-

ni6n y la secci6n particular de la misma en que se pu~ 

da emplear esta técnica. 

2. Considerar los medios alternativos que puedan emplearse 

para realizar este objetivo. 

3. Cerciorarse de que el grupo seleccione un t6pico oport~ 

no y significativo que se preste para una <liscusi6n en 

mesa redonda. 

4. Seleccionar los integrantes de la mesa redonda con cui 

dado. Si fuera posible, se deberán elegir personas que 

·estén interesadas en el problema o en el tema de discu 

si6n, que tengan hechos y opiniones, representen dife

rentes puntos de vista, y hayan tenido experiencias di 

ferentes. Deben desear cooperar y expresarse ante un ~ 

grupo. 

S. Elegir a un presidente o moderador que goce del respe

to de la mesa redonda, que no sea parcial, que pueda -

pensar rápida y claramente, hacer preguntas pertinentes 

y reflexivas, y pueda resumir con habilidad. 

6. Elegir a los integrantes de la mesa redonda y al moder~ 

dor con suficiente anticipaci6n para brindarles una -

oportunidad de que estudien y piensen antes de la pre

sentaci6n. 
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7. Sentar a los integrantes de la mesa redonda alrededor 

de una mesa de tal manera que puedan mirarse y hablar 

entre sí y a la vez ver y ser vistos fácilmente por el 

auditorio, 

El presidente deberá: 

l. Planear la reuni6n y tomar todas las providencias nece 

sarias~ 

2, Abrir la reuni6n y dar la bienvenida al grupo. 

3. Presentar al moderador. 

4. Cerrar la reuni6n. 

S. El presidente puede reemplazar al moderador. 

El moderador deberá: 

l. Reunirse con los integrantes de la mesa redonda antes 

de la reuni6n y coordinar el programa venidero, es de

cirj ponerse de acuerdo con respecto al campo de la -

discusi6n, dividir el problema general en sectores ad~ 

cuados para su exposici6n, asignar límites aproximados 

de tiempo para cada fase de la exposici6n propuesta, -

asignar responsabilidades individuales especiales cua~ 

do sea necesario, y preparar alguna forma de esbozo o 

de plan de discusi6n del grupo. A menudo se necesitarán 

dos reuniones. 

2. Cerciorarse de que la disposici6n de los asientos sea 

la mejor. No sentar juntos a integrantes con puntos de 

vista semejantes. Ubicar a los oradores más animados -

en los extremos y los más callados en el medio, de mane 

ra que puedan ser atraídos a participar. 

3. Presentar los integrantes de la mesa redonda al grupo. 
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4. Presentar el tema al grupo general, asegurarse del in

terés del mismo y preparar el camino para la discusi6n 

que seguirá. Explicar el procedimiento que se seguirá 

en la reuni6n, indicando de qué manera todo el grupo -

tendrá una oportunidad de participar. 

S. Abrir la discusi6n con una pregunta o una manifestaci6n 

que centrará inmediatamente la atenci6n en el punto n~ 

clear del interés. 

6, Llevar a los integrantes de la mesa hacia una discusi6n 

informal, es decir, hacia una conversaci6n. 

7. Intervenir en la discusi6n para: 1) hacer preguntas 

aclarado~as, 2) interpretar significados inciertos, 3) 

llevar la discusi6n nuevamente al tema central, 4) re

sumir, 5) dar por finalizado un punto de la <liscusi6n 

y pasar a otro, 6) hacer preguntas que inicien una nue 

va etapa, y 7) interrumpir a los oradores. 

8. Hacer preguntns que exijan una respuesta reflexiva y -

no del tipo que puedan responderse con monosílabos. 

9. Trabajar hacia una comprensi6n básica, pero también 

sondear en busca de puntos de desacuerdo para posterior 

discusi6n. 

10. Permitir que la participaci6n sea todo lo libre y espo~ 

tánea posible. Las pregu~tas se dirigirán a toda la me

sa o a una parte de elJa, pero nunca a los integrantes 

como individuos, excepto para aclarar manifestaciones -

ya efectuadas o para introducir hechos o puntos de vis

ta especiales en la discusi6n. 

11. Presentar un resumen final. 

12. Devolver la reuni6n .al presidente, si es que hay un pr~ 

sidente, o clausurar él mismo la reuni6n. 
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El integrante de la mesa redonda deberá: 

l. Preparar el material y organizar las consideraciones -

sobre el t6pico en discusi6n. 

2, Dar ejemplo de pensamiento' prudente, reflexivo y racio 

nal. 

3. Escuchar con atenci6n los comentarios de los otros in

tegrantes de la mesa redonda y esforzarse por compren

der sus puntos de vista y lo que hay detrás de ellos. 

4. Expresar sus puntos ~e vista e ideas con energía, cla

ridad y concisi6n. 
S. Esperar el momento oportuno para presentar su punto de 

vista. 

~. Cambiar sus puntos de vista si la 16gica o los datos -

demuestran que su posici6n estaba equivocada. 

7. Hablar s6lo del t6pico que se está tratando. 

B. Circunscribir los comentarios a cortos períodos de -

tiempo.Se considera como tiempo máximo para cada con-

. tribuci6n el de dos o tres minutos. 

9. Mantener la atm6sfera de la discusi6n en un tono infor 

mal y del tipo de conversaci6n. 

10. Contribuir a la claridad y a la unidad de la discusi6n 

reenunciando con mayor claridad las opiniones de los -

demás, disminuyendo las exag~raciones, sefialando la -

unanimidad cuando ella exista, reconociendo el haber -

comprobado o no cualquier punto, y cambiando la direc

ci6n de la discusi6n en el caso de una desavenencia 

irreconciliable. 

11. Ayudar al conductor a hacer participar a otros miembros 

de la mesa redonda. 
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ADVERTENCIAS. 

l. El éxito de esta técnica depende en gran parte del mo

derador y de los integrantes de la mesa, que deben ser 

elegidos cuidadosamente. 

2. La discusi6n no debe ser monopolizada por uno o dos -

miembros. 

3. Un planeamiento anterior a la reuni6n es absolutamente 

necesario para el ~xito, pero adem~s debe tenerse muy 

en cuenta lo que se dice en los dos puntos siguientes. 

4. No debe haber discusi6n preliminar sobre el tema. Si -

esto se realiza, la discusi6n pública a menudo se trans 

forma en un anticlímax trillado y teatral. Preparar un 

esbozo sencillo y corto de los puntos que se tratarán. 

5. Permitir suficiente tiempo -las mesas redondas con una 

duraci6n menor de 30 minutos, raras veces tienen éxi-

to-, pero concluir mientras el interés del grupo gene

ral todavía se mantiene alto. 
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TECNICA 4, 

LA CONFERENCIA 

Todos conocen la situaci6n grupal en que un expositor ca

lificado pronuncia un discurso o conferencia ante un audi 

torio. Probablemente sea ra técnica empleada más com6nmen 

te; probablemente sea también de la que más se ha abusado, 

Esto no significa que sea de por si una t6cnica pobre, p~ 

ro a menudo se la emplea cuando otra sería más apropiada. 

El hecho de que la disertaci6n sea un método fácil de con 

certar no deberá inclinar a los grupos a su empleo si 

existen otros más adecuados. 

CARACTERISTICAS DINfü~ICAS DE ESTE METODO. 

l. Es una técnica extremadamente formal; la exposici6n ver 

bal permite 6nicamente la comunicaci6n en un solo senti 

do. 

2. Permite presentaciones completas y detalladas sin la -

distracci6n de interrupciones. 

3. Es un método muy rápido de transmitir informaci6n a un 

grupo. 

4. El control puede ser rígido, dado que está enteramente 

en las manos del expositor y del presidente. 

S. Es una forma abstracta de interacci6n grupal y, por co~ 

siguiente, exige un alto grado de competencia por parte 

del expositor y un alto nivel de cooperaci6n por parte 

del auditorio. 

6. Los miembros del grupo y su conducci6n pueden ejercer 

poco control sobre el asunto tratado por el orador y su 

forma de encararlo. Expositores irresponsables pueden -

manifestar verdades a medias, deformar los hechos o nu

blar el espíritu crítico del auditorio con recursos emo 

tivos. 
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7. Es difícil medir los efectos de un discurso sobre el -

grupo, de una manera objetiva. 

PARA QUE PUEDE ELEGIRSE ESTE METODO. 

l. Para presentar informaci6n de una manera formal y dis

creta. 

2. Para proporcionar informaci6n experta, con continuidad. 

3. Para identificar un problema, o un campo general de un 

problema. 

4. Para explorar determinadas y limitadas facetas de un -

problema, 

S. Para explorar una o varias soluciones de un problema. 

6. Para estimular al grupo a leer o a analizar. 

7. Para inspirar al grupo. 

B. Para divertir o entre~ener a un grupo por medio de un 

expositor de muy buenas aptitudes o muy experimentado. 

9. Para ayudar al grupo a compartir las experiencias de -

otra persona. 

~ PARA QUE ES UTIL ESTE METODO. 

l. Cuando las normas, la identidad y los controles socia

les del grupo son tales que la atenci6n y el interés ~ 

del integrante del grupo se mantendrán en una situaci6n · 

de comunicaci6n en un solo sentido. 

2. Cuando el grupo tiene a su disposici6n personas exper

. tas que poseen informaci6n de importancia y que tienen 

la aptitud y el deseo de preparar un discurso para im

partir tal informaci6n. 

3. Cuando los integrantes del grupo tienen habilidades p~ 

ra recibir la m~s abstracta comunicaci6n verbal de un 

solo sentido. 
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4. Cuando la participaci6n verbal, abierta, no es consi-

derada esencial para que escuchen y aprendan los inte

grantes del grupo. 

S. Cuando es más aceptable al grupo el papel más pasivo -

de "oidor". 

6. Cuando los integrantes del grupo desean compartir las 

experiencias de otra persona, mediante informaci6n. 

7. Cuando existe un alto grado de identidad grupal con el 

problema o la persona que hace la exposici6n, o con am 

bos. 

8. Cuando el grupo es tan grande como para que sea difícil 

lograr una participaci6n abierta de todo el grupo. 

9. Cuando existe una atm6sfera en Ja que el grupo acepta

rá ideas o estimulaci6n de "forasteros". 

10. Cuando no hay tiempo en la estructuraci6n de la reuni6n 

para permitir que participe todo el grupo o subgrupos 

de éste. 

11. Cuando existe un tiempo limitado para la preparaci6n -

(el presidente y el orador pueden organizar la exposi

ci6n). 

COMO EMPLEAR ESTE METODO. 

El grupo deberá: 

l. Tener claramente presente el objetivo de la reuni6n y 

la secci6n particular de la misma en que se puede em-

plear esta técnica. 

2. Considerar medios alternativos que puedan emplearse ·p~ 

ra lograr este objetivo. (Recordando que el discurso es 

una de las técnicas de las que más se ha abusado). 

3. Informar al expositor potencial del tema que se desea -

que exponga y obtener su consentimiento para hablar so

bre ese tema. 
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4. Proporcionar una situaci6n en que los integrantes del 

grupo puedan estar físicamente cómodos y efectuar la 

disposici6n de los asientos de manera que todos los -

miembros puedan ver y oír claramente. 

S. Determinar con el disertante la necesidad de equipo -

de amplificaci6n, proyector, y otros medios auxiliares. 

Un buen presidente deberá: 

l. Decidir, en consulta con los integrantes del grupo, so 

bre el tópico o problema que se pres~ntará. 

2. Cerciorarse de que el expositor que se haya elegido -

sea calificado. 

3. Ponerse al habla con el expositor con tanta anticipa-

ci6n a la reuni6n como sea posible (o nombrar una comi 

si6n para hacerlo). 

4. Informar al expositor potencial sobre el tópico del 

cual se espera que hablará, el tiempo disponible, y de 

una manera general, qu~ espera obtener el grupo al es

cucharlo. 

S. Informar al expositor antes del día de la reunión sobre 

la magnitud de auditorio que se espera concurrirá. 

6. Informar al expositor cómo coordinará su exposición ver 

bal con las actividades generales del grupo. 

7. Cerciorarse de que se hayan realizado todos los prepar~ 

tivos para la reuni6n. 

8. Abrir la reuni6n y establecer el esquema general para -

el expositor. 

9. Presentar al expositor al auditorio, tan concisamente 

como sea posible; dar únicamente suficiente informaci6n 

sobre los antecedentes para indicar su capacidad para -

hablar sobre el tema, nada más. Los elogios personales 

y "leer su linaje" por lo general turban al expositor 

y aburren al auditorio, 
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grantes reunidos y proceder con el siguiente pun~o de 

la reuni6n, o levantar la sesi6n si la exposici6n ver 

bal era la Única finalidad. 

Un buen expositor deberá: 

l. Aceptar el compromiso de exponer Únicamente si está c~ 

pacitado y deseoso de preparar un discurso organizado. 

2. Organizar la exposici6n verbal para acomodarse a las -

necesidades del grupo de acuerdo a c6rno las conoce so

bre las base de su cornunicaci6n con los representantes 

del grupo. 

3. Respetar los deseos del presidente y del grupo rnante-

n{éndose dentro del tiempo adjudicado. 

Los integrantes del grupo deberán: 

l. Prepararse de manera que puedan obtener el máximo pro

vecho posible del expositor. Esto puede si~nificar leer 

sobre el terna, discu~ir sobre él con otros integrantes 

del grupo, o reflexionar sobre el mismo. 

2. Ir a la reuni6n con la mente abierta y disnuesto a es

cuchar las ideas del expositor. 

3. Escuchar atentamente. 

4. Pensar durante y después del discurso e intentar inte

grar cualquier nueva idea expuesta, práctica o 16gica, 

con las que ya obraban en su conocimiento. 

S. Brindar al expositor todas las atenciones que correspo~ 

dan. 
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ADVERTENCIAS. 

l. No abusar de este m~todo. 

2. ~a conferencia es inferior al simposio para traer a 

luz los puntos de vista divergentes sobre un tema. 

3. Es inferior a los grupos de corrillos o de diálogos si 

multáneos para llevar a un gruno hacia un consenso o -

una acci6n. 

4. Es inferior a la mesa redonda para lle2ar a un 

de diferencias de opini6n dentro de un grupo. 

S. Es inferjor a la mesa redonda con interrogador en la -

obtenci6n de respuestas a preguntas específicas que un 

grupo desea ver contestadas. 

6. Es inferior a la entrevista para brindar a un grupo -

las experiencias más interesantes (para el grupo) de -

u:n viaiero u otra persona. Esto es particularmente cier 

to si se emplea alguna té~nica tal como la reuni6n en -

corrillos o la de diálogos simultáneos para conseguir -

establecer la forma de la entrevista. 

7. Es inferior a la dramatizaci6n para obtener que los in

tegrantes del grupo vean los puntos de vista de otros -

en una situaci6n controvertida. 

8. Un defecto ,grande la conferencia o disertaci6n es que -

"la manera más fácil de salir del paso" que tiene el -

presidente u otros que son formalmente resoonsables de 

las reuniones del grupo. Es engañosamente fácil, porque 

mientras puede ser relativamente sencillo conseguir un 

expositor, la libertad que éste tiene y ejerce puede -

si1rnificar que devíe al grupo de sus intereses, de man~. 

ra que posteriormente tenga éste dificultad en retomar 

el rumbo hacia sus propias metas. En muchos casos la -

exposici6n verbal puede ser interesante e informativa, 

pero no estar verdaderamente relacionada con las metas 

específicas del grupo. 
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9. La técnica exige una.gran habilidad por parte del exp~ 

sitor y del auditorio para tratar con abstracciones. 

10. Salvo que un grupo decididamente desee aprender, res-

ponderá pobremente ante una conferencia. 
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SIMPOSIO 

El uso de esta técnica tiene como finalidad obtener una va

riada informaci6n sobre un tema determinado, así como llegar 

a soluciones diferentes sobre el mism·o asunto. 

Este procedimiento permite también dividir. para su estudio, 

un tema comnlicado en nartes 16gicas. 

ORGANI ZAC ION. 

a)' El maestro explicará al grupo el tema de estudio y los -

objetivos que se desean alcanzar. 

b) Se seleccionarán los alumnos expositores. (Pueden ser de 

3 a 6). 

c) Se nombrará un moderador y un relator. 

(El moderador podrá ser el maestro): 

d} Se distribuirán, entre los expositores, las tareas por -

realizar. 

~) Se les proporcionarán las fuentes de informaci6n adecua

das. 

Trabajos que desarrollarán los expositores. 

a) Investigaci6n del tema en la bibliografía proporcionada 

por el maestro. 

b) Distribuci6n de tareas específicas entre los expositores. 

c) Elaboraci6n de síntesis. en tarjetas. 

d) Preparaci6n del material: gráficas, carteles, diapositi

vas, proyecciones .... 
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Desarrollo. 

- Los expositores se colocarán en un lugar estratégico del 

sal6n, de manera que puedan ser observados por todo el -

grupo. 
- El moderador presentará ante el grupo a los expositores, 

en el orden en que intervendrán. Mencionará el terna y 

subternas por desarrollar. 

- Al terminar la intervenci6n de cada expositor (de 10 a -

15 minutos), el moderador hará una síntesis de lo trata

do e invitará al grupo a hacer preguntas, pero sin perrni. 

tir discusiones. 

- Las preguntas podrán hacerse en forma oral o por escrito, 

en este Último caso se harán en hojas o tarjetas. Este -

procedimiento eauivale a terminar el simposio con una se 

si6n panel. 

Evaluaci6n. 

Se evalúa: 

a) A los expositores. 

b) Al grupo. 

A los expositores: 

a) Por la eficacia en la investigaci6n. 

b) Por la forma de exponer el terna. 

c) Por las respuestas dadas al grupo. 

d) Por la calidad y eficacia del material didáctico ernple~ 
do. 

Al grupo: 

Por su intervenci6n al preguntar. 
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La evaluaci?n podr~ hacerse: 

- Aplicando pruebas objetivas. 

- Por medio de cuestionarios. 

- Por medio -e preguntas orales. 

- Por trabajos escritos. 
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SEMINARIO 

El estudio dirigido, la consulta de obras, la discusi6n, -

las observaciones de la realidad, el trabajo por equipos, 

las investigaciones adecuadas, la práctica y la aplicaci6n, 

son diferentes procedimientos de enseñanza que, combinados, 

se conocen con el nombre de· "SEMINARIO". 

Cada maestro nuede maneiar el seminario de acuerdo con la 

asignatura o actividad que imparta. 

Se ha creído equivocadamente que manejar esta técnica es --

.más fácil que dictar una cátedra; nada más err6neo. ya que 

se requieren por parte del maestro, m61tiples esfuerzos que 

serán factores decisivos en el ~xito o fracaso de este nro

cedimiento. 

Para alcanzar buenos resultados en el uso de esta técnica -

es indispensable: 

a) Conocimiento pleno de su manejo. 

b) Disponer de los materiales necesarios. 

e) Que existan suficientes medios de informaci6n al alcan

ce de los alumnos. 

d) Fijar una meta bien definida,. basada en los intereses -

comunes del grupo. 

Objetivos del Seminario. 

Llegar al conocimiento de uno o varios temas por medio -

del estudio y la investigaci6n. 

- Comentar, relacionar y confrontar los resultados de los 

datos investigados. 

- Capacitar a los alumnos en la investigaci6n y autoapren

dizaje. 
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~ Desarrollar sus aptitu~es y capacidades para el trabajo 

colectivo. 

Organizaci?n. 

a) Se seleccionará el tema o asunto que se va a investigar. 

b) El maestro orientará a los alumnos acerca de las posi-

bles fuentes de investigaci6n. 

e) Los alumnos del grupo sugerirán lo relativo a calendario, 

plan de acci6n y objetivos. 

d) Se nombrará la directiva del seminario: un presidente y 

un secretario, así como un moderador y un relator por -

cada equipo. 

e) Se determinará el número de jornadas aue comorenderá el 

seminario y el tiemno de cada sesi6n. (Se recomienda 

que el tiempo de cada sesi6n no exceda de una hora). 

f) Se dividirá el grupo en equipos de trabajo. 

Desarrollo. 

- El equipo expositor y la directiva se instalarán en un -

lugar visible para todos. El maestro puede colocarse en

tre el grupo. 

- El presidente presentará al grupo a cada uno de los exp~ 

sitores y a continuaci6n declarará abierta la sesi6n. 

- Si no se trata de la primera sesi6n, el secretario leerá 
el acta de la anterior. 

- El presidente expondrá los temas que se van a desarrollar. 

- Los alumnos de cada equipo presentarán su trabajo en un -

tiempo fijado, de acuerdo con el número _de expositores de 
cada equipo. La discusi6n del tema será libre. 

- La exposici6n de los ponentes podrá hacerse oralmente o -

por escrito y en la forma que deseen, ya sea por medio de 
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preguntas, comentarios, lecturas o combinando estas for

mas. Podrán auxiliarse del material didáctico necesario . . 
- Terminada la exposici6n, el secretario tomará nota de --

los alumnos del grupo que deseen hacer alguna pregunta y 

los invitará a intervenir en el orden en que se registr~ 

ron. 

- Los expositores contestarán todas las preguntas que se -

les hagan. 

- Una 'lrt:t.7 n11p. • ...., .... "1.-'"' terminen de hablar los alumnos re~istrados. 

podrán hacerlo otros, aunaue no se hayan anotado con el 

secretario. 

- Cuando el presidente considere que se ha discutido sufi

cientemente el tema, invitará al primer relator a que 

anote las conclusiones. Estas serán consignadas en un ac 

ta. 

- El secretario formulará el acta, la cual deberá firmar -

el presidente y aprobar el maestro. 

Evaluaci6n. 

Se hará: 

a) En relaci6n con el objetivo, es decir si éste se logr6 

total o parcialmente. 

b) En relaci6n con el contenido. Si las conclusiones abar~ 

can todos los aspectos del tema estudiado. 

La evaluaci6n del equipo abarcará: 

a) Eficacia de la i~vestigaci6n. 
b) Presentaci6n del tema en forma adecuada. 

c) Material didáctico usado. 

d) ·Exposici6n clara y precisa. 

e) Si todos los integrantes del gruoo participaron. 
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La evaluaci6n del .grupo .se hará: 

a) Por el interés que hayan manifestado en las exposicio-

nes. 
b) Por su participaci6n en el trabajo. 

La evaluaci6n podrá hacerse en forma oral o escrita. ya sea 

por medio de preguntas o pruebas objetivas. 
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DISCUSION PANEL 

Este procedimiento tiene por objeto: 

- Conseguir la mayor informaci6n sobre un tema, a partir -

de un diálogo. 
- Que los alumnos se interesen por un tema cualauiera. 

- Que los alumnos actualicen sus conocimientos. 

- Que 
_1 ________ ., .. __ 
ue:sarru_1._1.1;;11 su capacidad de comunicación. 

Organizaci<?n. 

a) El tema será elegido por el maestro o sugerido por los 

alumnos. 
b) Se nombrarán a los participantes en la sesi6n panel. 

c) Se nombrará un moderador para dirigir el diálogo. Puede 

ser el maestro. 

Desarrollo. 

- L;s ponentes se colocarán en un lugar visible, de manera 

que puedan ser observados nor todo el grupo. 

El moderador hará la primera p~egunta para iniciar el -

diálogo entre los ponentes. Cuando lo juzgue conveniente 

hará nuevas preguntas que los motiven e interesen a con

tinuar el diálogo. 

- Después de 15 6 20 minutos el moderador pedirá a· los ex

positores que presenten sus conclusiones ante el grupo. 

- Se invitará a todo el grupo a dialogar y/o exponer puntos 

de vista sobre lo tratado. 
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Evaluaci6n. 

Consiste en la exposici6n de un tema ante un grupo, reali

zado por el maestro o una persona competente en la materia. 

Desarrollo. 

~) El ponente expondrá un tema en forma oral o escrita, sin 

b) Terminada la exposici6n, se dará un tiempo determinado -

al auditorio para su participaci6n. 

e) Los alumnos que así lo deseen, harán preguntas al expos! 

tor, el cual responderá o aclarará las dudas que se pre

senten. 

Recomendaciones. 

- Que los objetivos sean bien definidos. 

- Preparaci6n, por el expositor, de material adecuado y su-

ficiente (láminas, diapositivas. películas). 

- D~terminar previamente el tiempo disponible para la expo

sici6n del tema y la participaci6n del grupo. 

Evaluaci6n. 

Podrá evaluarse el éxito de la conferencia, aplicando al -

grupo un cuestionario o una prueba objetiva. 
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E.XPOSICION 

La técnica de la Exposici6n es similar a la de la Conferen 

cia, difiere Únicamente en que la Conferencia es una expo

sici6n más formal y la Exposici6n tiene un carácter infor

mal que propicia una mayor comunicaci6n entre maestro y -

alumnos. 

TECNICA 9. 

DEBATE 

Forma parte del desarrollo de otras técnicas, y puede usar 

se cuando el estudio del tema provoca divergencias entre -

lo expuesto por los ponentes. 

Al emplear la técnica ~el debate hay que tomar en cuenta -

la importancia que tiene el moderador. ya que será el que 

guíe en forma adecuada y oportuna las discusiones. 

Organizaci?n. 

a) Se proporcionará el tema a los participantes con la de

bida anticipaci6n. 

,b) Se nombrarán a los integrantes del ~quipo y al moderador. 

e) El maestro proporcionará fuentes de informaci6n accesi

bles a los ponentes. 

Desarrollo. 

- Se indicará al grupo el tema y objetivo'. 

- Se colocarán los participantes en un lugar adecuado. 

- El maestro presentará al grupo a los participantes, 

- Se presentarán los puntos de vista "A". 

- 0posici6n a los puntos de vista "A". 
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- Se presentarán los pun.tos de vista "B". 

- Oposici6n a los puntos de vista "B". 

- Realizada la discusi6n entre los ponentes, se invitará -

al grupo a hacer las pregunt"as que desee en relaci6n con 

lo expuesto. 
- El moderador expondrá las conclusiones en forma oral o -

escrita. 

Recomendaciones para la conducci6n del debate: 

- No salirse del tema que se discute. 

- Ajustarse al tiempo determinado. 
Anotar las conclusiones en el pizarr6n o en tarjetas. 

TECNICA 10. 
ENTREVISTA 

. 
Este procedimiento consiste en realizar una entrevista en-

tre un equipo previamente seleccionado y preparado, .y el -

maestro responsable del grupo. 

Organizaci6n • 

. a) Con anticipaci6n se indicará al grupo el tema que se va 

a estudiar. 

b) Se seleccionará a los alumnos más preparados para formar 

el equipo al que se entrevistará. 

c) El maestro o entrevistador preparará un cuestionario re

lacionado con el tema. 

d) Los integrantes del equipo prepararán ~l material de ay~ 

da audiovisual, cuando lo requiera el tema. 
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Desarrollo. 

- El maestro o entrevistador destacará la importancia del 

tema que se va a tratar. 

Presentará a cada uno de los componentes del equipo que 

va a entrevistar. 

Entregará al equipo entrevistado cuando menos tres copias 

del cuestionario. 

Iniciará la entrevista con la primera pregunta del cues

tionario. Una vez contestada ésta, el entrevistador dará 

su aprobaci6n o hará las aclaraciones pertinentes. 

- Invitará al grupo a formular preguntas o a exponer dudas 

sobre lo expuesto. 

- Una vez contestada y aclan1da la primera pregunta, se coE_ 

tinuará en la misma forma hasta terminar con el cuestiona 

rio. 

- El maestro redactará y leerá las conclusiones. 

Evaluaci6n. 

Podrá realizarse: 

Al equipo 

- De acuerdo con las respuestas dadas. 

Al grupo 

- Por medio de cuestionarios o pruebas objetivas. 
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LLUVIA DE IDEAS 

Este procedimiento se emplea p~ra estimular la facultad -

creadora de los alumnos, encontrar ideas, y hacer acopio -

de datos en corto tiempo. 

Organizaci6n; 

a) Se presentar~ 

b) Se formarán diferentes equipos. 

e) Se indicará el tiempo de exposici6n de cada equipo. 

dY Se nombrará un moderador y un relator, ~ste se encarga

rá de llevar un registro de las ideas aportadas por ca

da equipo. 

Desarrollo. 

- El maestro explicará c6mo se va a desarrollar el trabajo. 

- El moderador indicará el momento de iniciaci6n del traba 

jo y contará el tiempo de intervenci6n de cada expositor, 

dentro del equipo. Las ideas expuestas serán anotadas por 

el relator. 

Concluido el tiempo, se pedirá el informe de cada equino 

para que lo conozca todo el grupo v lo comenten, así como 

para la aprobaci6n del maestro. 

- El moderador o el maestro presentarán las conclusiones. 

Evaluaci6n. 

De acuerdo con las aportaciones, se calificará a cada equi

po. 
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TECNICA 12. 

CUCHICHEO 

Este procedimiento permite una mayor intervenci6n del gru

po, realizar el trabajo en un ambiente informal, conocer -

las diferentes características del grupo y lograr respues

tas rápidas sobre un tema determinado. 

Organizaci6n. 

a) El maestro eligirá una pregunta o un tema sencillo para 

discutirlos . 

. b) Se invitará a los alumnos a formar pareja con su compa-
- ~ nero mas cercano. 

Desarrollo. 

- El maestro presentará el tema o pregunta por discutir. 

- Indicará a los alumnos que consulten la respuesta con su 

pareja y lleguen a un acuerdo en el tiempo determinado -

(uno a dos minutos). 

Tirminado el tiempo. pedir~ las respuestas a varias par~ 

jas, sin permitir discusi6n. 

- El maestro guiará al grupo para llegar a conclusiones ba 

sadas en la opini6n de la mayoría. 

Si detecta errores, hará las aclaraciones necesarias. 

- Resumirá las contestaciones, de tal manera que las dife

rentes opiniones lleven a una conclusi6n o respuesta co

rrecta. 



TECNICA 13. 
LA ~OMISION 

Este procedimiento permite aportar el mayor número de datos 

posibles sobre un tema previsto, cuyas fuentes de informa-

ci6n no están al alcance del grupo. 

Organizaci6n. 

a) El tema por investigar o la actividad por realizar serán 

propuestos por el grupo. 

b) Se nombrarán cuatro o cinco alumnos para el desempeño de 

la comisi6n o investigaci6n. 

e) El maestro les indicará las fuentes de informaci6n a las 

que pueden recurrir. 

Desarrollo. 

. 
- La comisi6n investigará el tema y realizará las activida-

des asignadas. 

- Se dará un tiempo determinado nara realizar la investiga

ci6n o actividad. 

- Dentro del plazo fijado, el equipo investigador informará 
en forma peri6dica al grupo acerca de las actividades rea 

lizadas. 

- Una vez realizado el trabajo lo presentará al grupo y di~ 

cutirá con él la mejor forma de aprovechar las informacio 
nes recogidas. 

Evaluaci6n. 

Se evaluará al equipo investigador, de acuerdo con la efica 

cia de los datos investigados o las actividades realizadas, 

a juicio del grupo y del maestro. 
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ACUARIO 

Esta técnica se emplea para captar a un mismo tiempo varios 

aspectos de un tema, interesar al grupo en el trabajo que -

realiza el equipo y suplir diferencias, por lo que a caren

cia de material de laboratorio se refiere. 

Organizaci6n. 

a) El maestro eligirá el tema que se va desarrollar y lo -

presentará al grupo. 

b) Les indicará fuentes de informaci6n. 

c) Les proporcionará el material necesario, especialmente 

si se trata de una práctica de laboratorio. 

d) Elegirá a los alumnos que fungirán como "peces" (cinco 

o seis). 

e) El maestro escribirá un paquete de sencillas preguntas 

para diferentes niveles de observadores a quienes se -

llamarán "tiburones". 

Desarrollo. 

- El equipo de alumnos "peces" deberá quedar en un lugar -

visible. 

Se explicará al equipo lo que tiene que hacer y se le -

proporcionará el material necesario. 

- Se colocará en forma discreta el primer nivel de "tiburo 

nes" para que observen el trabajo sin que se enteren 

"los peces". 

- Detrás del primer nivel, se colocará el segundo nivel de 

"tiburones 11 y les indicará lo que deben observar en forma 

discreta sobre el trabajo de los "peces". 

- Se colocarán tantos niveles como sea posible, procurando 
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que cada nivel observe lo que le corresponda. pero sin -

que los observados se den cuenta. 

- Concluido el trabajo desarrollado por los "peces", éstos 

presentarán sus conclusiones~ 

Los "tiburones" externarán sus observaciones y las pon-

drán a consideraci6n del grupo. 

- Si el maestro considera necesario, los "peces" volverán 

a realizar el trabajo, tomando en cuenta las observacio

nes hechas por los "tiburones". 

Evaluaciones. 

A los Peces: 

Por su organizaci6n y desarrollo correcto del trabajo. 

A los tiburones: 

Por sus observaciones oportunas y válidas y las modifica-

cienes que propongan. 

Al grupo: 

La evaluaci6n se hará por medio de preguntas orales o pru~ 

has objetivas. 
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LA REJILLA 

Tiene por objeto que la informaci6h que se comunica a un -

equipo llegue a todos los int~grantes del grupo. 

Organizaci6n. 

a) Presentaci6n del tema. 

b) De acuerdo con el número de alumnos del 

la divisi6n en equipos. 

rrr11nn o ........ r ..... ' 

e) Se nombrará un coordinador de los equipbs . 

se hará 

. d) Se fijará el tiempo de trabajo (una hora, dividida en -

dos sesiones de 30 minutos). 

Desarrollo. 

- El coordinador expondrá el tema o asunto por tratar. 



C A P I T U L O V 

TALLER DE HABITOS Y TECNICAS DE ESTUDIO 
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5.1. ANTECEDENTES 

Después de 2 años de trabajo, (actualmente tengo 8 años) en 

la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, U.N.A.M. en 

el Departamento de Seguimiento Escolar, que entre otras ac

tividades elabora el perfil. del estudiante, llam6 nuestra -

atenci6n la falta de hábitos de estudio que registraban los 

alumnos, siendo en algunos casos, ellos mismos quienes - -

abiertamente manifestaban el tener problemas por no saber -

como estudiar, se comprob6 que la carencia de un método de 

estudio adecuado era una de las causas que lleva al estu--

diante al absoluto desinterés y rechazo total de la escuela. 

Uno de los recursos con que cuenta la instituci6n para sol~ 

cionar el problema, es ofrecer cursos de hábitos de estudio, 

los que se imparten durante el semestre escolar (ver apéndi 

ce 1). Observando el interés que manifiestan los alumnos por 

tratar de mejorar sus hábitos de estudio como se les indica 

ba en el curso, surge la pregunta ¿Pero esté interés se man 

tiene a través de toda la carrera? 

Como no se contaba con un estudio formal sobre ésto, se de

cidi6 hacerlo apoyado con un Taller de Hábitos y Técnicas de 

Eitudio que tendría como objetiv6 fortalecer lo visto en el 

curso a través de los diez temas que lo componen, (ver apé~ 

dice 1) se pretendi6 establecerlos en su ambiente natural -

para aplicarlos posteriormente y continuar con un seguimie~ 

to durante 8 semestre para obtener los resultados. 

Lo importante por otra parte, era hacer que el estudiante -

mantuviera el interés durante toda la carrera y de esta man~ 

ra el alumno concluyera sus estudios lo que significa bajar 

la tasa de deserci6n, para lo cual se implement6 el taller 

de la siguiente manera: 
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s. 2. VARIABLES 

Se uso como variable dependiente (V.D.) la conducta de es

tudio, medida por calificaciones, variable independiente ~ 

(V.I.) el taller de hábitos y técnicas de estudio y como -

variable extrafia (V.E.) con~ulta. Definiendo operacional

mente la conducta, como la falta de hábitos y técnicas de 

estudio, el taller de hábitos y Técnicas de estudio - - -

(T.H.T.E.) como instrumento para establecer los hábitos y 

técnicas de estudio, que se vieron en el curso (ap~ndice 1) 

y consulta como control de problemas individuales, familia

res y sociales que pudieran afectar la conducta de estudio. 

5.3 HIPOTESIS 

La hipótesis de trabajo se plante6 en la siguiente forma: 

?Si al estudiante se le establecen hábitos y técnicas de es

tudio, contribuirán éstos a la culminación de sus estudios? 

Para responder a la pregunta anteriormente planteada se enun 

ciaron las siguientes hipótesis: 

H1 - Si existen diferencias significativas entre los resulta 

dos obtenidos en la aplicación de la encuesta antes y 

despu~s de llevar el T.H.T.E. 

H2 - Si existe diferencia significativa entre el aprovecha

miento académico tomado por calificaciones, antes y - -

despu~s de haber llevado el T.H.T.E. 

H3 Si existe diferencia significativa entre el grupo exp~ 

rimental y control en relación al número de semestres 
term.inados durante la carrera. 
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5.4. SUJETOS 

Los sujetos que intervinieron en el estudio fueron 15 estu

diantes de la Facultad de Estudios Superiores Cuauti tHÍ.n de 

la Generaci6n 1980, 12 hombres y 3 mujeres de 18 a 21 años 

de edad, mexicanos, inscritos en las carreras de Ingenier~a 

Agrícola 10 de ellos, en Médico Veterinario Zootecnista ~· 

en Ingeniería Mecánica y Eléctrica 2 del turno matutino, -

con un nivel socioecon6mico medio que aceptaron inscribirse 

en el T.H.T.E. La muestra fue de 15 alumnos seleccionados -

al azar de los 5 grupos que tomaron Hábitos de Estudio que 

se d~n en la Instituci6n, que era en total 82 estudiantes. 

Como grupo control se tomaron al azar registros escolares 

de 15 alumnos de la poblaci6n que lleg6 a la Facultad de -

Estudios Superiores Cuautitlán, este grupo servirá solo pa

ra ver las diferencias sobre deserci6n. 

5. 5. ESCENARIO 

Se realiz~ el estudio en la Facultad de Estudios Superiores 

Cuautitl~n, U.N.A.M., ubicada en el Municipio de Cuautitl~n 

de Romero Rubio, sobre la Carretera de Cuautitlán-Teoloyucan 

a_ la altura de la autopista M~xico-Querétaro en el Km. 36.5, 

en el Departamento de Seguimiento Escolar el que cuenta con 

oficinas, con espacio necesario y mobiliario usual de ofici 

na, así mismo se dispon~a de salones de clase~ 

5.6. EQUIPO Y MATERIAL UTILIZADO 

Material que se emple6: cron6metros, hojas de registro, lá

pic~s, hojas milimétricas, hojas blancas iamano carta, plu

mones de colores y plumines. 
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5. 7. PROCEDIMIENTO 

5.7.1. Descripci6n del procedimiento que se sigui6 para pr~ 

var la V.D. 

El primer paso que se sigui6 para provar la V.D. fue: a los 

15 estudiantes que participaron en el T.H.T~E. y que se des 

cribieron en el punto 5.4. se les aplic6 la encuesta de hábi 

tos y actitudes hacia el eitudio de Williams F. Brown, para 

obtener los datos relativos a método de estudio que usaban 

y se recpilaron los promedios de calificaciones del semes-

·tre 80-I. El que se us6 como dato para medir el aprovecha-

miento acad~mico, posteriormente se di6-~.T.H.T.E. para to~ 

tinuar con un seguimiento durante toda la carrera (8 semes

tres) por medio de la recopilaci6n de promedios de califica 

cienes que se llevaba a cabo cada fin de semestre. Al t~rmi 

no de este tiempo, se les aplic6 nuevamente la encuesta y -

se recopilaron las calificaciones que obtuvieron durante el 

semestre 84-II para saber si la T.H.T.E. (V.I.) había logr~ 

do m_odificar y mantener los hábitos y técnicas de estudio y 

de ser así en que grado. 

Para el control de resultados de. la encuesta y calificacio

nes se disefiaron hojas de registro (ver ~uadro I y 11). 



-

-

-
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-

CUADRO I 

-
p R E T E s T p o s T T E s T 

SUJETOS CALIF INTERPRETAC ION CALIF. INTERPRETACION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

38 BAJO AL PROMEDIO 55 ALTO 

15 INFERIOR 52 ALTO 

23 INFERIOR 54 ALTO 
-

15 INFERIOR 51 SUPERIOR AL PROMEDIO 

26 INFERIOR 55 SUPERIOR 

18 INFERIOP 53 SUPERIOR 

39 MEDIO BA.JO 60 SUPERIOR 

42 MEDIO 53 ALTO 
i 

17 INFERIOR 54 ALTO 

31 INFERIOR 57 SUPERIOR 
-

31 INFERIOR 58 SUPERIOR 
-

35 INFERIOR 53 ALTO 

17 INFERIOR 59 SUPERIOR 
-

33 INFERIOR 56 ALTO 
-

31 INFERIOR 57 1 
SUPERIOR 

-------- -
DATOS OBTENIDOS DE LA APLICACION DE LA ENCUESTA A LOS 15 ALUMNOS 
QUE PARTICIPARON EN EL TALLER. 

-

--

1 
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REGISTRO DE PROMEDIO DE CALIFICACION POR SEMESTRE (GRUPO EXPERIMENTAL) 

C -U· ... A ·D./R .. O II 

SUJETOS lo .. . 26 .. 3o. -to .. So. Go. 7o. 80. 9o. lOo. 

1 7.6 7.4 9. 7 6. 5 6. 5. 7.6 9.6 9.2 9 9.5 
2 5 5.i 7.5 8. 2 7.6 8 ' 8.7 8 8.2 8.9 
3 6.8 7.4 6.5 8. 2 8.1 7.5 8. 5 8.5 8.6 9.5 

4 5.25 6.2 6.4 8 .1 8. 5 9.2 9.2 9.1 9.3 9.5 
5 5.4 8. 5 . 7.4 8.3 8. 5 8.1 8.4 8 .1· 8.5 9 

6 6.4 7.1 7.3 9. 2 9 8.5 8 8 9.5 9.3 

7 7.6 9.3 8. 6 9.3 8.1· 9.6 9.6 9. 2 9.5 9.8 
8 7.1 8.1 9.6 8.8 8. 2 9 9.6 9.3 9.6 10 .. 

> 9 : 7 9 7.1 7.6 8.4 9 8.8 8.5 8.1 9.3 

10 8.3 7.7 8.4 9. 6 8.8 9 9.1 9 10 lo 
11 7.1 8. 2 8.7 9. 6• 9.4 9.2 9.6 9.5 10 10 
12 7.3 7 8.5 9.1 8.4 8.1 9.6 10 9.2 9 .·5 
13 5 8. 2 .. 8.8 8.4 .. 9. 2 8.4 9.2 9 9.2 9.5 
14 6.4 7. 6 7.6 8.8 8. 7.5 9 9.2 8.1 10 
15 6. 4. 8.6 8.6 7 8 

1 

8 3.4 7. 9 . 9.1 

1 

Se presenta el promedio de calificaci6n que obtuvieron los 15 sujetos a travGs 

de los 10 semestres. 

SE USO ARBITRARIAMENTE EL 5 COMO VALOR DE N.A. 
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Por otra parte para saber el grado de deserci6h, se ton~ ~ 

el grupo control, descrito en el punto s.~ ordenando los -

datos como se muestra en el cuadro III, y se compar~ con -

los obtenidos en el grupo experimental ver cuadro II, ~ara 

saber en que grado se había logrado evitar la deserci6n. 



REGISTRO D~ PROMEDIO DE CALIFICACION POR SEMESTRE (GRUPO CONTROL) 
C U A D R O III 

Sujetos lo. 2o. 3o. 4o. So. 60. 7o. 80. 

1 5 - - - - - - -- - - - - - -
2 5 - - - - - - - - - - - - - -

3 5 - - - - - - --· - - -- - -
4 6.3 5 5 5 - - -- - - - -
5 5 - - - - - - - - ' -- - - - -

6 7.4 7.2 8 6.8 7.4 8 9 - -
7 8. 2 7. 2 7.5 5.3 6.1 9.1 9.1 7.9 

8 8.1 7.2 7.2 7.3 9.8 5.2 8.1 7 

9 7. 5 7.1 7 7 ' 7 .1 7.3 6.3 8.1 

10 7.5 7.3 7.3 8.1 8.0 7.4 9.0 7.2 

11 5.1 8.1 8.2 5.3 6.2 6.4 7.3 7.8 

12 8.1 7.1 7.3 8.1 6.8 7. 2 8.2 8. 2 

13 7.4 8.0 7.4 7.5 7.4 8. 2 8. 2 7.1 

14 6.0 6.8 7.2 6.5 5.0 7.3 8. o 8.1 

15 6.4 8 7.0 6.3 6.2 5.0 6.0 6.2 

Datos obtenidos de Registros Escolares. 

1 
9o. lOo. 

- - - -
- - - -
- - --
-- - -
- - - -
- - - -
9.2 - -
8.0 8 

8.3 6.2 

7.2 8. o 
6.2 6.2 

8.1 - -
7.2 5. 2 

7.3 8.0 

5 5 
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En el cuadro IV se presentan dates de los promedios de ca

lificaciones por semestre, de.alumnos que s61c tornaron el 

curso de hábitos de estudio, para ver si presenta deser

ci6n y si es asi en que porcentaje, tomando este grupo al 
azar. 



. Sujetos lo. 

1 6.2 

2 7.9 

3 6.1 

4 6.2 

5 5 

6 8.6 

7 7.8 

8 7.5 

9 6 
10 8.7 

11 6.2 

12 8.5 

13 9.5 

14 8.7 

15 5 

REGISTRO DE PRO~IEDIO DE CALIFICACION POR SEMESTRE 
ALUMNOS QUE LLEVARON EL CURSO DE HABITOS DE ESTUDIO 

CUADRO IV 

2o. -30. 40. So. 60. 7o. Bo. 

6.4 7.3 8 6.2 8 7.1 6.2 
8.2 8.1 9.2 9.5 8.7 10 9 

8.2 7.9 6.5 9.2 8 7.5 6 

6.4 7.3 8.8 6.5 8.4 9.1 13. 7 

6.5 5.5 8 8.2 8.1 8.2 9.2 

8 6 7.9 s 8.1 5.8 :3. 2 
8.9 9.8 9.1 8.9 7.8 8.7 8.1 

8.2 6.5 8.2 9.1 9 9.2 6 

7.3 6.1 7.9 6.1 6.2 8.1 7.2 
8.9 10 9.3 8.2 6.7 8.2 g 

6.4 7.3 8.8 .... - - - - - - -
8.8 8.5 9.2 9.2 10 8.5 9.2 
10 10 8.5 8.4 9.5 10 10 

7.3 8.8 5 5 - - - - - -
5.1 8.2 6 8.J - - - - - -

Datos obtenidos de registros escolares. 

9o. 100; 

8 - -
8.2 - --

9.5 - -
7.2 7.5 

8 7.5 

- - - -
8 8.2 

8.3 - -
- - - -
8.7 9.2 

- - - -
8.1 10 

9.8 10 

- - - -
- - - -

' 
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5.7.2. Descripci6n del procedimiento con el que se adminis-

tr~ y control~ la v.r. 
T.H.T.E. 

Las sesiones establecidas para llevar el T.H.T.E. fueron --

10, distribuidas 1 por semana partiendo de 15 días des~ués 

de iniciado el semestre, para concluirlo 15 días antes de. -

los exámenes finales, esto·se hizo para no interferir en el 

programa acad~mico. El tiempo que duraba cada sesi6n fue de 

Las 10 primeras sesiones tuvieron como funci6n implantar -

los hábitos y técnicas de estudio en su vida cotidiana de -

. estudiantes, las cuales ya las habían llevado en el curso -

(ver apéndice 1). 

Las sesiones siguieron el siguiente orden: 

SES ION I Tema: DURACION: 1:30 Horas 

- Explicar los objetivos y el procedimiento que se seguirá 

en el T.H.T.E. 

- Ejplicar las causas por las que se solicita el promedio 

del semestre anterior. 

- Ex~licar la necesidad de la aplicacion de la encuesta so

bre Hábito y Actitudes para el estudio, 

- Aplicar la encuesta. 

- Explicar la dinámica de grupo y se entreg6 un manual so--

bre ellas, entregar hojas de registro y explicar su uso. 

- Señalar las actividades programadas para la siguiente se-... 
sion. 
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SESION II Tema~ Distribuci6n de Tiempo DURACION: 1:30 horas 

- Analizar las dificultades y éxitos de los ilumnos sobre -

la distribuci6n de tiempo. 

- Elegir la dinámica. 

- Realizar la dinámica. 
- Aclarar dudas. 

- Señalar las actividades para la siguiente sesi6n. 

SESION III Tema: Motivaci6n DURACION: 1:30 horas 

Conocer el interés que tienen en el estudio motivaci6n. 

- Analizar el problema. 

- Seleccionar la dinámica. 

- Realizar la dinámica. 

- Aclarar dudas. 

- Señalar las actividades de la siguiente sesi6n. 

SESION IV Tema: Ambiente de estudio 
y concentraci6n 

DURACION: 1:30 horas 

Analizar el ambiente de estudio y concentraci6n en el tiem

po que se asigne a él. 

- Señalar la dinámica que se desarrollará. 

- Desarrollar dinámica. 

- Aclaraciones y conclusiones. 
- Anunciar las actividades para la V sesi6n. 

SESION V Tema: Métodos Específicos DURACION: 1:30 horas 

Conocer el método específico que cada uno de los alumnos 

usan. 

- Seleccionar la dinámica. 

- Desarrollo de dinámica. 
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- Aclarar dudas. 
- Seftalar las actividades para la pr6xima ~esi~n. 

SESION VI Terna: Corno se preseºntan en 
los exámenes 

DURACION: 1:30 horas 

- Conocer corno se presentan y que resultados obtienen en --

los exámenes. 

- Elegir la dinámica. 

- Aplicar la dinámica, 

- Aclarar las dudas. 

- Pedir a los alumnos que para la siguiente sesi6n se pre--

sente con un reporte de investigaci6n que hallan realiza

do o estén elaborando. 

- Informar sobre las actividades de la siguiente sesi6n. 

SESION VII Terna: Reportes de Investi . ,, 
gacion 

DURACION: 1:30 horas 

Revisar los reportes de investigaci6n presentados por los -

alumnos. 

- Seleccionar al azar 6 tle los reportes entregados. 

- Indicar que dinámica se va a usar. 

- Aplicar dinámica. 

- Aclarar dudas. 

Pedir que preparen un terna (libre) para exponer, la si-

guiente sesi6n durante 10 rnin. a 6 alumnos elegidos por 

medio de sorteo. 

- Seftalar las actividades programadas para la sesi6n VIII. 

SESION VIII Terna: Exposici6n de Terna DURACION: 1:30 horas 

Pedir a los ilumnos que van a exponer el título del tema. 

- Seleccionar la dinámica. 
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- Efectuar dinámic~. 

- Aclarar gustos. 
- Señalar las actividades para la sesi6n sfguiente. 

SESION IX Tema: Exposici6n de Tema 
Imnrovisado 

DURACION: 1:30 horas 

- Explicar la importancia de tener facilidad para exponer 

un tema improvisado. 

Seleccionar por sorteo a 6 alumnos para que improvisen -

un tema y.lo expongan. 

- Seleccionar dinámica. 

- Aplicar dinámica. 

- Aclaraciones. 

- Informar sobre el programa de actividades para la sesi6n 

siguiente. 

SESION X Tema: Resumen de Actividades DURACION: 1:30 horas 

- Resumen de actividades de el Taller de Hábitos y Técnicas 

de Estudio. 

- Seleccionar dinámica. 

- Desarrollo de la dinámica. 

- Aclarar puntos. 

- Reafirmar la informaci6n sobre la asesoría personal que 

se les brindará durante la carrera. 

- Explicar la necesidad de las 8 sesiones programadas cada 

fin de semestre. 

Informar la forma de convocar a las sesiones siguientes. 

- Repartir diplomas por asistencia al T.H.T.E. 
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SESIONES SEMESTRALES Tema~ P~omedio 
de Cali
ficacio
nes 

PURACION: 1:30 horas 

Las 8 sesiones programadas cada fin de semestre, ·se lleva

rán a cabo 7 de ellas en la siguiente forma. 

- Los alumnos entregarán su promedio de calificaciones. 

- Analizar resultados. 

- Aplicar dinámica. 

- Aclarar dudas. 

- Pedir a todos que est~n pendientes cuando salga la conv~ 

catoria de la siguiente sesi6n semestral o acudan a la -

oficina a preguntar para que asistan a ella. 

SESION VIII DURACION: 1:30 horas 

Seguirá los pasos de las otras siete más el siguiente pun~ 

to. 

- Explicar la importancia de aplicar nuevamente la prueba 

de Hábitos y Actitudes sobre el estudio. 

Pedir sus observaciones y opiniones sobre el T.H.T.E. 

- En esta sesi6n concluye el T~H.T.E. 
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5.7.3. Des¿ripci~n del procedimiento con el que se adminis 

tr6. la V.E. 

Consulta. 

Para controlar ~ual~uier V.E. que pudiera afectar los estu

dios de los alumnos que participaban en el T.H.T.E. se - -

abri6 una consulta psicol6gica permanente, para ofrecerla -

individualmente cuando era solicitada, para lo cual se te-

nía establecido, que dependiendo del caso que se presentaba 

se decidía: calizárlo a el lugar adecuado para tratar de -

co~regirlo 6 atenderlo si estaba dentro de las posibilida-

des de tener soluci6n por medio de µna asesoría o terapia -

psicol6gica en el departamento. Así se vieron una variedad 

de casos obteniendo buenos resultados. 

Una vez que concluy6 el semestre 84-Il:Y que se obtuvieron 

los datos de los 15 estudiantes del grupo experimental, so

bre la aplicaci6n de la encuesta antes y despu~s de llevar 

el T.H.T.E. y el promedio de calificaciones del semestre --

80-I y del semestre 84-II. Así mismo los promedios de cali

ficaciones de los alumnos tomados de los registros escala-

res los que sirvieron como grupo control, solo para compa-

rar la deserci6n fueron tabulados como se muestra en los -

cuadros I, II, III y tratados estadísticamente en la sec--

ci6n siguiente se tratar'n estos aspectos. 
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5.8 RESULTADOS 

Para decir ii las hip6te~is de trabajo planteadas se confir 

man, necesitamos un procedimiento que nos lleve a un crite

rio objetivo para rechazar o aceptar las hip6tesis; para es . . -
to fue necesario utilizar la estadística paramétrica como -

herramienta. Dado que se cuenta con una escala de intervalo. 

El intervalo entre los datos obtenidos de la primera y segu~ 

da evaluaci6n fue de 10 semestres, en el primero se di6 el -

curso de hibitos de estudio, en el segundo se di6 el taller 

de hibitos y técnicas de estudio y los siguientes ocho seme~ 

tres se llev6 a cabo el seguimiento, Los resultados obteni-

do~ fueron los que se muestran en las tablas. 

Los datos fueron tratados con la prueba t de Student para -

muestras apareadas. Al tabularlos se agruparon como apare-

cen en la tabla I y II, para ver si los resultados obtenidos 

en el décimo semestre eran significatiyamente diferentes a 

los del primer semestre, y por lo tanto el T.H.T.E. sí ha-

bían establecido las conductas de estudio, e incrementando 

el aprendizaje. 

El procedimiento estadístico que se sigui6 fue el siguiente: 

para la encuesta. 

fdi = -422 

tdi 2 = 13044 

d = -28.13 (--- d = 
di 

N 

(Sd) 2 
= [13044 - (-422) 2] / 14 

15 

1171. 7 

14 
83.7 

-422 

15 

[13044-11872] / 14= 
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1) · H0 : }\ = )12 es decir que la calificaci6n media del -

pretest es igual al del postest. 

H1 : )11 'Í )1 2 es decir qut; la calificaci6n media del -

pretest es diferente del postest. 

2). o( = • 01 es decir el grado de error aceptado para tra·

baj ar es del 1%. 

3). Se utiliza la prueba t de Student para muestras ana-
readas. 

4) • 

5). 

d - o -28.13-0 -28.13 

s/VN' V83.7' / v 15 ~ 9.1488/3.8730 

-11.91 

Rechácese si t .(- 2.977 6 si te)' 2.779 e 

-28.13 

2.3622 

6). · Como te -11. 91 y tt 2.779 entonces rechazo H
0 

. 
y ~ .. acepto H1 

Este estudio indica que existe una diferencia estadística 

significativa con P ( .01 entre las calificaciones del test 

aplicado a los alumnos depués de haber llevado el Taller -

de Hábitos y Técnicas de estudio. Lo que significa que el 

taller si modificó los hábitos, técnicas y actitudes de es 

tudio del grupo. 

El mismo procedimiento se llev6 a cabo con las calificacio 

nes. 
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di = -44.05 di 2 
= 139.32 d -2.94 

Sd
2 = (139.32 - (-44.05)

2 
/15) / 14 = 

=[139.32 - 1940.4] / 14 

15 

(139.32-129.36] /14 

9.96 

14 
+ 0.7114 

1) Ho : ]11 _= }'1 2 es decir que la calificaci6n media del -

aprendizaje del primer semestre es igual a la del déci 

mu semestre. 

2) 

3) 

4) 

H1 : f1 1 f ~ 2 es decir que la calificaci6n media de 

áprendizaje del primer semestres es diferente a la del 

décimo semestre. 

Se utiliza una prueba t de Student para muestras apateadas. 

o<. .01 es decir el grado de error aceptado es del 1 !k o • 

t d-0 

s/VN'= e 

-2.94 

0.2178 

-2.94 

V-0.1114' 

-294 

7 Vi5' 0.8434 7 3.8730 

-13.49 ~ -13.5 

5) Rechácese tb si te L -2.977 6 si te/ 2. 779 

h-a.Z. .. Q. 

·r 2.779 t 

-13.5 y tt =-2.779 
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entonces rechazo Hoy /.acepto H1 

Este estudio indica que existe una diferencia estadística

mente significativa con Pl.O.Ol entre el primer semestre y 

el décimo de los alumnos que llevaron el Taller de Hábitos 

y Técnicas de Estudio, .lo que significa que el taller si -

increment6 el aprendizaje. 
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El análisis estadístico que se llev6 a cabo sobre deser--

ci6n fue con la t de Student. Tomado un grupo experimental 

y un grupo control, realizando previamente la ponderaci6n 

de acuerdo al número de semestres cursados y, así lograr -

un panorama sobre deserci6n. 

1) Las hip6tesis estadísticas a probar son: 

Ho: fiA ; j'iB es decir, que el promedio del número de se-

mestres cursados en el grupo control (A) es igual al -

del experimental (B). 

H1 : µA f µ 8 es decir, que el promedio del número de se

mestres cursados en el grupo control (A) es diferente -

al experimental (B). 

2) Se utoliza una prueba t de Student para dos poblaciones. 

3) 9(. = .01 es decir el grupo de error aceptado para traba 

·jar es del 1%. 

4) Desviaci6n estandar por grupos: 

s =V- ___ c_:x~, _-_x-")_· 2_ 

N-1 

SA V 223.6 

14 

SA V;;:' 

SA = 4 

SB o 
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Desviaci6n conjunta: 

s2 (N" .:.1) s; +. (NE-1). r. 2 14/16) + 14 (O) 224 p A '-'E 
8 

NA + NE - 2 28 28 

s2 8 p 

s 
p =V 8 '= 2.8 

Cálculo de la t -Student 

t MA.:. .M . 
e E 

sV __!_+ ' 1 -p N NE A 

Promedio de .semestres cursados: 

M - E · xi ---
N 

MA 103 6.9 
15 

ME 150 10 
15 

t - 6.9 - 10 -3 .1 .. -3.1 -3. l. e 
2. sv_~ 1 2.8(0.4) 1 

+ --
15 15 

5) Rechácese te L... - 2.763 " si te) 2.763 o 



· · rechazo· .. · I 
1' 

6) Como te = -3.l y tt 

acepto 

2.763 

-2.763 

entonces rechazo Ho :. acepto H1 

recházo 
f 
+ 

Este estudio indica que existe una diferencia estadística -

significativa con p ¿,ol entre el grupo control y el exper! 

mental; lo que significa que el número de semestres cursa-

dos en el grupo experimental (sin deserci6n) es significáti 

vamente diferente (mayor). 

Depués de haber comprobado las hip6tesis estadísticas plan

teadas en esta investigaci6n se concluye que al participar 

en el taller de hábitos de estudio se logran las conductas 

ideoneas que permiten mejorar el aprendizaje y lograr una 
menor deserci6n escolar. 



CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

La deserci6n escolar presenta un problema nacional, las in

vestigaciones que se han efectuado sobre las causas que la 

originan, se encuentran multicondicionadas (factores escala 

res, econ6micos, sociales y psicol6gicos). 

Este estudio se enfoca en el factor escolar, mismo que a su 

vez presenta varios aspectos como son: los planes de estudio 

que no están estructurados para que por si mismo, el estu

diante obtenga el aprendizaje; también el que algunos est~ 

diantes estén "etiquetados" como tontos, flojos, etc. así. -

mismo la falta de orientaci6n vocacional y que no cuenten -

con los hábitos ni lleven un método eficiente para facilitar 

el estudio. 

La presente investigaci6n se centr6 en los há~itos y técni

cas de estudio dado que ha sido en este punto en donde el -

psic6logo ha demostrado que puede intervenir logrando resu} 

tados muy exitosos, como queda asentado en la gran cantidad 

de bibliografía que exite al respecto y que se revis6 en el 

capítulo II. 

En este trabajo se utiliz6 un procedimiento semejante al 

utilizado en otras investigaciones, pero con variaciones y 

adaptaciones de acuerdo al planteamiento que se hizo al ini 

cio de esta investigaci6n. Fundamentalmente el trabajo con

sisti6 en tornar al azar a 15 estudiantes que habían llevado 

un ~ursa te6rico de hábitos de estudio, para que participa

ran en el T.H.T.E. el que se irnplement6 para establecer en 

su ambiente natural de estudiante, los hábitos y técnicas -

de estudio vistas en el curso; se continúo con un seguimie~ 

to a través de toda la carrera y paralelo a esto se abri6 -
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una consulta psicol6gic~ que se daría cuando alguno del gr~ 

po la solicitara. 

El trabajo anterior di6 excelentes resultados los cuales -

fueron tratados estadísticamente. 

Estos resultados fueron obtenidos de una muestra pequeña, -

y fue la primera vez que se aplic6 en la Facultad de Estu--

dio~ Superiores Cuautitlán, aún así pueden considerarse - -

útiles para poblaciones de estudiantes con características 

semejantes a los que participaron ~n este estudio, conser-

vando el método que se sigui6 en él. 

En este estudio se lograron las premi~as de mantener la con 

ducta de estudio en su ambiente natural, mejorar califica--

ciones y terminar la carrera los 15 alumnos que lo integra-

ron, cabe mencionar que las carreras que cursaron los estu-

diantes que participaron en él son de las que se consideran 

de alto grado de dificultad, Ingeniería Agrícola, Médico Ve 

terinario Zootecnista e Ingeniero Mecánico Electricista. 

Cabe hacer notar que los métodos implementados en el Taller, 

funcionaron aún en casos de alumnos con problemáticas muy -

fuertes, por ejemplo: 

Alumno No. 13, este joven era un desertor en potencia por -
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ser de la generaci?n 79 y vino al Departamento de SeguimieE:_ 

to Escolar para iniciar su trámite de Baja Definitiva por -

no "poder" con el estudio. Se le hizo la entrevista, obser

vando que carecía de h~bitos ~ m~todos de estudio, por lo -

que se le invit6 a tomar el curso y posteriormente fue uno 

de los que particip6 en el taller, el resultado fue que teE 

min6 la carrera con un buen promedio y sus relaciones de -

trabajo y sociales fueron mejores, esto lo manifest6 el mis 

mo alumno. 

Alumnos No. 8 y No. 10 son dos casos muy semejantes, que -

aunque ya contaban con algunos hábitos de estudio al cono-

cer y establecer otros, tuvieron más tiempo libre, el que -

usaron para cursar otras materias, lo que permiti6 termina

ran la carrera en menos tiempo y titularse. 

Alumno No. 15 este joven presentaba severos problemas fami

liares mismos que le habían ocasionado trastornos emociona

les que muy probablemente hubieran provocado la deserci6n -

o reprobaci6n, de no haber tenido el apoyo de las asesorías 

y el curso. Este alumno logr6 terminar la carrera aunque P.'.: 

ra ello empleo dos semestres más (12 semestres en total). 

Concluyendo, la probabilidad de que el alumno permanezca -

hasta concluir sus estudios es alta, cuando cuenta con la -
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informaci6n de com_o estud.ia.r, y se le esta.blecen. las con

ductas adecuadas. 

El apoyo psicol6gico fue un factor determinante que ayud6 

a lograr que los alumnos superaran dificultades académicas 
1 • . • 

· y personales que ten~an, ~o ~ue contribtiy~ a aumentar el 

interés por llegar a su meta trazada y no desertar·. 

La técnica· de dinámica de grupo ·fue un adecuado auxiliar 

par~ llevar un buen ritmo de trabajo propio para lo que 

se program.~. 

En el grupo control que se tomó para comparar deserción 

con el grupo_experimental cuadro III, puede observarse 

que. además de presentar deserci6n, algunos de los alumnos 
. . 

presentan- un rendimiento académico inverso, es decir, que 

de acuerdo a sus calificaciones, inician con un promedio 

mayor y termi~an con un menor. 

Analizando sobre el % de deserción que presentan los tres 

grupos que son: para· el grupo. control 40% cuadr.o ·111, - -

en el grupo que sólo llev6 el curso de hábitos de estudio 

. es el 33.3%, ver cuadro IV y para el grupo experimental 

0% cuadro II, puede conclui~se que establecer conduc~aB 
~~· 

d.e estudio puede considerarse como una al terna ti va para 

contribuir a disminuir la tasa de deserción estudiantil. 

Por ~ltimo, vale la pena mencionar que la aplicaci6n de 

este programa no implicó erogaciones adicionales por parte 

de la Instituci6n~ n~ hubo necesidad de contratar perso

nal extra ni requiri6 de material costoso o diferente del 

que puede·tenerse en cualquier instituci6n escolar. 
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As~ pues, se presenta coro.o una. exceJ.ente alternativa que 

puede ayudar a los alumnos en mejorar sus estudi.os, evitan

do la deserci6n, utilizando Únicamente los recursos mínimos 

que cualquier instituci6n educ~tiva posee. 
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CURSO DE HABITOS DE ESTUDIO QUE SE 

IMPARTE EN LA F.E.S.C. - U.N.A.M. 

EL PORQUE DE LOS CURSOS: 

Desde que el estudiante inicia su etapa escolar media se 

imparten conocimientos, más no la forma de adquirirlos. 

El estudiante al ingresar a la F.E.S.Cuautitlán recibe co

nocimientos adecuados a su carrera y al ser ésta una escue 

la de estudios profesionales se propone darles una prepar~ 

ci6n para hacer de él un profesionista, partiendo de que -

éste cuenta con los elementos adecuados para el aprendiza

je, fen6meno que no es real en la mayoría de los casos pues 

el estudiante no tiene las bases fundamentales para la ca

rrera elegida. 

Así el estudiante sin tener las bases fundamentales llega 

a la F.E.S.Cuautitlán viviendo las consecuencias de un cam 

bio demásiado drástico de un status adolecente a un status 

intelectual juvenil. Es por eso que sus primeros 3 semes-

tres son de adaptaci6n tanto a la sociedad escolar, acadé

mica y psicol6gica y por ende mientras transcurre la adap

taci6n, su nivel académico es bajo. 

El Departamento de Seguimiento Escolar aplica a todo el e~ 

tudiante un cuestionario socio-econ6mico de introducci6n a 

la F.E.S.Cuautitlán de. como se obtienen los perfiles estu

diant;les por carrera y generaci6n. 

Entre esos datos se revela la carencia de un método de es

tudio eficaz. 
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Con la iniciativa del Departamento, la buena relaci6n con 

el alumno y la misma petici6n de ellos son aspectos que -

contribuyen a la realizaci6n de los cursos. 

Objetivo Específico: motivar al estudiante para que adqui~ 

ra o mejore sus técnicas de estudio. 

Objetivo General: que el estudiante tenga un nivel de ren

dimiento académico satisfactorio para 

sus estudios de la carrera que cursa. 

ELABORACION: 

1.- Investigaci6n bibliográfica: 

Revisi6n de libros relacionados al tema de hábitos de 

estudio donde se recaba la informaci6n que va a ser se 

leccionada para cada uno de los temas. 

Como el departamento no cuenta con la bibliografía re

querida, el personal ha adquirido los libros por su 

propio costo, cuando no ha sido posible adquirirlos se 

tiene que acudir a bibliotecas fuera de la escuela ya 

sea en planteles de la misma universidad o de otras -

instituciones. 

2.- Mecanografía: 

El mismo personal se encarga de mecanografiar los es-

critos a falta de una secretaria, es por eso que no -

lleva bastante tiempo, mecanografiar el material redac 

tado. 

3.- Fotocopiado: 

Una vez obtenido un original mecanografiado es necesa

rio sacar las copias que se van a repartir al alumnado. 
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4.- Compaginar: 

·Formar juegos con las copias que se sacaron para cada 

uno de los temas que se repartirán en clase. 

S.- Revisi6n: 

Todos los cursos son sometidos a revisi6n pues requi~ 

ren algunas modificaciones para su mejor funcionamie~ 

to, ya que cada semestre se imparten, por lo cual la 

revisi6n se hace semestralmente. 

A QUIEN VAN DIRIGIDOS LOS CURSOS: 

Originalmente estaban dirigidos para los alumnos de prime

ro a quinto semestre que por los motivos ya presentados -

eran los que más asistian, pero alumnos de semestres más -

avanzados los han llevado, es por eso que se extendieron a 

todos los alumnos en general y además al personal adminis

trativo, intendencia, profesores y personas de otras escue 

las de la U.N.A.M., inclusive gente de la comunidad. 

MATERIAL: 

Libros, ayudas visuales, fotocopias de test y ejercicios, 

cartulinas alusivas al tema, que son elaboradas a mano a -

falta de aparatos adecuados tanto para elaborarlas como p~ 

ra proyectarlas. 

DONDE SE IMPARTEN LOS CURSOS: 

El lugar donde se imparten los cursos son en las aulas que 

asignan al Departamento de Planeaci6n de la F.E.S.C. 
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CONTENIDO: 

El curso consta de 10 temas,cada uno con su objetivo parti 

cular: 

1.- Introducci6n: donde se aplica un·test para evaluar el 

nivel en que se encuentra el alumno en los H'bitos de 

Estudio.- Brown, W.F. 1975, Maddox 79. 

2.- Distribuci6n del tiempo: como elaborar un horario de 

estudio y programaci6n de actividades académicas.- Ma

ddox 79, Brown 82, Michel 74. 

3.- Motivaci6n: como mantener el interés en el estudio. -

Coffer-Appley 72, Holland 75, Kolesmink 78. 

4.- Concentraci6n: como evitar las distracciones.- Solomon, 

Patech 76, Skiner 78, Brown 82. 

S.- Ambiente de Estudio: como crear las condiciones adecua 

das para el estudio.- Stanton, Mira y L6pez 73, Michel 

74. 

6.- Métodos específicos: técnicas que facilitan el aprendi 

zaje.- Fax 79, Robinson 78, Staton 84, Maddox 79. 

7.- Trabajo en equipo: como estudiar y elaborar trabajos 

en grupo.- Maddox 79, Brown 82, Fax 79. 

8.- Reportes de investigaci6n: como obtener los datos y e~ 

tructuraci6n de una investigaci6n en los trabajos esca 

lares.- Baena; 1975~ Arnau, 1978, McGuigan 1982, Camp

bell 1962. 
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9.- Exposici6n de temas: como elaborar los temas para su 

exposici6n.- Schrdeder y Sieddge 66. 

10.- Toma de ex~menes: como preparar y presentar ex~menes. 

O,Neill 75, Beeson 75, Stanton 84. 

DURACION: 

Veinticinco clases, dos por semana, de una hora cada una. 

(dos horas a la semana). 

PROCEDIMIENTO: 

Es de forma dinámica, donde se hace una introducci6n te6ri 

ca, ejercicios con test~ 

EVALUACION: 

To<lo estudiante que se inscriba al curso debe asistir un 

mínimo del 80% de las clases, adcmfis participar en cada 

una·de ellas y hacer los ejercicios dados por temas, ya 

que ~stos revelan al estudiante las deficiencias en sus há 

hitos de estudio para que los corrija o los cambie, esto -

viene siendo una autoevaluaci6n.motivacional que induce a 

un cambio de actitudes en el estudio. 

Cumplidas estas bases, al terminar el curso se otorga un -

diploma al estudiante. 
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