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INTRODUCCION 

ActualJnente en nuestro país la :Educaci6n escolarizada enfrenta 

varios problemas, sobre todo en el nivel medio superior y superior en 

particular; los más conocidos son referentes a la reprobación, deser

ción escolar, carencia de orientaci6n vocacional e i.nprovisación de -

profesores, entre los más generales. 

Las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, el cono

cimiento, objeto del mismo proceso y los medios de instrucción han -

ido crecierxio en nuevas c<l!l'licaciones surgidas por la transformaci6n 

de las mismas características de este proceso. Este mismo conocimien

to, objeto de la en.seiianza y del aprendizaje, ha llegado a incremen
tarse en tal forma que resulta difícil trasmitirlo y aún más, recibi!_ 

lo mediante el plan de estu:iios tradicional, pero lllás difícil resulta 

enseñarlo y asimilarlo a través de técnicas memorísticas cano se exi

ge en los objetivos de evaluación. Debe considerarse tallt>ién que es

tos objetivos de la enseñanza se ven llllChas veces obstaculizados por

la creciente demanda educativa que se traduce en grupos numerosos, h,! 

ciendo ~ible la cmtinuidad óptima de los métcdos de enseñanza, -

efica:es en grupos desde luego más pequeños. 

AÚn así, se le ha dado iqx>rtacia a los "medios de canunicacioo 

que han venido a apoyar y refo?111ar, enriqueciendo y diferenciando la

elqX'Sición verbal del profesor y se le ha dejado al alumno solo con -

s".Js limitadas estrategias de estu::Uo frente a un material o contenido 

a-:<'rlémico con el cual tiene contacto por priJllera vez. l"o es el alU1mo 

en quien se centra la atención al intentar resolver los prcblemas de

re¡:irOOa<:ión o de deserción, sino en el profesor a quien se considera

a;¡ente responsable de la enseñanza; en él se pretende dar respuesta a 
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las dificultades que se originan por los problemas antes mencionados

ª través de curso.s de Capacitación, de Actualización, de formación, -

etc., porque se ubica a éste fundamental.mente cano responsable de los 

canbios o problemas en la transmisión de conocimientos. 

ser profesor reclama otras habili9ades, aparte de las de dani

nar el conocimiento que enseña. La canunicación educativa entre los -

integrantes de este proceso de enseñanza-aprendizaje, hace que las e!. 

cuelas enseñen o inplernenten programas de capacitación docente de di

versa naturaleza, a fin de que las profesores actualicen su saber --

acerca de la disciplina que ill'parten y para que adquieran tal!bién las 

habilidades propias del ejercicio docente, todo esto con el fin de JI!!. 
jorar la enseñanza e irla adecuando a los nuevos enfoques y perspect;! 

vas. 

Sin ellbargo, en las condiciones actuales del proceso educativo 

estos programas resultan insuficientes para resolver las dificultades 

al principio mencionadas y,SClbre todo, para mejorar la calidad y el -

rendimiento académico de los alumos. Esto se debe a que dichas medi

das raipen el proceso indivisible de enseñanza-aprendizaje preocupán

dose sólo por el maestro, por el desarrollo de sus capacidades pro-

pias de la labor, dejando a un lado a los estudiantes (que por si mi!, 

llk>5 logren el desarrollo de las habilidades requeridas para el estu

dio). 

El estudio y el aprendizaje demandan destrezas y operaciones -

cognoscitivas mas diferenciadas y car¡:>lejas que las exigidas en el P!! 

sa:3o pero, para adquirirlas, el alumno no dispone del mínimo de apoyo 

req..ierido. Sabemos que los estwiantes al igual que los profesores, -

se enfrentan a nuevas condiciones de la enseñanza-aprendizaje, ante -

las c-..iales ya no es posible limitarse exclusivamente a asistir a cla-
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ses, escuchar al profesor y memorizar la infomacidn, ya que tanto -

los profesores cano los alU11V1os deben lograr un doble aprendizaje: el 

del conocimiento que les es tra.smi tido por los distintos medios edu

cativos y el de los procedimientos adecuados para acercarse a estos -

conocimientos y asimilarlos. Para lo segundo, el all.111110 s6lo cuenta -

con su· propia disposición (autanotivaci6n y sentido de orientaci6n). 

Si al maestro se le capacita en el daninio de los métodos y -

técnicas didácticas que le pernli tan llegar a ser, en las condiciones

naturales, un ruen profesor, es de esperarse lo correspondiente en -

cuanto a los alurmos; es decir, una capacitación en los métodos y las 

técnicas del estudio y del aprendizaje que los lleve a ser, efectiva

mente, buenos estudiantes. 

La motivación por parte de los alU1111os es inportante para el -.. 
logro de este cbjetivo, ya que es claro que el estudiante tiene que -

daninar ciertas destrezas y procesos intelectuales, para los cuales -

no se ha motivado, para desarrollar. 

Los cursos de Hábitos de Estu::lio programados por algunas escu.!!!_ 

las, no plantean la necesidad de conocer las prioridades del mismo h,! 

ciendo a un lado el tema de la adquisici6n de repertorios conductua

les conducentes al estudio; más bien se informa acerca de teorías del 

aprendizaje o temas relacionados al estudio, sin preterder un cani>io

de conducta hacia él, en forma permanente. Estas sugerencias pudieran 

ser talladas en cuenta no solamente en las instituciones de educación

l!ledia superior (C.C.H., Bachilleres, etc.,) en donde se inparten y -

tienen conciencia de que son relevantes, sino también al nivel de la

S.E.P. y la U.N.A.M., para q..ie juntas concentracen esfuerzos, a fin -

óe salvar el vacío que se advierte en el entrenamiento óe los educan

dos pa:-a la labor intelect:'.ial. Es ~rtante resaltar que en el desa-
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rrollo de este trabajo, se manejarán caoo términos sinónimos de repr~ 

bac:ión, el fracaso escolar, desinterés y bajo nivel académico. 

Dedo que el tema de Hábitos de Estudio y su adquisición no es

el que resolverá definitivamente los problemas ya mencionidos, sí nos 

ayudará a cOIT(lrender los mecanismos por los que los estudiantes frac.!!_ 

san en la escuela. 

Se puede analizar que el fracaso, visto en términos de reprob.!!. 

ción y deserción son factores iqx>rtantes del efecto de la escolariz.2_ 

ción dada en nuestros tieq>OS CClllO un proceso productor de desvalori

zación, y desinterés debido a la baja calidad del aprendizaje y apro

vechamiento acéDémico que alcanzan nuestros educandos (apéOOice I y -

II) • 

Sabemos que los ll'ICIN!rltos por los que atraviesan los estudian-

tes ccnstituyen, en nuestra época, fenánenos masivos cuyo enfoque y -

resolución debe ser de índole llllltivariada. Dado que nuestra escuela

tierde a preocuparse poco de lu indi vidualidcdea, tiende a no respe

tar a las personas exigiendo habilidad y técnicas de estudio, que nun. 

ca se preocupa por enseñar y que, sin ea&rgo, exige en todo el reco

rrido académico. Ateatigu11 talbién el estancamiento en el que se en

cuentra el conocimiento psicológico, continuamente desviado hacia la

categorización. Debido a esto, se hace indispensable examinar nuevaa

vías de explicación e investigaciái porque cat'{>robaroos que con el es

tado de nuestros conocimientos, en los tienpos que corren, los facto

res de adquisición de técnicas de estudio parecen jugar un papel iJn-

portante en el futuro de los estudiantes. 

Para abordar este problema de reprobación y/o bajo nivel ~ad! 

mico se diseñó este trabajo, preteooiendo concx:er con las tres técni-
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cas de enseñanza mas ca1lll'llllente utilizadas en hábitos de estudio (CCI!! 

ferencias, Seminarios y Monitoreo) cuál es la mas efectiva para incr~ 

nentar el aprovechamiento escolar, a través de la adquisición de re-

pertorios conductuales conducentes a la conducta denaninada "Estudio" 

en alurmos que pa::lecen desinterés o fracaso escolar, permitiéndoles -

scbrevivir en este medio educativo en donde otra alternativa no fun-

ciooaría de acuerdo a los lineamientos oficiales y políticos de la -

institución elegida. (Apéndice No.3) 

La organización del Trabajo cootiene los siguientes capítulos: 

I) F.ducación, industria sin chimeneas. 

II) Tarea del Psic6logo F.ducativo v los Hábitos de Estudio. 

III) Antecedentes de otras investigaciones realizadas en el área de 

Hábitos de Estudio. 

IV) Métodos. 

V) Resultados. 

VI) COnclusiones. 

VII) Apéndices. 

VIII) Bibliografía. 

A través de este orden pretendo dar un enfoque general sobre -

la F.ducaci6n y su estado en el nmdo, m relación a los problemas de

Reprchaci6n, hasta llegar al análisis de la Psicología F.ducativa y su 

relaci6n al tema tratado, pasando por el estudio de las variables que 

influyen en el aprendizaje y las investigaciones realizadas que tix:an 

nuestro tema de investigación con diferentes enfoques v Metodología:

Autoc:cntrol, Lectura, Consejo. 

En el tema de Método, .se explicará la descripción de cada va

riable y la definici6n de las mismas técnicas utilizildas en el Diseño 

:re-Post-Test, mediciones necesarias para analizarlas en el siguiente 
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capítulo de Resultados. Tennino esta exposición con el apartado de -

Conclusiones y Discusiones, adjuntardo una serie de apéndices para -

apoyar al lector. 
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CAPI'ruLO I 

"Nuestra edad se enorgullece de las. 

máquinas que piensan y recela:. de

los hatt>res que tratan de hacerlo" 

ARWUR BLJXl< 

"Enseñar a pensar", he aquí. la nueva bandera, el nuevo princi

pio educativo que ilrplícitamente ha blscado realizar la escuela en -

sus milenios de existencia. He aquí tanmén el mayor fracaso educati

vo del hcqar, la eB0.1ela y todas las actuales extensiones sociales, -

educativas, teatro, ra:lio, cine y televisión. Los seres humanos que -

han llegado a aprender, a pensar y a practicar su pensamiento, son -

quienes se han desarrollado y se transforman en los próceres, filóso

fos, (Xlli ticos y científicos de la familia hl.lllalla. 

No in¡>orta que la sociedad, cano asevera Block, recele de qui~ 

nes piensan. Recelan, precisamente ~ los pensantes soo minorías, 

y la sociedad ha apreOO.ido a tener a las minorías pensm'>tes. 

Es (Xlr esto que en esta eqresa, los seres humanos abocadas a

la tarea educativa, han de ser calSCientes de que sus educandos acep

ten, primero ser educados, ya que esta educación garantiza el éxito -

humano y social a lo largo de su existencia. Es (Xlr eso que, sOOI"e t2 

do en O::cidente, cebra rele\'ancia la educación del hanbre a través de 

la eq:iresa educativa que se ha transfoma:io en una ir.p:>rtante indus-

tria sin chimeneas llamada Universidad. Este cariz. de procesamiento -

de la "materia prima humana" se torna todavía mas obvio en las uniYe!_ 
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sidades privadas en México, llllChas de las cuales son verdaderas SUCU!, 

sales de consorcios trasnacionales que podríamos llamar "industrias -

internacionales educativas". 

Pese a esta característica, es preciso reconocer que al proce

sar la mejor materia prima de la sociedad irexicana, se logran mejores 

prcxiucto.s que en las industrias nacionales, 'i las carpañías naciona

les y trasnacionales se desviven por llevarlas a sus respectivo.s redi 

les. 

No por el hecho de tener algunas universidades, 'i dentro de é.2_ 

tas algunas de selección o élite , 11e piense que i. educación es una -

industria que ha solucionado la necesidad educativa 111.lrdial. En el -

l!Undo de cantno vertiginoso que na& ha tocado vivir, la educación re

gistra el mismo fenáneno que todas las necesidades básicas del ser -

humano. No han sido aún satisfechas de manera general. Si por ejesiplo 

00servamos renglooes cano el de aliJllentación, vestido y vivienda; la

humanidad sigue alargando el abismo entre los que tienen satisfechas

sus necesidades 'i aquéllos que hasta 8U existencia se w tnmc:ada por 

carecer de la mínima satisfacción de éstas. 

La educación, cano ya se vi6 en el párrafo anterior, no es la

excepción. Tenemos desde la Universidad para lo.s líderes del futuro,

recién creada por Mashushita en el Japón, con diez estudiantes más o

menos, hasta lo.s mil millooes de niños, jóvenes, adultos y ancianos -

pa!'a quienes el término e:iucación les es desconocido. (Revista Time -

Ma;¡azine, Julio 1979). 

DESORGANIZACICIJ O It\TERESES ~ 

según Afrique Jeune, revista "Contextos" (1981), de 170 países 

que integran el planeta con una p00lación total de 4,500 millones, 52 
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lo 30 de éstos superan, apenas las 25 millC11es de personas (5"), mi~ 

tras que los 140 países restMites, agrupan 3, 750 millones de habitan-

tes. 

cano vemos, estos datos son característicos de la desorganiza

ción actual en el aundo. En el transcurso de los últimos 20 años, ca

da vez que los países del tercer lllmdo se enriquecían con un d6lar, -

los países industrializédos se enriquecían con 268 d6lares. 

Sanos cano dice vaisev (1975), al nivel del conjunto de la hu

manidad, una sociedad fundamentalJllente desigual y no participante, a

puar de las ipal'ienciu jurídicas. Una sociedad CfX! acepta y se aco
IKlda a exiatencia de mil millmes de personas viviendo en el unbral -

de la in:ligencia. 

ll'la sociedad que habiendo ya almacenado un arsenal nuclear ca

paz de destruir diez veces la actual población m..indial, prosigue gas

tando llás de 500 mil millanes de d6lares anuales en ammnento. tma 8!!. 

M superior al total de los gutoa ~alea en el área de la educa

ción. (Jeune Afrique, 1981) • 

Laa 91"andea inwnciones tecnol~icas en tadoB lc:9 renglonu a! 
canzan a un reducido número de pereonas y es en ese mimo rdJCido y

selecto CJl'up> en darde M ~-.y llás innovacicnea. 

La pirámide de necesidades hinanas insatisfechas se afila cada 

vez más en la cúspide, aq>liardo inversamente la base extensa de llli8!, 
ria e ignorancia. En educación existe según el autor anterior, una ~ 

rrelación directa entre riqueza y escolaridad. La relación entre ri-

queza v oportwiidad educativa es cada vez más estrecha; por ejeq>lo,

en las naciC11es pobres de A.sia, la proporción de niños aue van a la -
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escuela de los 5 a los 15 años es de 10 por 100. En cant>io en la zona 

septentriCl'lal y occidental de los Estédos unidos de Norte-América y -

en el noroeste de Europa la proporción es casi del 100 por 100. A es

to va anexo la calidad de educación casi en la misma relaci6n directa 

antes menciooéda. 

La educación, según el mismo autor, en su quijotesca batalla -

por hacer llegar a todos los seres humanos una gota de ciencia y hlllll! 

nidédes: contelll>la .inenne cano la esper.,za de lograrlo se distancia

con cada nuevo ser traído del universo en algún rincón de la sección

de naciones sin espennza de despegue. 

CA. 
omo lo anterior, es en eate 11a11ento de hirire, aiserie y de-

sesperación de las mayorías, contrapueato a la gula, ~lencia y jac

tanciosa tranquilidcd de las minorías opresoras, que surge este sene!. 
llo trabajo producto de Wl esfuerzo personal, en una institución uni

versitaria privada de preatiQio IUl'ldial. 

1tquÍ tanbim, pue a la bala posición socio-econdaica de loe

prcgenitores de los educandos, se libra la batalla contra el desperd!. 

cio de recursos y tieapoa dedicados a la ciencia y a las tunanidada, 

que al ccd:>inarse en el ecb::mdo, darán cano resultado m .00.cano de 

excelencia, esto es, un bachiller y m Wliversitario de clase media -. 

superior, que equivale a decir: "liato pmra producir en el aparato -

ecCllÓllli.co-naciCl'lal , sea éste oficial o privado, nacional o trasnacio

nal". 

Para nuestra tranquilidcd, según infonnes de la conferencia i!!, 

ternacional de educación (Jean 'Itlanas 1975), d:>tuvimos las siguientes 

iqlresiones gld:>ales: la educación está en evolución y además se per

cibe una necesidad de cant>io en todas partes, los sistemas nacionales 
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de educación sufren numerosos y profWldos cantiioa, ee CllnSidera al -

factor educación condición necesaria del progreso, la educación se ha 

instalado en el cambio v atú la novedad del tono eqileado en los in-

formes oficiales. Es necesario enfatizar, según esta conferencia, que 

se ha dado un sinfín de reformas en todos los países desarrollados y

subdesarrollados, reformas originadas con base en los cantiioe políti

cos, económicos, financieros, etc., así cano una gran variedad de 11!!. 
todologías seguidas en la elaboración de sus reformas, dependienio -

sienpre del régimen político. 

~PERDICIO Ell.DTIVO DI M'mUA PRIMA 

Existe Wl factcr en camín en denle aienwe comeiven tcdoe ·1011 

in{ones de todos los ~ v de todos lm miniat.erios de educación. 

Me refiero al más viejo y 11ejor conocido de los prabl-: la deser

ción escolar y fracaso escolar. En América Latina, ocm:> en Africa v -

en Asia: en Argentina COlllO en Nigeria v en Tailandia, Wl c;¡ran núnero

de estudiantes cmtinúan desertando de la escuela deade lCll primeroe

años y a todo lo largo del período escolar. Aailli_,, fracasoa v AP!. 
ticiones siguen siendo la plaga de la eM!ñan&a pc-imria, eecurmria

y preparatoria. 

C'reellos, según lu estadiaticu, que todos loe púas en vías
de ~arrollo (Jean 'n'lanas 1975), SCJn los más afect:ldos, por ejellplo: 

en DahClney se calcula que un al\.lll'IO sd:re cillco de lea 9119 ingreAn -

en la escuela llegan a quinto año: en el Zaire el 80 pr ciento de -

los niños de la escuela elemental no alcanza el certificado de estu

dios. Pero los fracasos y las repeticiones no son característica de -

los países subdesarrollados. El informe de Bélgica los estima en el -

28% para la totalidad de la enseñanza primaria: en Francia, recientes 

estadísticas hacen subir esta proporción hasta cerca del SO'..; en los -

dos últimos años de este nivel. 
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Para hablar del problema de la deserci6n en México, es necesa

rio echar un vistazo más de cerca a los conocimientos de nuestro sis

tema educativo. El sistema educativo mexicano se ha caracterizado en

las últimas decadas por uri crecimiento, que ha requerido de un cant>io 

en las tendencias hacia la modernización, creando presiones que han -

hecho necesario adecuar las es'tructuras ecooánicas sociales y polÍti

cas. 

La demanda de educaci6n ha sido tan elevaJa que la matrícula -

se ha convertido eri el problema principal. ltdernás, de que intentaD:lo

ajustar el sistema al constante crecimiento que respc:nda a la demanda 

aocial, da la iq>resi6n de que esü evolucionando, pero en realidaJ -

ha presentaJo un crecimiento sin progreso. 

La idea de la desercién escolar se PUede cilservar en la pir~ 

de educativa naciaial, en dade cilservClllOS, en la parte alta de la P!. 
rámide, especialmente en la preparatoria v la educaci6n superior, que 

la renta familiar mas que la realidad educativa, determina la penna

nenc:ia en el sistema IReviata.Perfíles F.ducativos No. 2 llWI, 1983). 

Las disccntinuidades internas requieren cilservaciaies de año -

c:aa año para ccnsiderM a los estudiantes que han abandalado el sisi:!_ 

ma y el nivel aic:mémico con que ellos se incorporarcn en el mercado -

de trabajo. 

Estas consideracicnes se ?Jeden ilustrar al observar las esta

dÍsticas educativas. En el apéndice No. I, cilservando cano nuestro -

sistema retiene a sus estudiantes, y también su eficiencia terminal -

en los varioo niveles. 
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APENDICE I 

CUADRO A EFICimc:IA 'IERMINAI.. 

1975 1980 

PRIMARIA (1970-75) 48.6% (1975-80) 49.71% 

SEa.JNDARIA (1973-75) 71.3% (1978-80) 83.25% 

PREPARATORIA (1973-75) 77.3% (1978-80) 58.00% 

EDOC. SUPERIOR (1971-75) 48.l';l(. (1976-80) 52.8 % 

Fuente: Estcrlísticas del Sistema Educativo S.E.P. 

En el apéndice No. 2 se enfatiza aún más el análisis que repr!!. 

senta nuestro sistema educativo, ajustándose más en el nivel de PreP,!!. 

ratoria, que Ocupa nuestro estudio. Preguntándalos cuántos de los que 

terminaron la F.ducación Media Superior están satisfechos con lo que -

saben?, ¿cuántos han utilizado los cooceptos y las habilidades que se 

les dieron en la escuela?, lCUántos influirán para que sus hijos --

aprendan a estudiar?, lCUántos de los que ~ ~on en los prineros 

niveles, se debe su estancamiento a la ausencia de un método adecuado 

de estudio?. 

APEM>ICE II 

GIWlOO re ES'lUDIANl'ES ESIUDIANMS Ñ«lS DE ~ 
ESaLARI- DI n. SIS'l!, QUE AMNDO- ES'l\.IDIO DIEL 

AÑOO IW). MA. NAN EL SIST. SISTEM.\ 

PRIMARIA 

1959-60 12 3,007,013 1,172,317 l 100% 

1960-61 22 1,834,696 375,053 2 61% 

1961-62 32 1,459,643 319,245 3 49.74% 

1962-63 42 1,140,398 170,855 4 37.92°,..; 

1963-64 52 969,543 69,2~ 5 32.24% 

1964-65 62 900,259 580,709 6 29.97% 
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GRAin'5 tt: ES'l\JDLWl'ES ES'ruDIJ\Nl'ES AÑ0.5 DE ALUlff>S 
ESCaJ\RI- EN EL SI~ QUE ABANDO- ES'I\JDIO EN EL 

AÑO.S DAD. MA. NAN EL SIST. SISTEMA 

SEClN>ARIA 

1965-66 10 329,550 79,086 7 10.63% 

1966-67 211 240,464 36,395 8 8.00%' 

1967-68 3¡¡ 204,069 66,164 9 6.79% 

PREPARATC»UA 

1968-69 1'1 137,905 33,758 10 4.69% 

1969-70 211 104,147 12,935 11 3.46% 

1970-71 3¡¡ 91,212 6,396 12 3.03% 

anvERSIDAD 

1971-72 10 84,816 20,534 13 2.82% 
1972-73 211 64,282 6,723 14 2.14% 

1973-74 30 57,559 14,351 15 1.91% 

1974-75 4¡¡ 43,208 6,341 16 1.44% 

1975-76 5¡¡ 36,867 17 1.23% 

FUentei Estadistica del Sistema Educativo S.E.P. 

(Perfiles F.ducativos No. 2 U.N.A.M.1983). 

Nadie ha encontrado todavía una solución eficaz al problema de 

los abandooos escolares, la mayoría de las fcsnilias que sacan a sus -

hijos de la escuela, ya sea en países en vías de desarrollo o en paí-

ses industrializados, se ven eqiujidos por la necesidad de poner a -

sus hi ios a trabajar v a participar de una u otra 111o1nera al manteni--

miento de la familia. En relación a ese problema, los progresos logr.! 

dos a través de una mejor persuación e infoI111ación de parte de las a~ 
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toridades es llllY lenta. 

En cambio en relación al problema de los retrasos escolares -

hay reciente experiencia de la psicología y la pedagogía cano remedio 

cuestionándose tal vez su ef~ciencia y su validez, ya que las soluci~ 

nes mas eficaces no están todas al alcance de las escuelas ya que re

visten a vecés mas problema de orden social que de carácter psicope

d~ógico. Teniendo la escuela que dar una solución al problema del -

atraso v bajo rendimiento escolar, deberá hacerlo sienpre basado, en

los avances de la Psicología y la Pedagogía Experimental, ya que de -

una manera hay que ofrecer un paliativo a la población escolar para -

que más o menos se a:lapten al sistema escolar o de enseñiW!za. No es -

este el memento de discutir la adaptación o inadaptación de la ense

ñanza al sistema scx:ial o ecooánico del país, lo que sí es necesario

discutir e investigar, es ¡:ues, la efectividad de una técnica de el'l5!. 
ñanza en el adecuado manejo de las técnicas de estudio, para que el -

estudiante se adapte mejor al sistema educativo en el que está inmer

so durante 18 años de vida escolar, ayudándole a preveer, precismnen

te el fracaso primero traducido en repr<ilac:ián y luego la deserción -

escolar cano última coosecu"encia, 

PRI~DADES DE LA INVESTIGllCI~ EIU:ATIVA 

Hablando de la investigación, existen muchos problemas de in~ 

rés escolar cano los Hábitos de Estudio que aún no han sido investig.! 

dos con el entusiasmo y rigor que se quisiera, debido a que en la -

prioridad de la experimentación educativa, no se conteirplan los ternas 

relaciooados a la adquisición de Hábitos de Estudio. 

Es in;>ortante mencionar que estas prioridades se deben determ.!. 

nar a partir de una planeación global de las actfridades de esta área 

de la educación a fin de que con mayor certeza, alcancen el carácter-
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de accia'leS preferentes. 

En los últimos tres años, los prc:t>lemas COO'{llejos y con fre-

cuencia graves del sistel!la educativo que dificultan su desarrollo y -

requieren de soluciones apropiada.s han hecho sentir a los maestros de 

todos los niveles, .ª los funcionarios y respoosables de la educación, 

la necesidad de pranover, apoyar y realizar investigaci6n educativa.

Si bien estas actitudes son nuy positivas, es irdispensable cuidar -

ciertos aspectos esenciales para que se asegure la calidad de la in-

vestigaci6n; entre éstas podeJOOS mencionar los siguientes puntos: (de 

acuerdo a Jiménez Blanca, 1978): 

lfl Evitar que ae considere cano panacea para la solución de una -

prc:t>lemática tan an¡>lia a.o lo es la educativa, en la cp! in

tervienen núltiples factores. 

211 Prevenir la anarquía en la determinaci6n de las acciones a tr,! 

vés de una planeación que respanda a los intereses del país y

de las inve•t.i9acionu eiténtic., dejardo al margen intereeea 

persooales. 

' 311 Ctnsiderar para la planeación lu opinicnes de los allmll06, má 
estros y autoridades sc:t>re la problMlática educativa. 

42 Disponer de los recursos hlDimQS y materiales necesarios para

realizarla. 

52 Programar el desarrollo de cada investigación precisando los -

oojetivos, l!Edios y tieqx> en que se llevará a cabo. 

Así la investigaci6n educativa aporta a cada una de las cien--
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cias el conocimiento científico del objeto de estudio a que se abocan 

que es parte del proceso educativo. Coo este conocimiento que refleja 

W'la realidad social, se estructura progresivamente el sistema de c002, 

cimientos de cada ciencia, constituido por conceptos, teorías, princi 

pios y leyes, el cual debe sustentar el hecho educativo. 

Para saber en que Cé!ITpO.S científico.s se hace investigación ~ 

cativa es necesario definir cuáles son las ciencias de la educación,

para ello presento el criterio del Dr. Gast6n Malaret, pedagogo fran

cés expuesto en el sexto Ccn;Jreso de la Asociación M.mdial de Cien

cias de la FAucación celebrado en París en 1974. El autor~· que
las Ciencias de la FAucación constituyen un CCllljunto coherente que ~ 

rresponde a un canpo específico de la actividéd h\lllarla que pueden pl'!, 

tender una cierta autc:nanía, al igual que otras diaciplinas de las -

Ciencias Hlnanas. Agrupa las Ciencias de la F.ducación en tres caq:>oS

de est:u!iio: 

I Ciencias que estudian las condicimes de la instituci6n eac:o

lar: sociología de la Educaci6n, Demografía de la EducaciJn, -
Ecaru:mía de la Educación y Educación Carparida. 

II a) Ciencias que estudian las condiciones inmediatas del acto

educativo: Filosofía de la F.ducación, Psicología de la &!!:!. 
cación o Paicología Educativa, Psicoaoc:iolagía de los pe-
queños grupos, Ciencias de la carunicación y de la Creati

vidid. 

b) Ciencias de la Didáctica de las diferentes disciplinas. 

c) Ciencias de los rrétodos y técnicas. 

d) Ciencias de la Evaluaci6n. 

III Ciencias de la Reflexión y de la Evaluación, Filosofía de la -
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F.ducación, Historia de la F.ducación, Planeación de la F.duca--

ción y Teoría de los Modelos. 

No es este el trabajo ni el iocmento para discutir el criterio

del Dr. Malaret, lo presento para ubicar en este contexto interdisci

plinario a la Psicología Educativa. 

Al coosti tu ir un tcdo coherente que estudia el proceso educat!_ 

vo, las Ciencias de la F.ducaci6n, establecen entre si una indisoluble 

relación de interdisciplinariedad, lo que determina que la investiga

ción educativa tantúén presenta este carácter, interdi5ciplinario, -

que permite considerar los diversos factores inplicadoe. 1lquÍ cabr!a

preguntar entonces cuáles son los factores involucrados en la invest!_ 
gación realizada dentro de los cootextos de la Psicología Educativa,

es decir: e.Qué aporta la Psicología F.ducativa a la investigación en -

F.ducación? lCÓlk> ayuda la Psicología F.ducativa a los F.ducadores, a 1:2_ 

mar decisiones inportantes? de qué forma intenta resolver la Psicolo

gía Educativa los principales proolemas a que se enfrentan las escue
las de hai y a las que prooablemente se enfrentarán las del futuro. 

Con esto~ lo canplejo de la enseñanza y los llllChos -

proolemas inherentes al proceso que requieren para su estudio de las

técnicas nas avanzadas de parte de los maestros. La Psicología no ~ 

de reeolver todos eatos prcbl-, pero es un arma nuy eaencial que -

sienpre debe estar a mano tratando de hacer funcional tanto cano sea

posible la aplicaciát de los principios psicológicos a los proolemas

de la educación, por e~o: La Psicología Educativa ayuda a los pr.e_ 

fesores a tanar mejores decisiones, sabemos que los maestros tanan ~ · 

cisiones a diario e influyen en el alU11110, la escuela y en la cCllUl'li

dad, a través del conocimiento y carprensión de los variables que in

tervienen en este proceso educativo: "Apreroer cano juzgar las cosas-
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y cano eirprender una acción decisiva a veces con preparaci6n, pero a

menudo espontáneamente por exigencias de la situación requiere que el 

profesor se canprenda a si mismo; a sus discípulos y los procesos de

desarrollo educativo e intelectual" (Gleen Myer Blair y otros, 1975,

Psicología E'Aucacional). 

Esta cooprensión forma parte esencial de la Psicología S3ucat! 
va que selecciooa entre todo el caqx> de la Psicología aquéllos he--- . 

chos y principios que tienen una conexión directa con el desarrollo, -

el aprendizaje y los procesos de adaptación. "La Psicología Fducativa 

se nutre copiosamente de canp:>s tales cano la Psicología de Desarro-

llo, la Psicología de la Enseñanza, la Psicología clínica, la Psicol2 

gía E>cperimenW y la Psicología social. Tana de estos caaplS gran -

parte de su inVestigación, pero no se limita a ellos, ya que loS psi

c6logos educativos han investigado en la enseñanza de la lectura, es

critura, ortografía, aritmética y otras materias escolares. También -

han creado y evaluado prácticas de guía y programas correctivos, han

logrado una catprensión del niño atípico, de la psicología social del 

sal6n, y han llegado a medir resul tlldos mas tangil:>le.s de la educaci6n" 

(Blair, 1978). 

Desde principios de siglo, la Psicología F.ducativa ha aportado 

a la Psicología General tanto cano ha tallado de ella prestado. De -

acuerdo a esto, la Psicología puede ayudar al maestro y a la escuela

ª tratar los objetivos fijados por la Filosofía F.duc:ativa y por la 8lf 

ciedad, de las tres siguientes maneras: 

l. Definiendo funcionalmente los objetivos. 

2. Aportando IOOtodos y pruebas experilrentales soore cano p.¡eden 

alcanzarse tales objetivos. 

3. Ofreciendo varios roodios para medir los logros. 
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CAPI'M..O II 

TAREA DEL PSICCl.000 EOOCATIVO Y LOO HABITOS ti: 

ESTUDIO 

&9 interés del Psicólogo, el aprendizaje ·en un sentido más ge

neral, ya que a éste le conciernen otros aspectos mas que el logro ·-

eficiente de las capac:idides y destrezas necesarias para el desarro-

llo, dentro de un contexto dirigido. Más frecuentanente, "el p.sicólo

c¡o investiga la naturaleza de experiencias de Aprendizaje s:ilrples, -

fragmentarias o de corto plazo que BUpJNtanente son más representati 

vas en la asimilación extensa y los cuerpos organizadas del conocí-

miento" (Ausubel, 1978). 

Según este autor a través de la investiga::ión Psico-F.ducativa

se intenta dar solución a prd:>lemaa de las siquientes clases: 

a) Descubrir la naturaleza de aquellos aspectos del proceso de 

aprendizaje que afectan en el al\11110 la cd¡uisici6n y reten

ción a largo plazo de cuerpae organizados de canocimiento. 

b) Desarrollar las c:apac:idades para aprender y resolYer problemas. 

c) Averiguar cuáles características cognoscitivas y de personali

dad del alunno son relevantes al proceso de enseñanza-aprendi 

zaje. 

dl Analizar los aspectos inter-personales v sociales del ambiente 

de aprendizaje. 
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e) Determinar en que forma afecta la motivación para aprender y -

las maneras características de asimilar el material de un de-

terminado cootenido de estudio. 

f) Determinar las maneras adecuadas y de eficiencia máxima de or

ganizar y presentar materiales de estudio, así cano motivar y

dirigir deliberadamente el aprendizaje hacia metas concretas. 

Para lQJrar lo anterior, es de considerar que aún falta inv~ 

tigación de naturaleza aplicada antes de que los principios del ---

aprendizaje p.iedan transformarse en ,principios de enseñanza y poder

soluciooar proolemas antes mencionados. "Es esencial t.t>iét tener -

en cuenta las cooplejidades que 5Ur9t!n de la situación de clase, co

mo son la presencia de nuchos alta111os con aptitudes, dispoaición v -

motivación desigual, lo difícil de la carunicaci6n entre profesores

y alUJll'los, las características particulares de la materia de estudio 

que se está enseñando v el nivel de edad característico de lQ& alum

nos" (~l, 1978). 

F.s tant>ién, para un psicólogo educativo su materia de estudio 

los prcblemas provenientes del salón de clase, siendo niy relevante

el del rendimiento académico en el que para lograrlo, cam éxito, es 
necesario resolver el problema de interés o desinterés por la mate

ria de estudio, inspirar el tlq)eiio para aprerder a motivar a la. -

alUllllos y ayu:3arlos a inducir aspiraciones realistas de logro educa

tivo, utilizando las más variadas técnicas y nétodo.s de investiga--

ción de una ciencia aplicada cano es la F.ducación. Para esto, es ne

cesario estudiar los principios que gobiernan la naturaleza y las -

condiciones del aprendizaje escolar y extra-escolar, a través de un

tipo aplicado de investigación que realmente terga en cuenta lo mis

mo las clases de aprendizaje que de enseñanza, así cano las caracte-
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rísticas mas notorias de los alunnos. No podemos sinplemente extrapo

lar al salón de clases o a la resolución del prcblema de deserción -

por bajo rendimiento académico por ejeq:¡lo: las leyes de la ciencia -

básica general derivadas del estudio en laboratorio de cosas llllCho -

mas sencillas y cualitativamente diferentes del aprendizaje. 

La enseñanza con¡>rende la manip.ilación de las variables que i!!, 
fluyen en el aprendizaje, la clasificación racional de estas varia--

bles es de considerable valor para esclarecer la naturaleza del prCJC!. 

so de enseñanza-aprendizaje y las condiciones que lo afectan. tma ma

nera fácil de clasificar estas variables de aprendizaje, Ca"ISiste en

dividirlas en categorías interpersonales (f.-ctorea int.ernos del alum

no), y si tuaciooales (factores de la situaci6n del alwrnol. Para este 

problema de "Hábito de Estudio", se enfocarían con más atencidn los -

factores situacionales; ya que intentar una respuesta a nuestro pro-

blema, en base al estudio de personalidad, actitud, valores, no sería 

una estrategia práctica para el desarrollo de la inatruoci6n; para Au 

subel, éstos factores a estudiar, podrían ser: 

a).- La práctica, frecuencia, distrillución, nétodoa y ccndicimes -

generales (incluidos el conocimiento de los resultados). 

b).- Arreglo de lo.s materiales de enseñanza, en función de cantids:I 

dificultad, tmaño de los pasos, velocidad, secuencia y uso de 

auxiliares didácticos. 

c). - Factores de grupos sociales cano la atmósfera del salón de el!, 

ses, operación, c~tencia, etc. 

d) .- Característica del profesor.- Conocimiento de la materia de ~ 

tudio, carpetencia pedagógica y personalidad. 
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Tant>ién es válido el esquema que segÚn Arderson y raust, 

(1979) marcan caoo mas prOOable para alcanzar éxito en la instrucción 

ya que es precisamente un enfoque centrado en las condiciones que re

quiere la enseñanza efectiva, mas que el estudio de los factores que

determinan el aprendizaje a saber: 

al For11lllar metas u objetivos de cait>Ortamiento. 

b) Analizar la tarea inplícita en cada objetivo en destreza y CO!!, 

c:epto. 

c) Diseñar la instrucción para enseñarlos e in~rarlos. 

d) EMeñar. 

e) Evaluar el aprovechmtiento del al\.llllO. 

f) ReviAr la instrucc:i6n y re-«meñanza a los estudiantes que no 

legran todos los objetivos la pr~ra vez. 

SeQúri estos autores, esta estrategia es "la principal realiza

ción del lllOVilú.ento de la "t:ecnolcgía educativa en las úl tiJna.s doa dé

cadas". 

Gagraé (1967), opina que eata.9 variables situaciC11alea e inter

perBCllales ejercen efectos recíprocos. Una tarea ma.s del psic6logo -

educativo es la de inv99tigar las relaciones necesarias que deben ob

tenerse entre las variables internas y las externas para que ocurra -

un c.bio de c.pac~. Para este mtor la ensei'lanza puede conoebirae 

cano el establecimiento y el arreglo de las coodiciones externas del

alumo de lllill'lera que interactúen en grado óptimo coo las capacidades

innatas del mismo, a fin de que se prcduzca un cari>io de estas capac,! 

dades. De donde se desprende que el aprendizaje, que es lo que en úl

tima instancia le interesa al maestro, al allll11'lo y a la institución -

educativa, se basa en que el al\DJO maneie, administre y •capitalice -

los elementos que menciona Gagné refiriéndose a la enseñanza. Esto en 
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otras palabras quiere decir que bajo el término aprendizaje yace la -

acción cat¡>leja del proceso del mismo, llamado COlllUllltente estudio. El 

estudio es efectivamente un cat¡>lejo proceso de activida:ies persona-

les que desgraciadamente una vez que le han enseñado al ahumo a leer 

y a escribir se da por hecho que el mismo al\.lmo per-se, las va a ir

desarrollando y perfecciooando CQ'lfonne crecen .las dificultades del -

aprendizaje que su desarrollo físico, socio-econánico e intelectual,

le va• a ir exigiendo para ser aceptado y reconocido ccmo un ser huma

no, digno de la convivencia socio-intelectual de la época en la que -

correspande manifestar la vida que posee. 

Al9IJM variable si tuac:ion&l nianifiesbl en ea te pr~ de est!! 

dio digna de conaiderar 1 es la ~tada disposici6n de la escuela pa

ra a.sumir la responsabil~ de dirigir la enseñanza y el aprendizaje 

mejorándola a través de la verificación del logro de los oojetivos al,. 
canzados; obeervados a tr~ de las calificaciooes obtenidas por el

est:udiante. Este es un aspecto que la instituci6n escolar da por he

cho ,que ha de °""'liree sin illp>rtarle lu dificultaclea que en foilllil

peracnal padezca el aliaio para peder eeguir, los estimares o crite

rios que marcan los oojetivos planteados por el programa educativo. -
• Al i;ual que otras partes del proceso, cOlllO: capacitación para los --

profesores en m intaito de •jorar la calidad del apnn:Uzaje; desa

tendiendo tani)ién en eate caso al eclJcando, ya que no inp:>rta solime!!, 

te que el profMCr esté bien preparldo v sepa illparur IUY bim la -

asignatura, si no es aceptada, cat¡>rendida y lo más .iJlp:>rtante, estu

diada por cuenta propia por el ahumo, así las posibilidades de apr~ 

dizaje se ven disainuídas. 

Es en otras palabras, que a las instituciooes educativas les -

interesa mas saber que se está toman;io una acertada y ll'Dderna direc-

ción en la organización de la esc.Jela, que saber, cáio es que el es~ 
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di ante se enfrenta a cada nueva experiencia de aprendizaje, con qué -

elementos personales o coo qué repertorios, habilidades o técnicas 

p.ieden atender coo éxito su educación y desarrollo escolar. 

Y no es que no les interese la investigación caa el prop6si to

de mejorar la enseñanza si se l*1 avocado tanto a lu cblerv-=ianu -

en el s~lón de clase, tratardo de descubrir que aspectos de la conduf. 

ta del maestro tienen el mayor inpacto para producir el aprendizaje -

en el alunno. Más aún, se han resumido lo.s resultado& de los tipos de 

enseñanza (Green, 1966) cano si ésto fuera solo la causa del logro y 

aprovechamiento de los estudianteal. Esto llabemae • es una tarea •

que el psicólogo educativo enfrenta coo rruchas dificulta:les pr cier

to, ya que cano pregunta M.W. Travers (1978) "'Olé podría aer mú -

s~le, que el descubrir cuálea aspectos de la ocnducta del maestro -

se correlacionan con el logro del al1.1111ado y cuiUes parecen dismi.nuÍ!:, 

los?". Esta siq:>le pregunta ha costado a los iml99tigac!ores educati

vos cerca de medio siglo de inquiebl:l, hoy en dÍa, deapués de que u

ta b1squeda ha involucra cientm de horas de eblervaciái en el n~ 

lón ·de clase, sólo .e ha tenido un conocimiento my UJllit.so (Trawrs 

1978) costando millcnes de dólares y no porque los .inveati;morea no

sean capaces, sino porc¡ue tal objetivo presenta mchas dificultades -

inherentes v están siendo lentamente identifica:las. dado que los sal2 

nes de claae sen lugares llenos de innensa riCJll!U de sucesos. Por -

ejeq:>lo: un meatro hace lliles de cosas difereni., que tal vez nunca 

repite, au.rique realice actividades rutinarias &ielllp'e llCl'I ricas en V,! 

riación. Además de que la conducta del maestro dentro de un conjunto

de actos es necesariamente artificial, ya que la carducta involucra -

un flujo continuo (Green, 1966). En la línea de la labor del psicólo

go educativo, este ha valorado en los tipos tradicianales de investi

gación, categorías ill!J>lias de la conducta del r.aestro de acuerdo al -

graio en que éstas ocurran o no ocurran, según los autores anteriores 
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las categorías que se han usado en llllCho.s estudios incluyen "el calor 

afectivo, la alabanza, la flexibilidad, el entusia.sm::>, el grado en el 

que el maestro habla, el grado en el que el maestro aclara y el cono

cimiento del maestro acerca de la materia que enseña. seqún Green ---

11976) se p.teden clasificar las investigaciones a este respecto, bajo 

tres categorías relacionadas entre sí, a saber: carácter del coop:>rta 

miento de los maestros en clases, la medición de la coo¡>etencia de -

los maestro.s y la predicción de su éxito. Pero nuevamente insistimos, 

la atención y preocupación de esta investigación ed\ICativa ha valora

do nucho más al maestro dentro y fuera de la caducta de estudio. 

Es entonces, fWlCioo del psic6logo educativo (Blair, Jcnes, 

SÍllploo, 1979) lograr un constante acercamiento entre los diversos -

c~ de la educación y las otras disciplinas, fusiooando mevas -

ideas provenientes de la psicología, la antropol09ía, la linguistica

y la sociología a fin de ofrecer al profesor, tcdo un acervo de C<lllO

cilnientas y procesos que permitan reconocer sus problemas ~ nwica

habÍan podido hacerlo, cootando deade luego coo un enfoque menos es

tncho que le permita enterder y cblervar el aspecto de loe tlmitas -

de Estudio cano un problema de imaliata atención. 

Ya~ • cmerva at las dilgn6stica. de lM cauaas del insuf!_ 

ciente rendilliento del alUlllX), que nunca ae plantea la necesidm de -

incal'porar a su repertorio ccnb:tual, técnic:u efectivas para estu

diar. Tales diagnósticos indican C0111> una tarea inp)rtante del maes

tro y psic6logo educativo, el descubrimiento de las razones del defi

ciente desenpeño de los estudiantes. Algunos autores (Anderaan y 

Faust, 1979) consideran estos "diagnósticos" no 111JY útiles: 

1.- El estudiante tiene un bajo cociente de inteligencia. 

2.- La motivación del alU11110 es mala. 
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3.- El estudiante soporta una vida inadecuada en su casa. 

4.- El estudiante padece desventajas culturales. 

Pero bien es sabido que tales factores son causa contrib.lyente 

de un bajo rendimiento escolar en los estudiantes, pudierdo entrever

cano característica en ellos la falta de interés en adquirir .técnicas 

para mejorar el estudio bajo una técnica instrUccional que haya sido

probada y/o refutada para tal fin. 

Respecto a los all.llll'los que si observan logros y aprovechamien

to escolar, existen trabajos que resumen los resultados de tipos de -

estudio de enseñanza (Rosenshine y Furst, 1971) en donde hallan que -

hay varias categorías de conducta que lllleStran una relaciát bastante

fuerte y consistente con legro y aprovechamiento de los estudiantes,

(tanando cano sienpre el enfoque principal hacia el lllileStro sin tanar 

nuevamente en cuenta las características del al\llnO hacia la tarea o
estudio), resulta interesante el trabajo ya que estas categorÍas des

critas ccmo claridad, variabilidad, entusiasmo, orientaclát hacia !a

tarea v cc.nducta del tipo de negocl.::ic5n y el ofrecer al utudiante -

la oportunidad de aprender, auestran a6lo tipos de estudios de ense

ñanza, que ll'UeStran una relación débil entre estos dos conceptos --

(aprovechamiento v estilo de enaeñanza), al igual que lo aie.stra el -

hecho de que el estudiante da ideas y el maestro hace uao de ellu, o 

el grado en que éste utiliza la crítica, ea decir, 109 llill!Btro& llÚ -

críticos tienden a producir aprovechamientos mas bajos en los estu--

diantes. Existen estas variables que prci>ablemente tienen una rela-

ción en las logros del all.llll'lo; son el grado en que el maestro utiliza 

canentarios constructivas, el grado en el que el 1113e5tro se 111Jeve de

un nivel de exposición a otro, y el grado en que el maestro analiza -

las ideas presentadas por los estudiantes (M.W. T'cav~s, 1979). 
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En resumen, observamos cano estos investigadores educativos -

presentan varios enfoques responsabilizando, CClllO sienpre, a los mae~ 

tros y su relación coo el grupo, como causante del aprovechamiento ~ 

colar, dándole a éste un papel muy inp:¡rtante en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje, sin tomar en cuenta que puede ser la causa del ba

jo rendimiento académico la nula relación del estuliante v sus mate-

riales ya que por carecer de estrategias que le permitan acercarse a

ellos en forma relevante, se hace más probable la reprobación. 

EXI'ro ltCADEMICO O FRACASO ES<XJI.AR 

Es sabido, que entre las variables del aprendizaje se encuen-

tran incluídas la medición y la evaluaci6n escolar: estos son los in

dicadores o determinantes de la eficiencia, acerca de la labor educa

tiva. Soo los que suministran al profesor la retro-alimentación esen

cial acerca de su particular eficiencia en el manejo de sus técnicas

º materiales de enseñanza. Nos ayudan a evaluar el mérito de una se

cuencia y organización particulares de cursos que abarquen un conten.!. 

do determinado, materiales didácticos y métodos de enseñanza. 

Se entiende que la investigación del proceso de enseñanza- -

aprendizaje reflejado tanto en el éxito acidémico cano en el fracaso

escolar sería .inposible sin. condiciones válidas y confiables de los -

resultados de apreooizaje. Hablaremos de éxito acaJémico cano la de

mo.stración plblica de las habilidades de conocimiento que un est:liliéi:!!, 

te va adquiriendo al estar e>(?leSto a condiciones educativas. Es éste 

un factor de inportancia social que convenciooalmente se ha hecho --

equivalen te al valor de las calificaciooes. Una X calificación, expr~ 

sa el nivel de éxito que el estudiante haya alcanzado en cursos inte!. 

medios v al final de la carrera. Dado esto, entonces la medición y la 

evaluación son partes integrales del aprendizaje v soo inportantes ~ 

rante y al concluír la secu'encia de la ensefianza; estos elementos son 
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caiunmente designados por un valor numérico o una lista denominada C,! 

lificación y con orecisilllente estas las maneras de cuantificar el gr_! 

do alcanza::lo de lo.s objetivos de aprendizaje, especifica:io.s en el --

plan de estudio o dentro del proceso de la enseñanza, v las califica

ciones y los objetivos del plan de esbJdio. (Fuentes, 1977) 

Por lo tanto, en la medida en que las calificaciones estén di

rectamente relaciona::las con las conductas aprendidas cor el alumno, -

será mayor la veracida::l para alcanzar el éxito académico lo;¡ra::lo. 

Es i.lrportante entonces, evaluar los resulta::los de aprendizaje

finales en relación coo los obietivos, desde el punto de vista de los 

métodOI v los materiales de enseñ.-aza. es necesario aclarar que en la 

práctica no se utilizan instnnentos can las características de vali

dez y c(nfiabilidad, más bien lo que ae hace es inprovisar. 

Aqlú: catria considerar que los maestro& generalmente realizan

sólo una clase de evaluación, la evaluación de los resulta:fos faltan

do la evaluación del proceso. Al respecto, SEqÜn Mager R. (1971), di

ce que existen dos clases de evaluación: La evaluación de uno de los

resulta::los v la del proceso. La primera nos in:iica que tal lo estamos 

haeiendo; la segunda nos indica cómo pcdrÍClllCIS hacerlo mejor. Pero e~ 

mo vemos estos enunciada& respcnsabilizarian más al profesor, rec:il'/l!!. 
do tanbién en él un buen porcentaje del éxito o del fracaso del estu':' 

diante y no na::la más en la actividad exigida se:J.Ín lo.s objetivos. Pa

ra ésto el sistema de enseñanza, contenpla maestro-Estudiante en un -

proceso irrlivisible donde el interés y actitud pa.sitiva de los grupos 

está o debe estimarse tanto en el profesor, cano en el alUllllO,, 

Hemos hablado de éxito acadétr.ico cano un conjunto de habilida

des producto de interacción de algunas conductas; algunas de estas --
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conductas han sido especifica:!as mediante investigación experimental, 

por ejenplo: Allen, Llerner y Hinrichsen (1972), efectuaron un estu-

dio que indica la relación de predicción de las calificaciones a par

tir de conductas de estudio estimadas con estudiantes no gradua:!os -

inscritos en un curso introductorio de psicología. El d:>jeto de este

estudio, era determinar si el registro de los sujetos respecto a sus
conductas de estudio, permitirían predecir las calificaciones prane-

dio. Las conductas de estudio registra:!as fueron tienpo promedio de -

estudio al día, número de días promedio que eso.liaban a la semana, -

tieltpO promedio que estudiaba cada vez que el sujeto se sentaba a ha

cerlo y longitud promedio de cada interrupción. Los resultados indiC.!, 

ron que los auto-registros de conducta de estudio i:iueden ser bJenos -

predictores del prcrnedio. Tanbién sugieren la validez de usar caduc

tas de estudio relevantes y pruebas de ansiedad, cano predictores de

la ejecución académica. 

Bass y Call (1974), mencionan un trabajo, Lloyd y ftmtzen --

(1969), quienes enc:ootraron que los irdividuos.CP,! iniciaban·su estu

dio al principio del semestre y los efectuabln ~aclmnente a lo -

largo del mismo en un curso de instrucción progr~a d:>terúan calif! 

caciones más 8:1-tas que aquéllos que exhibieron hábitos de estudio de

morados. 

Otro trabajo que demrestra la i.qx>rtancia de algunas conductas 

del estudio para obtener éxito académico es el de Corlette (1974), el 

autor investigó la relación entre éxito académico y: 

a).- Una medida de habilidades de biblioteca; medida a través de la 

prueba de orientación de biblioteca. 

bl .- Escala de hábitos y actitudes de estudio de Brown y Holtzman. 
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e),- Sexo. 

Lo.s resulta:'los del autor concluyeron: 

a) La prueba de orientaci6n de biblioteca precisó ser válida para 

predecir éxito académico. 

b) El estudio reveló que las lllljeres tendieroo a lograr un nivel

superior al estudio de hali>res. 

Ri1ml y Matstes (1974), afirman que las dificultades mas fre--

CIMl'ltes soo función de tienpo insuficiente para estudiar y hábitos de 

.. tuclio inefectivos. 

Puede haber otras razaies de fracaso escolar, la carencia de -

conductas de apcr¡o básicas para aprender nueva& y más ce11plejas con
ductas. 

Otro posible prcblema ea la ausencia de dispositivos físicos y 

sociales que motiven a los estudiantes. 

Prcillema.s de tipo emocional en los est\lliantes v hábitos ali

menticios deficientes tarri>ién caipiten coo la ocurrencia de cCllductas 

que cc::n!uzcan al logro escolar. Según parece indicar la investigación 

de (Hoon, 1974, MaJdamo, 1971), todos estos elementos y quizá algunos 

otros que no se hayan menciona:'lo e investigado limitan el éx:i. to ac~ 

llÚCO. 

M<gdamo, 1971, encaitró que las siguientes variables tenían \L'l 

efecto favor~le sobre el éxito aca:iémico: ~ición, salud, inteli9E!!!_ 

cia, influencia del maestro, rasgos de carácter, influencia de los ~ 
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dres, "llJENOS HABITOS DE ES'l\JDIO", y status social y económico; y en

menor grado la participación en actividades escolares, influencia re

ligiosa, éxito previo, estado emocional, deseo de aprobación social,

e influencia de amigos. 

Respecto al fracaso escolar podemo.s pensar si la corducta de -

estudio que manifiestan la mayoría de los estudiantes atrasados acadí 
micamente es inefectiva, porque no poseen motivaci6n hacia la a:iquisi 

ción de hábitos o técnicas de estudio o que los poseen en fOI1111 defi

ciente. Describiendo un poco esta conducta se verá que se trata de un 

repertorio de conductas incoopatibles con el aprendizaje, ya que és
tos al1.1111os conciben el estudio cano una lectura de tipo novelesco, -

sin tener el mayor cuidado de ejecutarlo en un sitio mecuédo o bajo

un método por más siq>le que sea. (Fox, 1962), Perfíles Educ11tivos --

vol, No. , 1982). 

Dicha conducta es carunmente denani.nada estudio, un día antea

de presentar exámenes v lo explica claramente FaK (1962), al hablar -

de hábitos de estudio deficientes afirmando cerno cara:terística prin

cipal el nulo control de estímulos de (tienpo o l\gar), en el acto de 

estudiar, daroo oportunidad a que las conducta.s previanente condicio

nadas por circunstancias ajenas al estudio interfieran cal éste. 

Asimi.siro, sostiene que las concepciates lllilB cxainea llCi:lre la -

conducta de estudio, no solo no se relacionan coo el ~tallliento -

que en realid<d es efectivo para el aprendizaje, sino que inclusive,

la puesta en práctica de tal tipo de nociones p.rede llegar a interfe

rir con el proceso de adquisición de los conocimientos. Y prqione los 

siguientes pasos para facilitar las condiciones que colocarán la ini

ciación del estudio bajo control efectivo del estímulo: 

al.- Situar la iniciación del e.studio bajo el control de estímulos. 
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b) .- · Hacer la ocasiát de estudio un est:úrulo efectivo para conduc-

tos similares. 

c).- Lograr llevarlos a cabo a un costo razonable, usando pocos pr~ 

fesicnales, pero favorablemente a nuchos estudiantes. 

cano podemos observar, la caiprensión de los mecaniSllDS por -

los que los estudiantes obtienen bajas y al tas notas, desarrollan ac:

ti tudes de éxito o fraca.so, pueden ccntrib.Jir a la lucha contra la de 

serci6n escolar. 

Otros aspectas no menos iqx>rtantes que los antes inencioocmos

scn los efecto.s negativos de la eacolaridad en loa estudiantes; que -

ccnducen a la desvalorización, el fracuo y tillbién al desintérea es

colar. 

Ea callln en los psic6logos, b.lscar a menudo una explicación 

peicol6gica a los problemas eacolares, elillinindo las c:aisas sociales 

no tenienlk> en cuenta la diversidad de caminos que existen para lle

gar a la edad adulta. No obstante, si conseguimos integrar otros da

tos además de los p¡ri11111!1lte psicol6gicos, el ellfoque inlividual sobre 

los efectos de la eecolarización, plede ser fecwdo. 

La desvalorización de 106 eatuclios, el fracaso, el desinterés

escolar., coostituyen en nuestra época, fenánenos masivos cuya natura

leza y resolución son de índole social. No obstante según su manifes

tación es individual; son los estudiantes los que desarrollan actitu

des de auto-desvalorización, de fracaso o de desinterés, a través de

las segregaciones escolares y la clasificación de al\D'IOS, cano for

mas brutales de producir esos efectos. Ellos se la;Jran ~ién a tra

vés de medios mas sutiles; cano la selección de conocilllientos a tras-
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mitir, la manera de trasmitirlos y la valorización relativa de los i.!!_ 
dividuos ( Snyders George, 19 79) • 

El conjunto de estas manifestaciones, atestiguan que nuestra -

escuela tiende a preocuparse poco de las individualidades, a no res~ 

tar a las persooas. AtestiC11Ja tanbién el estancamiento en el que se -

encuentra el cooocimiento psicológico, conti¡iuamente desviado hacia -

la categorización y el "etic¡uetaje". canunmente se observa el hábito

de traducir e interpretar los fenómenos· del fracaso escolar desde el

punto de vista de inadaptación, desde un enfoque que anuncia falta de 

actividad individual. 

Se dice sieq>re de un alU11110 que fracasa en la escuela, que ~ 

fre una perturbación o un conjunto de perturbaciooes que i.npiden su -

buen ajuste al medio escolar. 

tunerosos son los especialistas que atribuven el origen de 10& 

fracasos NColares a loe al\mlOS que no se adaptan a las normas viqE!!!_ 

tes; sin preguntarse las causas y consecuencias de W situaci6n. 

Así ol:lservamos por lo mismo una inquietud frecuentemente expr!. 

sada hoy en dÍa de perfeccionar las téaiicas de investigación y ense

ñanza, dirigidas hacia los alllll'las desde que son pequeños, infantes -

si es posible, y de aplicarlas lo llaS praito posible. Todo esto argu

mentaría una voluntad de conocer mejor los mecanismos psicológicos y

psicofisiológicos (sin hacer de lado las influencias de los fenómenos 

sociales) para prevenir las inadaptaciooes escolares, cuidando de no

caer CCllD sien¡ire se ha visto, en el etiquetaje somero de alUITllos, -

a.sí cano de hísqueda de pruebas y fenómenos que segre;JUen sieJr¡>re a -

los reprobados en futuros adaptados o inadaptados. (Snyders Georges,-

1979). Y desde luego, corriendo tant>ién el riesgo de continuar pens~ 
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do en los problemas de inadaptaci6n escolar en base al modelo del "c.!!_ 

so patol6gico", donde se matizan rrucho las descripciones y las expli

caciones, pero la validez de las transposiciones (y mas a un marco s~ 

cio-cultural), nunca es cuestionado. Memás de que esta tendencia a -

la patologízación de los fracasos escolares, justifica la separación

ª la vez teórica y práctica entre ah11mos normales y alunnos anOima

les: así la nultiplicación de qrupos o de escuelas especiales provoca 

el riesgo de profundizar 'los fenátenos segregacionistas entre estu--

diantes, sin que se investigue, ante todo, las formas para incorporar 

a la mayoría de ellos en el circuito escolar denaninado normal. 

El desinterés que manifiestan lllJChos jóvenea, cualquiera que -

sea su procedencia social, respecto de la escuela y de la enseñanza -

que ésta trasmite, es una reacci6n nuy caiún. Seqún Liliane nx:art -

(1979), para cooprender el desinterés escolar, hay que tener en cuen

ta la motivación para aprender, los objetivos y los modelos que la 82 
ciedad inpone y que los paires y loa maestraa refuerzan actuando di

rectamente sobre los individuos, dice que el desinterés pJede deberse 

a la ausencia de motivación, puede ser tallbién el efecto negativo de

los modelos propuestos, e incluso una reacción frente a la falta de -

enlace explícito entre los mcxSelos sociales y los contenidos del 

aprendizaje escolar. 

Para esta autora, tanmén el fracaso escolar al igual que el -

desinterés, no p.iede reducirse a un rasgo psicol6gico individual, ya

que "es testimonio de una reacci6n colectiva frente a las particular,! 

dades de la enseñanza". 

Si bien es cierto que el desinterés y el fracaso escolar han -

existido siea¡>re, creemos que en la actualidad ha tanado unas fonnas

y una airplitud nunca igualadas. No obsta11te, seda falso decir que en 
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nuestra época no existe un auténtico deseo de aprender. Nunca, quizá, 

la curiosidad política y social ha sido tan grande entre la ;uventud

escolarizada cano lo es ahora, los acontecimientos sociales, aún cuél!l 

do no se lo.s emprenda, se los vive, y marcan la sensibilidad creando 

una tensión llena de inquietud. Todo ocurre cano si los distintos el~ 

mentos que coofo.nnan su vida estuvieran emprados, ccxno si no hubiera 

enlace posible, ni siquiera ima;Jinable, entre el conocimiento tal y -

ccxno la escuela puede trasmitirlo y la realidad cant>iante de un nnmdo 

en transfonnación. Por el contrario, pareciera existir un ant¡¡;Jonismo 

entre el aprendizaje escolar y el conocimiento de la realidad social. 

(Ducart, 1979, Synders 1979). 

Haciendo énfasis en las conductas de estu:lio, d:>servélllOS en -

los alUllllos de bajo rendimiento escolar, que solo definen su conducta 

de estudio cano el mantener cootacto visual con el material, sin prl!2. 

cuparse de desarrollarlo bajo ciertas condiciones, ya que da lo mismo 

para ellos estu:liar en un cami.6n, que en un jardín, en la tarde o en

la ~ada: en lo que coinciden es, en estudiar o repasar en víspe

ra de un examen. Para aer mas exactos, la noche o la madrugada ante-

rior, ~ desp.iés no recuerden nada,. si es que aprendieron algo. 

Las caisecuencias no se esperan positivas, y ahí tenemos a -

los grupos de alUllllos que período tras período de evaluaci6n van acu-

111lando sus filas de N.A.: ante esto las direcciooes de los colegios

no i:-ieden reconocer o determinar al estudiante cano el ¡¡;Jente que "la!. 
ca el estándar de educación, ya que no analizan a través de éste índi 
ce de reprobación, que no inporta que tan brillante sea la cátedra o

que tan ópt'.mas las facilidades, ya que es el estudiante, el instruc

tor mas ilrportante de la escuela, que se enseña a si mismo, mediante

estudio, fuera del salón de clases y debería ser que la mayoría de -

ellos se interesara aprobando, si estudiaran anfaamente v recibieran-
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solamente las lecciones de sus profesores, entonces parecería que un

interés por el mejoramiento de la instrucción en el colegio nos cond!!. 

ciría primero a examinar los métcxios de estudio (Fax 1962). 

Es bien sabido que en nuestra realidid educativa, pocas son -

las escuelas que enfrentan este prcblema, ya que en el mejor de los -

casos, cuando introducen en sus programas cursos de hábitos de estu-

dio, lo hacen basados en textos que no son otra cosa que exhortacio

nes inspircdas en teorías del aprendizaje con sus consabidas interpl"!!, 

taciones subjetivas de los conceptos y principios del aprendizaje: Ya 

sea bajo una sección de consejería individual o bajo la instrucción -

conferencia! de un maestro, que desde luego no está en posibilidades

de atender así a todos sus al\llllOB. 

Analizando un poco llla.9, encontramos que el p-cblema de los Há

bitos de Estudio y su enseñanza, se extiende mas alla de la adecuada

planeaci6n de los estudios dentro de ceda insti tuci6n: es decir, no -

basta que los educa:k>res cmsideren cano suficiente el unentar en -

sus programas este tipo de cursos, sino que hay que ~lantarlOll. ccn

una tecnología educativa que asegure un éxito académico: previsto en

precedentes investigaciooes en élli>iente\ reales y escenarios naturales 

con sus delimitaciones metcxiológicas. Esto lo discute Rcbinson desde

(1946) al hacer un análisis sobre los hábitos y técnicas de estudio,

aclarando que el problesna principal para mejorarlos ea ia adecuada -

trasmisi6n o la enseñanza efectiva de un grupo de principios adecuad,! 

mente definidos para un estudio efectivo, pero más inportante que to

do eso, es la producción o motivación para que los usen, jugando un -

papel inportante en esta inducción, los análisis sociológicos en el -

futuro escolar de los estudiantes, atendiendo t<l!lbién estas interpre

taciones los fracasos escolares para enriquecer la visión del proble

ma examinando nuevas vías de explicación. 

37 



Dado lo anterior, pretendo explicar la iqx>rtancia de los hábi 
tos de estudio cano factor primordial en el sistema de enseñanza- --

aprendizaje, basándose la eficiencia de este sistema en la conducta -

escolar extra clase del alUllllo. Es decir, no iirporta que tan lógicos

y claros p.Jedan ser los materiales de instrucción educativa, ya que,

si el al1.11mo no los estudia, si el estudiante no tiene ninquna rela-

ción o contacto en su casa o biblioteca con este material de enseñan

za escolarizada, no podrá haber aprendizajes efectivos. 

Debiera reconocerse la gran iqx>rtancia que tienen los Hábitos 

de Estudio, dentro de las objetivos de la Educación actual en todos -

sus niveles, señalándolas cano factores básiCos en el aprendizaje es

colar y la formación profesional permanentes. 
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CAPI'IULO III 

INVESI'IGACICM:S PREVIAS AL TEMA DE HABI'IOS DE ESTUDIO 

Por lo general las p.sic6logos interesados en la práctica edu

cativa, han enpleado dos estrategias para aplicar la psicología a la

educaci6n; la primera, una tradici6n de la investigación educativa -

que se remonta a fines del siglo pasado y principios del actual, la -

investigaci6n experimental directa del aprendizaje en marcos escala-

res. La segunda ha consistido en tanar de la investigaci6n psicol6gi

ca básica fuera de la escuela, una serie de proposiciooes generales -

del aprendizaje y de la naturaleza humana. Anderson y Faust, (1979) -

afirman que ninguna de estas dos han funcionado bien. 

''Lo carplejo de la enseñanza y los llllChos problemas inherentes 

al proceso, requieren las tácticas más avanzadas de parte de los ~ 

tras, pero en base a que se determinan estas tácticas de avCWJCe o la

técnica seguida o a .seguir por los maestros, a qué problema se enfr~ 

tan para tratar de increnentar estos avances" de la psicología educa

tiva, en el tratamiento de all.Dlllos desertores o de bajo rendimiento -

académico, por ejeq>lo: 

Sabemos de acuerdo a Travers, (1978), que el fracaso de un -

alunno lleva al cuestionamiento de la édecuaci6n de los materiales de 

enseñanza, de los métodos de enseñanza o en todo caso a la incapaci-

dad del alU11110, es decir el fracaso del alumno da origen a tópicos s~ 

bre la instnx:ci6n y el aprendizaje y no a tópicos personales del --

alurrno, cano sería su habilidad para hacer efectiva esta instrucci6n, 

con base en su conduea de estudio fuera del salón de clase. 
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Respecto a este punto, existen investigaciones que se centran

en las condiciones de los salones de clase convencionales basados en

el sup.ieato de que lo que se descubre en el laboratorio, p.¡ede apli

carse al ll'ejoramiento de la enseñanza. Este enfoque supone que los ~ 

pectas de los fenómenos naturales se p.¡eden estudiar nucho más fácil

mente en el aislamiento del laboratorio de lo que p.¡ede hacerse en -

condiciones naturales. AÚn así, algunos investigadores han experimen

tado con nuevas técnicas de enseñanza, utilizando salones de clase c~ 

mo si fueran laboratorios y utilizando registradoras que anoten lo -

que sucede en los salones de clase experimentales y de control. "Ta-

les experimentos en los salones de clase son difíciles de llevar a C,! 

bo y han proporcionado resultados limitados" (Travers, 1978). 

La efectividad del maestro generalmente es observada a través

del rendimiento académico de los alUllllOS, el aspecto efectivo pueden

ser los materiales utilizados, la conducta del maestro y la influen

cia del hogar, según este autor, pero sabemos que nunca o casi nunca

se evalúa la calidad de la corducta de estudio del alurmo caoo índice 

de una b.lena instrucción. 

Sabemos que esta conducta de est\Eio del .alurmo sea preventiva 

o correctiva no es frecuentemente usada para deter:minar si han alcan

zado los ci>jetivos del programa de instrucción, ya que en este proce

so intervienen nuchas variables que tienen una relación estrecha con

el aprovechamiento del estudiante. ?or ejel1'plo: una situación es que

posea el alunno los conocimientos necesarios para lograr J¡rJ rendi--

rniento efectivo a través de un repertorio conductual hacia el estudio 

otra situación es que conozca estas cooduc:tas y las practique, las h.!!_ 

ga un hábito. 

Otras \•ariables no me:ios ir.po::tantes o significati\•as que los-



Hábitos de Estudio para medir el aprovechamiento del estudiante, son

la claridad, variabilidcd, entusiasmo; orientación hacia la tarea, -

conducta del tipo de negociación y el ofrecer al estudiante la opor~ 

nidad de aprender. En donde estos autores hallan que dichas catego--

rías de conducta llllestran una relación bastante fuerte y consistente

con los legras de los estudiantes: aunque afinnan que estas catego--

rías tienen una relación de séntido caiún coo el aprovechamiento del

alUl!Jlo cano sería, la conducta indirecta del maestro en dCllde se ru~ 

tra que el manejo de estas variables dentro del enfoque y en el plan

de instrucción hace que los alUl!JlOS ootengan mayores logros que los -

maestros que siguen un plan o patrón consistente y uniforme. 

Así indican que las variables halladas como significativas en

la enseñanza conten'p:>ránea, no pueden ser señaladas sinplemente como

aquéllas que el sentido caiún dice que son importantes. Señalan que -

el sentido catún nos dice que llllChas otras condiciooes deben ser im

portantes pero la mayor parte de estas condiciones no 11Uestran rela

ciones significativas con el aprovechamiento. 

Así existen investigaciooes de diferentes autores que tratan -

de resolver este proolema a través de la adquisición de Hábitos de F.!. 
tudio, enpleando técnicas o procedimientos psicológicos di versos • Es

tos p.sicólogos pretenden mcxUficar las conductas de estudio inefecti

vo con el fin de incrementar el nivel de enseñanza que prevalece ac-

tualmente, y para tal es necesario que se considere el tema de los H,! 

bitos de Estudio cano un problema que exige i.Jrportancia, atención e-· 

i:westigación en nuestra realidad social y educativa. 

Generalmente la conducta de estudio ha sido definida (Fuentes, 

1979) en términos de la ejecución de los sujetos an~- detennincdas -

tareas educati\'as, siendo ::.a mcdificación de respJestas acadéir.icas de 



baja calidad y/o cantidad el principal interés de los especialistas -

interesados en la conducta de estudio. 

Estos trabajos buscan determinar la influencia de las técnicas 

operantes para mejorar el estudio y eliminar las conductas (dest.ruct~ 

ras) u otras conductas incarpatibles con dicha actividad. 

Se encuentran investigaciones que demuestran que la cantidad,

distribución y topografía del estudio están influídas por los proced!. 

mientos de enseñanza, tales estudios revelan la iq:>ortancia que tie

nen las características del sistema de enseñanza para el éxito acadé

mico, (Born, Doris, Whelan y Jackson 1972). 

R. Ulrich, T. Stachnick y J. Mabry (1966) hablando s00re la ~ 

dificación de conducta en los ambientes educativos dicen que las crí

ticas del sistema educativo han sugerido que es necesario re-examinar 

no solo los métodos sino tani:>ién los propási tos que se tienen en el -

área de la enseñanza. 

En este movimiento para re-evaluar las técnicas educativas ac

tuales han par.ticipado llllchos psicólogos experimentales, cuya contri

bución actual y potencial se dirige a poner en práctica los princi-

pios que en el laboratorio han tenido éxito para moldear y mantener -

conductas caiplejas en un gran número de organismos infrahumanos. 

La conducta de estudio ha sido investigada exitosamente gra--

cias al uso de las técnicas de modificación de conducta, principalme.!!. 

te el condicionamiento operante, tanto aversi vo cano positivo y los -

procedimientos de control de estÍm'Jlos. 

Aun:pe la mayoría de los programas q.ie han usado estas técni--
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cas han dependido de las contingencias arregladas por el profesional; 

también en otra lÍnea de análisis se ha enfatizado la in¡x>rtancia de

los procedimientos de auto-<:ontrol para mcxlificar la conducta de es~ 

dio, (p.e. Goldiamond 1965, Harris 1969,· Kanfer 1970, Mortson y Feld

man 1971; Stuart 1970, Zinmerman 1970). 

Las investigaciones sobre la condu_cta de estudio las podemos

clasificar de manera general bajo los siguientes apartados: 

l. LecbJra. 

a) Lectura-Tallar notas. 

b) Lectura subrayada. 

2. Técnicas de Au~trol. 

a) Auto Registro. 

b) Auto Reforzamiento. 

c) Contrato CClnductual. 

3. Ccnaejo. 

En lo que concierne a LecbJra se ha investigado entre otras, -

acerca de la efecti vida:! del método de Lectura ~, cano técnica de

Estudio; dicho procedimiento es creado por el profesor Francia P. Ro

binsoo en (1946); su sistema coosiste en 5 pasos que llevan al estu-

diante a una lectura significativa. Esta técnica requiere más tien¡io

para leer una tarea y a:!emás presenta tres ventajas principales, se-

gún el autor. 

a) .Aprender la información que se pide en lo.s cursos escolares. 

bl c:anbatir el olvido. 

c) organ::.za.r la información. 
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Este método consiste en los siguientes pasos: 

Paso l.- "5" de survey (dar un vistazo). Consiste en observar 

rápidamente la lectura asignada, invirtiendo solo unos cuantas rninu-

tos (no más de S). La inspecci6n debe dirigirse a los título.s y subti 
tulos para notar la organizac:i6n general del capítulo. 

Paso 2.- "Q" de Questioo (preguntar). AQUÍ se recanienda fo~ 

lar preguntas. Se recanienda basarlas en los títulos y los subtítulos. 

Este paso supone que la construcci6n de las preguntas niantendrá el i!!, 
terés del lector y le ayudará a evaluar lo leído. 

Paso 3.- "R" de Read (leer). lAer cuidadosamente el texto. La

recanendación básica es que se haga una lectura activa, subrayando -

las frases clave, señalando cm asteriscos, signos de interrogación,

de admiración, hacer anotaciones al margen del libco: se postula que

leer activ..nente, facilita la CCll¡)['ensíón de lo leído. 

Paso 4.- "R" de recite (recitar). Este paso indica detenerse -

en la lectura a intervalos v recitarse así mismo, sin mirar el ~

tratando de recordar les detalles esenciales t!lq>l"e5ándolos en las pr.2 
pia.s palabras. Se dice que la recitación p!E'OYee un IQjo de auto exa

men rápido y fácil para detectar lo qlM! se ha ap-end!do. 

Pa.so S.- "R" review (repasar). El paso final indica repasar el 

material a intervalos periÓdicos. Repasar será volver a leer el mate

rial especialmente las notas señaladas cano i.np:>rtantes. Esta accióri

además de que permite CCJllPrcbar los aciertos y señalar lo.s errores u

anisiones, facilita el recuerdo i.rooodiato y la retención. 

rox Cl962), utilizó el método descrito en un trabajo explorat2_ 
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rio para ill'plantar técnicas de estudio efectivas en S estudiantes. El 

procedimiento en gener~l fue la cOITi:>inaci6n de algunas estrategias de 

modificación de conducta para el establecimiento de la Técnica de Es

tudio. Aquí utilizó los carrt>ios en las calificaciones caoo nedida de

la efectividad del procedimiento. 

Cano prinEr paso, moldeÓ la respuesta de permanecer en salones 

de estudio que le fueron asignados. 

Ya establecida esta respH!Sta, se iniciaron las instrucciones

para el paso l de la Técnica 5(1(3. Una vez bien est:Ablecido, se pasó

ª entrenarlos en el ejercicio del paso 2, cuando ani>os pasos habían -

sido inplantmos, eaprendiercn el málisis de los Hábitos de Lectura. 

Los rasgos relevantes de lu inatrucciaies, apuntaban hacia no subra

yar o tanar notas. 

Se destinó un tienpo límite para cierta cantidad de hojas. La

velocidad de lectura se fijó previamente en el pranedio legrado por .,. 

el mismo sujeto en lecturas del mismo tipo. ltquÍ ya se iniciaba el -

trabajo scbre el paso 3, y se instruyó a leer con el cbjetivo de res

palder las pregW'ltas planteadas por el sujeto. se fue cunentando la -

exigencia en velocidad de lectura. En este período se inició el entr!!_ 

nmniento del paso 4 (repeticiá1l. Ccnforme se fue permitiendo mayor -

tieqxi para esta fase, se introoujo la práctica del paso 5 (revi~ar). 

Loll 5 estudiantes reportaroo n.!joras en sus calificaciooes en el tri

mestre escolar. 

Otro trabajo que arroja resultados niy pranetedores de lo ef~ 

tivo del método san es el realizado por Beneke y Harris (1972), en -

donde enseñan la técnica descrita, SQR3, en canbinación coo varias -

técnicas de auto-control. 
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Existen otras investigaciones sobre la conducta de leer como -

técnica de estudio; carbinida con 2 métcdos: lectura-subrayaja v lec

tura tomar notas (Hoon 1974): utilizó 30 alt11111os en 3 grupos de 10 C!, 

da uno, determinó previamente la velocidid de lectura y el tienp:> de

estudio sobre 3 pasajes; como V.O. utilizó la suma de resplestas co-

rrectas en las 3 pruebas, lo que interpretó como medida de la efica

cia relativa de los 3 l!k!todos; igualó la motivación de los sujetos; -

la habilidid verbal fue ne:iida como prueba estandarizida. El autor no 

evaluó el grido de dificultaj de las lecturas ni·de las preguntas de

cida prueba. Los resultajos arrojaron las siguientes ccnclusicnes: 

La sola lectura no es mejor como técnica que las otras conbinacicnea

evaluidas, ya que a pesar de que el grupo de lectura tallar-notas est:J:!_ 

dió casi el dci>le de tienp:> que el de lectura, no hubo diferencia en

tre los grupos en su ejecución sobre los cuestionarios, además se ob

tuvo una correlación baja y ne;Jativa entre velocidid de lectura v C'!!_ 

prensión. 

Hay otro estudio de Thelberg (1967) dorde se investigó si la -

tasa de lectura afecta diferencial.mente a la magnitud de la retenci6n 

inne:iiata (Rl) y retención deioorida. 

Uno de los principales prci>lemas que contienen estas investig!. 

ciones es la definición de la conducta de leer y la forma de contro

lar ésta, lo cual hace oblcurecer los resultidos ci>tenidos. 

Respecto a la investigación sci>re la técnica de lectura de to

mar notas se han encontrajo resul tajos contrajictorios, e.'lCOOtrando

algunos autores que el recuerdo mejora (Crawford, Divesta y Gray ---

1972) que no tiene efectos (How 1970, M:: Clendon 1958), ci>tienen un -

efecto de decremento de la ejecución (Carltoo Bj. 1953). 
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otro autor (Mirldox 1973), propone 3 razaies para ejercitar la

práctica de tanar notas: 

Primero: se obtiene una grabación permanente y útil para el r~ 

paso y los estudias posteriores. 

Segundo: Ayuda a superar las limitaciones para recordar infor-

mación. 

Tercero: Facilita el estudio porque incluve la activa partici

pación de los sentidos (incluye la visión, núsculos cinestésicos, así 

como el oído en casos de tratarse de una exposición oral. ) • 

• Sin eni:Jargo, Fisher y Harria (1974), señalan que soo dos las -

funciones de tanar notas: 

a) Ayudar a calificar los datos en sus propias palabras. 

b) Sirve cano una menioria externa para almacenar datos que -

permiten una fácil recuperacioo y estudio. 

Los lllismos autores señalan que la segunda parece ser la fun--

cién más inplrtante de las dos. 

La.s funciones antes mencionadas, han surgido para explicar los 

hallazgos experil!Entales sobre la técnica de tanar notas. La mayoría

de la investigacioo en ésta área, se ha efectuado en relación a to-

mar notas de exposiciooes orales tales cano conferencias. 

Respecto a la técnica de Lectura-SUbrayada ha sido recomendada 

sin bases firmes en manuales para estudiar eficazmente. 
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Incluso se ha extendido tal práctica en el nivel de estudios -

superiores sin que se hayan producido datos experimentales que apoyen 

la suposición de que esa técnica sea realmente útil. 

Se recanienda en dichos manuales a los escolares, del peligro

que representa subrayar mecanicamente, sin precisar si realmente esas 

frases son "claves" para cooprender el material que se estudia. Se 8!! 

pone que así cano tanar notas facilita el apoyo y el recuerdo, tam--

bién el subrayado de calidad afecta el recuerdo. El problema que se -

suscita aquí es la dificultad para definir lo que deberá entenderse -

por calidad del subrayado, va que en estos términos está íntirnamente

vinculada con la calidad de la lectura: v cano ya se dijo no se tiene 

una especificación fina de los carponentes o factores de la conducta

de leer, Fuente G. (1977). 

Hay una investigación de Idtein v Jenkins (1972), dome trata

roo de determinar si el subrayado era mejor que la lectura repetitiva 

usando un diseño factorial de 2x2 dorxle caiparó: 

- Modo de est:OOio (subrayar cootra lectura repetida) y 

- , Tienpo de repaso (nueve contra cuatro y medio minutos). 

La variabÍe dependiente fue una prueba de c~letamiento del -

material de lectura, un pasaje de 1,200 palabras. La cai¡>aración de -

las IN!dias y las desviaciones estandar mostró que no hubo diferencia

entre subrayar y leer. Pero la cooparación entre las períodos de nue

ve y cuatro minutos de repaso favoreció al primero. En este experillll!!!. 

to se encootró que la densidad del texto era elevada y casi todas las 

líneas podían ser subrayadas, entonces el subrayado no sería una ac-

ción selectiva y por lo tanto ventajosa para las alumnos. En base a -
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ésto, se diseñó el segundo experimento donde el pasaje de la lectura

consistió en la introducción de un libro sobre educación; las condi-

ciones fueroo las mismas que en primer experimento: Subrayado y Lec~ 

ra repetitiviJ. ldemás de un grupo control sobre el que se aplicó úni

camente la medida dependiente. La V.D. consistió de una prueba de c~ 

pletar del mismo tipo del primer experimento. El análisis de los da-

tos con la prueba T, no mostró diferencia significativa entre los g~ 

pos de subrayado y lectura repetitiva. La canparación entre lectura -

repetitiva y subrayado coo el grupo control si mostró significancia -

estadística. Aparentemente el subrayado no es más efectivo que la les_ 

tura repetida aún para pasajes de lectura largos. 

Al intentar definir el autocontrol, encootramos que Golfried y 

Merbaum (1973), afirman que éste plede tallarse cano un proceso a tra

vés del cual el individuo se coovierte en el agente principal al -

guiar, dirigir y regular aquéllas formas de su propia corrlucta que 

eventualmente pcxiría llevar a coosecuencia positivas deseadas. 

Thoresen y Mahooey (1974), proponen los siguientes 3 pasos al

sintetizar los diferentes pJntos de vista sobre el Autocootrol: 

a) Sie1Tpre involucran dos o más alternativas de conducta. 

b) Las coosecuencias de esa conducta son general.Jte¡te conflif_ 

tivas, y 

c) El patrón Auto-regulatorio generalmente es instigado y/o -

rr.antenido por factores externos CCl'OCl consecuencia a largo

plazo. 



Rachlin (1974) dice que el autcx:ootrol se obsetva cuando un or 

ganisroo actúa de una forma que lo provee de consecuencias positivas a 

largo plazo sobre una acción que le provee consecuencias negativas i!!. 

mediatas. 

Las técnicas que han sido aplicidas al establecimiento de Hábi_ 

tos de Estudio efectivo son expuestas de manera sintetizirla: 

l. - Canbiar los estínulos del medio anbiente: frecuentemente -

involucra elegir un área de estudio donde sean inprd:>ables conductas

caipeti tivas con estudiar, y donde la conducta deseida sea mas proba

ble, 

2 .- Fortalecimiento de claves illlt>ientales del lugar de estudio. 

Manifestar la cooducta de estudio sol~te en esa situación, de ~ 

ra que coo el tienpo los estínulos asociidos coo el área de estudio -

lleguen a ser estínulos descriminati vos poderosos para estudiar. 

3.- Reforzcniento Positivo. El reforzillliento contingente bajo

una programación idecuirla inplica canenzar los programas coo metas -

iniciales baias (de 10 a 20 minutos por ejenplo), oara evitar la pre

sentación de consecuencias aversivas (cano el abu-rimiento o la fati

ga), Las recanpensas ?.Jeden incluir una gama nuy Cl!¡>lia por lo que el 

reforza:ior dependerá del sujeto en cuestión. 

4.- Auto Registro. En esta técnica el sujeto deberá ser entre

nido previCITlellte para registrar su propia conducta en base a un pará

metro definido, por ejeJ!lllo: el tienpo de estudio y la cantidid de m!_ 

terial estudia:io han sido las variables dependientes mas frecuenteme!!. 

te registra:ias. 
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El autoregistro, pcdemos considerarlo parte del conjunto de -

técnicas aplica:las al área de Auto~ontrol: mencionaré algunos exper.!_ 

mentos que tienden a la investigación de la conducta (estudio) espec.f. 

ficamente al incremento del tierrpo que un alumno se cedica a esa act.!_ 

vidad, o de la cantida:I de material que él estudia. (Johnson y White-

1971). Estos autores han trata:lo de determinar lo.s efectos indepen--

dientes de la Auto-<b;ervación, sugiriendo que ésta tiene efectos pr~ 

decibles scbre la cooducta y bajo la sospecha de que la Auto-cbserva

ción es una medida reactiva en sí misma. Dicha hipótesis es base en -

la premisa de que Auto-<bservar una conducta señala la ocasión para -

autoevaluarse positiva o negativamente y esa auto-d:lservación puede -

tener efectos reforzantes o castigantes sobre la conducta observada. 

Locke, Cartlege y l<oeppel (1968), revisando los estudios que -

hay sobre el efecto del conocimiento de los resul ta:los plantean la s.!_ 

guiente hipótesis; sustentan que los efectos motivacionales del cooo

cimiento de resulta:los, dependen de las metas que los sujetos establ~ 

cen en respuesta a tal conocimiento; es decir que el conocimiento de

los resulta:los illplica, que los sujetos establezcan metas basa:las en

la información que obtienen al conocer los resultadCIS de una ejecu--

ción. Por tanto, se postula que el fenómeno de establecimiento de me

tas es un factor mediatorio para lograr un cant>io de conducta (Locke-

1968). 

Respecto al estudio Johnson v White (1971), prediieron que la

auto-<ibservación de la conducta de estudio incr~taría esa conducta 

y entonces afectaría las calificaciones de los sujetos. Para este ex

perinento utilizaron 144 sujetos de un curso de introducción a la ?s.!_ 

colegía, asigna:los al azar a ca:la una de 3 condiciones: 

a) Aut~ervar su co:lducta de estudio. 
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b) lluto-chservar su cooducta de salir (carpraniso.s sociales). 

c) Gru!:JO control de no cootacto, a quienes se les dijo que ya 

no pcdrÍan participar porque va estaba cmpleto el grupo. 

Él grupo de Auto-<tiservación mejoró sus calificaciones sci:>re -

el Grupo Control; esto pareció demostrar que la técnica de registro -

puede ser un procedimiento reactivo que tiene efectos' inportantes so

bre la conducta mooi toreida. !demás el grupo que auto registró ca11>r~ 

misos sociales también ~joró sus calificaciooes. se ~o sugerir que 

la dirección de la influencia reactiva, podría ser utilizada cano ~ 

dida terapeútica, ya que también bajo esta coroición se lograron cam

bios deseables de la cooducta. 

otros autores sugieren Y. confirman los efectos reactivos del -

Auto-registro en el área de la reducción de la conducta de fumar Mah~ 

ney (1974), Me Fall (1970). 

Hay algunos otros estudios que sugieren que la dirección del -

cani:>io cooductual por efecto del auto-registro está siendo afectada -

P9I' otras variables. 

1.- Una posible variable es el reforzamiento físico del experimen

tador sotre los cantlios diferenciales en di.reocianes particul.!!. 

res (Kanfer 1970). 

2. - Un segundo factor: Las instrucciones dédas a lQS sujetos bajo 

condiciooes diferenciales de tratamiento. (M::: Fall y Hcmrnen --

1971). 

3. - Tercera variable: El juicio de valor ""'líc1 to a la clase de -
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resp..iesta que interesa modificar U<anfer, 1970). Es decir, que 

si la conducta es deseable habrá un incremento (lectura, con

versación social, etc. ) v si es una conducta indeseable, el -

efecto del autoregistro es el de decrementarla. 

4.- cuarta variable: El manento en que el auto-registro se efec

túa en relación a lo que es registrido. {Kanfer 1970). 

Entonces se ha demostrado que el auto-registro es una técnica

efectiva en la mcdificación de conducta confirmada su reactividad, a

¡:esar de la influencia de estas 4 variables. Así cabe decir que la -

caiducta de estudio se p.iede incrementar en términos del tienp> que -

un al1.111110 se dedica a esa actividid o de la cantidid de material que

él estudia (Johnsoo y White, 1971). 

En este estudio, intentaremos analizar los efectos de algunas

técnicas de enseñanza en la adquisición de repertorios conductuales, -

c:onducentes a la conducta denaninida estudio. se ha tanido en consid!_ 

ración el creciente índice de reprci>ación académica en el nivel medio 

superior, para investigar y determinar un sistema que ayude a los -

alUllllos desidaptados; tallando en cuenta el reglamento de Evaluaci6n -

iqlerante en este plantel, dome se llev6 a cabo la investigacic5n. 

tl,péndice No. 3). 

can este trabajo, pretendemos for11l.llar algunas interrogantes -

sobre la efectividid de ciertas .técnicas en la enseñanza de Hábitos

de Estudio; técnicas que pretenden ayudar a soorevivir a los alumnos-

' reprOOados en un medio escolar dorde otra alternativa no funcionaria-

de acuerdo a las normas educativas, evaluativas y administrativas de

la institución. 
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Se trabajaron con las siguientes técnicas, 

- Técnica de Conferencia. 

- Técnica de Seminario. 

- Técnica de Monitoreo. 

Esperando peder sugerir ccn datos objetivos la inplantación -

mas ventajosa, econánicanente hablando de esta técnica, en los pr6xi

mos cursos de Hábitos de Estudio que programan escuelas de estas ca

racterísticas, con la seguridad de lograr mejores respleStas académi

cas por parte de los alwmos que padecen bajo remimiento escolar, -

así cano lograr un aumento en sus calificaciones pranedio y una dian!!. 
nución en el número de materias reprobadas. 

H I P O T E S I S 

Los alunnos de bajo rendimiento escolar que uiaten a un curso 
de Hábitos de Estudio, 10grarán mejores calificaciones. 

De los alwmos que llevaron el curso de Hábitos de Estudio, 

los del Método de Monitoreo, tendrán mejorea calificacionea -

que los de Seminario: y éstos tendrán menor reprd>ación que -

los de Conferencia. 

Los alwmos que obtengan calificaciones aprobatorias en las -

cinco unidades del Curso Básico de Estudio, tencJrán un incre

mento en su evaluación curricular. 

Los alwmos reprobados obtendrán un puntuaje inferior a per<:e!!_ 

til 30 en la encuesta de Hábitos y .Actitudes hacia el estudio, 
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misma que se aplicará al final del curso, aumentando a percen

til 80. 

Los alunnos que obtengan increirento en los porcentajes de: 

a) La encuesta de Hábitos y Actitudes hacia el estudio 

b) Cinco unidades del CUrso de Hábitos de Estudio. 

e) Prueba final para el estudio. 

Después del Método de Enseñanza asignado (Conferencia, Monito

reo, Seminario), ob!lervarán nenor reprcmaci6n en los siguientes tres
períodos evaluatorios oficiales. 
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CAPI'IU.D 1.V 

ME TODO 

PROPOOI'ro: 

El propósito del estudio fue observar, qué sistema de ense-

ñanza en situacia>es extra-clase, Pl'cd.lce un llW!!jor rendimiento acadé
mico, medido a través de una encuesta, de una prueba pan el estudio, 

a.sí cano las calificacione• de nueve asignatura.s oficiala&. 

s~: 

41 alUllllos de 511 año de Bachillerato con 3 111aterias reprobajas 

durante do& períodos de evaluación oficial escolar, de sexo masculino 

entre 15 y 16 años de edad, coo un nivel sociCH3CXlnÓalico alto. 

se seleccimarm de la ai.Quiente manera: 

l. De acuerdo a las listas de reprobación de 3 salones del 111 y -

211 período de evaluacim, ae seleccionaren a tcdci& lae all9l08 

que hubieran ac:unulado 3 materias reprobaju en total. 

2. De esa lista se seleccianarCll al azar 41 altmllOS que fueron r~ 

partidos de la siguiente manera: 

al 9 alUlll'los al grupo conferencia. 

b) 8 allll!l'lo.s al grupo seminario. 

cl S alunnos al grupo mmitoreo. 

d) 10 alUlll'los al grupo cootrol. 
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ESCENARIO: 

Sala de Conferencias v cubículo de entrevistas en el Departa-

mento de Psicología de la misma escuela. 

Una Sala de Conferencias, con una pared enmedio abatible que -

la convierte en 2 salones coo cupo para 25 alU1!11os cada uno. Las si

llas se distribuyen se;iún necesida:ies del instructor. 

Das cubículos del mismo Departamento de Psicología en donde se 

encuentra tant>ién la sala anterior, que son independientes entre sí.

Dos salooes con cupo Para 50 alurrnos cada uno, utilizados en tumo -

veapertino. 

MATERIA!p: 

Se eq>learon 5 unidades de Estudio contenidas en un libro den~ 

minado "<l.tía de Estudio Efectivo"; abarcando 10 temas, siendo estos -

los siguientes: 

I) Cano a:illiniatrar el ti~. 

II) Cano mejorar la coocentracicSn. 

III) Cano mejorar la memoria. 

IV) Cano leer libre& de texto. 

V) Cano temar atll.lntes. 

VI) o.o e.crihir temas e informes. 

VII) Calk> presentar exálrenes. 

VIII) Calk> hacer infonnes orales. 

IX) Cano mejorar la motivación escolar. 

X) Cano mejorar las relaciones interpersonales. 

Para todos los grupos se iJmrimieron unas hojas conteniendo la 

Ruta Crítica del curso (fechas, técnicas, teroas, duración, etc.), así 
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cano la descripción de cada técnica de instrucción (Apéndices Na9. 4, 

5 y 6). Se abrió un expediente para c..:la alunno conteniendo los ho

rarios semanales y las gráficas de avance perscrial y grupal. Se utili 

zó una cartulina con los nart>res de los integrantes de cada grupo y -

el número de divisiones correspondientes a las unidades que integra-

ron el curso. 

RroIS'l'RO: 

El tipo de registro que se utiliz& fue el de productos perma-

nentes, d..:lo que las res?JMtas a los exámenes se JllU'caron en una ho

ja de datos que el mi.SIOO instructor llen6 y dejó en su poder. 

RESPUESI'AS: 

Se utilizaron 4 tipos de respuestas.-

l. Respuestas a los exámenes diarios de cada unidad, consideradas 

correctas o inc:orrect.as. Las preguntas • ellboraron de opción 

núl tiple ccnail!ltentes en ael~ialar marc~ c:ai una X el nú
mero de la mejor al temati va de las cinco pmibl~ que se pre

sentan en este tipo de reactivos de exanen. 

Estas preguntas ae elaboraral en base a los d>jetiV06 específi 

cos que se establecieral para c..:la tema (Apéndices del 8 al -

17). 

2. Respuesta a un cuestionario aplic..:lo al final y principio de -

curso, en el que se plWlteó en fonna glci:>al el caitenido de 

las cinco unidades anteriores que marcó el programa. 

3. Respuesta a una encuesta de Hábitos y actitudes hacia el estu

dio aplicada tant>ién al principio y final del curso. 
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4. Respuestas a los ex&menes oficiales de 9 asignaturas medidas -

en las literales: S - B - MB - NA. 

DEFINICICN DE VARIABLES 

APm:lICE No. 4 

~CA DE S!>aNARIO: 

La Técnica de Seminario se define por las siguientes caracte

rísticas: 

a) El profesor da a caiocer al grupo el pro;Jrama y caracterí~ 

ticas del curso, así cOllD la biblio;Jrafía que lo integra • 

• 
b) Se integran los alllll'IO& en un grupo de trabajo v estudian

por su cuenta el lllilterial nalbrando un responsable para c~ 

da unidcd. 

c) Se establece el horario y calendario de ex¡nsición y diSC!:!, 

sián. 

d) Se precisa la duración de las reuniones. 
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el El profesor funge como modercdor de las discusiones en el

salón de clases. 

f l La evaluación se efectúa teniendo en cuenta la califica--

ción en los exfunenes parciales y finales en forma indivi-

dual. 

APENDICE No. 5 

TECNICA DE CCM'ERENCIA: 

Se define por las siguientes características: 

al El profesor expooe oral.Joonte el cootenido de la Unidcd. 

bl El alU11110 tana los apuntes que coosidere necesarios de la

exposición. 

el El profe:;or destaca las partes más inp>rtantes del tema -

coo inflecciooes de voz. 

d) Se escribe el tema y apoyos de éste en el pizarrón. 

el El desarrollo de la Unidcd se hace en partes lógicas. 

f l El profesor sintetiza lo exp.Jesto y concluye la sesión e~ 

testando las dudas que tengan los alUlllJos acerca de lo vi_! 

to. 

60 



APD'IDICE No. 6 

TEOUCA DE MCNITOOEO: 

Esta es una técnica coo ciertas variaciooes de la tradicional

técnica de M:lnitoreo, vista en el Sistema de Instrucci6n Personaliza

da; las características que a continuación se enumeran, definirán lo

que para nuestra investigación denominamos "monitoreo". 

a) El alUJll'lo se lleva a su casa el material correspondiente a 

cada unidad, para leerlo y estudiarlo. 

b) Contesta a un examen diario en forma individual acerca del 

tema correspondiente. 

c) Aclara dudas antes de su evaluación diaria con el instruc

tor. 

d) Presenta sus hojas de autoregistro de tieripos de estudio -

extra clase, así cano el registro de sus actividades extra 

escolares. 

e) Todas las actividades relacionadas con la escuela cano pa

sar apuntes, leer, dibujar, etc., que se realizan dentro -

de la casa del ahumo, se registraron cano resp.iestas aca

déinicas. 

f) El mismo all.llll"lo anota su calificación obtenida en el car

tel del grupo. 

g) Sus sesiones de monitoreo son individuales en cubículo. 
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h) Los alumnos tienen la responsabilidad de su aprendizaje al 

seguir las instrucciones de su ruta crítica. 

i) Se llevan a cabo evaluaciones constantes del material rev,! 

sado en cada unidad del curso. 

VARIABLE DEPENDIEN'IB. - RDIDIMIEmU ACAIEMICO. 

a) Calificaciones del curso de Hábitos y Técnicas de Estudio. 

b) Calificaciones del curso oficial de 9 asignaturas. 

APENDICE No. 7 

RENDIMIENro ACADEMICO 

Este se definió en base al porcentaje de respuestas correctas

dadas ante los 5 exámenes parciales del curso de lta>itOl9 y Técnicas -

de Estudio que incluyen 10 temas en total; así cano la· calificación -

cbtenida en las 2 aplicaciones del instrumento denaninado "Prueba Fi

nal para el Estudio", de opción míltiple catpJeSta por 30 reactivos -

tana:ios de los exámenes diarios vistos en el curso. 

También se definen así, el núnero de materias oficiales repro

badas y la calificación ootenida en la Encuesta de Brown. 
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Se consideran respuestas correctas aquellas que el alumno se-

leccic:oe de 5 alternativas presentadas en la pregunta y que correspon_ 

dan al criterio establecido por el programa; por incorrectas se tc:rna

rán aquellas que discrepen del criterio y emisiones cuardo el alumno

deje sin seleccionar alguna de las posibles respuestas a la pregunta

planteada en el exairen. 

Las calificaciones obtenidas en las 9 asignaturas corresponden 

al año escolar de C\,linto de Bachillerato y se re;iistran a través del

Boletín Oficial desp.iés .de cada período de evaluación escolar. 

DISOO: 

Diseño cuasi experi.mmtal cc:o un grupo control de equivalencia 

asegurada. 

Se utilizaroo cuatro grupos de ahumes que fUeron saietidos a

las siguientes mediciones: Pre-test Post-test. 

a) Aplicación de una encuesta de Hábitos y Actitudes hacia el 

estudio. 

b) Aplicación de un examen general de conocimientos hacia el

estudio en un instrumento denaninado Prueba Final para el

Estudio. 

En estos grupos, después de haber sido aplicados lo.s ins~ 

to.s de medición, fuerc:o repartidos en las s1 ruaciones siguientes en -

forma azarosa. Uno de la.s gru¡x¡s formados se denaninó Grupo Control -

63 



y solo se siguió su estándar de reprcbación, sin ser sanetido a nilll;J.!! 

na medición ni si tu ación experwntal. 

Los grupos formados trabajaron bajo ,las siguientes situaciones: 

- Grupo bajo técnica de Enseñanza tipo conferencia. 

- Grupo bajo técnica de Enseñanza tipo Seminario. 

- Grupo bajo técnica de Enseñanza tipo Monitoreo. 

- Grupo Control. 

Descripción de este diseño Pre-test Post-test, coo un grupo -

de cootrol de equivalencia asegurada. 

PROCEDIMIENI'O: 

Al haber seleccionado a todos los alUllllos que integrañ'~te -

trabajo se les reunió en forma general, previa ubicación a los dife-

rentes grupos; en una sesioo de motivacioo en donde se les habló enf,! 
ticamente acerca de la inp:lrtancia de los Hábitos de Estudio y los ~ 

jetivos de la Institución, tant>ién se enfocaron aspectos de responsa

bilida:l personal al asistir a este curso de netcxlologia del Estudio, -

tanto para los alUllllos cano para los instructores ya que se realiza

rían algunas sesiones fuera de la jorn..:la normal de horario escolar. -

Aquí se les pidió que trajeran para la próxima sesión, su registro de 

reprobación de acuerdo al boletín de calificaciones oficiales que da

la escuela a cada alUllllo; hasta la fecha reportaron 2 periodos de Ev,! 

luación de 6 que constituyen el ciclo escolar. (Apéndice No. 3) 

En la siguiente sesión, se reunieron a todos juntos otra vez y-
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se les aplicaroo una serie de evaluaciooes que se especifican en el -

apartido de: Mediciooes de Pre-test y posteriormente se les reunió P!. 

ra explicarles la ubicación, denoori.nación y método de trabajo de ceda 

grupo al que fueroo asignados aleatoriamente. A los alumnos que inte-. 

graroo el grupo "Control" se les dijo que nuevaroonte se les llamaría

ª otro curso que estuvieran atentos cuando esto sucediera, mientras -

sólo se les tcm:S su registro de reprcbación. 

Los demás alUlll'l06 integraroo los grupos cano ya dijimos de: 

Conferencia, Seminario y Monitoreo. 

Estos tres grupos e>cperi~ntales recibieron en forma sinultá-

nea la instrucción; es decir, el Grupo Conferencia y el Grupo Semina

rio durante los mismos días y a la misma hora (horario vespertino) se 

reunieron en el salón de clases con su respectivo instructor recibif!!l 

do la enseñanza a ceda unidad de la guía de estudios que integraba 2-

temaS diarios coo su evaluaciái corres¡xnliente. Se pasó lista, se -

recogió en el caso del Grupo Seminario su síntesis de la lectura co-

rrespoodiente a la sesiái. En el caso del Grupo Cooferencia, no se -

exigió en forma escrita su lectura, solo se cuestionó si leyeron o no. 

Cabe decir que cada instructor recibió entrenamiento en cada -

una de estas técnicas en dos cursos anteriores. 

Durante los mismoo dias pero ahora en horario matutino, los -

dos instructores atendieroo al grupo de Honitoreo que recibió la ins

trucción en forma individual, ceda instructor tuvo a su cargo cuatro

alumnos que recibió, uno en cada hora enpezando a las 9.00 a.m. hasta 

las 13.00 hrs., en cubículos separados dejando una hora "libre" para

aquel alU1Tno que no pudiera asistir en su horario predeterminado. 

65 



El instructor en este grupo de Honitoreo observ6 que el ahllmo 

hubiera registrado en una hoja de gráficas, el tierrpo invertido en -

resp.iestas académicas (hacer tareas, pasar apuntes, estudiar, ordenar 

materiales, sacar fichas, etc.); así corno la cantidad de ~inas leí

das, preguntando si hubo dudas en la coo¡>rensión del material a eva-

luar y procedieooo a su aclaración o canentarios, antes de enpezar la 

evaluación del día (examen de 6 reactivos de opción núltiple). En ~ 

ta técnica el instructor no expone el contenido, s:in¡)lemente checa ª.!! 

to-registros (hoja de gráficas), aclara dudas y pasa a la realización 

del examen de conocimientos respectivo a la unidad temática corresJ;Xl!!. 

diente. 

Las situaciones experimentales tuvieroo una duración de dos ~ 

ras diarias durante cinco dÍas caisecutivoa, abarcando 2 temas por -

día haciendo un total de 5 sesiones y 10 temas. Al finalizar el cur

so el sexto día, se hizo una evaluaciál general del cootenido, con -

una prueba final para el estudio (apéndice No. 7), se recogi6 el hor!. 

rio de ac:ti vidades académicas realizadas durante la semana que duró -

el curso y se pidió el registro de actividades diarias de una semana

posterior al curso. 

MEDICIOO DE PRE-TEST:= 

Aplicación a los tres gnJpos de la Encuesta de Hábitos y Acti

tudes hacia el estudio. 

Aplicación de la "prueba final para el estudio", también a los 

t:es grupos • 

Recolección del horario de actividades académicas extra escol!. 
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res diarias de una semana anterior al curso. 

Recolección del registro de calificaciones del primero y SetJU!!. 

do período de evaluación escolar de 9 materias curriculares. 

Registro de reprobación de un grupo control. 

II APLicAcIOO DE LA TEO>JICA (O TEST): 

al Cooferencia - Evaluación diaria de la unidad. 

b) Seminario - Evaluación diaria de la unidad y Síntesis es
crita de la misma. 

c) Monitoreo - Evaluación diaria, así cano el chequeo de aut;2 

registros de tieqx> de estudio y páginas leídas. 

d) Auto-registro de actividades diarias, extra escolares du

rante esta semana por los tres grupos. 

Ill MEDICI<l" DE POST - TEST: 

Aplicación a los tres grupos de la Encuesta de Hábitos y Jlcti 
tudes hacia el estudio por segunda vez. 

Segunda aplicación de la prueba fina::. para el estudio a los -

tres gn:pos, bajo cada técnica, 
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Recolecdón del horario de actividades diarias extra escolares 

de la semana que duró el curso y de la siguiente semana. 

Recolección de calificaciones del tercer, cuarto y quinto pe-

ríodo de evaluación escolar según el boletín oficial. 

Recolección de reprobación del tercer, cuarto y quinto período 

del grupo control. 
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CAPI'IULO V 

ANALISIS DE LOO RESULTAOOS 

según observamos la gráfica # 1, acerca de la variable: califi 

caciones obtenidas en las cinco unidades temáticas del curso, de las

tres distintas técnicas utilizadas, en la Enseñanza de Hábitos de Es

tudio, podemo.s decir, que las diferencias entre el grupo Monitoreo y

Conferencia son mínimas ya que el primero registra una media aritméti 

ca de 21.l y el segundo de 20.2 (equivalentes a un intervalo de B), -

Seminario cbtiene 17.2 lo cual nos hace pensar que los contenidos de

aprendizaje del mismo curso se lo;¡raron según los oojetivos propues-

tos, sin enbargo, la hipótesis en relación a esta variable no se con

firma ya que se había prcpiesto que el grupo de Monitoreo cbtendría -

rrejores calificaciones, siguiendo el de Seminario y al últ:i!oo el de -

Conferencia. 

De acuerdo al análisis de varianza realizado de esta variable, 

cbservamos que esta hipótesis resultó nula; (prueba de F.O. 1066) no

significativa. Analizando los resultados de ésta, perlemos cbservar -

los mismos hallazgos, indicando que las diferencias en el tratamiento 

estadístico de los tres grupas en relación a esta variable, no &al -

significativos, es decir, que a niveles estadísticos más exactos, no

se perciben diferencias en cuanto al aprendizaje de los conceptos, -

principios y reglas que ayudan a la fomación de Hábitos coroucentes

al estudio en relación a una técnica específica de Enseñanza. 

Las técnicas de enseñanza manejada.s er, este trabajo, evaluadas 

a través de un exa7en diario de cooocimíentOIS, nos indican que no es-
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factor primordial en la ~isición de repertorios conductuales cxmd~ 

centes al manejo constante de los materiales extra escolares, una t~ 

nica especial de enseñanza, ya que por lo menos en el análisis de me

dias ariwticas grupales no se encuentran diferencia.s significativa.s. 

Obtuvimos que la técnica de Monitoreo arrojó en pranedio una -

calificación entre B y MB (se manejaron los siguientes intervalos de

NA, S, B y MBl, la técnica de Conferencia tcvnbién informa una califi

cación entre B y MB; enseguida la técnica de Seminario, arroja una c~ 

lificación entre s y B, con escasos 3 p.mtos de diferencia con el de

Conferencia, apoyando entonces lo dicho al principio (cuadro 1). 

En el análisis de la variable "prueba final para el Estudio",

constituída por 30 reactivos (que se integran de la Evaluación diaria 

del curso), aplicándola tarrhién antes y después, pcxiemoS concluir lo

siguiente¡ de acuerdo al cuadro núirero 3, el análisis de varianza re~ 

liza::lo informa que no se encuentrai:, niveles de significancia entre -

las tres métcrlos estudiadoo. Esto quiere decir que la enseñanza de -

cootenidos relaciona::los al mejor manejo de las materiales extra esco

lares; <rlministración a::lecuada del tierrpo, técnica.s para redactar in

fonnes, tanar apuntes, preparar exámenes, etc., no es ÍJl1)0rtante des

de el punto de vista del rendimiento académico, ya que según este an,! 

lisis, los resultados obtenidos antes y después del curso i.Jlt>artido -

bajo estos tres métodos no es significativo. Esto nos hace pensar -

que los alumnas rep:rOOados antes de tanar el curso, poseían ya los c~ 

nocimientos empíricas necesarios para enfrentarse a su problema de r~ 

probación. Ya que ar, tes de iniciar "el tratamiento"; corno tredida de

control, se les ap:icó dicho ins~nto co.~ten1endo 30 reactivos de

información ter:,á::.1ca a la guía del estudiante. Después del curso o -

"tratarruento", se les aplicó el mismo instrJ.':lento, esperando obtener

mejores resul t.a:fos significativos, ya q..ie se s-..2¡xine: q.Je un alWTno que 
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padece desinterés y reprcbación escolar, es un ahumo que no conoce -

el manejo adecuado de técnica.s y rrétodos de estudio, que le permitan

un mejor aprovechamiento, rootivación y acercamiento a los objetivos -

académicos. Entonces tales resultados del cuooro 3· (análisis de las

medias grupales en la "prueba final par~ el Estooio", nos indican re

petimos, que no es suficiente, aunque si necesaria, encontrar una tés, 

nica de enseñanza que i11p.1lse a los alumnos reprcbados a sobrevivir -

en estos escenarios académicos, que el allllra1o ya percibe hostiles, s.!, 

no que se hace necesario buscar otros elementos de análisis para tal

explicación, pues el enseñarle bajo una técnica de enseñanza específ_!. 

ca, la manera de enfrentarse a la reprcbación, no garantiza que di--

chos alumnos la ~an en práctica. 

Podemos observar a pesar de estos resultados, que existen dif! 

rendas aunque sean llllY pequeñas (gráfica # 2) en el manejo de esta -

"prueba final para el estudio" en el 9rupo de Conferencia y el de Mo

nitoreo en relación al de Seminario en el post test según los result!!, 

dos obtenidos: 15.4 (Cooferencia) y 17 (Monitoreol respectivamente, -

evaluacioo correspondiente a la sesión de pre test de antias técnicas, 

viéndose éste ligeramente aunentado en 22.4 y 21.2 respectivallellte, -

en la sesión de post test. Lo que indica, si trataramos de averiguar 

cuál de éstos dos ofrece mayor aprendizaje, se diría que la de Confe

rencia, aspecto que nulifica nuevamente nuestras hipótesis prop.iestas 

por lo dicho al principio. 

Para cerrar este análisis, el Grupo Seminario entonces no es -

reccm:!ndable en la enseñanza de estos temas; pues el p.mtaje cbtenido 

por este grupo es basta'lte inferior (pre test: 16 - post test: 18), -

en tal variable indica'"ldo (gráfica 2), que un alurrno que está desint~ 

res:ido hacia el estudio, es difícil que bajo esta técnica se scbreJ?O!!. 

ga o :-esponsab1lice, ¡l'.Jes en esta técnica; se le pide rr.as acti vidocl -
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que en las otras, recordetOOS que debe traer a cada sesión, un resúmen 

crítico de los temas que se van a discutir; o sea, que debe de "pres

tar atención" (como en el de Conferencia), debe estudiar previarrente

el material (corno en el de Moni toreo); debe presentar un resúmen que

además de discutirlo, analizarlo, criticarlo no solo en fonna escrita 

sino también verbal ante el grupo, ofrece mas responsabilidad, activ!_ 

dad y espontaneidad de parte de un alumno que es considerado pasivo y 

con atraso escolar. 

Pero curiosamente en este grupo de Seminario, observamos que -

fUé el grupo que obtuvo menas materias reprobadas (Gráfica 3) , ¡:A.les -

se reportan solo 12 materias, en cant>io en Conferencia arrojan 14 ma

terias reprobadas; y en !ali toreo 23, S en el de Control. Esto nos -

indicaría que estos alU1111os "pasivos y atrasados" estudiaren sua ma~ 

rias oficiales con mejores resultados que los otros dos grupos, pare

ciera cano si el efecto de las discusicnes y análisis de los temas -

del curso en Seminario se manifestara a largo plazo pero con más ef~ 
tividad, pues estos resulta:ios d:>tenidos son de la e-valuación oficial 

(c:Otenida de lo.s infonnes de la Dirección de la escuela) de todas las 

materias que cursaron en este año lectivo. Tal parecería que los -

alwmos que estuvieron bajo esta técnica hubieran "puesto en marcha"

º incorpora:io a su técnica de estudio los conceptos vistas en "el tr.!!_ 
tami~to", o podría pensarse tMbién que hicieron un 111ejor análisis y 

reflexión de su situaci6n escolar motivándose más a estudiar. Aspec

to que no se observa en el grupo de Monitoreo, pues arroja 23 mate--

rias reprobadas al final del año y 14 en Grupo de Conferencia, anulé!!!. 

do t~ién nuestras hipótesis propuestas al principio de este trabajo. 

En el cucrlro 5, pcx3emos observar el resul ta:io del análisis de

Variar.za obtenido en la ccq:iaración de los dos perícdo.s de reproba--

ción 1:ie los tres grupos) (antes del tratamiento), contra los tres ~ 
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rícx'los ~e siguieron a tal tratamiento, también en el aspecto de Re-

probación. cano vemos tales análisis indican que no es significativa 

la prueba F obtenida en tal trabajo estadístico. 

Estos resultados sugieren la idea de que estas tres técnicas -

manejadas, no soo recanendables para disminuir el problema de repr~ 

ción en general, pues ninguna ofreció aumento de rendimiento académi

co, por lo menos, no cano única medida de corrección. Esto es neces!!. 

ria enfatizarlo pues se tanaroo a los sujetas en el tercer período de 

evaluación, es decir, a la mitad del año escolar, con un repertorio -

grande de materias reprobadas acumuladas en 106 dos períodos anterio

res, CClfl un "carganento" de estigmatización de alwmas atrasados, de!! 

motivados, rele;¡ados y candidatos a desertores, tal parece que el h!!. 

ber asistido al curso de Hábitos de Estudio, hubiera sido el golpe de 

remate a su si tuacic5n social, emocional y escolar pues verbal izaban -

durante las sesiones que se sentían "rechazadas, desplazados y trata

dos cano lo peor del allllll'lado". 

Estas ac:ti tudes de las alwmos participantes se ven grandemen

te mcxilficados en los resultados de la Encuesta de Hábitos y Actitu-

des hacia el estudio aplicada t;int,ién antes y después (cuadro 6). 

Aquí podemos ctiservar en forma glOOal cano en todas las escalas se -

ven, aumento& de puntuación indicando que los alUllllos reprd>adas, des

pués de asistir a la enseñanza de un temario de Hábitos de Estudio, -

mcx'lifica considerablemente su actitud, demostrando por lo menos una -

"tana de conciencia", un concx:irniento, convicción y motivación adecu!!_ 

da para acercarse con más éxito a sus materiales extra escolares, a -

la Evitacioo del Retraso, un cambio en la aprOOac:ión del profesor y -

mejor aceptación de la educacic5n. En general se observa en el post -

test u::a r.ieJo: orientación hacia el Estudio, a nivel de actitudes. 
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Se analiza en base a estos resultados que no es suficiente un

conocimiento de cómo, porqué y para qué debe estudiar el alUJmo, no -

basta que modifique su actitud a través del curso, pues hemos observ~ 

do que tenían antes de empezar el método, una imagen bastante desfav~ 

rable de lo.s método.s de trabajo y los Hábitos de Estudio, así cano de 

sus intereses hacia el estudio. Estas ~esiones son carrbiadas des

pués del método de instrucción, pero nuevamente no se manifiestan cam 

bios operacionales en lo que estos ahumes necesitan para sobrevivir, 

p..¡es sus calificaciones siguen siendo de N.A. (No Acredi t:a:ia) . 

En análisis intra;¡rupos de la misma encuesta podemos ver que -

el método de Conferencia lcqró mejores puntajes, enseguida el de Mali 
toreo y por último el de Seminario, aspecto que llama nuestra aten-

ción por su correlación con la variable "calificación curricular", en 

lo que hemos visto que Seminario obtiene menos reprobación. P\rliera

inferirse que para los alUITflos, esto.s temas de Orientación hacia el -

estudio no bastan i>ara salir del bache de la reprobación; se necesi

ta el querer hacerlo verdaderanente, pues cano hemos visto, Conferen

cia alcanza percentiles en la encuesta arriba de 83 y su nivel de re

probación es alto (15.9"...; de materias reprd:>adas). Joblitoreo alcanza

percentiles alrededor de 70 y su nivel de reprobación es el más alto

(23% de materias reprobadas): en cant.>io Seminario informa percentil

en la encuesta alrededor de 65 y su nivel de reprobación es más bajo

(13. 6%) , el grupo de Seguimiento o control arroja un total de 8. 8% de 

reprobación; cano podemo.s ver estos alunnos que no asistieron a nin-

gJn métcrlo, por sí solos superan su problema académico y aparecen con 

rne;o::-es resultados. P'.Jdiera pensarse entonces que de nada sirve que

rer ayudar a estos alur..::os reprobados a tra·:és de cursos de Técnicas

de Estudio, P'Jes por sí solos p..¡eden "salvarse". Esto sería totalme!!. 

te válido si el grupo Control no hubiera sufrido la reducción del n:'.i

mero de sujetos, p..¡es desertaron o se die::-o~ de baja seis alUJT11o.s que 

74 



integraban con los cuatro restantes el Grupo Control, esto infonna s2 

lamente que no pueden generalizarse estos informes pues el grupo de -

Seguimiento no apoya tales discusiones (gráfica 3). 

Hemos visto entonces, que no se observaron incremento.s en el -

aprovechamiento académico después de un curso de Instrucciones soore

Hábitos de Estudio medido.s a través del instrumento llamado Califica

ción, lo que hace necesario elaborar nuevo.s enfoques, y más objetivo.s 

acerca del problema de reprobaci6n revistiendo éste, un cariz social

emocional y escolar de difícil acceso. 
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CUA ORO 1 

MEDIA ARITMETICA DE LAS UNIOA~S TEMATICAS 

MONITOREO CONFERENCIA SEMINARIO 

21.1 20.2 17 .25 

CUADltO 1 

ANALISIS DE VARIANZA DE CALIFICACION 
DE 5 lt410AOES TEMATICAS DEL 
CURSO DE HABIT~ IE ESTUDIO 

RENTE DE GRADOS DE SUMA DE CUADRADO 
VARIACION LIBERTAD CUADRADOS ~DIO 

TRATAMIENTO 4 2.798 0.427 

ERROR 4 1.631 4.002 

TOTAL s 4. 429 4.429 

9 

•.l. - llO SIHlffCATIVO 

PRUEBA 
DE F 

O. 1066 NS. 



CUADRO! 

t.EDIAS GRUPAllS EN lA PRlE8A F 1 NAL PARA El 
ESTUDIO 

TECNICA PRE TEST POSTEST 

CONFERENCIA 15.4 22.4 

SEMINARIO 16.8 18 

MONITOREO 17 21.2 

CUADRO 4 

ANAUSIS DE VARIANZA DE 3 METOOOS DE 
ENSEÑANZA EN LA ADOUISICION DE 

HABITOS DE ESTUD 10 
(PRUEBA FINAL PARA EL ESTUDIO) 

FUENTE DE GRADOS DE SUMA DE · CUADRADO 
VARIACION LIBERTAD CUADRADOS MEDIO 

TRATAMIENTO 3 0.09 0.03 

ERROR 22 3.15 0.12 

TOTAL 25 3.24 

l. S.- H Sl&NIFICA TIVO 

PRUEBA 
DE F 

0.25 N.S. 



CUADllOll 

ANALISIS DE VARIANZA DE COMPARACION DE 2 PERIODOS 

DE REPROBACION VS 3 PERODOS DE REPROBACION . 

fl.IENTE DE GRADOS DE SUMA DE CUADRADO PAi.DA 
VARIACION LIBERTAD CUADRADO at:DIO DE F 

TRATAMIEN10 4 0.258 0.190 0.447 N.S. 

ERROR 30 0.357 0.425 

TOTAL 35 0.615 

l. S.- 10 st&llFICATIYO 
CUAORO 5 

ANAUS DE VARIANZA DE 3 METOOOS IE ENSEÑANZA 

EN LA ADOUISICION DE HABITOS DE ESTUDIO DE LA CALIFJCACION CtJllQUR 

FUENTES DE GRADOS DE SUMA DE OJAORAOO PllOA 
VARIACION LIBERTAD CUADRADOS MEDIO DE F 

TRATAMIENTO 2 1.542 1.2405 1.1881 N.S. 

ERROR 30 1.079 1.0231 

TOTAL 31 . 2.621 
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CUADRO 1 

DE LAS X DE LA ENCUESTA: PRE TEST- POSTEST 

i ER M.T. H.E. A.M. A.E. A.Es O.E. 

PRE TEST 24.5 36.5 29.1 29.6 38.3 29.5 28. 4 
POSTEST 91. 5 91 93.4 83.6 35. 7 88.2 93. 7 CONFERENCIA 

PRETEST 34.7 36.2 35.7 JO 22.6 24.3 28.7 SEMINARIO 
POSTEST 66 60.3 fl>.8 11.7 592 ,7,3 69.3 

PRETEST 28.8 34.1 30 31.2 28.8 29.1 . 23.7 
NONITOREO 

POS TEST 75.2 76.7 77.7 68.1 65.6 69.3 TT.2 



CCNCLUSICH:S 

Se c:hserva al final de este trabajo que las HipÓtesis plantea

das resultaron nulas, dado que ningún grupo mo.stró significancia est!_ 

dística en las variables nedidas, esto es, como factor determinante -

en el auirento del rend:iJlliento académico medido a través de la califi

cación curricular. 

Podemos observar que no se establecen éorrel aciones de ningún

tipo en las variables trabajadas, induciendo esto a decir que es poco 

probable de legrar, que los alunnos reprobados, de bajo ren::iimiento -

académico, logren adquirir técnicas y hábitos de estudio, a través de 

una técnica específica de enseñéK'!za. 

Es por esto que las escuelas pierden su tienpo y presu¡xJesto -

en "atender" de esta forma a sus alUJ111os desinteresados pues se hac:e

necesario para resolver tal prooluna, más investigación pero con enf,2 

ques nultidisciplinarios. 

La visión que se ha tenido sien¡>re para investigar s00re el há 

bito de estudio, ha perdido de vista factores tan inportantes cano -

los socioeconánicos, de autanoti vación, de conocimiento de los oojet.! 

vos y resulta:ios, de reconocinúento de un 5er autodevaluado pero pen

sante y digno de tanarse en cuenta, lo que se ha hecho es estudiar 

una res?JeSta a tal situación desde un enfoque de arreglo y moclifica

ción de cootigencias ani>ientales, de innovaciooes en la capacitación

del prOfesor<rlo, de ~lantación de cursos y técnicas de cómo estu--

diar, de talleres de psicoterapia y el estudio, etc.; pero han sido -

esfuerzos aisl¡¡jos que ninguno por sí solo puede dar soluciones efec

tivas al atraso académico. Pues se hace necesario replantear el pro

blema con nuevos enfoques. 
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El desinterés y fracaso de los alunnos traducido a reprobación 

es un prcblema masivo, y de resolución mul ti variada que no es posible 

atender a través de la .adquisición, solamente de hábitos de estudio. 

Hemos observado a través de este trabajo, que aunque el alumno 

manifieste una actitud positiva frente al estudio (resultados obteni

dos en las encuestas) aunque deiruestre conocer las conductas prescri

tas para el estudio efectivo (resultados obtenidos en la evaluación -

diaria en el curso y en la prueba final para el estudio pre-test 

post-test), aunque conozca las influencias de un autoregistro de con

ductas de estudio y actividérles sociales, aunque crea que tiene los -

mejores maestros, con una política institucional moderna y adecuada,

si él no quiere estudiar a pesar de los mejores métoda.s y prOfesores

no lo hará. En_seguida anoto una serie de conclusiones a tal situa

ción que a mi parecer p..ieden arrojar inquietudes y nuevos enfoques a

quien esté interesado en el prci>lema de la reprobación, deserción, b.2_ 

jo rendimiento académico y técnicas para mejorar el estudio en los -

alUll'flos reprcbados. 

Es nuy irrportante enseñar hábitos eficientes para el estudio -

en cualquier sistema escolar pero necesarias en un sistema élC,! 

démico como el actual en el que los objetivos de la evaluación 

se registran y exigen informaciones obtenidas a través de téc
nicas mem:>rísticas. 

Estos hábitos de estudio deben planearse en los sistemas curri_ 

culares de las escJelas, y deben ser utilizadas con to::las las

potencialidades que ofrecen los medios de ccm.micación para e.!2. 

riquecer no solo la actividad del profesor sino la del alumno; 

informCIJ'ldo, y conociendo las características de un estudio -

efectivo, en una primera etapa y posteriormente in1'lanta.'Jdo ~ 
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lleres, ~narios o cursos en doode se puedan vivenciar y di!!, 

cutir tales experiencias de aprendizaje. 

También a través de la coparticipación del alumno en la plane.e_ 

ción de las estrategias de aprendizaje, se le dará y aceptará

ª éste una mayor responsabilidad en su aprovechamiento ac~ 

co, deslindando al profesor de tcxlo el ccxnprcrniso que sienpre

se le ha asignado en la enseñanza, de esta manera se lograrán

alunnos más maduros, y partícipes de sus resul tado.s y del pro

ceso de aprendizaje. 

Para esto, se hace necesario más investigación acerca de los 

procesos de autanotivación, específicamente para desarrollar -

habilidades académicas, pues para un estudio efectivo se re--

quieren destrezas cognoscitivas Cellt'lejas y estos procesos ~ 

dfln ayudar en nucho a una mejor asimilación. 

Investigaciooes en doode se tanen en cuenta la opinión real de 

los alunnos a quien se dirigen estos cursos, pero no como cur

sos correctivos cano sienpre se ha hecho, sino cano taller o -

seminario, curso o como se le quiera llamar, pero con tenden

cias preventivas. 

Para tales investigaciooes debe el psicóla;¡o educativo, tener

en cuenta dicha metcxlología, en la que se pretenda descubrir -

en sus primeras instancias la nat...:raleza de aquellos aspectos

del proceso de aprendizaje que afectan en el alUT1110 la adquis.!_ 

ción y sobre tooo la retención, el a"lálisis, la integración y

aplicación de los materiales estLrlH:O~s. 

La moti\'ación, juega un papel muy inq:>ortante en la adquisición 
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de hábitos y técnicas de estudio haciendo entonces que se b.ls

que en estos cursos apoya'.los en los procesos motivacionales, -

un canbio permanente en la conducta de estudio del alU1TV10, l:u! 
cando desarrollar mentes críticas cuestionadoras de su reali-

dad y no si.rrples aceptadores de la información que un represe!)_ 

tante del Sistema Político Ideoléqico les diga como verda'.l. 

Es necesario saber que el proolema de la idquisición de hábi-

tos de estudio debe atenderse desde un enfoque más anplio y g~ 

neral como es la relación maestro-material-alUITl'lo y no tan un.!_ 

lateral como se hace, en donde cuenta solamente un polo del 

proceso; el alunno y su fracaso. 

Los maestros y autoridades educativas deben coocientizarse -

acerca de la irrportancia que representan los H. de estudio y -

programarlos caoo una materia curricular más, en doode la ool.!_ 

gación de aprender más efectiv..oonte a través de técnicas es~ 

cíficas, no se dé cano un curso correctivo a cargo exclusiva

mente de la unidad de Psicolcgía y el alurmo, sino que sea v~ 

to cano una medida preventiva y formativa en la que se involu

cre, relaciooe, integre y apliquen los diferentes conocimien-

tos que va idquiriendo el alUlll'lo ccn una plataforma más analí

tica que técnica memorística. 

Es decir, la escuela debe asumir la responsabilida'.l constante

de dirigir la enseñanza y el aprendizaje, a través de la veri

ficación del legro de los objetivos pliSlteados en la materia -

de '.íécnicas para un Estudio Efectivo, o ccxno se le denanine en 

las escuelas. Porque generalirente la escuela cbserva su alean 

ce de los oojetivos planteados a través de la faraosa califica

ción, sin saber que ésta p.iede estar influida por un sin núme-
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ro de factores hasta cierto punto ajenos al alumno. A la ins

titución educativa no le importan las dificulta:ies de estos -

alumnos para alcanzar tales cbjetivos, pues ésta marca su prQ-

9rama y da por hecho que este proceso educativo se da y no se-

pregunta c6mo; no illporta la personalida:i que el profesor ten

ga si está o no preparido, o si sabe o no inpartir bien su Cl,! 

se, si utiliza recursos didácticos o no etc. basta saber que -

se lleva una moderna y acertida dirección y no es preocupación 

saber cáno un alU11110 se enfrenta a ca:ia nueva experiencia de -

aprendizaje,coo qué habilida:ies cuenta, qué repertorios condu~ 

tuales conoce o maneja dirigidos al estudio, pero eso sí, exi

gen; éxito y desarrollo escolar. 

La motivación y los hábitos de estudio entooces, requieren pa

ra ser efectivos, trabajar dentro de un contexto más general -

coo otras disciplinas, en dende se enfoque este problema de r~ 

prcbación como una reacción colectiva frente a las particular!. 

da:ies de una escuela, así tarrbién se analizará cáno el efecto

negativo de los modelos prop.¡estos por la socieda:i (modelos -

que los maestros y los padres refuerzan directairente) pro::iucen 

al final de la c<dena el desinterés de los alUJfl'los que se tra

duce en materias reprobadas. 
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DISCUSictIBS 

El proolerna de la reprobación o del bajo nivel acadénúco enci~ 

rra una solución de núlt;iples enfoques, ya--que su origen tanbién obe

dece a causas tan variadas que van desde un enfoque pedagógico, hasta 

una responsabilidad social-política de nuestro sistema escolar. 

El proolerna existe y es serio en verdad si hechamos un vistazo 

a las estadísticas de reprobación y deserción existentes solarrente en 

el D.F. 

A través de esta investigación he podido ca11>render que este -

proolema, enfrentcr:)o por medio del descubrimiento de una mejor técni

ca de estudio por sí sola, para estos alU1111os que padecen bajo rendi

llliento acadénúco, es una visión si.rrplista y de pocos alcances para -

una solución efectiva. 

Parece ser que el proolema de la reprcbación visto desde un -

marco de técnicas de enseñanza hacia el estudio, que permitan la ad

quisición de repertorios conductuales tan carplejos de resple.Stas co

ro las que exige el estudio es una forma rígida y estrecha de anali-

zar la solución. 

Creo que el problema del bajo rendimiento académico, visto a -

través de un enfoque p.sicopedagógico no es suficiente, p.ies se puede

pensar sin duda que las condiciones económicas y sociológicas juegan

un papel, nada despreciable en la existencia coocreta, aún material -

del escolar, condiciones como, responsabilidades sociales; de tienpo

libre, atención a lo.s asuntos familiares, posibilidad de cooprar li

bros y materiales, etc, no nos explican todavía juntas las des1~~ald!!_ 
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des en el éxito académico, aún tanando las condiciones culturales de

vida similares. 

El fracaso escolar igual que el desinterés, no p.¡eden reducir

se a un rasgo psicológico individual, o a un desarrollo de hábitos de 

estudio como alternativa, si no se analizan y se entienden como una -

reacción colectiva frente a las particularidades de la escuela. 

Una escuela que ni es absolutamente dependiente ni tiene una -

autonomía real, pero que sirve con sus métodos anticuados de enseñan

za a llenar al11'liasrente los <i:>jetivos políticos, económicos, sociales 

e ideológicos de un sistema que la utiliza como instnimento de blo--

queo y control. La escuela gracias a su autonanía relativa, transcu

rre precisamente de servicios específicos, a la reproducción de situ_! 

cienes sociales existentes. Pero la actual situación escolar, no es

el resultado de un fatalismo sociológico con el cual chocarán irrE!llE

diablemente todas las acciones psicoeducativas sino que la investiga

ción en esta línea debe estar a la orden del día, b.Jscando la forma -

de instrumentar a los estudiantes hacia la problematización e indaga

ción de su realidcd académica y sociopolítica. Es decir buscar la -

transformación de estudiantes receptores pasivos a coautores de las -

resultados, en una forma dinámica, funcional y crítica logrando que -

utilicen, que se hagan cargo de sus potencialidooes como seres huma

nos. Es decir que hay que energetizar o dinamizar cano dice Piaget,

las capacidades de los estudiantes, tanto como la de los profesores -

o cuerpo docente, modificándose así la organización y administracioo

de la enseña<:za, tanto cooio lo.s objetivos que desea alcanzar. 

con un enf~e de esta naturaleza sí puede hablarse de Técni

cas y Hábitos de Estudio, pJes el desinterés que manifestaron los jó

venes respecto de la escuela y la er.se:',anza que ésta transmite, est!!_ 
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ría enfocado hacia la comprensión de este fracaso escolar, con vistas 

a estudiar la motivación para aprender, los oojetivos y los modelos -

que la sociedad inpone (y que los paires y maestros refuerzan, actu~ 

do directamente sobre los alumnos). llsÍ entendemos cómo esta falta -

de hábitos de estudio, puede deberse no solanente a la ausencia de -

técnicas de estudio, sino a la falta de ~tivación, como efecto nega

tivo de los modelos sociales prop.iestos e incluso como una reacción -

frente a la falta de enlace explícito entre estos rncrlelos y los cont~ 

nidos del aprendizaje escolar. 

Por lo tanto creo que sí se puEde seguir investigando sobre H! 
bi tos de Estudio con carcí:::ter preferente, pero con un enfoque diferen_ 

te a caoo se ha venido haciendo ¡:ues aunque se haya trabajado experi

mentalmente cada una de estas fallas para estudiar, desde su cdquisi

ción hasta su mantenimiento, no han intentado acercarse a los análi

sis y cuestionamientos de la realidad escolar, mas bien se han enca

minado a la hlsqueda e in{llantación de repertorios conductuales que -

le permitan permanecer en el sistema educativo a los alUJ11'los que ~ 

cen desinterés accdémico, sin perseguir una cOl!'prensión del proolerna

una visión más anplia que les permita saber más acerca del porqué un

estudiante que reprueba no ?Jede sobrevivir en un ambiente que perci

be punitivo y hostil. 

Este al\111'110 que reprueba es cierto que carece de habilidades -

que le in,üden la formación de acti t:OOes crí tica.s frente a una educa

ción escolarizada que arrastra entre sus deficiencias más importantes 

precisamente la deserción y reprooación. 

Vivimos un ti~ en el cual el aprendizaje enciclopedístico -

aunq..ie no sea procedente, está a la orden ciel día en la.s es.::uelas, y

a pesar de que para la reprcbac1ón no son los cursos de Técnicas de -
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Estudio la panacea, si estos se planean y llevan a cabo con los enfo

ques que ya se irencionaron, pueden si no resol ver por si sólos el pr.9. 

blema, ayudar a que los estudiantes de baJO nivel acad.fffilco, sobrevi

\'an en las escuelas, en donde .otras alternativas no serían posibles -

de alcanzar a corto plazo y sin intervención de un equipo de profesi.9. 

nales de diferentes áreas que estuvieran interesados en la problemát.!_ 

ca de la educación 

Sabemos que para que un estudiante desarrolle habilidades y -

ponga en práctica destrezas y operaciones intelectuales y cc:qnosciti

vas, necesita satisfacer los requerimientos de las actividades invol!:!_ 

eradas en el estudio y en el aprendizaje que le permitan analizar su

realidad con un enfoque más dinámico. Y como hemos visto sería de -

gran utilidad una técnica o ~todo de enseñanza en la a:iquisición de

estos repertorios conducentes a este tipo de estudio ágil, crítfr:i y

activo que nos arrojará resultados positivos, acerca de esta partiC!:!_ 

lar destreza a través de la cual los alumnos alcanzarán los oojetivos 

que se plantea cada asignatura, enfrentándose a los mismos contenidos 

pero en fonna más activa, permitiéndole un aprendizaje escolar más 
efectivo y una nejor preparación para su formación profesional. 

Esta nueva manera de estudiar, estará de cualquier manera, 

afectada por un sistema motivacional, por la asignación de tareas y -

~li.miento de éstas, el tipo y frecuencia de los "exámenes, los cri

terios de evaluación y la fol1!la de interacción dlil alumno con sus prg_ 

fesores y compañeros. Pero aquí el e.studia;1te habrá aprendido a des.2_ 

rrol:ar una mente crítica que le permitirá verifica: y ne aceptar 

cuá.-:•_o se le dice, aprenderá a obte:-ier resul t.ados por sí rr.i.sr.r::is en 

parte por su actividad espontánea en parte gra-::ias al material qJe 

los profesores ofrezc~,. lc:qrar,jc una sis~ematización de s~ conducta

de est.xho desde los primeros n1veles, asegurando un po::-ce:;';:aJe mayor 



de calificaciones exitosas, con un buen grado de autosatisfacción por 

parte de los alumnos, al realizar las conductas prescritas como estu

dio. 



APENDICE No. 3 

REGLAMEm'O OFICIAL DE EVALU!\CI~ 

En esta institución docente, donde se llevó a cabo tal invest!_ 

gación, se cuenta con un Reglamento Oficial de Evaluación escolar con 

las siguientes características: 

I. ~ GENERALES 

Art, 11.l La evaluación es el proceso cootínuo mediante el cual 

el profesor dispone de elementos cX>jetivas para apre

ciar les cambios cooductuales en la persooa del alum

no, de acuerdo con 105 cX>jetivos de cada asignatura. 

Art. 21.l Toda evaluación es el resultiKlo de la acunulación de

variadas y constantes apreciaciones realizadas en un

período determinado. Por lo tanto, en to:ia.s las ma~ 

rias debe existir un mínimo de tres apreciaciones por 

período. Esta indicación debe tanarse en cuenta tam
bién para las materias de una o dos horas semanales. 

Art. 31.l El criterio de evaluación de ca:Sa curso, período, ac

tividad y examen se expresa mediante el uso de los -

signos: S= suficiente; a- bien: MS= ruy bien. cuando 

el ahllll'lo no ha demostrado los cant>ios conductuales -

requeridos por los cbjetivos de la asignatura, su ev!_ 

luación será: NA, e:pivalente a NO /ICREDITAOO. 
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Los valores numéricos de los signos aludidos en el P.! 
rrafo anterior son: 

NA= O s. 1 B = 2 MB = 3 

Art. 42 Los períodos del año escolar son seis y cada uno de -

ellos tiene pesos diferentes de acuerdo con los ooje

ti vos logradas, ya que cida uno de ellos canprende un 

contenido de materia diferente. Para determinar n~ 

ricamente dicho peso, bastará con mJl tiplicar el va-

lor numérico de la literal por el minero ordinal co-

rrespondiente al período en cuestión. Al término del 

año, se sumarán los seis productos para obtener el r~ 

sul tado final, este se interpretará según la si~ien .. 

te tabla: 

De O a 20 p.ll"ltOS •••••••••••••••• NA 

De 21 a 41 p.ll"ltos ••••••••••••••• s 

De 42 a 52 puntos ••••••••••••••• B 

De 53 a 63 puntos •••••••••.••••• MB 

II DEI.A SEPAAACIOO DEFINITIVA PCR M.JO RENDIMIENI'O liCMEMICO 

Art. 12 El caso del alUllllo que acumule 3 avisos de suspensión 

académicos, o tanbién 15 y más materias no acredita-

das durante el año, será llevado al Cor.sejo de la Di

rección quien determinará su situación escolar. 

En todo caso su dictamen será inapelable. 
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Esta investigación se iJ!t:llenentó en el tercer período 

cano una IOOdida correctiva y de supervivencia para -

aquéllos alUJ1nos de bajo rendimiento; a fin de que P.! 

dieran evitar su separación definitiva (expulsión). 
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OBJETIVOS GENERALES 

Aumentar la conducta de estudio de los alumnos, observada a -

través de su rendimiento académico. 

Aumentar la frecuencia de respuestas aca:iémica.s y de lecM.rra -

de los alumnos 00serv.:Kla a través de su registro de activida-

des semanales. 

Inplementación de 10 técnicas efectivas a su fonna personal de 

estudio. 

Disminuir el número de materias reprobadas en el siguiente pe

ríodo de evaluación escolar. 
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TEMA I 

OBJETIVOS ESPECif'ICOS PARA lAS TRES 

TECNlCAS • 

• APENDICE No. 8 

1}. - El alumno realizará por adelante.Jo un horario de actividades

diarias durante do.s semanas; aplicando todas las sugerencias

vistas en el tema de cáno administrar el tienp:>. 

1.1. - El aluimo observará las diferencias entre una adecuada '. · una

mala organiza:ión del tiel!\)O, a través del tema cOOio adnu.nis

tr ar el tienpo. 

1.1.2.- El a1U11110 identificará de una lista de cinco sugerencias la -

primera a seguir para lcqrar un eficiente uso de su tien¡:io ~ 

traclase. 

1.1.3.- El alwmo identificará las dificultédes más ccm.mes de los~ 

tudiantes cuando se disponen a estudiar; cano ejertt:>lo de la -

inooecuada administración del tienpo. 

l. l. 4. - El alumno conc-=erá diez sugerencias de cómo lcqrar una plane! 

ción cuidcricsa ~· sistemática al hacer su prcqramación de acti 

vida:les diarias a través de un horario efectivo de su ti~

extraclase. 
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TEMA II 

2.1.-

APENDICE No. 9 

El alumno identificará de cinco factores las dos principales 

distracciones a las que se enfrenta un estudiante, cuarrlo se 

dispone a estudiar. 

2. l. 2. - El alwmo conocerá los estírrulos físicos y psicoló;¡icos caro 

causantes principales de su distracción a la hora de estu-

diar. 

2.3.- El alumno conocerá tres pasos a seguir en el manejo de :as -

distracciones p.sicológicas. 

2.3.1.- De cinco sugerencias para el manejo de las distracciones p.s.!, 

cológicas que se presentan a la hora de estudia;- el alu.'1110 -

seleccionará la que ~lica un análisis sistemático de sus -

prci:>lemas actuales. 

2.4.- El all.llTllo identificará a la desorganización c:aro un factor -

inportante en la distracción a la hora de estudiar. 
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TEMA III. 

3.1.-

APENDICE No. 10 

El alumno identificará cuatro procesos que intervienen en el 

uso de la memoria y en el retraso del olvido. 

3.1.2.- El alumno conocerá que el olvido es el resultado de los si-

guientes cuatro procesos: el desuso, la represión, la inter

ferencia ·y el mal aprendizaje. 

3.2.- El alumno identificará de una lista de cinco procesos, que -

influye en el olvido; a la represión como tendencia a recor

dar, de una manera selectiva. 

3.2.1.- El alumno conocerá el proceso de la represión como un meca-

nismo inportante en el uso adecuado de la memoria. 

3.3.- El alumno identificará a la inhibición proactiva y retroact:±_ 

va como procesos estudiados en la interferencia y su rela--

ción con el retraso del olvido. 

3.3.1.- El alumno identificará el proceso de la interferencia, al c~ 

nocer los mecanismos de la inhibición proactiva y retroacti

va y su influencia en el olvido. 

3.4.- El alumno identificará de ocho re;¡las, las cuatro más impor

tantes para aj"Jdarse a retrasar el olvid:>. 
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APENDICE No. 11 

TEAA IV 

4).- El a1U11U10 identificará el métcxlo de Lectura de P. Robinson y

las siglas que lo representan, de una lista de cinco métodos. 

4. l.- El alU11U10 conocerá los cinco pa.sos de que consta el método, -

la Lectura SQR3 y las cuatro fonnas de ayudarlo. 

4.2.- De una lista de cinco formas de repetir; lo que dice la lec-

ción, el alUllU'lo seleccionará la que indica el paso cuarto -

del nétodo de Lectura SQR3. 

4.2.1.- El alU11U10 identificará que lo más importante del paso cuarto

del método de Lectura SQR3 es decirlo nuevamente pero en sus

propias palabras. 
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TEMA V 

5.1.-

APENDICE No, 12 

De una lista de cinco sugerencias para tomar apuntes correc

tamente, el alumno seleccionará la que indica concentración

activa en lo que dice el prOfesor. 

5.1.2.- El alwmo identificará las tres sugerencias más relevantes -

<¡Ue indica la Guía de Estudio, para lo;¡rar un apunte correc

tamente. 

5.2.-

5.3.-

El alwmo conocerá al tomar ap.mtes que en una clase tipo -

conferencia, debe escribir únicamente los puntos esenciales

necesarios para reconstruirla. 

El alU11110 conocerá que usar sus propias palabras, copiar 

los dia;¡ramas, subrayar lo que se enfatice, son reglas irrpo!, 

tantes para tornar apuntes correctamente. 

5.3.1.- El alumno seleccionará de cinco reglas las :=es más import~ 

tes para lo;¡rar un buen ap.;r:te en ~a cla.:e '.i-: conferencia. 
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TEMA VI 

6.1.-

A?ENDICE No, 13 

El alumno identificará las características de la Organiza--

ción que deberá contener su informe o la presentación de su

tarea; para que esta sea efectiva. 

6.1.2.- El alurmo conocerá la importancia de la presentación ló;¡ica

y efectiva de su informe, cano elementos contenidos en la fa 

se de "Organización al escribir temas e informes". 

6.1.3.- De cinco elementos que debe contener un b.Jen informe; el --

alumno identificará a la organización como la presentación -

ló;¡ica y efectiva del material. 

6.2.- El alumno identificará las cinco sugerencias irrportantes pa

ra preparar temas en clase, de una lista de seis, sin inp:>r

tar el orden. 

6.2.1.- De una lista de cinco sugerencias para preparar temas en el! 

se; el alunno identificará que todas son válidas, awique es

tén en desorden. 

6.3.- El alumno identificará q..ie las sugerencias de: 

a) Definir el obJetivo o ~rtanc1a de su trabajo. 

b) Revisar las referencias bibliográficas, de catálogo, etc. 

e) Tomar notas para cil:la idea importante. 
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Corresponden a las reglas de recolecci6n de la info:rmaci6n -

necesaria para escribir informes de investigación. 

6.3.l.- De cinco pasos para la preparación de temas o informes para

la clase; el alunno identificará que para la recolección de

la información necesaria para escribir informes de investig!. 

ción, es mjy útil definir el cbjetivo, revisar la biblicqra

fía y escribir en tarjetas las ideas in¡xlrtantes. 

6.3.2.- El alunno identificará que la definición de ci>jetivos, revi

sión de biblio:;¡rafía son reglas iJr¡:lortantes al hacer la rec_2 

lección de la infonnación para preparar informes o reportes

de investigación. 
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TEMPl VII 

7.1.-

APENDICE No. 14 

El alU11110 identificará a la ansie11Ki y a la falta de confi~ 

za en sí mismo cano factores básicos en su reprci:>ación esco

lar. 

7.1.2.- De una lista de elementos necesarios en la presentación de -

~nes; el al\ll!llo seleccionará la falta de confianza en sí 

misioo y la ansieda:l cano factores básicos en la reprcbación. 

7.2.- El alumo identificará cinco reglas necesarias para presen

tar :wenos exámenes. 

7.2.1.- De cuatro tipos de pruebas, el alwmo seleccionará a la que

incluya a todas cai'O respuesta a cinco sugerencias para pre

sentar exámenes. 

7.2.2.- El alUJ!flo determinará que para presentar cualquier tipo de -

pruebas son indispensables seguir cinco sugerencias mencion!!_ 

das en él capítulo VII. 

7.3.- De una lista de cinco sugerencias para presentar pruebas; el 

alunno selecdooará las que corresponden a las pruebas de ti 

po oojetivos. 

7.3.l.- El alumno seleccionará tres reglas como sugerencias para pr~ 

sentar pruebas de tipo objetivo. 
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7.4.- El alUl!l'lo identificará qué contestar en orden, seleccionar -

las resp.iestas dudMas por medio de marcas en los márgenes y 

realizar éstas cuardo el tie!lpO lo permita; son SU'Jerencias

para las pruebas de tipo oojetivas. 
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TEMA VIII 

8.1.-

APENDICE No. 15 

El alwmo identificará los pasos necesarios para escribir y

expaner un reporte oral. 

e.l.2.- El alurmo seleccionará cinco pasos necesarias para la escri

tura y exposición de un discurso o un reporte oral. 

8.2.- El alwmo identificará cinco reglas principales en la organ.!_ 

zación de la conferencia, sin i.np:>rtar el orden. 

8.2.1.- El alwmo identificará que para la organización de la confe

rencia soo necesarias las siguientes reglas: deternWiar el -

objeto de la plática, dividir el tema en áreM principales,

revisar libros o artículos, dedicar !>'1inas para el desarro

llo de ideas. 

8.3.- El alurmo identificará cuatro sugerencias necesarias en la -

exposición de un discurso. 

8.3.1.- De cuatro reglas expuestas; el alwmo seleccionará a todas -

cano pasos necesarios en la exposición de un discurso. 
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~IX 

9.1.-

APENDICE NO. 16 

El alunno identificará que una rootivación adecuada junto con 

las habilidcdes específicas requeridas en el curso, son fac

tores necesarios para evitar la deserción y la reprobaci6n -

escolar. 

9.1.2.- El alUllllo selecciooará de cinco pares de factores a la moti

vación y a las habilid~ específicas: como eletientos indí!!, 

pensables en la evitación de reprobación y deserción. 

9.2.- El alUlll'lo identificará dos preguntas que deben resporñer los 

estudiantes para mejorar su nivel 110tivaciooa1 •. 

9.2.2.- El alUlll'lo identificará y deteminará a la pregunta: lEstás

suficienteJTellte motivcdo para aceptar el reto que significa 

estudiar preparatcria?, como clave para auirentar la motiva-

cioo escolar. 

9.3.- De cinco sugerencias para el estudio eficaz; el alU11110 self!E_ 

cionará a la motivaciéin escolar, cerio factor que abarca las

siguientes reglas: 

a) Pensar porqué vas a la escuela. 

b) Pensar qué te gustaría hacer des~s de salir de ella. 

c) Tratar de relaciooarte con amigo.s de igual interés voca

ciooal. 
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d) Fijarte rneta.s educacionales. 

9.3.1.- El allllmo identificará cuatro regla.s necesarias en el incre

nento de la iootivacioo escolar. 
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TEMA X 

10.1-

APENDICE No. 17 

El alumno identificará a la motivación y a las habilidades

específicas cano factores principales en la deserción y la

reprcbaci6n • 

10.1.2.- De una lista de cinco pares de factores que intervienen en

la deserci6n y la reprd:>aci6n el alunno seleccionará a la -

motivación y al daninio de habilidades específicas cano de

terminantes en la evi taciái de la deserción y la reproba--

ci6n. 

10.2.- De cinco preguntas relac:iooadas con intereses escolares, el 

alunno selecciooará ~lla que involucre su nivel motiva-

cional para el estudio. 

10.2.1. El alU11110 identificará de cinco preguntas, ..:¡uella que al -

ser respondida· mejore su nivel 11K>tivacional hacia éxito es

colar. 

10.3.- Dadas cuatro reglas relaciooadas coo intereses escolares, -

el alurmo identificará que el incremento de la motivación -

escolar, es el concepto que engloba las cuatro reglas. 

10.3.1.- El alUllllo identificará al incr~to de la motivación esco

lar CCltlO concepto que e~laba loo siguientes elementos: 
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10.4.-

a) Pensar porqué vas a la escuela. 

b) Pensar en lo que te gustaría ,hacer al salir de ella. 

el Relacionarte con amigos que coincidan con tus intereses 

vocacionales. 

d) Fijarte metas educacionales. 

El alUl!llo seleccionará cuatro mecanismos de defensa, que -

son más frecuentemente mmejados en la reducción de ansie-

dcd que es provocada por la frestación. 

10.4.1.- El alU11110 identificará a la racionalizacioo, proyecc1on, 

desplazamiento y fantasía cano mecanismos de defensa que é1f. 

túan en la frustraci6n. 

10.5.- El alUl!llo seleccionará de cinco mecanismos de defensa a la 

racionalizaci6n cano el mecanismo que se ba.sa en el razooa

rniento y que es más frecuentenente utilizado por los estu

diantes. 

10.5.1.- De cinco mecanismos de defensa; el estudiante identificará

ª la racionalización cano el mecanismo que involucra un pr_2 

ceso de raciooamiento siendo el más utilizado por los estu

diantes al reducir la ansiedcd. 

10.6.- El alU11110 determinará que ¡x:rlernos controlar la ansiedad se

lecciaiando la opción que habla de la roojoración de nues--

tra.s relaciones internas con una actitud positiva. 

10.6.1.- Dcdas cinco formas posibles para controlar la ansiedad que

se produce en nuestra interacción con las demás personas; -

el alUJmo seleccionará la cp::ión que habla del nejoramiento 
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de nuestras relaciones interpersonales con una actitud más

como la sugerencia más i.nportante para reducir esta ansie-

dad. 
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APENDICE No. 4 

TECNICA DE SEMINARIO 

Descripción.- El seminario es una téCnica de enseñanza que se 

dirige más a la fonnación que a la información, ya que tiende a capa

citar al aluimo para estudiar independientemente. De esta forma da -

particular .iJ!t:>ortancia: 

l.- Al uso de los instrumentos de trabajo intelectual. 

2. - Al análisis de hechos y no solaoonte a las referencias bl 
bliográficas. 

3.- A la reflexión sobre los temas y problemas, además de ex

ponerlos. 

4.- Al pensamiento original. 

S.- A la exposición de los trabajos realizados con orden, 

exactitud y hooestida:l. 

Las características principales de esta técnica, son las si-

guientes: 

1.- En ca:la sesión el profesor expone lo fundamental del tema 

enfoccrlo y su problemática. 
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2,- Los estudiantes, a continuación, exponen los resultados -

de sus.estudios sobre dicho tema, iniciándose la discu--

sión o debate. 

· 3.- cuando alguna parte del tema no qiieda lo suficientemente

aclarada, el profesor podrá prestar ayuda, pero lo más i!!, 
dicado es mostrar nuevas investigaciones al respecto. 

4.- Al final son coordinadas las conclusiones a las que lle-

guen los estudiantes con el auxilio del profesor. 

5.- Para que el seminario resulte eficiente, es necesario in

sistir en que todos los estudiantes se preparen conveni~ 

temente para las lecturas establecidas. 

Es in¡xirtante decir que en esta investigación se realizaron -

las siguientes actividades dentro del grupo que estará asigna:io a es

te tratamiento bajo las condiciones anteriormente descritas. 

Se realizará una lectura y discusión de un resúmen diario de -

ca:ia tema de la guía de estudio efectivo, que el alunno previamente -

hizo en su casa. Hay interrupciones breves para ir haciendo comenta

rios, explicaciooes, o aportar datos coo¡:>leroontarios. Esta discusión 

es hecha por los mienbros del grupo a través de una coordinación más

º trenos directiva que cuida al mantener una recta bien traza:ia en la

discusión. El coordina:ior inicia el tema, motiva a través de frases

escritas en el pizarrón, siguiendo una ruta crítica para abarcar to-

dos los temas. Inpide interrupciones excesivamente largas, resU11E -

los resultados y cierra la sesión; pero es en sí el grupo quien expo

ne, y actúa para demostrar los contenidos de ca:ia tema y hacer la sÍ!!_ 
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tesis final. 

Para concluir la sesión, cada alllllllo responde por escrito en -

un exairen de opci6n rul tiple, los conceptos vistos en la sesión la d~ 

rac:i6n será de 2 horas diaria.s a través de 5 sesiones. 
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APENDICE No. 5 

TECNICA EXPOOITIVA O DE COOFERENCIA 

Descripción.- Esta técnica tiene arrt>lia aplicación en la ens~ 

ñanza de tcxlas las disciplinas, y en todos los niveles. coosiste en

la expo.sición oral, por parte del profesor del asunto de la clase. Es 

la técnica más usada en nuestras escuelas. 

El uso no adecuado de e.5ta técnica representa una gran pérdida 

para la enseñanza, especialmente cuamo existe, por parte del all.lllllo, 

la abligacién de tanar notas de todas las palabras del exposi tar, a -

fin de repetirlas en ocasión de verificarse el aprendizaje para que -

la materia o unidad sea aprobada. 

El régimen de estu:lio, en este caso pasa a ser el siguiente: -

tanar apuntes y saber de memoria todo lo que dice el profesor. De ~ 

te modo, la enseñanza se reduce a un puro y si.lrple verbalismo, acCJ!t>:! 

ñado de memorizacién. 

Otro inconveniente de la exposición es el de utilizarla en f<>r. 

ma dC91lática. 

En la exposición entre otras, el profesor debe destacar las -

partes más i.nportantes, cai inflexiooes de voz que realcen lo que es

ta siendo expuesto. No sólo la inflexión, sino que t.c!lrbién escribirá 

en el pizarrón, lo que va siendo motivo de su expo.sición que debe -

constar de las siguientes partes: 
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l) Presentaci6n. del tema. 

2) Desarrollo en partes lógicas. 

3) síntesis de lo expuesto. 

4) Inferencia de estas conclusiones. 

Por la.s posibilidades de síntesis que ofrece, la exposici6n r~ 

presenta una econc:rnía de tienpo y de esfuerzos, en la presentaci6ri de 

un tema. Es a.sí mismo óptima auxiliar en la organizacién y orienta-

ción de los planes de trabajo de los alU1111os. "El profesor debe dar

oportunidad para que los alU1111os hagan tantiién sus exposiciones ya -

que esto favorece el desenvolvimiento del autodaninio y disciplina, -

el razooamiento y el lenguaje" puesto que exige cootinuidad y· organ.!_ 

zación en lo que se está exponiendo. 

El profesor no debe quedarse de pié o sentédo todo el tienpo, -

ni tanpoco rooverse aparatosamente o volverse continuamente hacia un -

solo sector de la cla.se. 

- Cooviene moverse idecuadamente, con calma y de medo que al

cance a cubrir con su presencia toda la clase. 

- La exposición oral no debe ser demasiédo prol~ada; debe -

sufrir constantes interrupciones a fin de intercalar otros

recursos didácticos. 

- No debe pasar de diez minutos sin que haya sido efectuado -

un pequeño interrcgatorio, presentaci6n de mensajes en el -

pizarr6ri, etc. 

- Debe presentarse a suministrar datos para que los all.Ull'los -

los relaciooen entre sí, favoreciendo de este modo la refl~ 
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xión. 

En esta investigación trabajaremos bajo las anteriores con

diciones y las enunciamos a continuación en una forma breve. 

- El maestro expone de una manera formal un tema por día, que 

ha sido cuidadosanente planeado, este profesor presentará -

una serie de pensamientos estructurados y bien elaborados

para una exposición oral para el grupo. 

Es int:>ortante mencionar que al finalizar cada sesión se aplic_! 

rá un examen de cooocimientos en forma escrita del tipo de opción llll! 

tiple, acerca del tema expuesto. La duración de esta situación será- · 

de dos horas diarias durante cinco días consecutivos. 
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APENDICE No. 6 

TEQUCA DE IOIITOREO 

DESCRIPCICN: 

En esta técnica el alUlll'lo leerá en su casa el tenia asignado -

diariamente viniendo a contestar un examen oral diario, en forma indi 
vidual con el instructor, que era checando sus respuestas con una cl!_ 

ve de resp..iestas del examen,, el alurmo traerá diario ademá.5, el auto

registro de sus actividades académicas extraescolares en una gráfica

de tierrpo de estudio y de páginas leídas así cano su hoja de horario

semanal donde habrá hecho una planificación de su tierrp:> fuera de la

escuela. 

Si el alwmo acrecli ta la sesión a un examen del 100% de res-

puestas correctas, serán marcadas las literales MB en el día que co-

rrespc:nda, en un cartel que se encontrará pegado en la pared del cub.f. 
culo, en donde aparecen los n(Jlj)res de los cuatro participantes p:>r -

tema y dia. Si no acredita el exanen con un 100% se escribirán las -

literales NA. 

El cartel tendrá una dÍJIE!nsión de 80 cm. X 80 cm.,, así el 

al\.llTTio podrá ir chservando su propio avance en relación al grupo. 
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APENDICE No. 18 

no.JEsrA DE HABI'OOS Y ACTI'ruDES 

HACIA EL ESTUDIO. 

BRCWJ-HCJ...TZMAN 

INSTRUCCIONES 

• 

El propósito de esta encuesta es proporcionar un cuestionario

de hábitos y actitudes hacia el estudio que sirva de base para un me

joramiento personal. 

Si es tanado con serieda3, este cuestionario le ayudará a lo

grar una mayor CCllprensión de cóno estudiar con prq>iedad. Si conte!_ 

ta honesta y refl_exivamente todas las "afirmaciones, estará en capaci

dad de conocer nuchas de sus fallas en el estudio. El valor de esta

encuesta estará en proporción directa al cuidado con el cual conteste 

todas las afirmaciones. 

Las contestaciooes dadas para cada afirmación deberán ser mar

ca3as en una hoja de respuestas. No escriba ni marque este cuaderno. 

El cuestionario está formado por 100 afirmaciones. Cada afirmación -

está provista con una escala de 5 puntos (rara vez, algunas veces, -

con frecuencia, por lo general, y casi sienpre) y usted deberá mar-

car la respuesta de acuerdo con lo que haga o sienta. Así por ejem-

plo, marque el espacio RV en su hoja de respuestas, cuando considere

que lo que hace o siente, rara vez está de acuerdo con lo que dice la 

afinnación. 
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Al marcar sus respuestas, asegúrese que el número de la afirm.! 

ci6n coincide con el número de la hoja de respuestas. cuide que sus

respuestas estén bien marcadas y borre perfectairente cuando cambie a,! 

guna de ellas. 

Para ayudarlo a resolver este cuestionario, lCllii términos han -

sido definido.s en porcentajes de la manera siguiente: 

RV - RARA VEZ significa de O a 15% de las veces. 

AV - AL<lJNAS VECES significa de 16% a 35% de las veces. 

CF - ~ F'RECl.JE?«:IA significa de 36% a 65% de las veces. 

PG - POO LO GrnERAL significa de 66% a 85% de las veces. 

es - ~I SIEMPRE significa de 86% a 100% de las veces. 

No conteste de acuerdo a lo que debería hacer o sentir, ni de

acuerdo a lo que otro.s deberían hacer o sentir, sino a lo que siente 

o hace. 

cuando no ¡:ueda resolver alguna de las afi.rmacicnes en la base 

de su actual experiencia, contéstela de acuerdo a lo que ust.ed pr<:ba

blemente haría si estuviera en esa situación. 

No hay resp.iestas correctas o incorrectas y no hay tienpo lÍll\!. 

te para resolverla. Trabaje tan rápido como sea posible y no utilice 

nucho tien¡>o en resolver una afírrnaci6n. Asegúrese de haber resuelto 

todas las afirmaciones._ 
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RV - Rara V~z AV - Al¡:ur.:1..< \'<'tu CF- C~n Fr~cuencla PG - Por lo General 
C'S - Cll$I Siempre 

l. Cu:.ndo me uic111tn una larra n,uy lu~1 o diliri1 24. Crrn qu• no oe le> d1 1uridr111e liLcrlad 1 101 ... 
b cL:.r1d-:;110 o ,t.lo c·'-hHlio li'I!- ¡•:arttt m~• hcilrs. rudianl ... r•ro rl"l;ir loa IC'mU de lot lrabojos )' 

2. Al ¡•rrp:uu rt.:portrs, lfmu a cuulquitr olro Ira· 
rrporlrt que licnf'n que cntrrcar. 

bajo C>(ri101 rn\• t.!-fJuro dt• h!:l1cr cn1cndidn . .d1· 25. No n1c '>Cupo en rorrrsir los rrrore5 que rl morf.trn 
f~N!'nle lo qur ~e rl l' anlrs de c·m¡;ru1r 1 h~rrrJo, s.ri1Ll11 en fo; nlÍml·ncs )' u:ai,ajo.\ ya c1Jific.1cfus. 

3. Co:_u~drrq que los n;1t'slros no romprcndtn lu ne- 26. Cuondo r'""'"'º un • .. mrn J no pu•do co111r.11r 
Cc-?1d1dt1 l' in1t·rt!,"f'1 dr los Holurli~nlt1, ran bi•n romo )'O qul•lrro me pongo nrl\·ioso y 

4. La .c111tirMti1 quc\irnlo P"' ciertos inaittuot mr 
eonfut0. 

liacc dt~uidar los rs1udio1. 27. Pi('nlll que 1C11 rnac.,tros t$pcr1n que los 1rumnos 

5. Cu::.ndo me rt-lra~ rn el l'!-:udio pt:ir a!guna ru6n 
1·~1 udirn drma~incfo furra tic clHe. 

1jr111 •.mi. ,·c,Jcnl!ld1 rnr ponso 11 cc.rritntr r.in que 28. La falla de inlrrrs por mi• rsruJio., me c!iíicuha 
!-<' rnc 1rid1quc. rl monlrn<•m• •lrnlo cuando .. 1oy l•yrndo ti 1rx10. 

6. L falta dr fluid~• para rxprrsarm• por eacrilo me 29. Con,.rvo rl lusar dondt r..<tudio con 1mbirnle de 
rctr-.~ en lci!. rtJ·o:irtes, r:dmt11u y otros tr1!u1jo1 l••hajo y t>•nlo dr drlollrs lr1ncC<>1ri°' qu• pe>-
que l•nso qur c1 •·f•r. drian di1lr1ennr 111lrs romo rucdro, e.trias.. rtcuu. 

7. Mi• ma .. 1r0t h metrrias in1rrts.:1nlt1 y 
dos, <le. 

:'I 5US 
rrJt,·anles. 30. Trr.~o diíicul11d p•ro ""'ribir corrcclomrnle. 

e. Cc·n!idtro que r~:1.diari1 m~s si tu\·icra rn.:i.)'or Ji. 31. Cuando los maMros urlicon lo .r .. , o con1rs1on 
htrtad JIª'ª escogtr In matrriu .que me gus.tan. prr¡nnlas rmplran pola roa qur no tntirndo. 

9. El wtoliar despi<Mo" me dlslroe micntro1 rtludio. 32. A m•nos iu• una m11eri1 me guil• mucho, ha20 

JO. Loa .m1rslroa cri1ic1n mis trobajo• por r1eribirlos 
M>b.intnle o nttrurio para 1prob2r. 

prtc1pi11d1tt1entc o porque: cuc..:cn de or1ani11dón. 33. Los ll1101du 1rlrfóni<1a, lu rrnlts qu• rnlran )' 

JI. Croo qu• 11 prcltr•ncl1 o 1nlip11l1 qut 101 m1 ... 
aalen dt mi cu.uto, lu dititusiona con amigos, rlc., 
interfieren f'On mis estudios. 

troa •irnlrn rc,r ti .,1udi1n1r inOuy• lnju""m•nlt 
34. Al lomar 1punlts timdo 1 rt<riblr cosu qur más .. ¡.,,. 11 coli 1cación. 

12. A~n cuando no me gu•ta unia ma1cri1. tsludio mu· 
lerde resultan innttCJariaL 

cho pin HClr un1 burn1 ulilicoci6n. 35. Mis tnlntro1 no ei:plican 1uficitnttmente 1u rna· 

u. A.ún cuando •! lraboJo uirn1do 1t1 1010 J 1bu· 
kri~ . . 

rndo, no lo de¡o ho111 que esli tcnnia1clo. 36. Mr •irnlo conruso • indtcilO lctlCI de lo ~ue d .. 

14. En mio 1tporlt1, lrm1s y olroa trobajot que tnlr•go 
Litran ter mil mrta1 edur .. tivu J 't'OC.cion rs. 

Ir doJ tsptd1I 1l•n<ión 1 11 limpiru. 37. Me ll•n mucho liempo el pr•parumr po;I rmpc-

15. Croo qur rl modo mis fácil de &oClr b~rnu coli· 
ur a rstudiar. · 

ficociones et "'"' d• 1cuerdo con todo lo qur dicrn 38. Silgo mol rn lot eximrn.., poÍque me ti dilicil 
los m1rstroo. p•nS1r clarom•nle y pl111ru mi 1nb1jo tn un 

16. Pierdo inlcrés en mi1 HIUdios d•spuk dr los pri· 
curio 1•eriodo de r.irmpo. 

mrros días do d•scs. 39. Pirn'°" que 101 mat:$ltot '°" urnganlrt y engreídos 

17. Ll•1·0 lodos los opunlcs de udo ma1•ri1 junl0$ 1 
al nlal"io~arJe ton Jos n:udi1n1es. 

ord.-r.ados légicarrirnlr. 40. AJ,ur1as de Ju m.:alerias son tan aburridu qut me 

18. Mrmoriao rrglos, lórmulH, drlinicion" d• rér· 
tt11go quro f'!-fon:r pua llenrJu 11 rorrirnlt. 

m!nos ticr.icos, tlc., sin l'ntrndrrlo! 1r1Jmrn1r. 41. ~o putdo cvncrnlr.ume porqut rnt pongo inquielo, 

19. ~rt-0 que .l fo
0

f m~M:ros lr"s guJ.t• rjf'r~rr drmD· 
rn!lhumo~i!do o nCJ!tálgico, 

1;1dc su au!onc!arl. 42. C&1ando Ntudio rn r1 libro dt trxto mt s:.ho los 

20. Creo que 101 m:ic!otros it:llmrnlr df'll'an qu<" los n-
dibujo., 111 ¡;rificos y In l•hlu. 

rudi»tea 1imp>licrn ron rllot. 43. Crt"O que los mu1.:ros tirr.den • e'·itar l01s diw:u· 

21. Curi~o ttn~o d'.ficu11ad .. con rr.t1 Nludios, trate, de 
•ionn rpn 1us alurnnot. • 

1dararlo ron el m.1f'f.tro. 4-1. P,ien"' r· divrrti•S< )' di!frular do 1. •ida lo mr· 

22. Ci:u.do. no rntil:iC:o. c1:.remrr.tt ''" tr . .:al>ajo 11i~· 
jor l'"si lr rs rn.St irr.pGrl.i.nle qut r1!udilf, 

r.1~'· hli.ht"O ol t·rd1rft rncyorn t\phi:.:>:1onrs .:il 45. r¡;~p:.·nio lot trabajo! ncritos huta •• último mQ.. 
mus~ro. mtnlo. 

23. Cru que los m•r•lro1 son drmaiiado rígidos y nr 46. lnm•dia11rncnl• d"Pués dt lttr t1rln ~L;inos dd 
crittdo ts!re-cho. tu-to n<' puPdo ncorlu 1u conltnido. 
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RV - Rnr11 \'u AV-Altunas \'•ct1 . Cr-Con Frecucnrla 
CS - C:~~¡ Sicmrre 

J>G - Por lo CcnPral 

47. 

48. 

49. 

so. 

SI. 

S2. 

53. 

54. 

Pirn!loO qur lu1 rn:iN-lrOI lirodrn 1 turbfu drma• 
f.iado. 

Crto qur lo' mJ.c•t!fo1 tirndrn a rrirar lu discu• 
1iont.5 1-0l•rl' lt mo.~ )' t'Hnlos de 1ctu:aliJ;id ..co:i sua 
cl11mno~. . 

Al pnrir.rme u r•tudi:u me: rnrurntro rnur rH\.ld~, 
aburrido o con l,•Jci10 ptir1 h:1ccrlo diuzmentr. 

Me ca dificjl rr;'"netcer lti• punt1.1s i1nporli1nlts del 
libro de lc"to qur pm.1criormrnte \·ir·nrn en los 
udmrnl·I, 

Cc.n•idtro que los ma<'>lro1 tralan de eltndrr )' ayu· 
dor a todos 101 ri:udionlt> por lEual. 

Pirnso quf' rnii,. alincacionrs rtflejan mi c1p1cid1d 
ron baf.tanlt prtci~ión. 

Pitrdo dtmn•iado litmpo plotirando, lt¡·tndo r ... 
\'i!'lat• tf.Cud1J.ndo la radio, \"itndo T. V., )·rmlo 
:il cine, rte., ¡1.:ira podrr ir birn rn mi,. rtlucfiOL 

· Cuondo dudn ocrrca de lo formo apropbda de u
cribir un trabojo, busco un modelo o (Vla que 
.. guir. 

55. Loo ejemplos y lu rxplicadonn dad>1 por mis 
ma .. trot "°" muy órida1 )' tócnitu. 

S6. Pienso que no uk la pena ti 1itmpo, dintro J' a. 
rueno , .. 1.do• en conseguir una prrparxl6a 11111· 
vrrai11rfa. 

57. Esiudlo Impro\'i,.da i· de>0rgani1odam•ntt, oltli· 
gado, en ti úhimo momenlo, por lo que esigen 111 
dalld. 

58. Cuando trngo mucho que nludiar, me detengo ,.. 
rióclicamentc y tr•to de recordar lot puntoo prlnei· 
pales que he cubierto. 

59. Considero que Jos ma~tros titndrn 1 mostra.ne 
urcé1ticos <'On los ntudiantl"I de mis bajo rrndi· 
miento 1 a ridku1iurlos drrn01iado por 1us rrrorn. 

llO. Algunu de las cla\0$ ton tan 1burridn que puo 
el tiempo dibujando, ncribiPndo o º1e.ñando" rn 
Yet de escuchar al ma .. lro. 

61. Mis acth'idadr1 ulrarscolam me rrlrawn rn los 
f'studios. 

62. Purcr qut nprrndo r«o rn rtf¡rión a1 tit'ir!f'O que 
p3sn rs!udi.rndo. 

63. Con!tidtro qur lo!- m.'\f"Stros h~ttn !C! r.-.a1rria1 
drm~siJrto dilíri!rs f·ir& tJ rHud:.rn!e J·r:.::-.!'dio. 

6S. Ctin!lidero que ruc~· lom1ndo m1ftriu dr poco 
•·1Jor priictko par1 mi. • • 

65, En la r!Cuda "'!odio en I•~ hora• libr., pra lrnrr 
qut t1!udiar mC"nof. rn ·us1. 

GS. ~lo purdo cor.rcn!rormr ror P""º tit:'!lí"' al .. :u· 
cliar; d<>pufs, la! p>lehrH clrj•n de tenrr .,.ntido. 

67. Creo que loE que c.r~aniun J°' cinr·c~uhs. Ju r.;..,., 
rr:k.nd.u r los cidos dr t'()nfr:er.i:;a• cp~:rihi:)m 
mú a 11 ,;cla ...,o!ar qur lo• r'o¡.iot rne .. trot. 

68. Creo qur rl ~nico proré·•ito dr 11 rd11coció~ drt..· 
rf1 ~• ti dr d.nte a los C!-tudi.:mtrs mf'diu• p.tro 
1anart< la "ida. 

69. Lt.s probkrn., ajrnos a la c>c11rla, ·dilioultodcs oco. 
n(.rr.ir!!t, Co11mc1os. l:imili.11cs y efccliH•,, rlc.,· me 
hacen ""°"·uid:ir los rs1udio1. 

iO. Copio Jos discr~mas, dibujN·, 1aLlas y oU!IJ ilu1tr01° 
tionrs qut ti mat'~lro pone tn el rburéin. 

71. C(¡midcro que los mZAr~lros pirrdcn de visl1 f"I oh,. 
jtlilo rral de b rdur,irión al darle drmosioda !r11· 
¡:-or1.inri1 • Ju caJifiradones. 

72. Hago lo po!>ihle por inftrt·sarrue ¡jncrr•mcnte en 
uda malrria qur llevo. 

73. Trrmino lo• lr•bajos ui~n•dos a tiempo. 

74. En lc-s tdmenrs ron rtaclhos de vrrdadrro.fabo, )" 
dt s.r?rcción mühiple me he dado cuenta qut rh·rdo 
puntos 1J rc.mbi:1r mis rc~puc:las orj~ir.a1es.. 

75. Creo qur los r5lud:an1 .. que prrgunlan i· portici· 
pan rn la diatutión de. clase •Ólo quirren qurdar 
bitn ton ti m1 ~I ro • 

76. Mi principal moth·o para acudir a la l1nh·mhlad 
IO obtrntr el prr11ig10 qur proporciona un titulo 
uninnitario. 

77. Me gusta tener rl rodio, el tocadiocos o la T. V. 
prrndicla initnlru n.tudio. 

iB. ,AJ ntudiar para un eutnen dbpongo !os dilcrcntt1 ' 
concrplot que trngo que aprtnder tn un orden 
lógico, ror ejemplb, 1n ordtn de lmportanci•, •n el 
orden en qut Yitne en ti lnto, en orden cronol6· 
gico,$. 

79. Lo. IUtolrot pon•n deliberadamenlt las red1as de 
uamrn al dla siguiente de algún t\'enlo' 1odol o 
cultural imporlanlr. ) 

80. C.eo que ti prestigio deportivo ae una Vninnidad 
es tan impor11ntr como eJ prtsligio académico. 

81. D qur t!ludie o deje de hacerlo drpende drl hn· 
mor que ttnt•· 

82. En los exám<nn no prrslo atendón • la ortogr•· 
lía ni a 11 gr1mitica. 

83. Con•idrro que adular a los maestros es ,¡:n medio 
pu: aac1r bur-nu califir1cfones. 

84. ?i••·"' que me con"enr!ria rnh dejar la tw:~cl• J 
cor.''!~ir un lra1bajo. 

85. E:.tudio tm o mí• horu diarias rucra de c1 .. e • . 
86. A pmr de q"< eocribo h.,t• rl último mo:::rnlo no 

puedo ttrrnir.1r mis tliments en el 1;tmpo t.!Íg· 
nado. 

Bi. Contiduo qu~ para ti e,_1udian1e medí~ " ca.si im· 
P"•ihlr hacrr to¿a la larca ~ut .. le drja. 

88. Con!-i.:fcro q~t Ja t1Cu!'f1 no nos prrpara pu1: afron· 
lar los rrob:,,,, .. dt la •ida. adulta. 
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RV - R~r• \'u AV - Al¡;~nM \'~u CF- Con FrttUPnda rG - Por lo Gtner:i.l 
CS - CMI Siempre 

89. •'-·:~y al corrl<Ptc •n la t.'<urla, ntuditndo lo qut 
mr h~n drj«lo di.• a d!t, 

90. 

91. 

C~:.r.-io me da lh·mpo, ll'\'i!.O rr.it fC'(UH!;,"'in1P'I 
de tnhroar rl u:.m~n. 

. ' Con!!drro qur lo ptintipal ru&h de que 1'11 .,tÚ• 
"!i::.:l~cs c.r.pit'n 'n. que 101 tnat1tros dejrn lart11 
ric!t'Jt... • 

92. L .. ·r o ..,wdi:r curtntt un tienpo pto!o~.c•do me 
p:-o\O:.I Ccl .. n de cabeza. 

93. Prcf1cro tttudi:r W>lo que •n rquiro. 

9-l. Cuando s:>• d:1-urh•tn los edmcn<$ mr dor <u.r.ta 
de que mi u\iiiución di!mtnu)t fÑf trt-.lret que 
f"'dia hebcr C\itado. 

95, C.011>ickto que'"' <"Jtu.!i•nt•~ nP dr'lotn "i' ••t que 
la. mn)'Orfo de las mntthn lt·i t-f'an iimritit""-

95. M• d•n cnms dr feltar • c!o..., tuendo tr~r• tiro 
hn~tt::ntc qllt hnrcr tn h. tr-t"cda: u.tr('~!r un 
tu.•.:1}0 t1-p<·ci~I; rrnrnhr un namrn, r1c.. 

97, Au1N Je t'lt\;'t'JU ur. pr;iodo d~ t'~tud:o, 01g.'ni10 

mi triaL:.jo i•:..r& que me rind.i mejor rl tir ¡.o0. 

98. r.Jl ,los .. :,,,en,. <•kido no:r.br ... r .. i. ... : rnul.1 
y ~\lo> dr1ollrs que l<•!mrntt oé. 

99. Creo quo lo• m1<1tro1 d•n ch><1, prin<ip•lmrntt 
porqut IN ~\1!111 enJ.Cñtt. 

100. Creo qu' lat ca\ific1donu K balian mis 'n la 
hahilided pera mrmorizsr, qut '" la h1Lil:dad 
P•TI pt"n!ar )' 1nt1iur Ju cosu. 
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APENDICE No. 19 

EVALUACIOO FINAL PARA EL CURSO DE HABI'roS DE ES'ItJDIO 

Instrucciones! Marca con una X la respuesta correcta. 

1. - Las dificultades para enpezar a estudiar perdiendo el tiempo al -

saltar de una cosa a otra tratando de estudiar materias diferentes en 

corto tieJ11Xl, el no estudiar lo que deberías, es un ejenplo de: 

a) Tallar malos ap.mtes. 

b) No hacer Wla adecuada administración del tieJ11Xl. 

e) Llevar malas relaciooes interpersooales. 

d) Rendir malos exámenes. 
e) Tener poca atención .en clase. 

2. - La interferencia y la represión soo cooceptos iq>ortantes para ~ 

tender el proceso de: 

a).- El desuso de la memoria. 

b) .- La conversación. 

e) • - El ruido exterior. 

d) .- El olvido. 

e).- La perce¡x:ión. 

/ 
3.- El tomar ap.mtes correctanente requiere: 

al.- Coocentración activa en lo que está diciendo el profesor. 

b) .- Ap.Jntar tcdo lo que dice el expositor. 
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e).- Repetir lo que se está escucharx!o. 

d) .- Seguir en el libro lo que se va explicando. 

e).- Interpretar lo que van explicarx!o. 

4.- Es la causa básica que provoca la reprtbación en los exámenes: 

a).- No conocer el sistema de calificación escolar. 

b) .- La ansiedad y la falta de confianza en sí mismo. 

c) .- No llevar hJenas relaciooes interpersonales en el grupo. 

d).- No disponer de los materiales como: lápices, gccna, zacapuntas,

etc. 

e). - Dejar insuficiente espacio para las operaciones. 

5. - Para evitar la descerciái y la reprobación, son necesarios los -

siguientes factores: 

a) • - Valores y actitudes en grado máximo. 
b).- Motivación y habilidades específicas requeridas. 

e).- .Ma:Jurez emocional y física. · 

d) .- Salud física y mental. 

e).- Un orientador y l!llchas habilidades específicas. 

6.- Cuando fallas en el uso sensato de tu tienpo, el primer paso es 

el siguiente para recuperarlo: 

a).- Hablar con tus c0!!1)añeros acerca de las tareas. 

b) .- Ejercicios de concentraciái. 

c).- Fijarse un programa de estudio. 
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d).- Hacer ejercicios ele lectura siqnificativa. 

e) • - Revisar tus tareas y apuntes. 

7.- Es un preeeso que ocurre en el olvido porque tenemos tendencia a 

recordar de una manera selectiva: 

al.- Interferencia. 

b) .- Desuso. 

c).- Represión. 

d).- Bajo aprendizaje. 

e).- Anulación. 

B.- Al tanar apuntes en la clase de conferencia, debes escribir: 

a).- Todo lo que se va dicienclo. 

b) .- Unicamente los puntos escenciales necesarios para reconstruir -

la claae. 

c l . - con nucha Velocidlld. 

dl.- Todo, menos los esquemas. 

el.- Fijándote en la voz, técnica y rovimiento del profesor. 

9.- Llegar tenprano y calmado, sin permitir el miedo, entender las -

instrucciooes del examen antes ele intentar resolverlo. Planear el -

tienpo durante el examen: soo sugerencias para: 

al.- Pruebas de ensayo. 

b).- Pruebas de op:ión núltiple. 

e).- Pruebas de Problemas. 
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d) • - Todos les exámenes. 

el • - Pruebas objetivas. 

10.- Soo preguntas que se deben respc:Djer 10.S estudiantes para mejo

rar su nivel de rrotivación hacia el éxito escolar: 

a).- Estoy ensayando bien la técnica de lectura? 

b) .- 5a¡ lo suficientemente fuerte para soportar tantas tareas y tr!_ 

bajes? 

c) .- Me interesan más las clases deportivas y culturales? 

d) .- Estoy lo suficientemente motivado para aceptar el reto que sig

nifica estudiar preparatoria? 

el.- Debo mejorar mi habilidad para tomar apuntes? 

11.- El cani>inar períodos de estldio largo con períodos cortos de -

descanso, así cano el estudiar primero las materias difíciles, son SJ:!. 
gerencias para: 

a).- El uso efectivo del tienpo a través de un horario. 

b) • ..: La eficiente a:lninistración del tienpo. 

e).- La pllh!ación sistenática y cuidadosa del tieapo. 

d) .- La progrinación de tus actividades diarias. 

e).- Todas las anteriores. 

12.- La inhibición retroactiva e inhibición proactiva soo estudiadas 

en el proceso de: 

al.- Interferencia. 
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b).- Represi6n. 

c).- Anulación. 

d).- Bajo aprendizaje. 

e).- Sesación del uso. 

CCCno factores importantes del olvido. 

13.- Son reglas para mejorar tu habilidéd al tomar notas. 

a).- Distrib.Iir el aprendizaje. 

b) .- Asegurarte del significcdo. 

e).- Usar tus propias palabras, cq:iiar los diagrámas, hacer esquemas 

subrayar para identificar los p.intos que el maestro enfatioe. 

d) .- Detenerse en una sola idea hasta que quede claro. 

e) • - Revisar y planear el tien¡>c> que va a durar la clase. 

14.- Sen sugerencias para pruebas objetivas: 

a).- Estar alerta sin tensiones para estar organizcdo. 

b) .- Leer todas las preguntas rápid.:mmte. 

c) .- Hacer un esquema breve y lógico para la respuesta. 

d) .- ChlerVar los errores de grámatica, ortografía y punb.lación. 

el.- Cmtestar en orden, identificar las respuestas dudosas por me-
dio de marcas en los márgenes y revisar éstas cuando el tienp::r

lo permita. 

15.- Pensar porqué vas a la Escuela, pensar en lo que te gustaría h,! 

cer .desp.iés de salir de ella, tratar de relaciooar...e con amigos que -

coincidan con tus intereses vocacionales, fijarte metas educacionales 

128 



etc. Son reglas para: 

a).- Awoontar tus relaciones interpersooales. 

b) .- Mejorar tus reportes e investigaciones. 

c) .- increnentar la motivación escolar. 

d) .- Hacer un análisis espiritual. 

e).- Aunentar tus habilidades específicas. 

16.- Las distracciones a la hora de estudiar, pueden deberse a los -

siguientes factores: 

a).- Psicológicos. 

b).- Psicológicos y Físicos. 

c) .- Físicos. 

d) .- AXiológicos y morales. 

e).- Religiosos y fisiológicos. 

17.- k;e;iurarse del significado, revisión inmediata, claves de memo

ria, distribución del aprendizaje, etc. son reglas ift¡Jortantes en: 

al.- La.s relaciaies maestro-alunno. 

b).- El amiento de la motivación escolar. 

c).- La interferencia. 

d) .- El retra.so del olvido. 

e).- La administración del tieq¡o. 

18.- La coherencia de tu tema o informe se ret;leja por la presenta-

ción lÓgica y efectiva del material. .Aquí hablanos de la __ para 
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presentar tareas. 

a).- Organización. 

b).- Variedad. 

el.- Formato. 

d).- Originalidid. 

e).- Apariencia. 

19.- La escritura y exposición de un repor~ oral o de \U1 discurso -

carprende los siguientes pasos: 

al.- Auditoría tema y seguridad en sí mismo. 

b) .- Exposiciál del tema, seguridad y evaluación. 

el. - Meloorización, organizaciál, preparación y evaluación de la con

ferencia. 

d).- Motivaciál, ilustración y ccn;iruenc:ia en la exposición. 

el.- Evaluación del auditorio, seleociái del t.ema, desarrollo del ~ 

ma, organización de la cooferencia y exposición del discurso. 

20.- son mecani!ll'llO& de defensa que utilizamos al reducir la ansiedad 

que es pravoca:ia por la frustración diaria: 

a). - Racicnalización. 

bl.- Proyección. 

c) .- Desplazamiento. 

d).- Fantasía. 

e) • - Todas las anteriores. 
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21.- ~é es lo que se aconseja para manejar tus distracciones psico

lógicas: 

al.- Analizar sisternátic~nte porqué existe tu prcblema y cómo se -

puede resolver. 

bl .- Enfrentarse al proolema directamente para intentar resolverlo. 

el.- Aumentar las distracciooes físicas. 

dl .- Aumentar el ruido exterior para que te distraiga. 

el.- Organb.ar tu área de trabajo. 

22. - El método de lectura que consta de cinco pasos y que te ayuda -

de cuatro maneras es: 

al.- Método de lectura silenciosa. 

bl.- ~3. 

el.- SQ y lectura en voz alta. 

d) • - Survey y preguntas. 

e).- s. y cuatro lectura.s. 

23.- scri sugerencias para preparar temas en clase: 

a).- Lle:,iu a la clase mentalnente preparado con la infoanación ~ 

saria del asunto. 

b) .- 1icopla tu tema a un argumento corto. organiza rápidamente los

conceptos y hecho& principales. Usa palabras sencillas. 

e).- Ca'lfonne escribas, revisa la claridad de tu tema, la legibili-

dad, concordancia énfasis y fluidez. Revisa y pile los errores 

gramaticales. 
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d).- Elige el tema coo el máximo cuidaio, éste deberá basarse en tu

concx:imiento e interés. 

e}. - Tedas las anteriores. 

24.- Dividir el terna en ideas o áreas principales, determinar el 00-

jeto de la plática, revisar libros o artículos, óa:licar una p~ina P.! 

ra ideas. son reglas que se observan en la pre¡::.aración de infornes

orales, específicamente en: 

al.- Desarrollo del tema. 

b) .- EValuación del auditorio. 

c) .- organización de la conferencia. 

d) .- Exposición del discurso. 

e).- Investigación del auditorio. 

25.- Es un mecanismo que coosiste en el razona:úento, es el que máS
utilizan los estudiantes: 

a).- Represión. 

b).- ¡>ro¡ección. 

el.- Fonnación reactiva. 

d).- Anulación. 

e).- Raciooalización. 

26.- 'l\I eficiencia en el estudio se ve influida por tres factores -

principales: 

a).- Miedo, temor y ansiedad. 

132 



b).- Distracciones auditivas, visuales y desorganizac:i6n. 

c) .- Revistas, fotografías y posters. 

d).- Televisión, radio y ruido exterior. 

e).- Area de trabajo, horarios y cansancio. 

27.- En el paso núrrero 4 de la técnica de lectura (R2), lo más ÍllpO!, 

tante es recitar de irerooria, recordar únicamente los detalles esenci_! 

les para entender lo que el autor dice, así cano decirlo nuevamente -

pero en: 

a).- Intervalos cortos de tierrpo. 

b).- Frases claves. 

e).- Tus propias palabras. 

d) .- Un examen rápido. 

e).- Preguntas. 

28.- Revisar las referencias bibliográficu, catálogos y quías, to

mar notas en tarjetas para cada idea in¡lortante. Definir el oojetivo 

e ilrpJrtancia de tu trabajo, son reglas para: 

a).- Preparar temas en clase. 

b) . - Mejorar tu habilidad al tanar apmtes. 

e).- La recolección de la info:nnación necesaria para escribir infor

mes de investigación. 

d).- La organización de la información. 

e) • - La preparación del examen final. 

29.- En la exposición del discurso se aconsejan las siguientes re-
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al.- Escribe tu intrcxiucción, tésis, desarrollo y conclusi6n en tar

jetas de lOXlS cms. enumeradas, lee el discurso varias veces -

en silencio y voz alta. 

bl .,,.. Aprender la secuencia de las ideas no de las palabras. 

el·;- Practica tu expa.sicí6n ante alguno$ amigos y grábalo. 

dl.- Cbserva las res?Jestas de tus oyentes, habla lo suficientemente 

claro y fUerte calculando el tienpo asignado. 

el.- Todas las anteriores. 

30.- Puesto que la mayoría de nuestras frustraciones se originan en

la interacción con los demás, p<Xiemos controlar la ansiedad irejoran

do: 

al.- Nuestras iootivaciooes por las profesiones. 

bl .- Las calificaciaies que vamos a presentar en casa. 

el.- Nuestra inteligencia y aptitudes negativas. 

d) .- El nivel de vida social. 

e).- Nuestras relaciooes interpersooales con una actit_ud positiva. 

134 



BIBLIOGRAFIA 

Ausubel P. David. PSICCLOGIA EIXX:ATIVA, Edit. Trillu, Méx., 1978 

Bass, Barry A; Ollendick, Thanas H. Vuchinich, Rudy E. SWDY HABITS
AS A FACTOR IN THE LOCUS OF CCNI'RCL ACADEMIC .ACHIEVEMENI' RE!..ATIOOSHIP 
Pschicological Reports 1974, 34 (3, part. I), 906. 

Born, D.G.; Davis, M. Whellan, P. y Jackson, D., CCLLEGE STUDENT --
S'IUDY BEHAVIOR IN A PERSCNALIZED INSTROCTIOO COORSE AND IN A LECWRE
COORSE. EN: Sernb, George F.dits. Bahavior Analysis and educatioo, -
university of Kansas, 1972. 

Born D.G.; Gledhill, S.M. and Davis, M.L. Examination Perfanance in -
lecture - DISCUSSIOO 1tND PERSOOALIZED INSTROCTIGI COORSES. Journal -
of Applied Bahavior Analysis, 1972. 

Brc:Ml, w.r. y Holtzman, W.H.' GUIA PARA LA SUPERVIVEN:IA DE[, ES'JUD~ 
TE. México, Trillas 1974. 

Brc:Ml, w.F.; CIJIA PARA EL ESTUDIO EFECTIVO. México, Trillas 1974. 

BrCMn, W.F. CURSO PARA EL ES'l\JDIO EFECTIVO. Manual del Instructor.
México, Trillas 1974. 

Canpbell Donald, Stanley, J. DISEÑOS EXPFJUMml'ALES Y CUASIEXP~ 
TALES Q¡ 1A INVESTIGACI~ SOCIAL. Aloorrortu Fditores 1979. 

Congrains Martin Enrique. ASI ES CCH> SE ESWDIA. Forja, Méx., 
1978. castrejón Diez Jaime, EL SISTEMA EOOCATIVO MEXICANO. Revista 
Perfiles ~ativos No. 19 - 1983 (48 - 561, UNAM, CISE. 

Del Giorno, W.; Jenkins, J .R.: Bausell, R.B., EFEX:TS. OF RfX:ITATI~ -
GI THE AWJISITI~ ClF PRC\SE. Journal Of. Educatioo Research 1974. 

De la Rosa R. o.: Oropeza M.R.; APRENDirnoo A APRENDER, Méx. Herre
ro, 1974. 

Fisher, Judith L. Harris, Mary B., NOl'E TAKING 1\ND ROCALL. Journal
of F.ducational Research. 1974. 

Fox L. Jungberg, EL ESTABLEX:IMIEm'O DE HABITOS DE ESTUDIO EFICIE?-'l'F.S 
tf:: Control de la Cooducta Humana, Ulrich, R.: Stachnick, T. 

135 



México: F.dit. Trillas, 1972. 

Fuentes Galindo Leyta "Al..GJN.l\.S cet;SIDERACI<l\'ES SOBRE u. W.;:J.rfA DE
ESTUDIO y LA.5 TEQ\"ICAS PARA EL ES'IWIO EFF.cTIVO", Tésis de Licencia
tura en Psicología, t.JNAM, 1979. 

Cagné, E.D. y Rothkipf, E.Z. TEXT ORGANIZ/l.TIOO AND LEARNIN GQ\L.S. 
Journal of F.ducational Psycholcgy, 1975. 

Gleen Mayers Blair 
PSICCLOOIA EDtK:ACI~, Fondo de cultura F.conánica, Méx., 1979. 

Jeune Afrique, REVISTA CCNl'EXTOO, Año 2, NÚm. 95 - 11 de Marzo 1981. 

Kornhauser W. Arthur, EL ARTE DE APRENDER A ES'lUDIAR, Iberia, Barce
lona, 1975. 

Lloyd Homne, Attila P.C.; González M.A. APRENDER A foCI'IVAR "sus -
AI.mN>S. F.dit..- Inieps. M'hc. 1969. 

Levin Jack, FlHWlEtlI'OO DE ESTADISTICA ~ LA INVESTIGACICN SOCIAL. -
F.dit. liarla, Méx., 1977. 

Lucart Liliane, EL f'AACA.SO Y EL DESINI'ERF.S ESOOLAR rn LA ESCUELA PRI 
MARIA, F.dit. Geclisa Barcelona, España, 1979. -

Mager: Rc:ilert F. FORKJLACIOO OPERATIVA JE os.rerIVOS DIDACTIC'OO, MARO
VA, S.L. Madrid 1974. . 

Mira y LÓpez Emilio. CCl«l ESIUDIAA Y <XH> APRD'IDER, Kapelusz Il.lenos
Aires 1973. 

Michel G.lillermo. APRENDE A APRENDER, Edit. Trillas, Méx. 1976. 

~esada Castillo R. REVISTA PERFll.ES EOOCATIVOS. Núm. 12, 1981, 
(pp 30 37) lNA."4 CISE. 

Reyes Ponce Ma. Lourdes • EFECTOS DE DIFERENl'ES TOCNICAS SOBRE LA COO 
DlJCTA DE rsruDIO. Tésis de Licenciatura en Psicología. UNAM, 1978.-

Revista de Psicología F.ducativa Núm. 1, Enero - Febrero (pp 22 31) ,-
1975. 

Séve Lucien, Verret M. Snyders George. EL FRACA.50 ESCOU\R Edit. de
CUltura Popular. ~x., 1979. 

136 



Staton Thorna.s G. CCM:> ES'I\J"DIAR. Edit. Trillas, Méx., 1979. 

Thanas Jean. W5 GRA.t..IDES PROBLE.'Wl DE LA EIU:ACia.; ~ EL Mt?.:00 Edit. 
Ana~·a l.J!l.'ESCO, 1975. 

Travers H.V. Robert. PSICOLOOIA EDOCATIVA. Edit. El Manual Madtrno -
Méx., 1978. 

Ulrich Roger Thanas Stalnik, J. M. CCNI'RCL DE 1A CONIXrl'A HUMANA Vol.
I (pp 157 - 169) Edit. Trillas, Méx., 1979. 

Viasey John. LA EllJCACICIJ aJ EL l«JNllO !alERNO. Edi t. Ediciones -
Gladarrama, Méx., 1975. 

Vargas Julie s. REDACCIOO DE OEJEI'IVOS COOOOC'rullLE.5. Edit. Trillas -
Méx., 1977. 

VIASEY J~. LA EIXX:ACICIJ PARA EL HGIBRE ACI'UAL. FAit. Ediciones -
Gladarrama, S.L. Midrid 1967. 

137 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Educación, Industria sin Chimeneas
	Capítulo II. Tarea del Psicólogo Educativo y los Hábitos de Estudio
	Capítulo III. Invetigaciones Previas al Tema de Hábitos de Estudio
	Capítulo IV. Método
	Capítulo V. Análisis de los Resultados
	Conclusiones
	Discusiones
	Apéndices
	Bibliografía



