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INTRODUCCION 

El SJ.stema Educativo Nacional ea el conjunto de in,!!

ti tuciones y dependencias del Estado, así como sus orga

niamos descentralizados y particulares, autorizados para 

impartir la educaci6n en México; en sus tres niveles, q1.2 

son: Elemental, Medio y Superior. 

En este trabajo, hablaremos del nivel elemental, co_E 

cretamente de la Secundaria. Esta forma parte del Sist~ 

ma Educativo Nacional; sus origenea,datan desde 1925 y ae 

cre6 como vínculo entre la Educaci6n Primaria y la Prep_! 

ratoria (Rend6n y Dominguez, 1981)~ 

A lo largo de cinco dééadas, la Secundaria ha teni<X> 

una serie de tranaformaciones en lo que a atenci6n del 

aervicio se refiere, ya que se ha expandido debido a la 

gran demanda de la poblaci6n egresada de la primaria, 

as! como la creaci6n de sus diferentes modalidades que 

actualmente tiene, como s6n· (además de la secundaria ge

neral)s la secundaria técnica, telesecundaria, secunda

ria abierta y secundaria para trabajadores~ estas dos Úl 

timas que atienden a la poblaci6n adulta . 
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Actualmente & nivel cual i tativo, la educación se

cundaria ( como pasa con otros niveles educativos) dis 

ta mucho de ser efectiva, ya que los alumnos no están 

preparados eficientemente; esto obedece (entre otros -

factores) a la falta de aplicación por parte de los pr~ 

fesores de métodos y t4cni cas educacionales acordes a -

las circunstancias, o a su aplicación incorrecta. Ya sea 

\ por la falta de tiempo, por carencias econ6micas, por su 

mala formación, por no estar conscientes de la importan

cia de su trabajo y otros; lo cual provoca un bajo apro

vechamiento académico en los alw:anos. A este respecto, 

la Secretaría de Educación Pública propone el objetivo 

a realizar de "elevar la calidad de la educación" (SEP, 

1979) a nivel general y en particular en secundaria, 

que incluye tres programas prioritarios, que son: 

l.- Mejorar los contenidos y métodos educ!tivoa. 

2.- Capacitar y mejorar profesionalmente al magia-

terio en servicio. 

).- Desarrollar materiales y tecnología educativa. 

AdeJllás de evaluar en forma permanente y sistemática 

el rendimiento escolar. Pera lograr este último ob~etivo 

se proponen los siguientes proyectos, que son: 



1.- Elevar la calidad profesional del magisterio a 

través de la atenci6n a maestro inscritos en las normales 

superiores del País. 

2.- Perfeccionar profesionalmente al maestro en se r 

vicio .. 

3.- Mejorar los contenidos y métodos educati vos, así 

como hacer la revisi6n permanente~de los planes y progr~ 

mas para su ajuste. 

~.- Apoyar la educaci6n secundaria con la televisiál • 

Cabe hacer la observaci6n de que estos programas y 

proyectoa, no contemplan el aspecto social de la educac~~n 

que es tan importante para poder elaborar buenos planes 

de estudio y que es lo que más afecta en este momento P! 

ra que se pueda lograr el objetivo de "elevar la calidad 

de la educaci6n en México". Dentro de este aspecto social 

Mufl6z Izquierdo (1979) nos dicé que entre los problemas 

con los que todavía no ha podido acabar el sistema educa 

tivo (incluyendo a la secundaria) ru>n: La marginaci6n, 

la dea.erci6n y el desempleo. 

La marginación, porque aunque el sistema educativo 

pretende abarcar a la gran mayoría de la población, exis 

te una desequilibrada distribuci6n de presupuesto y de 

oportunidades de educaci6n entre los diferentes Estados 

de la República Mexicana y entre los diferentes estratos... 

sociales; lo que a su vez propicia la dea.erci6n por faci;_i> 

res de Índole geografico, cultural, de salud, economico 

y social que conllevan a problemas psicol6gicos. 
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En cuunto a l deserr.pl eo , el sisteu~ .:d:.tC":ntivo se 

está "devaluando" en la medida de ciue s e está masifi

cando (Latapí, 1982) ya que no ayuaa a que el indiv)duo 

esté preparado adecuadamente para el trabajo. Aunado 

a ésto , en los centros educacionales los requisitos aca

démicos se han hecho lli~yore s , lo que provoca que haya má s 

gente cor. n.ayor nivel académico y con bajos salarios, sub 

eu.rleada o desocupada, y no digamos de las personas que 

tienen niveles escolares más bajos porque tienen menos 

oportunidades de empleo ( Muñoz Izquierdo, 1979; Latapí , 

1962) . 

Cuando un individuo i ngresa al sistema educativo , tie

ne el propósito principal de a~quirir un estatus socioeco

nów.ico mejor del que po:;ee, Carnoy (1960 ) dice que "La es

cuela de los países capitalistas (como en el caso de Méxi 

co)& sólo sirve de filedio para llegar a un estatus ~8s alto, 

a un pequeño porct:.taje d~ los pobres urbanos y un número 

aún menor de los poor.;s 1·urales 11 • Para ejen.¡:lificar, en 

la actualidad existen e: .. pleos en __ donde el requisito n.íni

mo de estudios ~s la secundaria siendo que antes sólo era 

necesario haber estudia.do la primaria. 

La gente por su miswa condic i ór. de salt.r i os ba ~ os y 

que para ttmer in~reso:; ¡,1ayores nccesi ta un ni ve ~ <.<cadé

uüco múyor , :;e vé obligada "' secuir e~• 1udi11 :_,j_,, cou.o es 
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el caso de los alumnos adultos que toman clases de sec~ 

daria en las escuel as para .trabajadores (turno nocturno), 

como el grupo del cual trata este traba j o. 

Pretendemos aquí contri buir un poco p~ra que estos 

alumnos tengan un mejor rendi~iento en la escuela, así 

como una mayor "conciencia" de su actuaci6n en su proa:e-

so de aprendizaje y sabiendo de la necesidad de elevar la 

calidad de la educac i 6n a través del desarrollo de tecno 

log!a educativa y la evaluaci6n permanente y sistemática 

del rendimiento escolar propuesto por la SEP en secundaria, 

por lo que se dieefta una técnica basada en la retroalimai. 

taci6n. 

Pasemoa ahora a hablar un poco ac~rca de la retroal!_ 

mentaci6n, Genovard (1981) nos: dice que "la ejecuci6n del 

aprendizaje lleva consi go el proceso de "feedback" o "re 

troalimentaci6n". El alumno en la ejecuci6n, recibe nu.! 

va informaci6n para confi rmar sus expectativas, para au

torreforzaree (motivaci6n intrínsecal&:o autocorregirse; 

dicha fase nos puede introducir a su vez en la fase Últi 

ma del aprendizaje que es el aprendi zaje propio de los 

adultos, el aprendizaje autodidacta y permanente y en de 

finitiva el aprendizaje Óptimo~ . 

En este trabajo, l a retroalimentaci6n se define como: 

Decirle al alumno si su e j ecuci6n fué correcta o no y por 

qué y en d6nde se equivoc6 y alentarlo a cont i nuar una 

& lo que est~ entre~aréntesis es agregado mío. 
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ejecuci6n adecuada, con objeto de incrementar la conducta 

de estudio de los alumnos de secundaria, dividida en tres 

categorías que son: 

-Poner atenci6n 

-Participar preguntando, contestando o aportando sobre 

el tema visto y 

-Leyendo y/o escribiendo en clase 

que es una de las habilidades que deben tener los alu.mnoo 

para que haya un mayor aprovechamiento académico. La re 

troalimentaci6n será administrada por el profesor hacia 

los retroalimentadores (los alumnos) y éstos a su vez ha 

rán lo mismo con sus compafferos. 

Al utilizar la retroalimentaci6n como un medio de DD 

tivaci6n para lograr incrementar la conducta de estudio, 

se estan tomando los recu.rsos con los que dispone el pr2 

fesor (que están dentro del sal6n de clases) y que no cue~ 

tan ni un s6lo centavo. Además al contar con el apoyo de 

loe mismos al.Wl!Ilos para que esta tarea se realice, se e~, 

t' utilizando casi el mismo tiempo (que es limitado) pa

ra que se cumpla con el programa que tiene trazado la SEP; 

4ato aparentemente le crea mayor esfuerzo al profesor (m~ 

yor trabajo ya que todo cambio cuesta trabajo) pero es ao 

lo el principio, ya que una vez que existe una rutina a 

seguir y que se acostumbran tanto alumnos como maestros, 

es facilitarle la labor al profesor además de que los alum 
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nos toman parte activa en el proceso enseñanza-aprtndiz! 

je al ser ellos miamos quienen verifican el conocimiento. 

La retroalimentaci6n ee solo uno d• los recursos -

que se pueden utilizar como ayuda para el profesor para 

mejorar la ensef'lanza, sin ewhargo es una p~rtt: esencial 

dentro del proceao ense~anza-aprendizaj e. 

Cabe aquí el mencionarse, que la retroalimtnt~cjón 

se puede dar además de manera mediata e inmediata (que -

ea en la forma temporal), de manera directa e indirecta, 

esto ea, directa, cuando se dá entre maeetro-all.Ul<llo y •i 

ceverea; e indirecta, cuando la reciben ya sea el maee-

tro y/o el alumno de otraa peraonas, como loa padres de 

f8lii.ilia, los directivos de la escuela, .loe amigoa, com

pafteroa, etc. Aunque en este trabajo ú.nicamente ae va a 

manejar de forma temporal, sin toruar en cuenta otraa -

fu~ntes de retroalimentadorea que no sean loe propios a

luanos y el profesor. 
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MARCO TEOR! CO. 

La Teoría que mejor se puede aplicar para l os prop,2 

sitos de este trabajo ea.. el Análisis Exprimental de la 

Conducta, espeoÍ ficamente el Análisis Conductual Aplicado, 

ya que además de que ha tenido buenos resultados a nivel 

aplicad~ en el campo de la educación, es la teoría que 

describe mejor un fen6meno conductuaJ., pues no utiliza 

etiquetas sino que enumera la. características que lo CO_!. 

ponen, basándose en eventos antecedente•·,. conucuentes y 

dispoaicionales, estableciendo relaciones funcionales en 

térmi nos observables y mediblea, intentando con ello pr~ 

decir la probabilidad de que ocurran nuevamente (Ribea.,, 

1972). 

El An'1isie ExprimentaJ. de la Conducta (A.E.e.) ce_!!. 

tra su estudio en el comportamiento de los organismos que 

depende o está controlado por loe factores medioambient~ 

lee que lo rodean. De este modo, el comportamiento pue

de estar for~ado por respuestas incondicionadas o condi

cionadas ante estimulaci6n interne. o externa del organi.! 

mo . 
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Cuando se habla de que ur• est.ÍIQulo puede incrementar 

la probabilidad de que se presente una respuesta y de que 

al cabo de ciertos ensayos la misma r espuesta produce una 

consecuencia, a esta respuesta o co~porta.miento se le dá 

el nombre de conducta operante. En el área educativa el 

comportamiento de los alumnos se define como conducta o

perante, ya qu~ ejerce. un efecto sobre el medio ambiente, 

esto es, puede o no producir una cona.ecuencia que refuer 

ce dicha conducta. 

El aprendizaje d.entro de esta teoría en el campo de 

la 1natrucci6n consiste en establecer o ejercit'r conduc 

tas académicas o destrezas a través de un arreglo adecu~ 

do y programado de contengencias a las. RUe se lee ha lla.. 

aado reforzadores (Skinner, 1981; Bijou, 1978; Bigge, li 
82).. 

De la teoría del A.E.O. se deriva la aplicaci6n de 

los principios antes mencionados en donde se buscan las 

formas de programar el ambiente educacional en donde el 

individuo puede "aprender tareas eapec{ficas y aeí des

pués de que la meta haya sido alcanzada, comparar la e

jecuci6n en aquella circunstancia manipulada contra la 

realizada en alguna otr a eituaci6n escolar" (Bijou, 19-

78) .. 

Algo de lo más importante que hemos retomado de es

ta teoría es que por medio de un arreglo adecuado de la.a "-
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contingencias no punitivas se pueden establecer conductas 

académicas. y habilidades que es lo que pretendemos hacer 

de alguna forma en este trabajoº 

La retroalimentación es por así decirlo una "consecuen 

cia" de la conducta que está asociada con un reforzador 

social cuando informa la ejecución correcta del estudi8!! 

te. Por lo que ésta debe ser progra:mada sistemáticame~ 

te para alcanzar el obje t ivo de incrementar o establecer 

la conducta académica deseada. Como dice S.lcinner (1982): 

"ai no ae arbitran recursos de mediación, si el estudiaE 

te no es reforzado automáticamente por el aaber que sabe~ 

deja nronto de aplicarse y se le v~ acumulando los ave~ 

sivos subproductos de no saber". 

Como ventajas del Análisis Conductual Aplicado ('J..

C...A.) es, que loe "conceptos y principios son aplicados ~ 

rectamente en el aal6n de clases, a la conducta observable 

del alumno, en relación con las técnicas de instrucción 

del maestro; al material pedagógico, a las contingencias 

de reforzamiento y a las condiciones disposicionales" (B! 

jou, 197&). 

En este caso lo anteriormente mencionado se adapta 

perfectamente al tipo de estudio que se hizo en este tr! 

bajo. Para el A.E.e. el aprendizaje como cor.ducta se lle_ 

va a cabo a través de los efectos que causa en el medio 

~Blair, Jones, Si.mpson, 1979) que se puede traducir en 
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"satisfacci6n personal" , por lo tanto l os ~artidarios de 

esta teoría han elaborado técnicas de ens eflenza en dende 

se arreglan las condiciones para que se establezcan o se 

reafirir.en las co!ld;;.ctas académicas , sociales y de disci

plina que se pretende que cubran los alwi~os . 

Dentro de estas técnicas, se enc;;.e~tra una füuy im-

portante a nuestra consideraci6n , que es el moldeamiento, 

donde el al\lllll1o produce sus· propias consecuencia s ya que 

!-iarticipa en forma activa hasta cor.seguir la conducta o 

comportaJlliento correcto o adecuado, por medi~...-0.e se~ales 

que se le van dando por su ejecuci6n previa y que lo gu:í;a 

hacia el logro de los objetivos. Entonces, si se preten

de en este traba jo que el a lwr;no desarrolle su ca~acidad 

de análisis (que sería lo ideal) y adeMás a través de in

formacj6n sobre su ejecuci6n_que ea lo que dá la retro~li 

mentaci6n (Anderson '"J Faust , 1981); esto se va a utjl:'..zar 

ya que así se le están dan.do al alW!1llo hen a.mien tas para 

que el aprendiza je sea significativo y perm~nente co~o es 

el deseable (Blair y col. 1975); Y· si ade:;.ás: esta rl:!tro

alimentaci6n se la dan los ruie1.1os alWll."los, entonces el e~ 

nociIId.ento se hace lliás manejable para ellos y por lo tanto 

menos aver~ivo y difícil. 

Aunque t:ste trabajo sólo ~e qued6 a nivel de incre

mentar la participac! ón activa del i~tudiente e~ clas~ 

consideramos que este paso es e: ini cio de u~ traba j o 



que ¡:iuede ayudar a l alur::no _¡:.a.r a que tenga herr arr.ientas p~ 

r a s er autodidacta (ya que para logre r el desa- r cl l o de 

ca pecidad de anál i s i s s e nt:cesi tan elaborar ~ás cosas y 

dis poner de más ti e~po). 

Ahora ¿I>or qué preocuparse de que el alur.:no sea a.u '.;.2. 

didacta? Porque vol vi end o a l probl e~& de l~ educac i 6n, 

con todas sus l i i:.i t aciones, cons iderall!.os que hab~ía que 

llegar por a hí par a que el alUlllllo no salba per j udi cado, 

y a que hay muchas y wuy bu.er¡as técnicas educativas, mate

rial didáctico, pero no se aplican o se aplican en muy 

pocas ocasiones o las aplican muy pocos profesores. A

dewás de que existen otros factores que influyen para 

que el elumr.o no rinda lo suficiente como es su medio so

cial , cultura l y econ6mico. Sin embargo a ese nivel s e 

pu~de hacer muy poco en la actualidad , por lo que hay que 

e!llpezar por algo que a unq11e se vea muy sencillo , ins igni

ficar:: ~ ~ intrascendente aparente11.ente , puede des arrollar 

una nue:va pérsptctiva en el alwuno. 

La retronlimentaci6n como la i nfo rmación sob r e los 

efectos de la conducta, se va a ruane:jar en este trabaj o 

co;;:o u.r: ~eñal ador o cc11,o ur.a sati sfacc i ón ¡·ersc:r.al { ref~ 

)'.(;:;.u c:r-) l1u-;. ¡;;.... ;._.-} '= moldea.r le ejE:C\A. ~iór. de l :'~l ·.,;:i:-10 . 

E~ ~ . E . a . r~\O maneja s~s conce9tos , nos sirve ~ara 

tomar la retroalimentación co:M un ever.T.o q11e pu~:ie 1:101-

dt:a:- una cor: :l 11 c ra , Q'.l.C en e::;te caso e i: l::t ~'lrtici ::ioc i. 6!" 
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i:.ct1Ya de! a~ n!ilno en cla .:: e , ::>:n ~e" u :. refo:r7. :id0~· oroPia

•terite dicho (a:: r.'1 •le t i e !'le en u r. "'Olller.t ::i d<:dr> di cho :!'•.mc:i éir. 

c :.1.ando la info:-m<-:-::'.. ón a 1H· •:e l e ;iá a: a 1 'i ::..no t: l:' d <> rf'i te

rur ~· 1 ~ ac i e:-t 0>< ). 

Lo :-: a1ur.ino<:: re troP1i111e r.t C1c' n- e s de ef>te trnba~ o, ú1:i

c &J •. tr:t e ti er:e!l "..a func i ón de !"et-)alircer, • n ~ n s ·.1 e c- r::,¡:: i:>-

ñero::; por lo que no se les puc·i e 11 a: .. u ::- wor.itO !""'" y ::1. q ue 

la f nr·ci. ón :le un ooni to!' es .lú~S aruI:l i a, er: muc!':. e>s centi

dO $ e J won~tor hace e l p~rel . del prcfesor , tiene una ~a

:na más all.lplia de activi cJade ,, 0 ·1e naturnl tí en-•, e ir.·~ · , i:ve a 

la retroalimentación . El monitore" seeún ./lrenas ( 1g8 1) 

conRi~~~ en d~r ir.struccione~ , reforzar, calificar, ~ 

in~tiear . En lo que s e r ef i ere a la ret~c~:imentación 

en este trabajo consiste en r·t.v ': .;;~r el tr:.\bE-. ~ 0 del A1-'-tm

no y e n el caso de co:ne~ ,,. ,. e:-rores el · retroRl imentador 1 f' 

Pit'!Jlicará al a l uui.r.o e :-, dónde se t:i ·_¡ivo c ~ '! por qu~ y si 

hay aciertos hacer un conud!:tari o a¡;z;ranab te sobre su eje

cución. Todas )n~ demás func ~ ones R~rán propia~ del pr!!_ 

fesor en este trabaJ o. 

El A.C.A. no.=i 'Oermitir4 o't: ~ €:rvar ob ~ ~tj va.t:.{.r. tE: tarito 

a la retroalimentación cor.iC> ::: la c .:>~'b(' t:J de~ ~1 u:nno, yv. 

quf> 'l::!bas vnri~~les se nan definidu o¡::e: --2 ~:onal:i.~ll ~(· ( ,, ~;

ta teo-íe :iuiz ~ !:' !'O sea '!. A :..e _i vr :-i·, .. ,_ e;.- :-- l i r.":- ~e:.ó :-.":: r: o s 

psic- -.~6t::.co!.i di? ot·ro n i ve l . !':E- '!'~ !"! ='"'~ ·~ ~ ! -· -- -st· -,~, que p~ ... ~9 ;i. :,,..

j or -:?:-a lof' : "'"npÓ :.i·i +o~ cp;~ nos !1.··:- r :- n~r:n1 1 · · to~ 
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S.egún Stuart (1979): "toda consecuencia operante ev~ 

ca una retroalimentaci6n r eguladora de la conducta", la 

retroalilllentaci6n se puede emplear para acelerar o desaoe 

lerar respuestas. 

La. retroalimentaci6n positiva (no punitiva) se puede 

utili~ar para hacer que se repita la cond~cta adecuada; 

en cierto sentido, ésta es Útil dentro cel AoC.A. para que 

a.e repita la conducta deseada, no siendo un reforzador 

propiamente dicho, la retroalimentaci6n es una "informaci6n 

sobre loa efectos de la conducta propia" (Stuart, 1970) 

"que tiene como funci6n facilitar el control planificado 

de la conducta del individuo alimentándolo con los resu! 

tados de su conducta" (Wiener, 1956) o·como dice Schroth. 

(1970) "la principal funci6n de la retroalilllentaci6n in

formativa es proporcionar a~ aprendiz tanta informaci6n 

como sea posible para que esté atento a lo que debe ob

servar y corregir cuando comete errores, y no simplemente 

p:-oporcionarle un sentimi ento "agradable" porqae S~$ re_!! 

puestas son correctas", que en este caso es le que hace 

el reforzador. 

Como se mencion6 antes la retroalimentación es más 

efectiva cuando está hecha de comentarios positivos, ig

norando los aspectos negativos de la c0od11cta. 

Algunas veces se ha co~probado que ella a.ola no eje~ 

ce un control sufic ·.i. e: :-1te p R.ra modiftcsr cond,1ct:-is sociales 
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o académicas en la escuela por lo que se combina con otros 

programas ; por ejemplo Salzberg, et. al. (1971) trabajaron 

la retroalimentaci6n en combinac i 6n con el acceso a jugar 

(ambas en forma intermitente) para escritura en un jardin 

de niños.. En otr os casos se ha utilizado para mejorar la 

t~cnica de enseñan?.a de los profesores Coss.airt, et. al. 

(197~) proporcionaban retroalimentaci6n a los maestros y 

ellos a su vez, reforzaban positivamente a sus alumnos, 

esta retroalimentaci6n estaba combinada con instrucciones 

y elogios por parte de los experimentadores. 

En resumen la retroalimentaci6n en forma positiva ha 

dado buenos resultados en todos los niveles escolares l~ 

grando el incremento en el aprovechami~nto académi co de 

loa estudiantes (Stuart, 1972)¡ 
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LA PUNCION DEL PSICOLOGO. 

Una de las funciones que tiene el psic61ogo dentro 

de la educaci 6n es la de diseftar, i mpl ementa r y evaluar 

m~todos y técnicas dentro del s al6n de clases para el m!. 

jor aprovechamiento de los alumnos (que es s6lo uno de 

los objetivos que tiene la ~sicología educativa), haciea 

do un análisis de los eventos que ocurren dentro y fuera. 

de él para poder hacer el arreglo adecuado de dichos evtt.l. 

tos (Currícul.Wll cte la carrera de Psicología de la ENEP I~ 

tacala}. 

Anderson y Paust (1973) recou.iendaa .que cuando un ps! 

c6logo desee intervenir en el 'rea educativa, -debe tener 

una estrategia bién planeada. Y que uno de los repertorii.os 

bá.sicos que debe tener es el de una estrategia general !!' 

mún para enfrentar los diversos problemas . Esta estrate 

gia debe ser clara y precisa de modo que sea flexible cuaa 

do sea necesario que cambie de un grupo a otro o de un pr~ 

fesor a otro. Dicen que "una estrategia clara permite.! 

bordar las diferentes situaciones y niveles de la probl!_ 

mática con un ~argen de segurirlad más o menos amplia y fa 

cilita la planeaci6n de divers as tácticas o cambios de t~~ 
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nicas cuando las condici ones así lo requieran". 

De acuerdo a estos autores los pas os que debe a.egu:ir 

una estrategia son los siguientes: 

1) Planeaci6n de objetivos . - Cuando se trate de cur 

sos o indi viduos en particular¡ los ob jetivos persegidos 

deben ser definidos operacional mente, es to es, bas ados 

en las conductas de los indi viduos. 

2) Análisis de tarea.- Esto se refiere a habilidades 

y conocillúentos que deberá poseer el estudiante para alean 

zar los objetivos. 

l>} Repertorios de entrada..- s.e refiere a la mediciái 

de las habilidades y conocimientos que el estudiante poaea, 

esto es, sB debe ver si existe el repertorio de entrada 

b'sico para que un estudiante pueda intentar el aprendiz;! 

je de una tarea determinada. 

4} Arreglo de ~~~~~~..!!·- Es aquí donde se harán 

los arreglos necesarios para el desarrollo o mejoramiento 

del aprendizaje (técnicas, material, personal, etc.) ad~ 

cuado de acuerdo a l,a posibilidades econ6micas, etc . 

5l EYaluaci6n.- Se refiere a la evaluaci6n sistemá

tica de la ejecuci6n del estudiante para determinar si se 

han alcanzado los objetivos. 

Es por esto que nuestro objetivo estará definido en 

forma detallada y operacional, se describirá como ''incr~ 

mentar la conducta del estudio de los alumnos de secund~ 
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ria" , la quf: a su vez esta desglosada er, tres ca tegorías 

definidas operacional~ente, como es: 

- Poner atenci6n 

- Preguntar , contestar o aportar sob~e el tema trata 

do y 

_Realizar la lectura o escritura que se le pi de e n 

c::.ati"- al alumno . 
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LA S (~LUCION AL PROBLD:A. 

La necesidad de reorganizar los r~cursos del salón de el.a 

ses. 

Bijou (1978) nos dice que es necesario reorganizar 

l os recursos con los que cuenta el sal ón de clases si qu! 

r emos modificar o establecer algún ti po de co~portam;ento 

en los alumnos. Ribes (1977) nos dice que"es desal en t a

dor observar el porcentaje t8!lbajo de cond~ctas académi

cas que ocurren en un sal6n de clRses~~Este baj o índice 

no se limita por desgracia s6lo a las conductas académi

cas sino que afecta en general al co~portamiento de los 

alumnos. El hecho de que en presencia delmaestro se ob-

serven los niveles más bajos puede indicar dos co~as: que 

el maestro pcsee propiedades punitivas y/o que refuerza 

la pasividad". Por otro lado, es mejor que participen -

las personas que pertenecen a1a situaci6n y utilizar otro 

tipo de elementos de ésta .misma, ya que así no se hacen 

gastos que podrían resultar excesivos. En Máxico, en 

nutstro medio, actualmente s6lo se puede hacer uso de lo 

que se tiene en una instituci6n, es por esto que cuando 

se planea el&borar una técnica de enseñanza, se debe tomar 

en cuenta el contexto en el que se va a a r.licar. 

La necesi~~~e]:aborar otras for~as de evaluac i 6n. 

La forma como se puede detect~r si se di6 un apren

aizaj e o no es por ~edio de la evaluaci6n (en el caso -

concreto de aprendi~aje académico) que debe ser permanen

te y siste~ática (García Cortés, 1979); 
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pero esta evaluaci6n no siempre se realiza como se re--

comienda, por diferentes razones , entre ellas se puede 

mencionar cowo ya lo habíamos hecho antes del número -

tan grande de alumnos que exis ten en los grupos de las 

escuelas , sobre todo a nivel elemental, por lo que al e

laborar una técnica de enseñanze, se debe tomar en cuen

ta cómo se va a hacer la evaluación a tanta gente de ma

nera que sea permanente y sistemática, además de que se 

haga en té?'ll4inos cualitativos más que cuantitativos, que 

es como se ha dado en la mayorí& de los casos (ingresos 

egresos, número de personas que recibieron certificados, 

etc.). 

En el caso de las evaluaciones de ,apro~ecn8llliento ~ 

cadémico únicamente están basadas en exb.Júenes elaborados 

que se aplican cada x tiempo, no siendo muy confiable, 

ya que la calificación que se pueda tener puede no ser 

la verdadera, consideramo·a que para hacer una evaluación 

adecuada se necesita qu.!,ade'más de un exámen, se utilicen 

otros instrumentos como las exposiciones, aplicaciones de 

lo aprendido, en fín, además de ·~a revisión contínu.a de 

lo que está haciendo el alumno y que éste pueda decir 

cuando no entiende, pnra que le ayude a aclarar sus du-

das. La retroalimentaci ón ea un instrumento -que nos PU.!. 

de servir de ~ucho como una forwa de evaluación que arr.!, 

glada adecuadamente puede ser permanente y sistemática. 

\ 
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Relaci 6n entre la re~r2_alimentación y el problema de la 

secundaria. 

La práctica educa tiva de la secundaria en México si 

gue siendo partidaria de las clases tradicionale~ . 

Aunque teóricamente l o arr iba menci onado no es cie,r 

to, ya que ahora según re portes de la SEP se intenta que 

las clases sean activas, esto no es verdad, se ha visto, 

sólo para mencionar una , concretamente en la Eac'.l!ldaria 

donde se hizo este estudio, las clases se siguen impar-

tiendo con la misma dinámica que se impartían hace 15 a

ños y creo que ahora en peores condiciones, porque con -

loe nuevos textos, el profesor ya no se esfuerza en dar 

ninguna explicación del tema que se va a ver (como fué -

el caso que no~ tocó en este trabajo, la baja calidad de 

la enseftanza). De manera que vemos necesario, que a los 

alumnos se les dén herramientas para que ellos puedan t~ 

ner un aprendizaje óptimo, hasta cierto punto, que pue-

dan ser autodidactas. Ya que al salir de la secundaria 

se van a encontrar muchos de ellos con otro tipo de edu

cación en donde el esfuerzo será únicamente de ellos (su 

responsabilidad), entonces se puede comenzar esta forma

ción de autodidacta desde la secundaria, ésto no porque 

no sea importante en la primaria, sino porque la secund~ 

ria es la última parte de la enseñanze básica del mexica 

no y porque de ahí muchos salen a incorporarse al traba

jo (como es el caso del grupo de este trabajo), por lo -

tanto consideramos que la retroalimentac i ón puede ser ú-

til para este propósito. 
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La Importancia de la Retroalimentaci6n en el proceso de 

enaeñanza-aprendizaje. 

Como en este trabajo se propone una técnica educaci~ 

nal basada en la retroalimentaci6n, es conveniente menci~ 

nar de d~nde surge, por lo cual es necesario hablar de la 

Teoría General de Sistemas. 
j 

Esta téoria surge de la nec_! 

sidad de abordar en forma organizada e integral los dis

tintos campos de estudio , los cuales se van a analizar 

como sistemas.. •un sistema es un conjunto de partes o 

elementos que se encuentran interrelacionados y que al 

mismo tiempo e.e hayan funcionalmente enfocados hacia lo~ 

mismos objetivos" (Perránde~, !arra.mona y Tarín, 1981). 

Existen sistemas simples y complejos ; deterainísticos y 

probabilísticos; abiertos y cerrados además de los sub

sistemas (Perrández, et.al ~ , 1981; Gag6, 198)) ~ 

Entre estos campos de estudio conSeptualizado como 

aist .. aa, ae encuentra la educaci6n: "La educaci6n entra 

en el concepto de sistemas. Posee eleaentos personales~ 

aateriales y funcionales relacionados entre sí en busca 

d.e un objetivo coaúni El perfeccionamiento del educando. 



P.or id,ntica raz6n a.e considera a la instrucci6n como sis 

tema, ya que posee toda una serie de elementos en busca 

de una meta común: el aprendizaje integral" (Ferrández, 

et.al . 1981). 

En los países en vía de desarrollo principalmente, 

ae tiene la necesidad de tener modelos educativos que res 

P.Ondan a tres necesidades primordiales que son: 

1.- Educar a un número cada vez mayor de personas. 

2.- Educar mejor y con mayor eficacia. 

3.- Educar a más con menos costo. (Uontreras y Oga! 

de, 1983). 

Debido a lo anterior, se ha aehado mano de concepci.2 

nea científicas, en especial de las ciencias físicas y aai: 

ge as! la tecnología educativa. La técnología educativa 

est~ definida en t'rminos generales como: "Estrategia P,!t 

ra abordar el quehacer educativo en forma sistemática e.. 

interdia.ciplinaria" (:Contreras y Ogalde, 1983). 

La técnolog!a educativa tiene sus bases en tres teo 

riaa fundamentales: Las teorías psicol6gicas (Principal

mente la eorriente conductiata y la corriente geEtalti~ 

ta y la coabinaci6n de ambas de acuerdo a las necesidades 

educativas de una sociedad determinada), la teoría de la: 

comunicaci6n y la teoria de sistemas. 

Contreraa y Ogalde (1983) dicen que "el enfoque de 

sistemas aplicada a la aoluci6n de problemas educaciona-
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les tiene la ventaja de permitir abordarlos con una visi6n 

de totalidad y evitar así el estudio aislado de elementos 

dispersos que ha caracterizado desde siempre laa estrate

gias elegidas par• dar sol uci6n a las mÚltiples carencias 

educacionales que nos aquejan•. 

•El tecn6logo educativo mediante el enfoque de sia12 

mas puede investigar toda el área educativa; por medio de 

las teorías de la informaci6n y de la comunicaci6n, anal_! 

zar loa m'todos provistos para el aprendizaje por la pe.!, 

colog!a y el '1.gebra de diagraaaa de flujo y gráficas; con 

ea.a herralll.ientas, el tecn6logo podrá elaborar modelos de 

enseftanza-aprendizaje que planteen más de una soluci6n a 

loe problemas que dañan a la educa~J.~ ea a11eatro país•. 

Entre estos modelos de idstrucci6n se encuentran, .!1 

dellUÍe del modelo tradicionals El modelo de in~rucci6n cb 

Chadwick, Popham, Banat~, Walter Di.ck, entre otros. 

Bn el modelo de Chadwick (el cual pon&resoe coso ao 

delo representativo de loa· nuevos aodelos de inatrucci6n) 

se d' 'nfasis a la participaci6n del estudiante en su a.-
•· 

prendizajes "11 alumno debe participar en la actiTidad !. 

ducacional. Esta participaci6n puede ser individual, en 

grupos pequeftos o grandes; a trav~a,de medios convencio

nales (libros, profesores, etc.), de loe nuevos tales C.2. 

mo la televisi6n, la instrucci6n programada, las diapos.!, 

tivaa, etc., o de u.na combinaci6n de medios•. 
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La responsabilidad no recae enteramente en el estudli. 

ante (como en el modelo tradicional) sino en todo el sis 

tema de instrucción (maestros, alumnos, técnicas, materia 

les, etc.), además de que se dá mayor importancia al.lapre~ 

dizaje del alumno que a la enseffanza: "El nuevo modelo de 

la instrucción está interesado en el aprendizaje y no en 

la enseftanza. Presta menos atención al profesor y oto~ga 

i:aás importancia a los alumnos y al proceso de su aprendl 

zaje. La base para este cambio fueron los estudios rea

lizados por la psicología (Skinner, 1936,1957; Keller y 

Shoenfeld, 1950 y otros) que hicieron hinc&pi' sobre la 

observación de las condiciones antes, durante y después 

del aprendizaje•. 

•El modelo de la tecnología educacional comprende 

loa siguientes cambios b'8icos: el profesor, pasa a de

sempeftar las funciones de administrador, organizador y 

coordinador de un ambiente di•eftado par~ facilitar el a

prendizaje del alumno. Por su parte, el alumno deja de 

eer un •imple receptor pasivo de información y comienza 

a interactuar con una variada gama de medios materiales, 

formas de presentación y experiencias en diversas coabina 

ciones y a distintas velocidades, para lograr objetivos 

de aprendizaje específicos y generales" (Chadwick, 1977). 

Eate aodelo dá 4nfaais a la evaluación permanente y 

sistem,tica, tanto para el sistema, como para el modelo 
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en sí y para la propia actuaci6n del estudiante: "En el 

modelo tecnológico la motivaci6n del alumno estará basa

da en investigaci6nes de las psicologías del aprendizaje 

y de la motivaci6n. Las dos formas más importantes para 

motivarlos a.erán permitir que los alumnos participen en 

las decisiones acerca de sus estudios y luego proporcio

narles una rápida realimentación de sus actuaciones. Tam 

bién debe ser poSible desarrollar e instrumentar un prOC!, 

dimiento sistemático para asegurar la motivación del alJl!! 

no. El fundamento de los procedimientos de la motivaci6n 

es el establecimiento de relaciones especificas entre la 

conducta que se desea del alumno y las oportunidades y ~ 

compensas que &ste anhela obtener del proceso del apren

dizaje". 

Dentro de la teoría de sistemas y de los modelos nu_! 

vos de instrucci6n, en el aspecto de la evaluaci6n, nos 

encontramos con la retroalimentación, éata se origina de 

la teor ía de la comunicaéión y de la información y ea ~ 

tomada (como ya se mencionó) por la teoría de sistemas 

(modelo básico de sistemasj donae existen los siguientes 

elementoss Entrada, procesamiento, salida y retroalimen

tación( Contreras y Ogalde, 1981,) y posteriormente por 

los nuevos modelos de instrucción. 

La retroalimentaci6n dentro de la teoría de sistemas , 

"se refiere al proceso de obtención de información sobre 
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los resultados del sistema, que permitan su mantenimiento 

o modificaci6n" (Saad, 1982) •. 

En este trabajo hemos querido utilizar la retroalimen 

taci6n como generadora de conducta de estudio ya que los 

reforzadores sociales y los materiales no siempre se tie

nen a la m.ano y lo importante es que una conducta adecu~ 

da se mantenga. Hemos considerado que a través de la in 

formación que tenemos de nuestra conducta podemos mante

nerla, siempre y cuando no sea punitiva. 

Existen otro tiRO de elementos muy importantes, qu..!, 

zás aejoree que la simple retroalimentaci6n para increme~ 

tar la conducta de estudio, pero analizando el contexto 

en el cual se desarrolla este trabajo (que consideramos 

representativo dentro de las escuelas por l o menos del 

D. P.).., de una secundaria en donde las clases son de 40 

minutos, con un grupo de 50 alumnos en promedio aproxi

mado, con un solo profesor el cual tiene que dar clase a-. 

varios grupos, tomando en cuenta que también los alumno• 

tienen Yariaa clases, por tomar deapués, además de la o

pinicSn que tiene el profesor de este trabajo de no deso~ 

denar al grupo (ideología repres~ntativa de un buen núm~ 

ro de profesores), por lo que preferimos utilizar única

mente la re~oalimentaci6n que también puede ser de gran 

ayuda para los alumnos. 

Consideramos que no es necesario una disciplina ri~ 
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rosa dentro del sal6n de clases, si ésta no sirve para qae 

el alumno adquiera conocimientos. Consideramos que es más 

importante y útil que la dinámica de la clase genere incp.i~ 

tud al alwnno por hacer las cosas bién, pero también hay 

que tomar en cuenta que los profesores ya tienen cierta 

experiencia en su trabajo y debemos adecuarnos un poco a. 

su sistema de trabajo por lo que la técnica propuesta ae 

hace adaptable a las circunstancias, pudiendose aplicar 

en este trabajo. 

Volviendo nuevamente a la retroalimentaci6n, ésta ae 

encuentxa como la IÍltima fase del aprendizaje (Genovardi, 

1981) y consiste en la verificaci6n de lo que se ha apre!ii! 

dido, que tiene la doble funci6n de reforzar una respue.!. 

ta correcta o la oportunidad de corregirse en caso de ser 

equivocada (atuart, 1979; B~air, 1979) . 

La retroalimentaci6n puede ser de dos formas: 

La forma simple que ·consiste en dar a conocer los r.!. 

sultados de la ejecuci6n de los alumnos y la forma coapue.! 

.!! que además de dar a conocer ·1os resultados de u.na ej.!. . .. 
cuci6n dada, elabora un procedimiento de correcci6n que 

puede ser también de dos formas: Simple, donde i1nicamen

te se le pide al est1.1.diante que lo intente de nuevo y ~ 

elaborada, donde se le pide al estudiante que explique su 

respuesta y trate de llegar a la respuesta correcta. Loa 

procedilllientos de correcci6n se deben planear·y utiliza~ 
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se en la s i tuaci6n adecuada, para que pueda ser efectivo 

en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

Además de los procedimientos de correcci6n (donde se 

utiliza la retroalimentaci6n como principal variable), se 

encuentran los procedimientos de enseñanza adaptativo~ y 

completamente adaptativos , en el primero la secuencia de 

la instrucci6n depende de la eje·cuci6n del alumno para 11..!:_ 

gar a la e jecuci6n de una forma lo más planeada posible y 

en los procedimientos completamente adaptativos no existe 

una secuencia general planeada de antemano, ya que ésta 

dependerá completamente de la ejecuci6n del alumno. 

Manejando bién un procedimiento de enseñanza total

aente adaptativo, el alumno puede (por medio de él) vol

verse una persona críticas "Los partidarios de los proc!. 

dimientos de enseftanza completamente adaptativos afirman 

que estos procedimientos tienen un valor especial parft mol. 

dear la habilidad en los alumnos, para inventar soluciones 

a los problemas y explicaciones de series de hechos, pana 

determinar la solidez interna de los argumentos y para B;2 

meter a prueba la generalidad de las· soluciones y expli<ll!. 

ciones" (.Anderaon y Pauet, 1981). 

Por otra parte, la retroaliaentaci6n es un compone~ 

te muy importante para lograr que haya retenci6n en lo 

que se ha aprendido (Chair, J., 1980}. 

En conclusi6n dar a conocer al alumno los resulta-
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dos de su ejecuci6n (que se le ha dado comunmente el te.r 

mino de retroalimentación) nos puede introducir en la fa. 

se del aprendizaje autodidacta y permanente, el que gen~ 

ralmente tienen los adultos (Genovard, 1981). 

La retroalimentación sin embargo, haeta la fecha ti_! 

ne s.us limitaciones en cuanto a su aplicaci6n cuando se 

trata de grupos númerosos ya que se tiene que aplicar en 

forma cont!nua y sistemáticá, lo cual no puede hacer el 

profesor en un grupo de 50 alumnos si lo que se persigue 

es que reciban todos dicha retroalimentaci6n, la cual co.a_ 

sideramos una variable muy importante para el buen desair~ 

llo del proceso de ensenanza-aprendizaje de los alumnos. 

Para este prop6sito se han creado aparatos que proporcio . -
nan retroalimentaci6n inmediata a los alumnos (Blair, 12 

79) pero al trabajar con aparatos la relaci6n es fría e 

impersonal por lo que consideramos que es más rico que la 

retroalimentaci6n se realice entre personas y de esta m~. 

nera se pueda generar un ' procedimiento de ensefianza adap 

tativo en el que el alumno pueda encontrar el camino por 

el AUe llegue a la ejecución córrecta. 

Es por ésto que consideramos que al elaborar una té.E._ 

nica que se basa en proporcionar retroalimentación, ésta 

sea dada en forma sistemática y contínua pero de persona 

a persona y teniendo en cuenta el número de alumnos que 
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hay dentro de un salón de clases {generalmente es númercao), 

ae pueden utilizar a los mismos alumnos como fuente de re 

troalimentación entre ellos mismos con 'ato, se gana t~ 

bi'n en el sentido de que el propio alumno pueda manejar 

el conocimiento al verse en la responsabilidad de corregir 

el resultado de su compaflero , con lo que el conocimiento 

se convierte para el alumno en algo cotidiano y con lo que 

se puede lograr que se le quite el miedo o la aversión al 

estudio por el estudio mismo. 

_r ,v: , . il utilizar a los mismos alumnos como au.xilia

res del profesor para retroalimentadores será necesario 

que el grupo se divida en equipos para un mejor control 

de los alumnos (~quete didáctico, UNAJd, 1975). 

Es por 'ato que al utilizar a la retroalimentación 

como variable nrincipal para incrementar la conducta de 

estudio en los alumnos de un grupo de 50 aproximadamen

te , sea necesario que exista un retroalimentador por c~ 

da determi.nado número de alumnos, para que se facilite 

el manejo del grupo por parte del profesor. 
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Ventajas prácticas de la técnica que se propone en este 

trabajo: 

Evaluación.- Por medio de la retroalimentación dada: 

por los mismos alumnos (retroalimentadores), la eval uación 

se hace contínua, permanente y sistemática, ya que se ve 

rifica paso a· paso lo aprendido . 

Calidad de la educaci6n.- Al rev~r continuamente 

lo aprendido se mejora la calidad de la educaci6n t anto 

para el que recibe la retroalimentaci6n como para el que 

la dá. 

Presupuesto .- Al no utilizar mas que a la misma po

blaci6n que está en el salón de clases {alumnos y maestros) 

no es necesario gastar en otro tipo de técnicas . que resul 

tan costosas . 

Nú.mero de alumnos.- Como la educación actual es una 

educación de masas , debido a la gran poblaci6n, se requi! 

re que los métodos que se utilicen para que haya una for 

maci6n adecuada en esa gran población, estos mét odos de

ben ser planificados de manera que se utilicen más pers~ 

nas que en cierto modo realicen las funciones del profe

sor , dichas personas pueden ser los mismos alumnos , con 

lo cual además de que el profesor se vé auxiliado en su 

labor como asesor no recae toda la responsabj 1~dad sobre 

él y me atrevería a decir que de este modo • r~ .. ent ~ l~ 

autos ufici encia didáctica que es bás i ca par<:t •tr.:· ' 
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formaci6n • • 

Relaci6n alumno-alumno.- Al haber una relaci6n entre 

alumno-alumno, se rompe con la barrera de maestro-alumno, 

con lo que la perspectiva del alumno hacia el conocimie!l_ 

to cambia, ya que se puede vislumbrar que el conocimi en

to se puede manejar al propio nivel del alumno, conr lo <ple 

dicho conocimiento ae hace menos difícil para el alumno. 
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La retroalimentaci6n como medio de ~otivación para fome~

tar el estudio como una parte de la formación del alumno 

en secundaria. 

Volviendo a lo que dice Genovard (1981) sobre que la 

retroalimentaci6n es la última fase del aprendizaje, ya 

que es donde se recibe nueva información que no~ puede ~ 

con.firmar o no nuestras expectativas para autorreforzar

nos o autocorregirnos también hay que agregar que esta -

fase puede ser la que inicie un nuevo ciclo de aprendiz~ 

je, conviertiéndose en un factor motivante , utilizándola 

de manera adecuada, puede ser el "i~pulso" que genere una 

nueva ejecución en el alumno, que posiblemente creará en 

él una inquie~ud por seguir _estudiando, por conocer más, 

que lo ayudaría en todas las etapas de su vida y que se 

podría fomentar en la secundaria como una base firme pa

ra posteriormente tener otros estudios, en los cuales ya 

el alumno depende exclusivamente de sí mitiino para llevar 

los a felíz térmi no, aunque esto último habría que anal! 

zarse con deteni~iento. Por el momento, únicamente se -

pretende que el alumno a trav~s de la retroalimtntación 

incremente su conducta de estudio, la cual se especifica 

más adelante. 
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OBJETIVO DEL TRABAJO 

En este trabajo se pretendi6 incrementar la. condiicta 

de estudio de los alumnos del grupo 2o. B1de la Secundaria 

para Trabajadores Húm. 3)3, en la materia de Geografía, ¡mr 

medio de la retroalimentac16n in.mediata y mediata, dentro 

del sal6n de clases. 

llETODO 

Nuestra hip6tesis de trabajo a comprobar fué que al 

recibi r el alumno en forma eistem,tica3 contingente 1n

formaci6n sobre la tarea que real iz6 , éste podría tener 

mayor participaci6n en clase en forma de lecturas o ver

bal izaciones con respecto al tema que se tratará. 

Poblaci6n.- 59 alumnos en lista de segundo grado de sec~ 

daria, con un rango de edad de 16 a 39 aflos, grupo compue~ 

to por 30 mujeres y 29 hombree 'en total . 

Lugar.-Sal6n de clases del 2o . B de la Escuela Secundaria 

para Trabajadores Núm. 33. 

Rabi taci6n oen' las : siguientes dimensiones:. 5 mts. de 

largo por 5 mts. de ancho •. Luz y ventilaci6n adecuadas , 



36 

con 60 pupit res acomodados en filas de aproxi madamente 7 

u 8 personas cada una, al frent e se encontraba una tarima 

de madera y encima de ella un escritorio de metal en el 

lado extremo derecho con una silla y un pizarrón en la p~ 

red. 

Katerial.- Hojas de registro y libros de texto de Geogr! 

f!a II (.cuaderno de trabajo y cuaderno de a.si.gnatura) de 

la Editorial Trillas, Káxico. Cuadernos, plumas, y demás 

material que cotidianamente utilizan los alumnos. 

Definici6n de variables.- La variable dependiente fué la 

conducta de estudios de los alumnos, la cual se definió 

por 3 categorías conductuales que fueron: 

l.- Orientac16n visual hacia el profesor o bacía el 

piz.arr6n, en el momento en que se estuviera explicando 

algo (ATENCION). 

2.- Preguntar, contestar o aportar sobre el tema del 

que se estuviera tratando (VERBALIZACIONES). 

i.- Realizar la lectura o escritura de los ejercicios 

que ee les estuviera pidiendo en clase (TRABAJO)'. 

La variable independiente fué la técnica de retroali 

mentadores, eapecifioamente la retroalimentación que se 

di6 a los alumnos en sus dos formas posiblest: inmediata 

(contingente a la ejecuci6n del alumno en clase) y medi! 

ta (en forma escrita en comentarios relacionados con re~ 

pecto a su ejecuci6n). 
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Procedi~i~to_. La forma como se trabaj6 fué la siguiente: 

Fase l. Línea base.- Se tom6 registro de las 3 categor:ias 

conductuales antes mencionadas a todo el grupo, durante 

5 clases consecutivas con objeto de determinar la frecu81 

cia con que los alumnos emitian dichas respuestas, así c~ 

mo también a.e anotaron las calificaciones que obtuvieron 

durJUite la Unidad 1 (que fué con la que comenzamos), de 

lo cual se elaboró una tabla donde se sacó el promedio ele 

alWllilos y porcentaje los cuales se pueden obserYar post~ 

riormente en los resultados. 

S6lo hubo 1 registl!ador, quien se encontraba sentado 

al frente del grupo (en el extremo superior derecho del 

salón, sentado en u.na silla que estaba .sobre la tarima) 

de modo que pudierá ver a todo : el grupo. 

La obserYación se hizo a trav's de un registro por 

bloque, esto ea, cada 60 segundos se registraba una fila 

de alWllJlos de los cuales se anotaba cuántos hablaban, cu~ 

tos ponian atenci6n o cuthitos leían y/o escribían y se ! 

notaban el total en los registros. Durante una clase de 

40 minutos, se observaba un. pro~edio de 6 veces a cada f! 

la. Se le pidió al profesor que actuará normalmente, que 

s6lo se iban athaeer observaciones durante esta primera 

Unidad. 

El profesor en esta seaionae: impartió sus clases de 

la siguiente formas Las primeras dos sesiones llegaba, 
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preguntaba en qué ae habían quedado la clase anterior, les 

decía que sacaran su libro de trabajo y se ponían a leer 

las preguntas (el profesor lo hacía en voz alta) y és t e 

las dictaba las respuestas, sin esperar a que alguno de 

los alumnos lo hiciera. 

En la segunda sesión al final de la clase, se puso 

a explicar brevemente el tema que seguía en el libro de 

texto. 

En la tercera aesi6n la cláse se inici6 haciendo el 

profesor preguntas al grupo en general sobre el tema que 

se estaba viendo, las cuáles fueron respondidas en forma 

más o menos expontanea. 

En la cuarta sesi6n, el profesor di6 una amplia expl,! 

caci6n del tema, 'l estuvo hablando todo el tiempo y al 

final les volvi6 a dictar las respuestas a los alumnos, 

sobre el ejercicio que tocaba resolver y se dej6 otro e

jercicio de tarea para la siguiente clase. 

En la quinta sesi6n de línea base se hizo revisión 

de la tarea únicamente contestando el alumno que levanta. 

ra la aano o el que eligiera el mismo profesor. 

La evaluación del profesor de esta primera unidad fu' 

aa!a 

Se les pidi6 a los alumnos que resolvieran de tarea 

la hoja de evaluaci6n de la Unidad y a la siguiente cla

se se intercambiaron los cuadernos de trabajo entre los 
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IZT. 1000631 
mismos alumnos por ind i caci ones del profesor y dando las 

respuestas correctas él mismo, hizo que los alumnos cali 

ficaran a sus compañeros y al fir.al sólo el profesor les 

dij6 que pusieran el número de respuest as buenas y él les 

anot6 la calificación, y les puso su firma. 

Fase II. Introducción de variables.- ~e platicó con el pr~ 

fesor acerca de la retroalimentaci6n o sea , rec i bir infar 

maci6n acerca de lo que contesta el alumno y sobre las peI 

sonas que podían dar retroalimentación en base a mejores 

calificaciones o a criterio del profesor (mejor~s alumnos 

en clase) quienes fueron elegidos en la primera sesión de 

esta fase. Estos se eligieron como se verá más adelante , 

a criterio del pr-0fesor. Primero el p~ofesor explicó al 

grupo de manera general la forma como se iba a trabajar 

en esta Unidad, se les recomendó que podían hacer todas 

las preguntas que quis i eran a la persona que les iba a 

revizar su trabajo, se eligió un retroalimentador por ca 

da fila los cuales pasaron al frente y se les explic6 lo 

que tenían que hacer, que era pasar a cada lugar y revisar 

el ejercicio terminado de los compañeros poniéndoles pal~ 

ma o tache y brevemente dar la respuesta correcta en caso 

de haber sido mala la respuesta o enfatizar la respuesta 

correcta, a lo cual se le di6 el nowbre de retroalimcnt~ 

ci6n inmediata, claro que primero esto;;i retroa1imentado-

res fueron cal i.fi.cRdos por el profesor que a la vez ta.m-
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bién los este.ha ::-etroalimer.tando. 

En forma más especificR, la retroalimentación se pl~ 

ne6 ~ asi: 

Retroalimentaci6n Inmediata: 

l.- Por parte del profesor: a) a los retroalimentado_ 

res, cada vez.. que se realizare un ejerc:i.c i o en clase; b) 

cuando cualquier alumno part)cipará en c1ase y se diri gí!_ 

ra al profesor, ya fuera al pasar al pizarrón o al levan 

tar la mano. 

2 .- Por parte de los ~atroalimentadores: A) despuéa 

de que ellos hubieran recibido su calificaci6n y hubieran 

despejado di.idas con el profesor, quienes i"tian a hacer lo 

mismo con la fila de all.1mnos asignada; B) cuando uno de 

los alumnos que tuvieran asignado les consultase algo al 

finalizar la clase. 

Los retroalimentadores debían de ser rotados de modo 

que la mayoría tuviera la experiencla de retroalimentar 

a sus compai'leros. 

Retroalimentación Mediata& 

Se le iba a pedir al profesor: 

Cuando los alumnos realizaran trabajos por escrito 

como: tareas, exámenes y ejercicios, el profesor eligir!a 

al azar determinado número de alumnos a los que aparte de 

su ci:tlif i.cación, les anotará un breve comenta.?:"io ya fuera 

indic~ndoles las respuestas correctas en caso de haber :re 
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sueito mal el ejercicio y/o corroborando o r ea f i !"mando el 

trabajo que estuviera bién hecho. 

s.e pl aneó que tanto los alamnos que pasaren al pi~ 

rrón como las notas en los traba j os escri tos , se organi

zaran. de tal manera que se procurara abarcar al mayor n~ 

mero de al umnos que f :ler 9. posible, con el objeto de que 

todos recibi eran retroaliwentaci6n por parte del pro~esor 

principalmente. Esta retroalimentación med i ~ta no se l j e 

vó a cabo como estaba planeada porque la dinámica que uti 

lizaba el profesor no se prestab9. para ello, más adelan

te especificaremos de qu4 mar.era se rea1~z6 dic~a ~etro

alimentación. 

Se pretendía que la dinámica de la clase continuara 

3iendo como el profesor quisiére (esta es una de las verr 

tajas de esta ticnica), sie~pre y cuando se respetara la 

aodi f i.caci ón hecha acerca de que los a l u:nnos fueran los 

que resolvieran el ejerci cio , calific~ndolo en forma in

mediata ellos miamos. 

Para llevar un control de· las personas que i 9an fU!!; 

guiendo como retroalimentadores, a.e llevó una lista en la 

que se anotaban istos, con objeto de que fueran distintos 

en cada sesión. 

El registro se continuó haciendo en la aisma forma 

que en la línea base. 
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Las sesiones de esta fase fueron seis (el tiempo que 

dur6 la Unidad II). 

Al final, como en la Unidad I, se dej6 a los alumnos 

resolver la ho ja de evaluaci6r- de la Unidad II para cali 

ficarla en la siguiente clase. 

En esa clase, cuando l os alu.mnos llegaron con su ho 

ja de evaluacion de l a Unidad II resuelta en casa, lo que 

se hizo fué lo siguiente:. Se recogieron los libros de tra 

bajo (que contienen la hoja de evaluaci6n) y se califica 

ron. fuera del sal6n de clases por el registrador. Esto 

ae hizo con objeto de verificar la veracidad de las cali 

ficacionea de la Unidad TI (existía duda acerca de la ho

nestidad de los alumnos al calificarse ellos mismos) y~ 

demás para realizar la otra parte del trabajo que era a

plicar retroalimentaci6n mediata, la cual consistió en ha 

cer un breve comentario por escrito de la califi caci6n 

que obtuvo el alumno, además de corr egirlo las respuestas 

incorrectas •. Loa comentarios fueron de felicitaci6n CUfi!! 

do hubo buena calificaci6n (entre 8 y 10), de alentar al 

alumno que obtuvo calificaciones entre 6 y 7 para mejora!:. 

la la pr6xima ve~, as! como de una llamada de atención a. 

quien obtuvo menos de 6. 

Todos y cada uno de los libros de trabajo fueron r~ 

visados, esto con el propósito de no dejar e alu;nno al~ 

no sin retroalimentación por eacri to •. 
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La fase II duró ún.icamente una un i dcd , ya que el pr~ 

fesor no permitió más oportunidad para el. trabajo, lo que. 

se discutira posteriormente. 

Fase III . Retiro de varíables .y Seguim.iento.- Esta faae 

tuvo una duración de 4 sesiones, ésto porque el regis

trador no asistió diariamente sino en forma alte~nada. 

Esta fase abarcó la Unidad III completa. 

En esta fase, las clases fueron como quisiera el pr2 

fesor, sin que interviniera algÚn evento novedoso como en 

la fase anterior, quizás lo único diferente fué la asisten 

cia alternada por parte del registrador. 

Loa registros fueron igual es que en las dos fases a--. 

teriorea. 

Unicamente se visitó al grupo una vez cada 15 días 

hasta completar la Unidad , lo que hizo un total de 4 a.e-

siones. 

La evaluación de esta Unidad fué como en la primera,. 

se intercambiaron los libros y se calificaron los propios 

alwanos . 

Laa calificaciones de las t rea Unidades se presentan 

posteriormente en este trabajo. 

EI trabajo se inició en Septiembre de 1983 y terminó 

en Febrero de 1984. 

Al final se elaboró un cuestjonario para lor. alumnos 

y otro para el profesor (y se aplicó en forma de entrevis 
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ta) y las contestaciones se daran a conocer en los resul 

tados. 

El cuestionario que se elabor6 para los alumnos, fué 

contestado por equipos (como ellos se quisieron reunir); 

en total a.e formaron 6 equipos y cada equipo se le ¡id:i.6 

que resolvieran el cuestionario (que se pusieran de acue~ 

do , unificaran criterio y dieran una respuesta global P.!!' 

ra cada pregunta. 
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RESULTADOS. 

Antes que nada, cabe aclarar que nunca en el tiempo 

que dur6 este trabajo, en el sal6n de clases estuvieron 

todos los alumnos que se encontraban en la lista de asis 

tencia (la asistencia fu' muy irregular). Nos pudimos 

informar que algunos alumnos no se habían presentado de~ 

de un inicio, otros asistieron los primeros días y no vol 

vieron y otros más faltaban a la clase. La asistencia en 

clase tuvo un rango de 33 a 52 alumnos durante las 3 fases 

de que se compuso este trabajo. 

Al terminar cada clase, se anotaban algunas observa. 

ciones que se hic ieron dura~te 'eta, se anotaban suceso~ 

que no estuvier on contemplados en los registros y los cu~ 

les nos parecieron importantes y que tambián vienen incl~ 

Ídos en los resultados. 

Hemos de mencionar que se . le entregó al profesor el 

plan para t?1'bajar con ál y con sus alumnos en forma es

. crita con objeto de que lo leyera, , sin embargo nunca lo 

ley6 ni lo tomó en cuenta, en realidad cuando comenzaba 

cad~ fase había que explicarle de lo que se tratabn y ere 
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emos que aún así se le olvidaba; sólo en la tercera fase 

fué cuando él comenzó a tener verdadero interés en sus a 

lumnos y en las observaciones que se le hicieron. 

Fase l. Línea Base.- Como ya se había mencionado antes, 

la línea base tuvo una duración de 5 sesiones, en las 

cuales, se le dijÓ al profesor que actuara como lo estaba 

haciendo regularmente y de acuerdo a las observaciones he 

chas, él no tenía una forma de dar la clase . regular.mente ,, 

cada día era diferente; sin embargo se pudo observar que 

eran pocas las veces en que instigaba a los alumnos a te 

ner una participación activa en clase. De acuerdo a nue!!_ 

tras observaciones durante esta fase, se sacaron 6 cate

gorías conductuales del profesor hacia los alumnos que fi.Jle 

rons 

1) Explicación ~incluye instrucciones)~ Que consis 

tía en que el profesor hablaba sobre algún tema y lP.s in 

dicactones ~ara hacer tarea o resolver algún ejercici o 

del libro de trabajo. 

2) Retroalimentación.- Que consistía en revizar el 

trabajo escrito de los alumnos y hacerles algún comenta

rio al respecto y cuando hacia algún comentario acerca ck! 

lo que el alumno contestaba en forma oral, felicitandolo, o 

haciendole observaciones o rectificandc la resp~esta. 

3) Dictado.- Que consistía en dictarles las respue! 

tas a los ejercicios que faltaban de verse en las Unida

deR o que según él ya no daba tiempo de detenerse para que 
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los propios alumnos los contestaran. 

4) Jnstigaci6n.- Que consistía en elegir a algún al~ 

no para que éste contestara, ya f~era ~ue primero el maes 

tro formulara la pregunta y después eligiera a algÚn alum 

no o al revés, o cuando hacía una pregunta al gr~po y si 

nadie lev~ntab~ la mano o la contesta~~ . él los animaba 

a contestar y si definitivamente r.adie contestaba, él ele 

gía a alguien; la elecci6n siempre la hizo viendo al alum 

no directamente, nunca los escogía por lista, ésto a6lo 

ocurri6 cuando se tuvieron que elegir a loe retroalimenta 

dores (para que no se volviera a escoger al mismo alumno 

dos veces).~ 

~).Lectura.- Que consistía en que·e1 profesor se p~ 

nía a leer en voz alta la lecci6n o los ejercicios junto 

con 1 os alumnos • 

6) Preguntas en general.- Que consistía en que el pr2 

fesor hacia preguntas al _grupo en general y estos respo!l_ 

dían sin instigaci6n alguna. 

Estas categorías están reg!stradas tamb~én con el o~ 

jeto de hacer una descripci6n más real de lo que acontecía 

durante las sesiones. 

En las primeras dos sesiones, el profesor se l~ paso 

dictando las respuestas a los ej ercicios que estaban pe~ 

dient es de resolver y que supuestame~te ya habíru1 resuel 

to los alumnos, estos casi todo el tiempo se la pasaron 
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escribiendo aunque de vez en cuando el profesor solicit~ 

ba que alguien contestara alguna de las preguntas y ya 

que la contestaban, él la corregía y la escribían como él 

decía, 'ato decrement6 la poca participaci6n que había en 

los alumnos hacia la cuarta sesi6n, en donde hubo cero pr.! 

guntas contestadas por los alumnos. En la quinta sesi6n 

los regaf16, les dijo que quería ver mayor partici paci 6n 

en clase, que se iniciaría un nuevo método para conducir 

la clase y que esperaba que todos cooperaran. 

Debemos hacer la aclaraci6n de que s6lo en tres oca, 

ciones, les llam6 la atenci6n el profesor a los alumnoa.. 

durante las tres fases, en parte porque ellos difícilmeE 

te hacían otra cosa que no fuera atender a la clase, en 

parte porque el profesor siempre estuvo con buena dis¡os,!. 

ci6n. 

La primera ocasi6n fué cuando termin6 la primera Un! 

dad y les dij6 que tenían que participar más, aparte de 

decirles que tenían que estudiar, que ya no eran niños ch! 

qui tos. La segunda vez fué cuando tres alumnos (:'de los 

que i-an a6lo a hacer desorden) le demostraron abiertamen 

t .. que no lee interesaba la clase (sin embargo nadie lea; 

hacía caso), también les llam6 la atenci6n. , Y la tercera 

ocasi6n se comentará más ampliamente en la fase IL. 

Otro dato que se observ6 durante las tres fases fuá 

que el grupo siempre estaba dispuesto a hacer lo que se 
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le indicara, se podría decir que e l profes or tenía a un 

grupo muy bueno con el que pudo haber realizado muchas 

cosas, siempre respondían favorablemente a todo. El pr~ 

fesor tenía buen control del grupo, con gran experiencia 

en la labor docente ya que tiene 25 años de dar clase. 

Fase II.- Introducci6n de variables.- Durante la primera 

sesi6n hubo un poco de desorden debido a la novedad de la 

dinámica, aunque al profesor le pareci6 un gran desorden, 

pero los alumnos trataron de hacer lo mejor posible las 

cosas como se les pedía. Hubo confusi6n en cuanto a ele 

gir a loe retroalimentad•ree, ya que al llegar el •omen

to de elegir a los alumnos, como había poco tiempo ae tu~ 

ron seleccionando conforme iban terminando de resolYer un 

ejercicio que el profesor lee había puesto, por lo que DID 

fueron rigurosamente escogi~os uno por cada fila y se tu 

vieron que distribuir entre todas las filas para califi

car a sus compañeros. Ese día los retroalimentadores c~ 

lificaron de manera improvisada, aunque se pas6 a auper

visfl.rlos a los lugares y se les di6 una nueva explicación 

de c6mo debían calificar poniendo el ejemplo. Se podría 

decir que la primera sesi6n de la segunda fase fué un e~ 

s930. En esa sesión el profesor no_!dij6 que se había can 

sado de gritar (y no es cierto que grit6}, que él sentía 

que era indispensable su contacto directo con los alumnos 

y que ellos no pod!an hacer el papel del profesor, se p~ 
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dría inferir que tenía miedo de perder el control del ~ 

po. 

Cuando se inició la primera sesión de la segunda f _! 

se el profesor revisó el ejercicio resuelto a los retro

alimentadores de uno por uno en forma personal, lo que a! 
b.orot6 a todo el grupo, pero en la segunda sesión él mi~ 

mo ide6 una forma de revisar el trabajo a los retroalime~ 

tadores de manera siml.lltánea;esto es1 se colocaron todos 

los libros en la mesa (de los retroalimentadores) y se ca 

lificaron y se hicieron los comentarios en forma general 

para todos ellos, lo que ~izo que se tardara menos tiempo 

y así no hubo dieperaión en la atención del resto del g~ 

po •. DefinitivBJllente a partir de esta sesión y las que si 

guieron ya no hubo el desorden de la prilllera sesión. 

En la segunda sesión se escogieron a los mismos re

troalimentadores para que se volviera a ejemplificar c6-

mo ae debía trabajar. Notamos en esta clase que los alwa 

nos estuvieron resolviendo sus cuadernos de trabajo con 

anticipación. 

La tercera sesión estuvo mejor organizada ya que t~ 

to los alumnos como el profesor ya sabían lo que tenían 

que hacer, esta vez se eligieron a un alumno por fila p~ 

ra que fuera retroalimentador de sus cornpañeros, se debe 

aclarar que desde el primer día de esta fase incrementó 

la participación expontánea (verbalizaciones) de los alu_!! 
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nos en general, aunque algunos se distraían y hablaban de 

otra cosa, pero era durante poco tiempo. Otra cosa que 

facilit6 la retroalimentac i 6n por filas fué que desde la 

segunda sesión, los ejercicios ya estaban resueltos, o 

sea, se les de j 6 de tarea para que a la siguiente clase 

ya llegaran con el e jtrc i cio resuel to. En esta sesión el 

profesor ya no hizo ningún comentario. Hab!a vuelto la 

calma al sal6n. 

Durante la cuarta cesión, el ejerci ci o fué resuelto 

por el profesor, ya que les dij6 las respuestas ('coao en 

la línea base), porque después los puso a todos a leer un 

nuevo tema, les d16 tiempo y al final , lee dij6 que reso! 

vieran ah! en clase el e jercicio y diió que loa primeroa 

ocho alumnos (había ocho filas) que terminaran primero, 

pasaran con él para que les .revisara su tr~bajo. Volvi6 

a haber desorden, la forma de revisi6n fué como se habÍR 

estado haciendo en esta fase y después el profe3or les a 

sign6 a cada uno la f i la que debían revisar. Ocurri6 que 

en esta sesi6n el profesor revi.s6 el trabajo a más alumnos 

de los que el había dicho, ya que al llegar el noveno alum 

no (que ya no le tocaba) éste le pidi6 que lo califi cara 

y el profesor accedi6 y as! calific6 aproximad8Jllente otros 

cinco más, por lo que se le hizo la observac i ón al prof~ 

sor de que no estaba respetando el procedi miento . 

En la quinta sesión, el profesor llev6 su clase co-
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mo mejor le pareci6: di6 ur.a breve explicaci6n de c6mo 

había que hacer el ejercicio en el cuaderno de trabajo, 

dict6 las respuestas y después los puso a realizar unos 

dibujos que tenían que hacer también en su cuader no de 

trabajo y hubo un suceso curioso, el profesor les indic6 

a los alumnos que hicieran sus dibujos y algunos de ellos 

ae formaron en equipo (nunca antes lo habían hecho al me 

nos en esa clase) sin que el profesor er. ningún momento 

lo hubiera indicado pero no se los prohibi6 y de esta fo~ 

roa trabajaron; además hubo algo muy i~portante se dieron 

varias participaciones espontáneas . 

Dur ante la sexta sesi6n y Última de esta fase , el pr~ 

fesor se la pas6 dictando, no se volvio a llevar la dinR 

mica como se había planeado, en una clase anterior no ha 

bía asistido el profesor , por lo que ya se había atrasado 

y por esto se pus6 a dictarles a los alumnos, a~nrte de 

que hizo el comentario de que le estaban pidiendo ya las 

calificaciones de esta Un3dad . 

Ha¡y que recordar que cada fase corresponde a una Un! 

dad académica .diferente . Sin em~~rgo , hizo algunas pregu.!!_ 

tas a la clase y fueron respondidas espontáneamente. Se 

observ6 que después hubo mayor fac~lidad por parte de los 

alu.m.noA a responder espontáneamente . 

Se dej6 la hoja de ev~luaci6n de fin de Unidad de ta 

rea para cal i f i carlos a la siguiente cla$e y se les reco 
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gi6 los cuadernos de trabajo si~ previo aviso, fué una sor 

presa para todos y obtttvieron baja califi caci6n (se ve en 

la tabla de resultados) y cuando el profesor vi6 las cal! 

ficaciones, les llam6 la atenci6n. Fué la tercera vez que 

les llam.6 la atenci6n y les dijo que los iba a poner a tra 

bajar ya que ellos no estaban poniendo atenci 6n a lo que 

hacían. 

Debemos decir que cua.ndo se realiz~ba la revisi6n y 

calificaci6n de las Unidades, no hubo registro, esos días 

no se cuentan. 

Hubiera sido conveniente que la dinámica continuara 

pero no fué posible convencer al profesor, nos di6 argu

mentos como las bajas calificaciones de esta unidad y de 

que no le tenía mucha confianz• a la formn.ci6n de eq•lipos, 

a él siempre le pareci6 que esta técnica consistía en tr~ 

bajar por equipos y no era así aunque se di6 'ª manera e!_ 

pontanea por parte de los alumnos (se puede decir que fué 

un efecto colateral de la ~écnica). En fín que s6lo la 

fase II dur6 6 sesiones, aunque fueron prácticamente ~ p:>~ 

que las 2 Últimas sesiones ·ya no se llevaron a cabo como 

habíamos quedado. 

Fas.e III. Retiro de variables y Seguimiento.- En la pr.!_ 

mera sesi6n de la fase III, el profesor modific6 la condu~ 

ci6n de la clase, la primera parte de la clase se l a pas 6 

haciendo preguntas a los alumnos sobre la clase anterior 
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('hay que decir que en esta fase la asistencia del registr~ 

dor no fué contínua sino que era alternada, ae presentaba 

s6lo una vez c~da 15 días). Después pus6 a leer a todos 

en clase y los pus6 a resolver los ejercicios~ en forma 

individual y calladamente. Di6 una breve explicaci6n del 

tema (cose que hacía muy rara vez) y les dijo que los pr! 

meros 15 alumnos que terminoran los iba a calificar en 

clase, el profesor durante este tiempo estuvo atento y dis 

puesto a contestar dudas o preguntas y les di6 retroalimen 

taci6n. 

"ºs dimos cuenta que ahora el profesor estaba ponie~ 

do a trabajar a los alumnos mejor que antes, ya que los 

hacía realizar lecturas y después contestar las. preguntas 

del libro de trabajo ellos s6los en clase. 

En la segunda sesi6n de la fase III, volvi6 la di

námica a : aer como lo era antes, el profesor dict6 las re~ 

puestas del ejercicio, hacía preguntas a la clase, las 

cuales eran contestadas espont~neamente, por los alumnos 

y después los puso a hacer un dibujo y así los tuvo hasta 

que acab6 la clase. 

En la tercera sesi6n de la fase III, el profesor es 

tuvo haciendo preguntas a la clase, las cuales fueron rea 

pondidas espont~ee.ir.ente por los alumnos y retroaliment~ 

doe por el profesor; ese día el profesor estuvo recogieE 

do un trabajo que había dejado a los alumnos como ayuda 



a la calificaci6n que se fueran a sacar en esta Unidad y 

menciono que a los mejores traba j os les iba a poner una 

nota de reconocimiento y su firma (retomando lo que se ha 

b!a hecho con las calificaciones de la Unidad pasada)~ 

Observamos que entre los alumnos se revisaban s•1s trabajos 

y entre ellos mismos s~ hacían comentarios. Nos di6 la 

impresi6n de que se ayudaban entre ellos. 

En la cuarta seai6n y Última la dinámica volvió a ser 

como se hac!a ú.ltimamente, esto es, el profesor dió una 

breve explicación del tema, después puso a leer a los alum 

nos, les dió cierto tiempo y posteriormente les indicó que 

resolvieran el ejercicio del cuaderno de trabajo y estuvi~ 

ron resolviendo el ejercicio b.asta que terain6 la clase 

y as! también terain6 la fase IlI. 

A la siguiente clase. se les hizo entrega de unos cue~ 

tionarios a loa alwanoa y otro al profesor para que los 

resolvieran y se les explicó que era con el fín de que h1 
cieran comentarios con redpecto a la tlcnica que se hab!a 

propuesto a su conaideraci6n. 

Como ya ae había dicho,' se formaron 6 equipos de alv.. 

11nos que respondieron de manera repres~ntativa de elloa 

y el cuestionario se presenta junto con las tablas al fi 

nal de este trabajo. 

Y las contestaciones fueron las siguientes: 
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A 4 de los 6 equipos le~ g~~t6 la técnica que se uti 

l.iz.6. 

Se les preeuntó ~or qué y contestaron 1~e: 

Así ponían más atención a la clase; 

Porque era fácil aunque (.'ellos di jeron) no pusieron 

mucho empeño; 

:!Orque los motivaba a investigar en el libro indivi 

dualmente; 

Porque todos participaban y así se aprendía más, ya. 

que de otra forma todos ee dedicaban a copiar; 

A los dos equipos que consideraron mala la técnica 

ful por qué: 

Se equi•rocaban y desordenaban los compafieros que ca 

lificaban; 

&Sintieron que no estaban bien organizados los retr~ 

alimentadores, les faltaba contr.ol del grupo. 

Cinco de loe 6 equipos consideraron que aprendieron 

ae jor con esta técnica, porque: 

Al revisar ellos miemos y calificarse ellos mismos, 

los hace ver sus errores y poner más cuidado al resolver 

los ejercicios; 

Porque de esta manera se aprende más fácil; 

Porque se res poneabiliz.an más en el tema; 

Porque ellos mismos investigan y saben el por qué de 

las cosas; 
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Por~ue cuai:do tenían dudas preguntaban al maestro 

El eq_•lipo (!•le cor.test6 que no aprendieron me jor loe 

conceptos~ fué por qué: 

&Se quedaron con dudas cuando tenian ••· • calificadas 

con tache las respuestas. 

Cuatro de los 6 equipos contestaron que sí lea gua~ 

r!a llevar otra vez esta técnica, porque: 

Aprenderían más y les gustaría probarla en otras •.!!: 

terias; 

Porque sería más fácil el aprendizaje en las demás 

materias; 

qués 

Porque se aprende más; 

Por la investigación y por la participaci6n. 

Loe do2 equipos que tuvieron en desacuerdo fué por-

Lee perjudicaba en la calificación final; 

~No entendieron bien lae claaes. 

Cuatro de l~e 6 equipos contestaron que no sintieron 

más interés en la clase, WlO estuvo en desacuerdo y uno 

ae abstuvo de contestar. 

Los que contestaron que sintieron más interéa en la 

clase ful porque: 

' &e sentían contentos r.1tando sacaban h•.lena calif! 

caci6n y tristes cuando no la sacaban. 

Los que contestaron que no sintieron mayor interés 
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en la clase fu' porque: 

El maestro los ayudaba más y resultaba más preciso 

y así no se quedaban con dudas; 

No s.e daban cuenta del por qu' de las cosas; 

&.El ~aestro lleva una mejor dinámica que 'sta; 

Todos se copiaban. 

Clol.8.tro de los 6 equipos contestaron que se quedaron 

con dudas cuando eran califi cados por sus compañeros, po.!:_ 

quet 

Muchos de sus compañeros lee podían poner mala cal1 

f1caci6n por caerles mal; 

No sabían calificar algunos; 

&e equiYocaban porque 1111.lchos compañeros no terminan 

la Unidad y estos la acaban; 

&Los compafieros no sacaban de la duda a los otros Oll~ 

pafleros. 

Los 2 equipos que contestaron que no se quedaban caa. 

d11daa f114 porque& 

Les gustaba m4s como calificaban sus compañeros; 

El profesor dirigía la evaluac16n. 

Cinco de loe 6 equipos contestaron que con esta din' 

aica ae pooian tener m4s claros los conceptos por que: 

Aprendían m'8 estudiando para resolver los ejercicios 

que cuando el maestro lea daba las respuestas; 

Se aprendía a'8 fácilmente; 
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Al final ae tenían que esforzar más; 

Se daban cuenta de sus errores; 

El compafl.ero que calificaba aclaraba las dudas. 

El. equipo que contest6 que no le habían quedado loa. 

conceptos más claros fué porque: 

&:No ae resolvía el cuaderno adecuada.mente. 

Cinco de los 6 equipos dijeron cuando se les califi 

caba con tema, que lee quedaban los conceptos más claros, 

porques 

Por lo mismo que lo anterior; 

Tenían la oportunidad inmediata de saber ali estaban 

bitfo o no; 

As! se deben apurar aás si Yen qu~ tienen errores; 

Quedaban los conceptos má& claraaente explicados; 

Se entendía mejor el tema. 

El equipo que contest6 que no, fu4 porque: 

l:Sintieron que no er·a buena la dináaica. 

Cinco de loa 6 equipos contestaron que esta técnica 

los nizo poner mayor atención ~ lo que respondían en loe 

ejercicios porques 

Estudiaban más; 

Sabían que se les iba a revizar el libro; 

Ellos tenían que hacer la investigación y no el maee 

tro; 

Después les se?'"f'Ía de guía para resolver la parte fi 
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Todos ponían más atenci6n al maestro~ 

El equipo ~ue contest6 que no, fué porque:. 

&Les quedaban algunas dudas. 

Cinco de los 6 equipos contestaron que les parecieron 

buenos los comentarios que se les hiz.o en forma escrita 

acerca de su ejecuci6n en la evaluací6n porque:: 

Les daba más IÚlimo para estudiar; 

ae les explicaba ampliamente; 

Era un aliciente para seguir adelante; 

Resultaba estimulante el haber tomado en cuenta el 

eafuerzo del alumno y aqu'l que no puso mucho empefio, t~ 

aar en cuenta la recomenñaci6n hecha; 

Poner m'8 atenci6n a la siguiente Unidad. 

El equipo que contest6 que no fueron buenos los come!! . 

tarios fué porque consideraron que: 

&No les dec!a nada. 

Hubo dos opiniones que estuvieron de acuedo en que 

querían terminar la secundaria para obtener un mejor tr,! 

bajo (Menos pesado). 

Una opini6n en que esperaban mayor remuneraci6n al 

obtener el certificado. 

Cinco esperaban a.eguir estudiando (ir a la Universi 

dad o al Polit,cnico). 

Y dos opinaron que querían el certificado para cont,! 
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nuar con una carrera técnica. 

En la pregunta 11, todos los equl.pos conteotaron que 

estaban en la escuela porque así lo querían y unos agre~ 

ron que para adq~irir mayor conocimiento •. 

&Hay que hacer la aclaración de que el equipo que ae 

anota con un (&) estaba formado por los "consentidos" del 

profesor, esto es , los que platicaban con él fuera de era 

se y a los que les preguntaba la mayoría de las veces, 

con los que interactuaba más y los más sobresalientes Pº! 

que eran los que siempre le contestaban inmediatamente 

cuando el profesor formulaba una pregunta ('eran brillantes) 

aunque muy confindce porque el profesor s i empre loe ayud~ 

ba; Sin embargo había muchachos más estudiosos, que siem 

pre respondían bién aunque no lla.mat.ar1 la atención como 

éstos. ConeiderW2os por lo t&.nto que estas reepuestas e~ 

t\\Vi eron influenciadas por las acti tudeR de los a) 11.JJ1noa,. 

En cuanto a las respueetar-: del ti"\estro C')n re s pecto 

a la entrevista fueron la.s siguie!'ltea:. 

Considera que esta técnica no es práctjca, ya que el 

tj.po de mobiliario (las hancas de los al U.'IU)OS qu.e se en

cuentran fijas) no es f·mc .l. ona), el tiempo es ins•<ficie".l 

te ;¡ el grupo muy nume~oso por lo <pie consitieri:t que sí 

podría dar resultados en grupos pequeños. 

Considera q•le no es una técnica novedosa , ;¡a que a~ 

t•.i. <t~ t'!e:'!~e existe infinidad de ;r.éto•!oa q '.l~ util ~ ~:~n esta 
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dinámica (¿Por qué no 10<; util j.Ul?) o 

Considera que cada dinámi ca con ~Rses de planiación, 

desarr ollo y evaluació~ ea positiva rara l a adquisic]6n cjie 

conocimientos . 

Opina q_ue volvería a ut iljzar l a dinámica, si reunie 

ra determinadas ~ondic i ones. 

Dice que a nivel primaria 3ería difÍ~il utilizar e~ 

ta técnica porque no se tiene todavía madurac ión mental 

suficiente, pero está de acuerdo en que de secundaria en 

adelante si es factible. 

El profesor opina que él solo podría llevar a cabo 

esta técnica, ya que se conside~a con experi encia en la 

conducci6n de grupos. Por lo q11e no l.e cuesta t:-aba j o 

aplicarla. 

Esta de acuerdo en que. sí se facilita el aprendiza

je con esta técnica. Además de afir1:1sr que hubo camh;os 

positivos en cuento al aprendizaje de los alumnos porque 

era novedosa, opina también que es flexi ble y que ae pu~ 

de añadir y arreglar a cualquier técnicB de enseftanza 

que se emplee. 

Considera que por ser novedosa l a técnica para loa 

alumnos, est imula la adquis i ci6n de conocimientos. 

Afirma que no hubo puntos malos en esta técnica, 

s6lo un pocc de descontrol, por l? misma novedad de la di 

námica. 
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Considera que esta técn)ca se puede uti l izar mejor 

en grupos pequeños y con mobiliario adecuado •. Y <lUe se 

puede mejorar, conociendola más para poderla domi nar y 

que no la sigui6 aplicando porque no tenía los conocimien 

tos suficientes de ella y su papel fué splo de coordinador. 



ANEXO 1 

CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS. 

1.- Qué les pareci6 la dinámica de clase que se llevo a 

cabo durante la Unidad II? 

Kuena (' 

Por qué? 

ll.ala 

2..- Creen que aprendieron mejor los conceptos cuando eran 

calificados (revisados) en cada tema, como se hi zo en es 

ta Unidad? 

Sí ( ) No ( 

Por qué? 

1.- Les gustaría llevar nuevamente esta dinámica en esta 

clase o en otras materias posteriormente? 

Si ( No 

llor qué? 

4..- Sintieron un mayor inter~s ~n l~ clade, al llevar e~ 

ta dinámica que con la forma en que la lleva su profesor? 

Si (. } No ( ) 

Por quá? 

S.-Present6 para ustedes confusj6n o dudas sin resoJver, 

cuando eran calificados por otro de sus compañer~~ que onan 

do era.~ calificados por el profesor? 

Si ( Ne ( 

Por qué? 



6 .~ Consideran ustedes que con esta diná'Dica, s~ pueden 

tener más claros los conceptos , o pudieron tener más cla 

ros los conceptos~ 

Si ( ) No ( 

Por qulÍ?. 

1.~ Sintieron que cuando se les calificaba por tema, se 

iban quede.ñdoc.más claros los conceptos aprendidos?. 

li ( ) Ho ( 

Por qué'Z 

8 ..... Es~a dinámica, los hizo poner mayor atenci6n a lo que 

contestaban? 

Si ~ No (: 

Por qué? 

9- Q1.uS les parecieron los comentarios que se les hizo en 

forma escrita en su libro de trabajo al término de la U~ 

dad II? 

Buenos ( 

Eor qué?. 

JI.aloa (. 
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lOo- Qué esperan al obtener su certifi cado de Secundaria?. 

a}adquirir un "papel"para consegui r : 

( Un mejor trabajo (no muy pesado) 

( Mayor remuneraci6n 

Seguir estudi ando (Ir a l:a UNAM 

o al IPN) 

Hacer una car rera técnica lucrativa 

o una carrera corta lucrattiva 

b), adquirir más conocimientos. 

11 ..- Estas aquí en la escuela , porque : 

a) t e obligan (padres, hermanos, trabajo , en fin terceras 

persona.a o la institución donde trabajas) 

b ) tu quieres 
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ANEXO 2. 

CUESTIONARIO PARA EL PROFESOR. 

l.- Considera usted que la dinámi ca que se uti l iz6 en el!_ 

se durante la Unidad LI es práctica, de acuerdo al t i emp> 

que dura su materia (de 40 min.) y para poder abarcar el 

programa anual? 

S.i ( ). No ( 

Por qutS'l 

2.- Considera que es una t~cn1ca novedosa? 

Si ( No ( 

Por qué? 

).- Cree usted que si esta técnica se hubiera llevado a 

cabo por más tiempo, hubiera dado el resultado de incre

mentar la conducta de estudio en sus alumnos? 

Si ( No ( 

Por qué?. 

4 .• - Vol vería a utilizarla? · 

Si ( ), No ) 

Por qué? 

s. .~ Cree usted que dicha dinámica se podría utilizar en 

otros gred?s escola~es (primaria) , con otro tipo de pobl.!_ 

ci6n (alumnos de 11a14 años de edad) _y con otras mRterius? 

Si ( No ( 

Por qué? 
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6.- Cree usted que podría conducir esta técni ca solo? 

Si ( ), No ( ) 

Por qué?. 

7.- Implica para usted menor o mayor trabajo utilizar es 

ta técnica?. 

(.en cualquier contes taci6n explique por qué) 

8.- Cree que dando retroalimentaci6n (dar a conocer al alum 

no sus avances o su.e errores) a cada alumno a través de ellos 

mismos, facilita el aprendizaje de su. materia como se lle 

v6 en esta Unidad? 

Si (: No ( ) 

Por qué? 

9.- Observ6 algÚn cs.u;bio positivo en cuanto al '. ap~endi~aje 

de sus alumnos con esta dinámica? 

Si J No ( 

Por qué? 

10.- Considera que dichG din~ica es flexible, que se pu~ 

de llevar como guate el profesor? 

Si ( )) No ( 

Por qué? 



69 

11 .- Qué puntos buenos obse~vó de esta dinámica? 

12.- Qué puntos malos? 

13 .~ Qué considera que hizo falta para que saliera bién? 

14 .~ C6mo consi dera usted ~t1e puede me~orarse es ta técni 

c~ 

15.- Por qué usted no llev6 a cabo la dinámica en todas 

las clases, como se tenía plane8do durante t oda l a Unidai? 



TABLAS DE RESULTADOS. -- ·--- -

Número de alumnos en 

Línea :Base 
Primera Sesi6n 
Segunda " 
Tercera 11 

Cuarta " 
Quinta " 

Pase II .• 
Primera ses·iÓn 
Segunda .. 
Tercera " 
Cusrta " Quinta " 
Sexta " 

Pase III. ... 
Primera sesicSn 
Segunda " 
Tercera " 
Cuarta " 

T O T A L ' 

Paee I 
Fase fil 
Pase III 

A = Atención 
V "'' Verbalizaciones 
T = Trabajo 

70 

promedio: 

A v, 

10 4 
8 3: 

14 l 
19 Q 

17 1 

7 7 
17 10 

8 7 
15 11 
7 3 
6 6 

11 2 
7 l 

lO 8 
11 2 

69 8 
58 44 
38 11 

T Total de al umnos 
en clase 

351 « · 
1,'5 4.6 
l7 52 
~ 49 
28 46 

Media - 47 .40 

28 42 
24 51 
21 36 
15 4] 
29 19 
32 44 

Media- 4?.l.6 

28 4l 
27 35 
20 38 
20 33 

Medi a = 36.75. 

160 231 
151 25.l 

98 147 
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Promedio de alumnos y Porcentaje (~) .. 
Fase I A V T 

la. Sesi6n 22 .. 38 8 .. 4,5 69 .. 15 0.02 
2a. " 17.85 5 .. 61 76 .. 53 a. •. o:t 
3a. .. 27 .. 23 2.03 70.73 n •. 01 
4a. " 38 • .64 o 61-35 o •. o:i. 
5a .. " 36-31 3 .. 35 60 .. 3.1 oio:i. 
Fase IL 

la. Sesi.6n 16 .. 8é 16.86 66 . 26 0 .02 
2a. " 32.46 20 .. 52 47 .. 01.. 0 .. 01 
3a. " 22 • .58 18.18 59 .. 23 0 .. 01 
4.a. " 35 .. 89 26..49 37.60 0 .. 02 
5a .. .. 16 .78 7.69 75.52 0 .. 01 
6a .. " 13 . 58 13.99 72..42 o .. oll 
Fase III 

la. S-esi6n 25.52 5.46 69 .. 01 0 .. 01 
2a. .. 19.26 3..11 77..62 0 .. 01 
3a. " 26 .. 37 21.97 51.64 <l .. 02 
4a. .. 34 .. 59 5 .. 90 59 • .49 0 .. 02 

T O T A L : 
Pase I 29..18 3. 49 67 .32 0 .. 01 
Pase II 22.76 17 .29 59 .93> 0 .. 02 
Pase III 25 . 60 7..43 66 .. 95 0..02 

Conducta de Estudio : A+~ c AL I 
Kedias : O .. ! 
Fase :n = 33 .. 33> X•7 .75 
Fase Ils 33 .. 32 77 . 5°" 
Pase lll•33 ...32 

Conducta de Estudio: A+Vl4.T+Calificaciones 
Kedias: 
Pase I • e..55.41 
Fase ll2 50 .. 56 
Paa.e Ills63;.89 

A "" Atención Y Verbalizaciones 
T= Trabajo 
U = Unidad 

F I e A e I O N E ~ 
O .. II o . rn 
X=6.78 X-9.4r/ 
67,f,Cf1. 94:+.47~' 
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Des c ripción de R_es u l t a'!o;;; ¿~ ac,ie :--d o a 1 <1::: Tab1as : 

Se pueé'a a preciar de acuerdo con l a tabla de resul ta 

dos, que l~s categorí as A y T decreme~t~ron de la línea 

base a la fases II y III ~unque en l a fase III volvió a 

incrementar pero no como en la línea base.. Sin embargo, 

en lo que respecta a l a categoria V é~ta incre~entó a pa~ 

tir de la segun1a fase, disminuyendo en la tercera , pero 

manteniéndose más al ta que en J. a línea base. 

En lo que respecta a la asistencia , ésta decrementó 

a partir de la segunda fase y aa! continuó en la tercera. 

fase. 

En cuanto a las calificaciones, el promedio del gr~ 

po en la primera Unidad {primera fase)·fu' de 7.75, en la 

segunda Unidad (segunda fase) fué de 6.78 y en la tercera 

Unidad (tercera fase) fu~ d~ 9 .47 , tomando en cuenta que 

el grado de dificultad de las Unidades fu' siendo mayor; 

con lo cual podemos Ter q~e en la segunda f aee deorement6 

un poco, pero eorpresivamente incremP.nt6 cae! a 10 en la 

tercera fase. 

Se puede decir que la conducta de estudios en forma 

total (A+V..,Tl se mantuvo estable durante las tre::- fases:: 

33.33~, 33.32" y 33.32~ respect : vamente {promedio), s i n 

tomar en cuenta las califi.cacione::i , ya q11e con éstas últi 

mas, durante la fase II la cor;·:i,¡cta de estud i o dei::remen tó, 

per ·:> aumento en la tercera fas P. en relaci 6n a l a línea ba 
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se como se puede ver en la t e b]P (p~g. 71) . 
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CONCLUSION. 

En este tr~bajo se trató de implementar u.na técnica 

de enseñanza que con la práctica resnlt6 ser, a nuestro 

juicio evaluativa, que contenía a la retroalimentación 

como variable principal para incrementar la conducta de 

est1idios de los alumnos del grupo 2o. B·, adultos,. Esta 

técnica consideraba 3 categorías conductuales que eran: 

Atención, Verbalizaciones y Trabajo, ya definidas operaci~ 

nalmente al principio. 

Esta idea su.rgi6 debido a la inquietud personal que 

tenemos con respecto a la baja· calidad de la educación en 

K~xico, ya bastante conocida por diferentes fuentes; apa~ 

te de los reportes de la SEP, por libros donde se hacen 

comentarios de gente especializada (Mui'l.6z Izquierdo, Ani 
bal Ponce, J .. T. Guzmán, entre otros), por experiencias 

vividas en forma personal .. Se.pretendió hacer algo Útil, 

~ue se pudiera aplicar fácilmente y al mismo tiempo darle 
, 

al profesor otra posibilidad máa como recQrso que el pudi~ 

ra utilizar cuando fL!era necesario. 

Como u.na de las funciones que t i ene el psicólogo ed~ 

cativo (Cu.rrí~ulWll de la ENEPI) es la de implementar y ~ 
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valuar métodos y técnicas dentro del sa16n de clases, en 

este trabajo nos propusimos elaborar una técnica e impl~ 

mentarla co~ el objeto más que nada de ayudar a los al~ 

nos a que se les facilitase el estudio y a darles herra

mi entas para que tuviesen meno~ tropiezos en eacuelas fu 

turas. Esto Último se consider~ ambicioso para este tra 

bajo, pero es al fina] de cuentas lo que estamos persigui 

endo. 

Para aplicar una técnica es necesario planearla to

mando en cuenta el contexto en el que se va a aplicar p~ 

ra que pueda ser viable, además de elegir el marco te6ri 

co adecuado que pueda sustentar dicha técnica para obte

ner los resultados deseados (Genovard, 1981) . 

El marco te6rico del que se deriv6 esta técnica fué 

el Análisis Exprimental de la Conducta específicamente el 

Análisis Conductual Aplicado, ya que tiene la ventaja de 

poder hacer arreglos adecuados de contigencias para ver 

resultados casi inmediatos, que es lo que generalmente ~ 

pera la gente, en este caso, los profesores y los alumnos 

para modificar v.n poco eu actitud hacia nuevas formas de 

trabajo. Sin embargo , tiene la limitante de quedarse en 

un análisis superficial del sueeso, pero también abre la: 

posibilidad para después hacer otro tipo de análisis. 

La retroalimentaci6n en este treba j o se quedñ ~ ni

vel de "conocimiento de los resultados" (Anderson y Faust, 
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1981) ya q'..le úni camen t e cc:, sict :fa en ~r.fO!"IL&rle: $\) nlu:·.:•c .. 

s i ha'bía &i do c c.2·rec 'ta o 1nco!"recta l a r espues 1:;; '~' H-? hatír, 

e¡:tit idc , dándole aliciente p3!"B s egnir estud1er. do •. 

En este trabaj0 s.e plane6 la técnica r ',;rs c¡ne ru<li,~ 

!"a se:!" a!ilicada er. e) o.ontexto real , s-:."."l '! '.".lt•argo hu1'i eron 

V~riaaioneH, re!"o AStO fué po~que el t i ernf0 q~e durÓ la 

implementaci6n fué muy breve, sólo ur.a U~'id ad y el proc~ 

so de enseñanza- aprend!.zaje es un contínu'.:' . 

En este caso se trató de que los alwrno~ f11eran los 

propios ~ueces de su aprendiza~e, lo cual di6 ~uenos resul 

tados , ya que defini tivRmente incremento la participaciál 

activa de ellos que era amo de loE prorósit~s dP ec te tra 

bajo. 

No se increment6 en forma ' total la cor:ducta de estu 

cii o pero se mantuvo estllble , ) 'l que nos puede indicar que 

esta técnicq si no hubi era benef'ciad~ en nada, tampoco 

perjudic6 ni las clases d'e1 l"laestro ni a los a1 t~rn..."los. 

Además consjiteramos q_ue en los a1umnos Re ger.er6 una 

inquietud por comunicarse entre· ellos mi sm0s y c 0n el pr.2 

fesor, como se puede ver en las respuestas dRrtRs a loa 

cuestionar)os que se 1es aplic~~on. 

Con respecto a que la técnica de este trabajo más que 

una técn i ca ne P,nseñ~~ z ~ , re sul~Ó ser una té~n'c~ P.valu~ 

tive ya en la práctica, porq~e los mismos datos que arro 

jÓ nos dió inforn1ar..i én de c6mo era 1a e jecuci ón 1e1 >ilum 
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no, inclusi.ve, no5 sirvi6 de r etroal i.mer !'.;:; c i<h tar.t o a : 

profesor como al regi strador sobre la forma de conducci6n 

de la clase, si és ta era bu.ena o mala , ya que aunque no 

se esperaba un cambio de actitud por parte del pr of•J ; )r , 

lo hubo a raíz de las califi ca~ iones mostradaR a1 término 

de Ja Unidad 11, ya que el profe~o~ mod i fic6 su forma de 

dar la clase , pon:!a a los a l umnos a leer y a resol ve·r ahí 

mismo el lihro de trabajo (cosa que al principio no hacía) 

y lea permiti6 ya al f i nal, que ellos fueran los que res~l 

vieran los ejercicios (porque antes lo$ resolvía él) . 

Al principio tuvimos algunos problemas ya que el pr~ 

fesor no estuvo convencido de que esta técnica era fur.cio 

nal para sus cl ases pero grac i as a que era más R'l buena 

disposici6n para cooperar que su resistenci a a probar nu~ 

vas técnicas, lo hizo con muchas reser'Vas y s6lo perrniti6 

aplicarla en una Unidad , y se dieron resultado~, en l os 

alumnos. 

En cuanto a que s6lo hubo un registrador fué porque 

las conductas que se registraron eran bastante cl aras y 

concisas como p.ara que hubi era duda de lo que estaba pa

sando en clase, aparte de que el grupo era más bi én tra~ 

quilo y ordenado, y podía captar una s cla persona lo q•.le 

ocurría en clase. Además cons ider':l.mos o•te si se hubiera 

utilizado como otro registrador a un alumno de la cl ase 

(que era lo mejor) , los resultados hubieran estado conta 
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minados por el propio al umno dicié:1dole a sus co~rañero~ 

de 10 que se trat aba el trabajo y posjb1- emente e~ l o ~ hu

bieran "actuado" en lugar de hacer l<is cosas en forma na 

tural, que es tan difíc:i l de lograr, cuanjo hay una o va 

ri as personas ajenas a J grupo con lo c11:'il se a l tera la 

"naturalidad" de la situaci6n. 

De acuerdo a las respuestas al cuestionari o , parece 

que la retroalimentación no sirvi6 como medio de mot1va

ci6n para i ncrementar la conducta de es tudio , ya que los 

alumnos dijeron que no les interes6 más que antes la cla 

se a partir de la aplicaci6n de esta técnica , pero aquí 

habría que analizar q•..ie l a mate!'i"l. e:l cue& ~'. én ~s Geogr~: 

fía que desafortunadamente para la materia misma tiene 

poca o nada de importancia para los alumnos en general, 

sobre todo para alumnos a nivel de secunda!'ia. Más bién 

parece una materia de "relleno" porque a los al un:nos lee.. 

importa más sacar buenas ca1ificacior.e$ y entender mejor 

las matemát i cas o el español o inclusive el civismo. 

Otra cuesti6n que consideramos dignR de mencionar es 

que durante el siguimiento , hubo un mantenimien t o de la 

conducta de los a l umnos en cuanto a que sigilieron reunién 

dose entre ellos y comunicándose entre ellos parR estudiar 

adentro y afuera del sal6n de clases y aunq~e decrementó 

l~ participaci6n , ésta fué mayor en esta f :ise que e:i l a 

línea base. Esto puede tene!' dos cau~as, por la retroali 
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mentaci6n que generé mayor cohesi6n en e l grupo o por la, 

necesidad ~e ayudarse entre ellos mismos debido a las ba 

jas calificaciones que obtuvi eron al f inal de la Uni~ad 

II. Además como ya se había mencionado , tamb ién e l prof~ 

sor quizo utilizar la retroalimentación es crita en t~··aba 

jos posteriores a los alumnos que meracieran un reconoci 

miento por su trabajo. JZT. 1 o o os 31 
Dentro de las conclusiones que se pudieran hacer, ee 

que esta técnica puede ser efectiva pero aplicándola más, 

tiempo para ver resultados reales y de forma alternada y 

no contínua, ya que pudiera ser (por las respuestas de loa. 

alumnos al cuestionario) y como dice Cbar , (1980) ique en 

forma contínua durante largo tiempo pierda su efectividad 

y genere otras conductas no deseadas como lo contrario de 

lo que se pretende lograr, esto es, no estudiar, si se ma 

neja la retroalimentación en foru.a arbitraria y parcial 

por parte de los alumnos al calificar a sus compañeros con 

loe que tengan antipatía o simpatía, etc; en fín , que en 

lugar de resultar benéfica se volviera aversiva o inútil 

para los alumnos . Además se puede decir que par a que es

ta técnica rindiera frutos, debiera pasar de la ete?a del 

conocimiento de los resultados a un procedimiento adapt~ 

tivo de enseñanza (Anderson y Faust, 1981) pero tendría 

que ser di sponiendo de largo tiempo para realizarlo y con 

una mayor disposición por parte del profesor. 
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El psicÓlogo educat i vo en México , encu.en t !'a difícil 

real izar e;; labor en las encuelas, pues cor.<"' ya hemos vis 

to la actitud de los profesores en ge~eral es cerrada y 

confl i cti va, no pe!'~i t t<n que s e colar-ore con ellos para 

interv.::::· !. Ót• 1p.e 11:ejo:rer: lri rrt- ct i c~ ez: . .:: ·J :.ar· . La cues

ti6n social y el aspecto econ6mi co eu el perso~Al acadé 

mico tiene mucho que ve!' en este sent i do, pero conside

rlillos que no es condici6n suficiente para que se d~t di 

cha actitud. E~te prohl ema es uno de los m~s grandes 

que se tiene dentro de la educación y uno de los más com 

plejos también , por lo que no es difícil abordAr~ 0 en P.,!

te trabajo, porque se tiene que analizar de una aanere 

exhaus:tiva. 

En lo que respecta ll la técnica de la retroal :!menta 

c i. 6n, la mayoría de l os alU!llllos se sintieron sS\tisfechos 

de haberla llevado a cabo, consideraron que el hecho de 

haber conocido el resultado de su ejec:.ici6n en los e je.r, 

clcios del cuS\der~o de trabajo era i~portante porque los 

ayudaba a mejorarla al saber en donde se habíar. equivoc_! 

do. Sin embargo ta;nbíén se puede ver q,ue la influencia 

del profeso.:- e:i s.lgunos alumno~ f 11é Ur\A vr· ~· ' ·-~~- '? ~ ·-~·" '3.'fe~ 

t6 y a.ltt>rÓ )? ~: o:pi nic-r. s:~ f. t'! ::>.1 E'. '·"~0 :: a'. i.lcrno f: . '!'·a fo!"D'la 

como se e.st•,ivo ~o·· · ! · c~· <- :-11~ dn <- 1 :·:·'):' es0!", set e c ti tud h? <!Í"'I 

la técn1cR fué lllUY importP..rte, dP.term in '\nte y los re~uJ-
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tados no son definiti vos por.que el proeedimiento estuvo 

rr.ay alterado por el p!'ofesor . 

La t~cnica de la r etroaliaentac16n con retroaljment~ 

dores del mi smo grupo tuvo un efecto colateral muy impc~ ~ 

te: Gener6 traba jo en equipo , algo que no s e es peraba . · 

Y es obvio q.ue increment6 la partic~paci6::i act'i.va de l os 

alumnos en lo que s e refiere a contestar las ~~eguntas (pe 

ee lea pla.~teaban en forma oral y ee ani maban más a pr egll!l 

ta?" sus dudas entre e llos mi smos y con nosotros tambi~n 

!>Or lo que consideramos q'.l.e si ae les riiera mayor oportir 

nidad a los alumnos de actuar y peraar en la e~caela, e

llos podrían aprovechar. ~e jor loa conocimientos que se 

les brinda y que de ot ra manera algun~s veces les resul-

ta tediosos y c~nsadce . 

Conaiden .moa 11ne esta t'cni ca se puede aplicar en~ 

tros niveles escol ':l :!"es, desde l a primaria hasta lR s•lpericir., 

aunque habría ~ue probarlo, 7a que en el caso de los nift os, 

fuera necesar:o quiz~s combinarl a con otro t ip~ de prog~ 

mas en donde sí fuera deseable un medio de controlar el 

desorden, ya que loa niftoe son más dados 8 juguetear, ª~ 

que sería i nteres ante ver los efectos q~e produce el he-

cho de que a u.n nifto se le asigne la tarea de ~avisar el 

traba~o de su compAfiero. 

De acuerdo a las observaciones hech'is , podemos decir 

que esta técnica rompe con la e~~eña~za individualizada 
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ya que ger!er6 co:i10 se c.l i ~o gr-tf: s , un tipo de trab<l~!J en 

eq• . .üpo eJ cual habría que analiza:- c0r: m::w o:· profundidi:iii 

y ver po!' <J..ué de una técni :::'i diseñada r~"' .. ! un~ enseñar.za 

individualizada se puede de:-iarrolla-r ur. trAbaJo de t:!,_ptil-

·' colect i.vo. Pero es importante ya q11e en l a actual tdad , 

en nuestro me~lo y con nue~~ros recursos , no ee puede dar 

instruccif:-. ind i. vidual •. 

Tamb i en es importante recor dar que l ~ retroa)ime~ t~ 

ci6n puede ser la Úl t irr1a fase del aprend i Zll :O e y de un Si! 

tema. educativo pero tambi én (desde nuestro pu:nto de vi.a•) 

la primera, ya que al generar inquietud, se puede manejar 

como un medio de motivaci 6n (que fué lo que se pret endía 

en este trabajo) que es el primer paso.para 0 ue se dá un 

aprendizaje (Genovard, 1978 y Skinner, 1982). 
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ALTERNATIVAS. 

Dentro de las a1terr.ativas estaría que se trabaje pri 

mero con el profesor para que es1;e tengc. disposici ón de 

aplicar otras técnicas , ya que existen muchos r ecursos p~ 

ra que el proceso enseñanza-aprendi zaje sea efectivo, c~ 

mo la autoevaluación, como elaborar los propios alumnos 

los reactivos de un exámen , como hacer mesas redondas de 

discusión, círculos de estudio , aplicar los conocimientos 

adquiridos en forma práctica ; en fín, donde el alumno es 

un participante activo de su propia educación, de su pr~ 

pia adquisición de conocimientos que lo puede hacer más 

crítico con respecto a él y hacia lo que está aprendiendo . 

Consideramos que sólo modificándose la actitud del 

personal académico, en particular de los profesores, se 

podra llevar a cabo la tarea de mejorar la calidad de la. 

educación, puesto que ellos juegan un papel muy importB:! 

te dentro del salón de clases pe.H. que el alu."U'Vl pueda 

apro,rechar lo mejor posible su instr:.lcci6n. 

En cuanto a la resistencia del profesor de no utili 

z~r técni cas de enseñanzas di ferer:te:s a l :=ts que éJ -prac

tica, se puede seí'lalar q•1e este ané.l is is se tiene que h~ 
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cer a nivel soci al {y despu•s a nivel psico16gico) ya q~ 

el profesor esta i~.merso en un co~texto s ocial determina 

do, como ser social adopta las normas y vicios del grupo, 

que en es te caso serían sus compañeros profesores y demás 

personal académico y cp1e le es :nuy difícil cambiar hasta 

su propia política de trabajo el q•.ie se enc•.ie:ntra influe!!. 

ciado {a nuest r o parecer) por dos f actores: Por un lado 

tiene toda u.na historia de experiencias que lo han lleva 

do a concretarse ~ utilizar un cierto método que le puede 

ser Útil y que no le crea mayor esf11erz() puesto que 1 o ha 

probado una y mil veces y por otro lado esta su solidari 

dad (a veces conciente y a veces inconciente) con RUS co~ 

pafteros de profes:i.6n que G.Uizás no estan de acuerdo con 

las nuevas reformas educativas ", por 111Últlples y diferen

tes razones. Por e j emplo, al menos en un i nicio no estan 

dispuestos a hacer nada nuevo ya Cf!.l.e ésto no mejorar?. su 

remuneraci6n econ6mi ca, por otro lado, existen algunas ~ 

tras limitaciones como el tiempo que gastan para llevar 

a cabo cosas nuevas, etc . Además de que no le ven caso 

de que •e lleven a cabo las reformas educativas ya que 

no son congrnentes con la realidad que se está viviendo. 

Puede haber todo un análisi s te6rico (y de hecho lo 

hay) sobre los problemas q\\e enfrenta el profesor al im

plementar métodos y técnicas nuevas o para llevar a cabo 

el proyecto político que traza la SEP (Saad, lg82) así 
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co~o prop6sitos nuevos que tiene la SEP para preparar a 

los ~rofesores con objeto de elevar la ca} i~ad de la edu 

caci6n (Solana , 1982; Maliachi , 1981 ; S~nc~ez Flores, 12 

81; Cárdenas , Arias y Urrutia, 1981; SEP, 1984); pero lo 

important e aquí es que el profesor !!2. pone en práctica lo 

que se ha planeado (Muñóz I~quierdo, 1983) y que es URGEN 

TE c¡ue se haga, que se trabaje sobre el profesor . 

Como una sugerencia, se podría tomar en cuenta la teo 

ría de resistencia al cambio en la dinámica ~e grupos (Mai~ 

onneuve , 1981) y elaborar un plan y llevarlo a cabo, pana 

que los profesor es lleven a la práctica lo que se ha hecho 

a nivel te6rico y exprimental para que el rroceso er-.a-ef'la:i 

za- aprendizaje se lleve a cabo de manerP. adecuada, pero 

hay 'lue lle·1arlo a la prácticit y que sean lo~ propio;i m<t:e~ 

tros quienes lo hRgan r.orque ellos son los que deben ver 

lo que es 4ti l y sencillo y lo que se2 más di frcil de llP 

var e. cabo , sobre todo los profesores que t i enen más "lños 

dandar. cle.se, ya :iue su experiencia es muy ··valiosa; hac~ 

los comprometerse , sin sent.ir qu.e los estan obltgando o 

que les estan imponiendo el adoptar métodoH que les com

plican l"l exi$tencia sin una re.z6n ap~~ente . 
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