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Marco Estratégico de Referencia 

Antecedentes históricos 

 

Nuestra Universidad tiene sus antecedentes de formación en el año de 1979 con el inicio de 

actividades de la normal de educadoras “Edgar Robledo Santiago”,  que en su momento marcó un 

nuevo rumbo para la educación de Comitán y del estado de Chiapas. Nuestra escuela fue fundada 

por el Profesor Manuel Albores Salazar con la idea de traer educación a Comitán, ya que esto 

representaba una forma de apoyar a muchas familias de la región para que siguieran estudiando. 

 

En el año 1984 inicia actividades el CBTiS Moctezuma Ilhuicamina, que fue el primer bachillerato 

tecnológico particular del estado de Chiapas, manteniendo con esto la visión en grande de traer 

educación a nuestro municipio, esta institución fue creada para que la gente que trabajaba por la 

mañana tuviera la opción de estudiar por las tardes. 

 

La Maestra Martha Ruth Alcázar Mellanes es la madre de los tres integrantes de la familia Albores 

Alcázar que se fueron integrando poco a poco a la escuela formada por su padre, el Profesor 

Manuel Albores Salazar; Víctor Manuel Albores Alcázar en julio de 1996 como chofer de 

transporte escolar, Karla Fabiola Albores Alcázar se integró en la docencia en 1998, Martha 

Patricia Albores Alcázar en el departamento de cobranza en 1999. 

 

En el año 2002, Víctor Manuel Albores Alcázar formó el Grupo Educativo Albores Alcázar S.C. 

para darle un nuevo rumbo y sentido empresarial al negocio familiar y en el año 2004 funda la 

Universidad Del Sureste. 

 

La formación de nuestra Universidad se da principalmente porque en Comitán y en toda la región 

no existía una verdadera oferta Educativa, por lo que se veía urgente la creación de una 

institución de Educación superior, pero que estuviera a la altura de las exigencias de los jóvenes 

que tenían intención de seguir estudiando o de los profesionistas para seguir preparándose a 

través de estudios de posgrado. 

 

Nuestra Universidad inició sus actividades el 18 de agosto del 2004 en las instalaciones de la 4ª 

avenida oriente sur no. 24, con la licenciatura en Puericultura, contando con dos grupos de 



cuarenta alumnos cada uno. En el año 2005 nos trasladamos a nuestras propias instalaciones en la 

carretera Comitán – Tzimol km. 57 donde actualmente se encuentra el campus Comitán y el 

corporativo UDS, este último, es el encargado de estandarizar y controlar todos los procesos 

operativos y educativos de los diferentes campus, así como de crear los diferentes planes 

estratégicos de expansión de la marca. 

 

 

Misión 

 

Satisfacer la necesidad de Educación que promueva el espíritu emprendedor, aplicando altos 

estándares de calidad académica, que propicien el desarrollo de nuestros alumnos, Profesores, 

colaboradores y la sociedad, a través de la incorporación de tecnologías en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

  

Visión 

 

Ser la mejor oferta académica en cada región de influencia, y a través de nuestra plataforma 

virtual tener una cobertura global, con un crecimiento sostenible y las ofertas académicas 

innovadoras con pertinencia para la sociedad. 

 

 

 

 

Valores 

 

 Disciplina 

 Honestidad 

 Equidad 

 Libertad 
 

 

 



Escudo 

 

El escudo del Grupo Educativo Albores Alcázar S.C. está constituido por tres 

líneas curvas que nacen de izquierda a derecha formando los escalones al 

éxito. En la parte superior está situado un cuadro motivo de la abstracción de 

la forma de un libro abierto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eslogan 

 

“Mi Universidad” 

 
 
 

 

ALBORES 

 

 

 

Es nuestra mascota, un Jaguar. Su piel es negra y se distingue por ser líder, 

trabaja en equipo y obtiene lo que desea. El ímpetu, extremo valor y fortaleza 

son los rasgos que distinguen. 

 

  



DIDÁCTICA I 

 

UNIDAD I 

DIDÁCTICA 

1.1 Generalidades 

 

DIDÁCTICA 

 

La palabra didáctica deriva del griego didaktikè ("enseñar") y se define como la 
disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y 
elementos existentes en la materia en sí y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la 
pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados 
a plasmar en la realidad las pautas de las teorías pedagógicas. 

Está vinculada con otras disciplinas pedagógicas como, por ejemplo, la organización 
escolar y la orientación educativa, la didáctica pretende fundamentar y regular los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Los componentes que actúan en el acto didáctico son: 

 El docente o profesor  
 El discente o estudiante  
 El contexto social del aprendizaje  
 El curriculum  

El curriculum escolar es un sistema de vertebración institucional de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, y tiene fundamentalmente cuatro elementos constitutivos: 
objetivos, contenidos, metodología y evaluación. 

La didáctica se puede entender como pura técnica o ciencia aplicada y como teoría o 
ciencia básica de la instrucción, educación o formación. Los diferentes modelos 
didácticos pueden ser modelos teóricos (descriptivos, explicativos, predictivos) o 
modelos tecnológicos (prescriptivos, normativos). 

La historia de la educación muestra la enorme variedad de modelos didácticos que han 
existido. La mayoría de los modelos tradicionales se centraban en el profesorado y en 
los contenidos(modelo proceso-producto). Los aspectos metodológicos, el contexto y, 
especialmente, el alumnado, quedaban en un segundo plano. 

Como respuesta al verbalismo y al abuso de la memorización típica de los modelos 
tradicionales, los modelos activos (característicos de la escuela nueva) buscan la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_pedag%C3%B3gicas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_escolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_escolar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Orientaci%C3%B3n_educativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Curriculum
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_aplicada
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_b%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n


comprensión y la creatividad, mediante el descubrimiento y la experimentación. Estos 
modelos suelen tener un planteamiento más científico y democrático y pretenden 
desarrollar las capacidades de autoformación(modelo mediacional). 

Actualmente, la aplicación de las ciencias cognitivas a la didáctica ha permitido que los 
nuevos modelos sean más flexibles y abiertos, y muestren la enorme complejidad y el 
dinamismo de los procesos de enseñanza-aprendizaje(modelo ecológico). 

Cabe distinguir: 

 Didáctica general, aplicable a cualquier individuo.  
 Didáctica diferencial, que tiene en cuenta la evolución y características del 

individuo.  
 Didáctica especial o específica, que estudia los métodos específicos de cada 

materia.  

Una de las principales característica de la educación corporativa, que la distingue de la 
educación tradicional, es la posibilidad de adoptar una didáctica diferencial. Las 
características del público discente pueden ser conocidas al detalle. 

Una situación de enseñanza puede ser observada a través de las relaciones que se 
"juegan" entre tres polos: maestro, alumno, saber, por que se analiza: 

 La distribución de los roles de cada uno.  
 El proyecto de cada uno.  
 Las reglas de juego: ¿qué esta permitido?, qué es lo que realmente se demanda, 

qué se espera, qué hay que hacer o decir para demostrar que se sabe.  

Muy esquemáticamente se describen tres modelos de referencia: 

1. El modelo llamado "normativo, reproductivo o pasivo" (centrado en el 

contenido). Donde la enseñanza consiste en transmitir un saber a los alumnos. 
Por lo que, la pedagogía es, entonces, el arte de comunicar, de "hacer pasar un 
saber".  

o El maestro muestra las nociones, las introduce, provee los ejemplos.  
o El alumno, en primer lugar, aprende, escucha, debe estar atento; luego 

imita, se entrena, se ejercita y al final, aplica.  
o El saber ya está acabado, ya esta construido.  

2. El modelo llamado "incitativo, o germinal" (centrado en el alumno).  

o El maestro escucha al alumno, suscita su curiosidad, le ayuda a utilizar 
fuentes de información, responde a sus demandas, busca una mejor 
motivación (medios centros de interés de Decroly, calculo vivo de Freinet).  

o El alumno busca, organiza, luego estudia, aprende (a menudo de manera 
próxima a lo que es la enseñanza programada).  

o El saber está ligado a las necesidades de la vida, del entorno (la estructura 
propia de ese saber pasa a un segundo plano).  

3. El modelo llamado "aproximativo o constructivo" (centrado en la construcción 
del saber por el alumno). Se propone partir de modelos, de concepciones 
existentes en el alumno y ponerlas a prueba para mejorarlas, modificarlas, o 
construir unas nuevas.  



o El maestro propone y organiza una serie de situaciones con distintos 
obstáculos (variables didácticas dentro de estas situaciones), organiza las 
diferentes fases (acción, formulación, validación, institucionalización), 
organiza la comunicación de la clase, propone en el momento adecuado 
los elementos convencionales del saber (notaciones, terminología).  

o El alumno ensaya, busca, propone soluciones, las confronta con las de sus 
compañeros, las defiende o las discute.  

o El saber es considerado en lógica propia.  

 

ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR EN EL AULA  

Es clave el momento inicial del año académico, los primeros días de trabajo en clase con 

los alumnos, para diseñar y determinar cómo se desarrollará emocionalmente el curso. 

De la habilidad del profesor para mantener viva la atención de los alumnos dependerá el 

éxito o fracaso del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si los estudiantes y el docente no 

se conocen de cursos anteriores, es importante que el profesor trate de borrar posibles 

estereotipos negativos que puedan tener sus alumnos, o que fabrique en esos primeros 

días nuevas expectativas entre los jóvenes. Por ello la actitud del profesor es 

determinante para la respuesta del conjunto de la clase. Así pues una primera estrategia 

podría ser afrontar la clase con los mismos ánimos que queremos potenciar en los 

alumnos: el profesor debe estar animado, activo, inquieto, motivado, inquieto y 

dispuesto. Se ha demostrado que la motivación también se contagia, por ello es bastante 

eficaz que el profesor traslade su propio interés por la asignatura a los alumnos. Los 

jóvenes saben detectar la pasión en un profesor, así como su falta de interés y desgana. 

Aunque es cierto que la motivación nace del interior de la persona, existen formas de 

potenciarla. A continuación detallamos hasta 30 posibles estrategias que el docente 

puede poner en marcha de cara a conseguir motivar a sus alumnos. Basándonos en la 

obra de Alonso Tapia (1992, 2005) y recurriendo a otras fuentes, hemos intentado 

elaborar una lista de actuaciones de fácil aplicación en el aula, y que se han demostrado 

efectivas como pautas de acción docente con repercusiones motivacionales.  

 

Estrategia 1. Presentar información nueva o sorprendente Los alumnos parten con un 

prejuicio: las clases van a ser aburridas. Pese a ser ésta una sensación generalizada, los 

estudiantes están deseando equivocarse. Despertar la curiosidad apelando al factor 

sorpresa puede ser muy efectivo. La sorpresa se puede conseguir a través del uso de un 



material poco común, de una actividad que protagonicen los alumnos, de un debate, una 

reflexión que no esperaban escuchar, una noticia…  

 

Estrategia 2. Plantear problemas e interrogantes Además de enseñar los contenidos 

que prevé el currículo, el profesor debe también lanzar preguntas y cuestionar la 

información con los alumnos. Abrir debates siempre es positivo, pero tampoco es 

necesaria mucha complejidad: a veces sirve una simple pregunta que hace cuestionarse 

lo estudiado a los alumnos. Así se consigue hacer partícipes del proceso de aprendizaje 

y enseñanza a los estudiantes.  

 

Estrategia 3. Emplear situaciones que permitan visualizar la relevancia de la tarea Es 

más fácil abordar un trabajo cuando se sabe que tiene sentido hacerlo. Conseguir que 

los estudiantes conozcan la importancia de las tareas es un objetivo que debe plantearse 

el profesor. Sus alumnos trabajarán mejor y entenderán mejor el trabajo que hacen. 

 

Estrategia 4. Indicar directamente la funcionalidad de la tarea Relacionado con la 

Estrategia 3, es muy importante que los jóvenes encuentren un valor en el aprendizaje, 

un valor trasladable a su vida cotidiana. Buscar el pragmatismo puede ser positivo para 

interesar a los estudiantes, a los que se puede convencer de la importancia de los 

conocimientos y competencias que van a adquirir en la clase de cara al mundo real, 

exterior y futuro que les espera. Cuando los estudiantes perciben que lo que están 

estudiando les ayudará realmente o se puede aplicar en su vida afrontan la asignatura 

con mucha más motivación e interés.  

 

Estrategia 5. Variar y diversificar las tareas El curso es muy largo y el profesor debe ir 

variando las tareas y actividades que los alumnos realizan en clase o en casa. Podemos 

perder el interés y la motivación de los alumnos si siempre les pedimos lo mismo. Para 

ello el profesor debe ser activo y estar motivado para plantear esa necesaria 

diversificación.  

 

Estrategia 6. Activar los conocimientos previos Todos los estudiantes saben algo. Todos 

son personas con años de experiencia, y en los que sus vivencias les han hecho conocer 

distintas realidades. Poner en valor eso que saben no sólo aumenta el autoestima, sino 

que también puede ser un recurso muy interesante que explotar en clase para el 



conjunto del grupo y para completar la enseñanza. Para ello es imprescindible la 

constante comunicación e integración de los alumnos en la clase.  

 

Estrategia 7. Usar un discurso jerarquizado y cohesionado Aunque se apueste por 

metodologías poco ortodoxas o alternativas, lo cierto es que los alumnos perciben la 

cohesión de la narrativa en un profesor. Aunque las clases sean divertidas e inclusivas 

no se tiene que improvisar, hay que mantener a lo largo del curso una lógica clara y 

constante. No hay que olvidar que el currículo es muy claro a la hora de determinar los 

contenidos que se deben impartir. Todo eso hay que planificarlo bien.  

 

Estrategia 8. Usar ilustraciones y ejemplos Acompañar las explicaciones con material 

gráfico siempre llama la atención, así como apoyarse en ejemplos que faciliten la 

comprensión de los contenidos. Toda estrategia que esté encaminada a facilitar la tarea 

a los alumnos (sin dejar de exigir esfuerzo) será bien recibida por parte de la clase y 

mejorará el ambiente y el interés. Lo que no se entiende no motiva ni anima.  

 

Estrategia 9. Sugerir metas parciales Es importante no obsersionarse con abordar 

objetivos generales muy amplios desde el principio del curso. Una buena estrategia para 

evitarlo es proponer metas u objetivos parciales, que se puedan lograr escalonadamente 

hasta alcanzar así el objetivo final, que tendrá que ver con la consecución de ciertos 

conocimientos o habilidades. Para llegar hasta este estadio se pueden plantear esas 

metas parciales que nos ayudarán a organizar el curso y avanzar poco a poco. 

 

Estrategia 10. Planificar de forma precisa las actividades a realizar Relacionada con la 

Estrategia 7, es importante que el profesor tenga todo el curso bien planificado, y en este 

sentido es más que recomendable tener todas las actividades pensadas y programadas. 

Así se prevendrán posibles desajustes o fallos de calendario y se asegurará la 

realización de las mismas. Los alumnos acusan la falta de planificación del profesor, ya 

que no es ejemplarizante.  

 

Estrategia 11. Ceder el protagonismo a los estudiantes y permitir que los alumnos 

intervengan espontáneamente La hora de clase no puede ser un monólogo o una 

exposición del profesor. Y si lo es, al menos los alumnos deben saber que están más 

que invitados a intervenir cuando lo consideren. Hay que superar los miedos y la 



cohibición, y de eso ha de encargarse el docente. Además de las intervenciones de los 

alumnos se pueden extraer ideas nuevas, conocimientos y hacer la clase más amena. 

También se puede ceder el protagonismo a los estudiantes planificando ciertas horas de 

clase en las que los alumnos puedan exponer sus teorías, trabajos, debates o preguntas. 

Clases en las que el profesor no “enseñe” ningún contenido concreto, sino que se 

dediquen a “generar” conocimiento entre todos, partiendo de los alumnos.  

 

Estrategia 12. Señalar lo positivo de las respuestas, aunque sean incompletas Es 

importante que el alumno no reciba mensajes que puedan afectar a su autoestima o 

confianza. En este sentido, señalar siempre el lado positivo de las cosas es una 

estrategias recomendable. Cuando un alumno de una respuesta no acertada, el profesor 

siempre deberá buscar un aspecto positivo.  

 

Estrategia 13. Relacionar lo que se enseña con el mundo real Al relacionar los 

contenidos estudiados con ejemplos del mundo real los estudiantes los entienden mejor. 

Referenciar lo que se enseña con la experiencia del alumno es muy útil para que el 

conocimiento se filtre en la cabeza y memoria. Respondemos mejor ante lo que 

conocemos, y mucho de lo estudiado en el libro de texto se puede relacionar con el 

mundo real en el que viven los alumnos.  

 

Estrategia 14. No comparar a los alumnos Siguiendo con la lógica de la Estrategia 12, 

no se debe en ningún caso humillar de ninguna manera a los estudiantes poniendo el 

acento sobre lo que desconocen o lo que hacen mal. Esto no quiere decir evitar 

corregirles, pero nunca comparándolos entre ellos. Esto no sólo puede generar odio 

hacia el profesor, sino rechazo entre los propios compañeros de clase por sus 

diferencias académicas.  

 

Estrategia 15. Dedicar tiempo a cualquier alumno que demande ayuda Es obligación del 

profesor atender a sus alumnos, más aun cuando éstos se lo piden. Ayuda a mejorar la 

relación interpersonal, lo cual revierte positivamente en la motivación del estudiante de 

cara a superar la asignatura y a seguir las indicaciones del docente. 

 

Estrategia 16. Variación de estímulos La metodología didáctica y las nueva tecnologías 

son suficientemente ricas en posibilidades como para que el profesor ponga en 



funcionamiento sus mecanismos de creatividad y pueda variar los estímulos, las 

actividades y las situaciones de aprendizaje con la frecuencia que cada alumno o grupo 

necesite. Cambiar de actividad, hacer participar, preguntar, hacer prácticas o ejercicios, 

cambiar de grupo o lugar, etc., ayudan a captar el interés o mejorar la atención.  

 

Estrategia 17. Orientar hacia el proceso, más que hacia el resultado Para alcanzar la 

verdadera motivación de los alumnos hay que desviar el foco de atención en los puros 

resultados académicos, y centrarse en el proceso de aprendizaje. Transmitir esta idea 

relaja a los alumnos y les puede hacer trabajar mejor. Es muy interesante recordar que el 

estudio realizado para conseguir resultados no es tan duradero como el aprendizaje 

adquirido durante el proceso. Los procesos permanecen siempre en la memoria.  

 

Estrategia 18. Plantear proyectos para desarrollar durante el curso Un ejercicio 

interesante y altamente motivador es pedir a los alumnos que creen un producto durante 

el curso. Además de aprender contenidos, el curso se dedicará a realizar un proyecto: 

preparar una obra de teatro, poner en marcha un blog, hacer un vídeo-documental…. 

Esta práctica es motivadora y ayuda en varias dimensiones emocionales: la 

responsabilidad, el compromiso, el trabajo, la cooperación… Además la consecución de 

un objetivo de estas características es muy motivadora. Al final del curso los alumnos 

podrán presentar orgullosos su proyecto al que tanto tiempo han dedicado.  

 

Estrategia 19. Promover la práctica independiente Encontrar el equilibrio entre la 

atención y guía a los alumnos y dejarles un espacio para trabajar autónomamente es un 

reto para el profesor. Cuando los alumnos sienten que tienen independencia pueden 

motivarse para superar los objetivos planteados por sí mismos.  

 

Estrategia 20. Señalar los progresos del alumno Hacer lo que se denomina un ‘refuerzo 

emocional’, tratando de resaltar los progresos de los estudiantes para que ganen 

confianza. No dar por hecho que han de conseguir los objetivos de aprendizaje (aunque 

deben hacerlo), sino felicitarles cuando lo hacen. De esta manera el alumno se siente 

acompañado y el profesor transmite que está ahí para ayudar y guiar a sus estudiantes.  

 

Estrategia 21. Señalar las posibilidades de éxito El éxito anima, el fracaso desanima. 

Hay alumnos que saben de antemano de su fracaso, y no ponen ningún interés en su 



aprendizaje. Es necesario que tengan claro que pueden aprobar la asignatura y, 

además, disfrutar aprendiendo. El profesor debe intentar que sus alumnos sepan que en 

su clase todos tienen posibilidades de éxito. 

 

Estrategia 22. Utilizar recompensas si el interés inicial es muy bajo Si el profesor 

observa que hay alumnos que no muestran interés ni motivación ante el proceso de 

aprendizaje, puede utilizar un sistema de premios y recompensas que intenten activar al 

alumnado. Hay que recordar que la motivación es algo que nace del interior de cada 

estudiante, y que varía tanto en intensidad como en continuidad. No siempre se está 

igual de motivado. Para ello las recompensas pueden ser interesantes.  

 

Estrategia 23. Proponer tareas que impliquen el trabajo en grupo y la cooperación 

Sugerir la división de tareas en pequeños grupos de trabajo, para propiciar la 

colaboración y cooperación entre los estudiantes. Esto potenciará el trabajo en equipo, la 

responsabilidad, la autonomía como grupo y el compromiso. El trabajo en grupo siempre 

es una buena estrategia motivadora, además incluso se puede introducir una pequeña 

dosis de competición entre grupos que también ayuda a la motivación.  

 

Estrategia 24. Plantear los errores y fallos como algo de lo que se puede aprender Al 

igual que en la Estrategia 12 y la Estrategia 14, es importante rechazar la negatividad y 

superar los fallos de manera positiva. El profesor debe transmitir que los errores son 

solamente otro camino hacia el aprendizaje, y que nadie debe desmotivarse por ellos.  

 

Estrategia 25. Reconocer el trabajo bien hecho El reconocimiento generoso y sincero es 

la recompensa más preciada del esfuerzo, sin necesidad de entrar en comparaciones y 

sin fomentar artificialmente la competitividad. El profesor debe ser un modelo a seguir 

por los alumnos, y debe saber reconocer el éxito del alumno o del grupo y, si es posible, 

hacerlo en público. La motivación se dispara en un estudiante que recibe un 

reconocimiento público por el trabajo bien hecho. Y a ese alumno ya no se le pierde.  

 

Estrategia 26. Usar materiales y recursos novedosos Aunque llevan años entre 

nosotros, todavía no se ha explotado todo el potencial de los recursos tecnológicos y las 

TICs en el ámbito académico. En muchas ocasiones los alumnos están ya más 

avanzados en el conocimiento tecnológico, y los profesores deben aprovechar esta 



situación para utilizar estos materiales para el proceso de enseñanza y aprendizaje: 

material audiovisual, interactivo…  

 

Estrategia 27. Asociar las actividades de la clase con los intereses del estudiante No 

hay que ignorar que la mayoría de los jóvenes estudiantes del instituto tienen 

preocupaciones ajenas a la enseñanza que les mantienen muy ocupados: deportes, 

música, actualidad, cultura… etc. Se pueden utilizar estos intereses para mejorar la 

atención dentro del aula, incorporándolos al proceso de enseñanza y a las actividades de 

clase. Es una buena estrategia para mantener activos y motivados a los alumnos. 

 

Estrategia 28. Utilizar juegos y actividades (on-line y físicas) para hacer las clases más 

divertidas, amables y cercanas a los alumnos En el mudo actual y con los alumnos del 

S.XXI es muy sencillo plantear métodos de enseñanza apoyados en el mundo virtual, 

donde aparecen gran cantidad de posibilidades y recursos sobre los que apoyarse para 

trasladar información e incluso realizar evaluaciones. Esta estrategia se ve desarrollada 

en uno de los estudios de caso analizados en el siguiente apartado.  

 

Estrategia 29. Introducir variedad en la organización y estructura de las clases Es 

importante que, sea cual sea el modelo o método de enseñanza que hayamos elegido 

(que puede ser más o menos ameno), a lo largo del curso vayamos cambiando la forma 

de dar la clase. La continuidad y la monotonía no son buenas en el proceso de 

enseñanza.  

 

Estrategia 30. Evitar dar demasiada importancia a las evaluaciones Los alumnos que 

sólo estudian con el objetivo de sacar buenas notas pueden incurrir en las siguientes 

prácticas negativas: no disfrutan del proceso de aprendizaje, se cargan de ansiedad, 

viven en constante y excesiva competencia, y llegado el momento la pérdida de 

motivación puede ser letal. Por ello hay que derivar el objetivo principal de la evaluación 

al conocimiento y diversión. 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD II 

FUNDAMENTACIÓN  Y PROPUESTA CRÍTICA 

Fundamentos de la didáctica tradicional, tecnología y crítica 

 

2.1 ENFOQUE TRADICIONAL 

1. Fundadores de la pedagogía tradicional. 

En el siglo XVII surgen algunas críticas a la forma de enseñanza que se practicaba en 

los colegios internados. Éstos estaban a cargo de órdenes religiosas, tenían como 

finalidad alejar a la juventud de los problemas propios de la época y de la edad, 

ofreciendo una vida metódica en su interior. Se enseñaba los ideales de la antigüedad, la 

lengua escolar era el latín, y el dominio de la retórica era la culminación de esta 

educación. Los jóvenes, eran considerados propensos a la tentación, débiles y con 

atracción por el mal, por lo tanto, se consideraba necesario aislarlos del mundo externo, 

ya que éste es temido como fuente de tentaciones. Había que vigilar al alumno para que 

no sucumbiera a sus deseos y apetencias naturales. 

Esta sala es una reproducción del modelo de escuela tradicional de primeras letras que 

durante el siglo pasado y hasta los años 50 apenas experimentó variaciones. 

Comenio, publicó en 1657 su obra titulada Didáctica Magna o Tratado del arte universal 

de enseñar todo a todos. En ella se señalan lo que serán las bases de la pedagogía 

tradicional.  

2. Características de la Escuela Tradicional. 

La Escuela Tradicional del siglo XVII, significa Método y Orden. Siguiendo este principio, 

identificamos los siguientes aspectos que caracterizan a dicha escuela: 

Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior 

A. Magistrocentrismo.  

El maestro es la base y condición del éxito de la educación. A él le corresponde 

organizar el conocimiento, aislar y elaborar la materia que ha de ser aprendida, 

trazar el camino y llevar por él a sus alumnos. El maestro es el modelo y el guía, 

al que se debe imitar y obedecer. La disciplina y el castigo se consideran 

fundamentales, la disciplina y los ejercicios escolares son suficientes para 

desarrollar las virtudes humanas en los alumnos. El castigo ya sea en forma de 

reproches o de castigo físico estimula constantemente el progreso del alumno.  

B. Enciclopedismo. La clase y la vida colectiva son organizadas, ordenadas y 
programadas. El manual escolar es la expresión de esta organización, orden y 
programación; todo lo que el niño tiene que aprender se encuentra en él, 
graduado y elaborado, si se quiere evitar la distracción y la confusión nada debe 
buscarse fuera del manual.  
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C. Verbalismo y Pasividad. El método de enseñanza será el mismo para todos los 
niños y en todas las ocasiones. El repaso entendido como la repetición de lo que 
el maestro acaba de decir, tiene un papel fundamental en este método.  

En el siglo XVIII se profundizó la crítica que a la educación de los internados habían 

dirigido Ratichius y Comenio. Posteriormente en el siglo XIX, autores como Durkheim, 

Alain y Cháteau sostienen que educar es elegir y proponer modelos a los alumnos con 

claridad y perfección. El alumno debe someterse a estos modelos, imitarlos, sujetarse a 

ellos. Para estos autores, la participación de los elementos que intervienen en el proceso 

educativo, no difiere sustancialmente de la postura sostenida por Comenio y Ratichius 

(s.XVII). 

El maestro simplifica, prepara, organiza, y ordena. Es el guía, el mediador entre los 

modelos y el niño. Mediante los ejercicios escolares los alumnos adquirirán unas 

disposiciones físicas e intelectuales para entrar en contacto con los modelos. La 

disciplina escolar y el castigo siguen siendo fundamentales. El acatar las normas y reglas 

es la forma de acceso a los valores, a la moral y al dominio de sí mismo, lo que le 

permite librarse de su espontaneidad y sus deseos. Cuando esto no es así, el castigo 

hará que quien transgredió alguna norma o regla vuelva a someterse a éstas 

renunciando a los caprichos y tendencias personales. Para cumplir con esto los 

maestros deben mantener una actitud distante con respecto a los alumnos. 

La filosofía de la Escuela Tradicional, considera que la mejor forma de preparar al niño 

para la vida es formar su inteligencia, su capacidad de resolver problemas, sus 

posibilidades de atención y de esfuerzo. Se le da gran importancia a la transmisión de la 

cultura y de los conocimientos, en tanto que se les considera de gran utilidad para 

ayudar al niño en el progreso de su personalidad. Esta filosofía perdura en la educación 

en la actualidad. 

En su momento la Escuela Tradicional representó un cambio importante en el estilo y la 

orientación de la enseñanza, sin embargo, con el tiempo se convirtió en un sistema 

rígido, poco dinámico y nada propicio para la innovación; llevando inclusive a prácticas 

pedagógicas no deseadas. Por ello, cuando nuevas corrientes de pensamiento buscaron 

renovar la práctica educativa, representaron una importante oxigenación para el sistema; 

aunque su desarrollo no siempre haya sido fácil y homogéneo, sin duda abrieron 

definitivamente el camino interminable de la renovación pedagógica. 

De ahí la importancia de la llamada Escuela Nueva en sus diversas manifestaciones.  

 

LA ESCUELA NUEVA. 

2. Cronología del Movimiento. 

A partir del siglo XVIII, se pueden distinguir en este movimiento progresivo las siguientes 

etapas: 

A) Etapa romántica. Individualista, idealista y lírica. Surgen una serie de posturas 

extremistas producto de una radicalización de los principios y objetivos de la educación. 

Representantes de esta etapa son: 
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 1762, Jean Jacques Rousseau publica el Emilio.  

 1774, Giovanni Enrico Pestalozzi funda Neuhof (Granja Nueva).  

 1826, Friedrich Fröebel publica su libro La educación del Hombre, en el que 

muestra sus ideas pedagógicas.  

 1859, León Tolstoi. Planteaba dejen a los niños que decidan por sí mismos 

lo que les conviene.  

 1900, Ellen Key. En su libro El siglo de los niños, critica la escuela 

tradicional.  

B) Los Grandes Sistemas. La etapa que más autores, obras y experiencias 

proporcionó al movimiento, se da a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Más 

realista pero no exenta del romanticismo, idealismo e individualismo de la etapa 

anterior.  

 1886, John Dewey. Es considerado el verdadero creador de la escuela activa.  

 1899, Adolphe Ferriére. Funda la Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas. 

Pensaba que la escuela activa prepara para la vida. Presentó los 30 puntos que 

definen a las escuelas activas (1912). En 1920 publica su obra La escuela nueva 

en la que menciona que el interés es la piedra angular de las escuelas nuevas. 

Funda la Liga Internacional de las Escuelas Nuevas (1921) y la Oficina 

Internacional de la Educación (1925).  

 1907, María Montessori. Consideraba que la educación es un proceso natural, 

llevado a cabo espontáneamente por el niño, y adquirida no al escuchar palabras, 

sino mediante experiencias sobre el medio. Creadora del Método Montessori.  

 1907, Ovide Decroly desarrolla su teoría de los Centros de Interés.  

C) Después de la Guerra de 1914 - 1918, surgen nuevos planes experimentales en 

educación. 

 1920, Roger Cousinet propone el Trabajo en equipos. En 1925 publica su obra Un 

método de trabajo libre en grupos.  

 1921, A. S. Neill fundó su escuela Summerhill en donde pone en práctica su idea 

de la educación en libertad y el autogobierno.  

 1924, Célestin Freinet inicia las prácticas de sus técnicas basadas en la imprenta 

en la escuela. Se dio una gran influencia de las Técnicas Freinet en la fundación 

de otras escuelas.  

D) Los planteamientos de la Escuela Nueva han ido alejándose del individualismo 

y del idealismo que caracterizaban las etapas anteriores. Su argumentación está 

cimentada sobre la dialéctica y la psicología genética. 
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 1955, Jean Piaget funda el Centro Internacional de Epistemología Genética, 

dando un gran impulso a las investigaciones sobre las estructuras cognitivas y las 

formas de aprender.  

3. Características de la Escuela Nueva. 

Tal y como hicieron sus antecesores del Renacimiento, los nuevos pedagogos 

denuncian los vicios de la educación tradicional: pasividad, intelectualismo, 

magistrocentrismo, superficialidad, enciclopedismo, verbalismo. Definiendo un nuevo rol 

a los diferentes participantes del proceso educativo. 

A. El Alumno  

Esta educación tiene como base la Psicología del desarrollo del estudiante. Se impone 

entonces la obligación de tener una imagen justa del alumno, tratar a cada uno según 

sus aptitudes, permitirle al alumno dar toda su propia medida.  

La infancia es una edad de la vida que tiene su funcionalidad y su finalidad, regida por 

leyes propias y sometidas a necesidades particulares. La educación debe entonces 

garantizar al niño la posibilidad de vivir su infancia felizmente.  

No hay aprendizaje efectivo que no parta de alguna necesidad o interés del niño, ese 

interés debe ser considerado el punto de partida para la educación. 

B. Relación Maestro - Alumno 

La relación maestro- alumno sufre una transformación en la Escuela Nueva. De una 

relación de poder-sumisión que se da en la Escuela Tradicional se sustituye por una 

relación de afecto y camaradería. Es más importante la forma de conducirse del maestro 

que la palabra. El maestro será un auxiliar del libre y espontáneo desarrollo del alumno. 

La autodisciplina es un elemento que se incorpora en esta nueva relación, el maestro 

cede el poder a sus alumnos para colocarlos en posición funcional de autogobierno que 

los lleve a comprender la necesidad de elaborar y observar reglas. Pero que no son 

impuestas desde el exterior por un tirano que las hace respetar utilizando chantajes o 

castigos corporales, sino que son reglas que han salido del grupo como expresión de la 

voluntad popular. 

C. El Contenido  

Si se considera el interés como punto de partida para la educación, es innecesaria la 

idea de un programa impuesto. La función del educador será descubrir las necesidades 

o el interés de sus alumnos y los objetos que son capaces de satisfacerlos. Están 

convencidos de que las experiencias de la vida cotidiana son más capaces de despertar 

el interés que las lecciones proporcionadas por los libros.  

Se trata de hacer penetrar la escuela plenamente en la vida; la naturaleza, la vida del 

mundo, los hombres, los acontecimientos serán los nuevos contenidos. En todo caso los 

libros serán sólo un suplemento de las demás formas de aprender. La educación es un 

proceso para desarrollar cualidades creadoras en el alumno.  
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D. Métodos de Enseñanza.  

Si hay un cambio en los contenidos, debe darse también un cambio en la forma de 

transmitirlos. Se introducen una serie de actividades libres para desarrollar la 

imaginación, el espíritu de iniciativa, y la creatividad. No se trata sólo de que el niño 

asimile lo conocido sino que se inicie en el proceso de conocer a través de la búsqueda, 

respetando su individualidad. Esto hace necesario tener un conocimiento más a fondo de 

la inteligencia, el lenguaje, la lógica, la atención, la comprensión, la memoria, la 

invención, la visión, la audición, y la destreza manual de cada niño, para tratar a cada 

uno según sus aptitudes. Se propone la individualización de la enseñanza.  

La escuela será una escuela activa en el sentido de incluir todas las formas de la 

actividad humana: la intelectual, pero también la manual y la social. Utilizar con fines 

educativos la energía del niño. 

TRES DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA DIDÁCTICA 

Medios:  

 El profesor utiliza un lenguaje vivo para hablar al alumno.  

 El lenguaje del profesor debe hacer posible la comunicación y tiene que llegar al 

alumno.  

 El profesor debe ser capaz de acción "práctico".  

 El profesor debe ser capaz de tener ojos para ver y oídos para oír, tiene que ser el 

mismo capaz de ver algo en un objeto, en un cuadro de oír algo en una partitura 

musical.  

 Cuando el profesor dispone así de los medios más elementales de la formación 

de la experiencia, es muy probable que domine también el lenguaje escrito y que 

pueda ayudar a los alumnos a manejar textos.  

Contenidos: 

 No existe competencia de medios sin contenidos  

 No hay dominio del lenguaje sin que se tenga algo que decir.  

 Los primeros contenidos de esquema de la vida mental son los esquemas de 

acción.  

 Así se amplía nuestra del profesor y de la enseñanza en su dimensión de 

contenido: no solo es capaz de hacer algo, sino que sabe también algo acerca del 

mundo.  

Funciones. 

 El profesor debe intentar que se inicien en el pensamiento y comportamiento de 

los estudiantes procesos de solución de problemas y, al resolverlos, alcance los 
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esquemas de acción, las operaciones y los conceptos que deseamos 

transmitirles.  

 Es importante proporcionar al estudiante un instrumental de herramientas 

preparadas para ser aplicadas, y ponerle en situación de hacer uso de ellas.  

 El profesor debe conocer el desarrollo de los procesos de aprendizaje tanto 

teórica como prácticamente, que posee una sensibilidad de captar la secuencia de 

las fases necesarias (o funciones) de ese proceso.  

 Un buen profesor se da cuenta de las necesidades de aprendizaje.  

 

Jugando también se aprende 

"Los pueblos, lo mismo que los niños, necesitan de tiempo en tiempo algo así como 

correr mucho, reírse mucho y dar gritos y saltos. Es que en la vida no se puede hacer 

todo lo que se quiere, y lo que va quedando sin hacer sale así de tiempo en tiempo, 

como una locura." 

José‚ Martí Pérez. 

Al analizar integralmente el proceso pedagógico de las instituciones educativas se 

advierte que, en ocasiones, se utilizan conocimientos acabados, y se tiende a mantener 

tales conocimientos hasta transformarlos en estereotipos y patrones.  

Es por ello que una de las tareas más importantes en la etapa actual del 

perfeccionamiento continuo de los planes y programas de estudio, es preparar un 

estudiante altamente calificado, competente y competitivo; para lo cual hay que lograr 

que desempeñen un papel activo en dicho proceso, a fin de que desarrollen habilidades 

generalizadoras y capacidades intelectuales que le permitan orientarse correctamente en 

la literatura científico - técnica, buscar los datos necesarios de forma rápida e 

independiente, y aplicar los conocimientos adquiridos activa y creadoramente.  

A tales efectos es preciso lograr la interacción de los sujetos que en este proceso 

interactúan: el profesor y los estudiantes. Esta interacción supone la formación de un 

enfoque creativo del proceso de educación de la personalidad de los estudiantes hacia 

los problemas que surjan en situaciones de su vida, para los cuales no existen 

determinados algoritmos obtenidos durante sus estudios en las instituciones educativas.  

El estudiante de la institución educativa necesita aprender a resolver problemas, a 

analizar críticamente la realidad y transformarla, a identificar conceptos, aprender a 

aprender, aprender a hacer, aprender a ser y descubrir el conocimiento de una manera 

amena, interesante y motivadora.  

Para ello es preciso que desde las aulas se desarrolle la independencia cognoscitiva, la 

avidez por el saber, el protagonismo estudiantil, de manera que no haya miedo en 

resolver cualquier situación por difícil que esta parezca. Por tanto, el compromiso de la 

institución educativa es formar un hombre digno de confianza, creativo, motivado, fuerte 
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y constructivo, capaz de desarrollar el potencial que tiene dentro de sí y que sólo él es 

capaz de desarrollar y de incrementar, bajo la dirección del docente. 

El estudiante tiene que apropiarse de lo histórico-cultural, del conocimiento que ya otros 

descubrieron; la institución educativa existe para lograr la socialización, el profesor existe 

para dirigir el proceso pedagógico, para orientar y guiar al estudiante, no para hacer lo 

que debe hacer éste.  

Por lo tanto, los objetivos y tareas de la Educación no se pueden lograr ni resolver sólo 

con la utilización de los métodos explicativos e ilustrativos, por cuanto éstos solos no 

garantizan completamente la formación de las capacidades necesarias a los futuros 

especialistas en lo que respecta, fundamentalmente, al enfoque independiente y a la 

solución creadora de los problemas sociales que se presenten a diario. 

 

Por ello, es necesario introducir en el sistema de enseñanza, métodos que respondan a 

los nuevos objetivos y tareas, lo que pone de manifiesto la importancia de la activación 

de la enseñanza, la cual constituye la vía idónea para elevar la calidad de la educación.  

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS:  

El juego, como método de enseñanza, es muy antiguo, ya que en la Comunidad Primitiva 

era utilizado de manera empírica en el desarrollo de habilidades en los niños y jóvenes 

que aprendían de los mayores la forma de cazar, pescar, cultivar, y otras actividades que 

se trasmitían de generación en generación. De esta forma los niños lograban asimilar de 

una manera más fácil los procedimientos de las actividades de la vida cotidiana.  

El juego es una actividad amena de recreación que sirve de medio para desarrol lar 

capacidades mediante una participación activa y afectiva de los estudiantes, por lo que 

en este sentido el aprendizaje creativo se transforma en una experiencia feliz. 

El JUEGO DIDÁCTICO es una técnica participativa de la enseñanza encaminado a 

desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, estimulando así 

la disciplina con un adecuado nivel de decisión y autodeterminación; es decir, no sólo 

propicia la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que además 

contribuye al logro de la motivación por las asignaturas; o sea, constituye una forma de 

trabajo docente que brinda una gran variedad de procedimientos para el entrenamiento 

de los estudiantes en la toma de decisiones para la solución de diversas problemáticas.  

El juego es una actividad, naturalmente feliz, que desarrolla integralmente la 

personalidad del hombre y en particular su capacidad creadora. Como actividad 

pedagógica tiene un marcado carácter didáctico y cumple con los elementos 

intelectuales, prácticos, comunicativos y valorativos de manera lúdica.  

Hacer un uso excesivo del juego y poco fundamentado puede traer consecuencias 

lamentables en la efectividad del proceso. Teniendo presente tal afirmación es menester, 

en el proceso de construcción del juego didáctico, diseñar y construir estos cumpliendo 

las reglas del diseño y las normas técnicas que garanticen la calidad de estos artículos.  



Por la importancia que reviste, para la efectividad del juego didáctico en el proceso 

docente, es necesario que estos cumplan con las diferentes especificaciones de calidad 

establecidas en los documentos normativos.  

 

 

OBJETIVOS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS EN LAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVAS: 

Enseñar a los estudiantes a tomar decisiones ante problemas que pueden surgir en su 

vida.  

Garantizar la posibilidad de la adquisición de una experiencia práctica del trabajo 

colectivo y el análisis de las actividades organizativas de los estudiantes.  

Contribuir a la asimilación de los conocimientos teóricos de las diferentes asignaturas, 

partiendo del logro de un mayor nivel de satisfacción en el aprendizaje creativo.  

Preparar a los estudiantes en la solución de los problemas de la vida y la sociedad.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS: 

Despiertan el interés hacia las asignaturas.  

Provocan la necesidad de adoptar decisiones.  

Crean en los estudiantes las habilidades del trabajo interrelacionado de colaboración 

mutua en el cumplimiento conjunto de tareas.  

Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos en las diferentes temáticas o 

asignaturas relacionadas con éste.  

Se utilizan para fortalecer y comprobar los conocimientos adquiridos en clases 

demostrativas y para el desarrollo de habilidades.  

Constituyen actividades pedagógicas dinámicas, con limitación en el tiempo y 

conjugación de variantes.  

Aceleran la adaptación de los estudiantes a los proceso sociales dinámicos de su vida.  

Rompen con los esquemas del aula, del papel autoritario e informador del profesor, ya 

que se liberan las potencialidades creativas de los estudiantes. 

 

UNIDAD III 

PROPUESTA DE INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA 

3.1 Instrumentación didáctica 

 

Instrumentar nos da la idea de construir, de constituir; de hacer algo por primera vez, de 

darle vida, de crear algo que no existe, de edificar un andamiaje, de establecer, y 



organizar un conjunto de actividades en el tiempo y en el espacio; en este sentido; 

podemos pensar en la instrumentación didáctica como en la creación del camino que 

seguirán el profesor y el estudiante para alcanzar los objetivos educativos propuestos 

para la formación y desarrollo de competencias profesionales establecidas en los 

programas de estudio de una carrera determinada; así mismo, pensar en la manera de 

cómo retroalimentar las incidencias de dicho camino, es decir de evaluar de manera 

formativa y continua. Llamamos instrumentación didáctica a la organización de un 

conjunto de ideas y actividades que permiten desarrollar un proceso educativo con 

sentido, significado y continuidad. Esta se puede constituir en un modelo o patrón que, 

con distintas variantes, permite enfrentar, de una manera coherente y ordenada, distintas 

situaciones y problemas con los que nos enfrentamos en nuestra vida profesional 

cotidiana; en este caso, con nuestra práctica docente. La definición y elaboración de la 

instrumentación didáctica implica: analizar y organizar los contenidos educativos; 

determinar propósitos, intenciones y objetivos educativos a lograr; establecer y 

secuenciar actividades que hagan posible el logro de los objetivos establecidos; 

coordinar dichas actividades en el tiempo y el espacio; es decir, establecer un plan de 

acción completo y tener claros los fundamentos educativos que orientarán todo el 

proceso. 

 

 

CONDUCCION DE GRUPOS Y RECURSOS DIDACTICOS 

Características y tipos de grupos 

El trabajo con grupos es realmente apasionante, dado que existe un intercambio de 

experiencias, se propician discusiones enriquecedoras y se retroalimenta la información 

que cada uno posee. 

Un grupo es un conjunto de personas que se reúnen con un objetivo común. En el caso 

de la capacitación en las empresas, se trabaja con grupos cuyo número de participantes 

varía según las necesidades que se detectan. 

Cada participante tiene especiales características, por lo que el manejo de grupos resulta 

una compleja tarea para el instructor, quien ha de ser el responsable de la conducción 

del aprendizaje, el cual no se logrará sin una integración grupal. La integración grupal 

puede lograrse mediante la utilización de técnicas o dinámicas grupales. 



 

Existen varios tipos de grupos como son: 

1. Ruidoso: Murmuraciones y conversaciones en voz baja, provocan que el instructor 

y el resto de los compañeros se distraigan. 

Recomendaciones: El instructor debe estar muy atento a este tipo de interrupciones. 

Dirigir la mirada a los participantes que conversan. Lanzarles 

alguna pregunta o pararse muy cerca de ellos. Si el ruido es generalizado quizá lo más 

conveniente sea cambiar a una técnica mucho más participativa o hacer un receso. 

2. Silencioso: Si el grupo muestra un total silencio, investigue las causas. Puede haber 

fallado el proceso de ruptura de la tensión, no existe confianza para participar o 

bien no les interesa suficientemente el tema. Es recurrente también que la 

presencia de algún directivo inhiba al resto de los participantes. 

 

Recomendaciones: El uso de técnicas más participativas reforzará la integración. 

Investigar las causas; actúe. 

 

3. Indiferente: No les interesa el seminario ni sus contenidos. Los temas tratados 

fueron simples y son conocidos por el grupo. No hubo nada nuevo. Se tiene la 

certeza de estar perdiendo el tiempo. 

 

Recomendaciones: Previo al curso, investigue el nivel y experiencia de los participantes. 

Manifieste su disposición por incorporar temas de interés de los participantes con el 

contenido del curso. Cambie de técnica para motivar la participación. Maneje ejemplos 

adecuados a las necesidades de la empresa y puestos. 

 

4. Agresivo: La actitud autoritaria y prepotente del instructor, provoca una reacción 

agresiva y hostil del grupo hacia el mismo instructor y la sesión se convierte en una 



lucha de fuerzas que no conducen sino al fracaso del curso. Algunas veces se 

combina la agresión con la ironía y provoca la deserción de participantes. 

 

Recomendaciones: Actuar con sencillez, modestia y humildad, pues habrá que recordar 

que no es el poseedor total de la verdad y que también está aprendiendo con el grupo. 

 

 

 

 

5. Participativo: Este es el grupo ideal que desearía el instructor para desarrollar un 

curso. Si se señala lo que realmente interesa al grupo, si se conocen sus 

motivaciones, si se utilizan las técnicas adecuadas y se evalúan constantemente, 

se garantiza el interés y participación de cada uno de los componentes del grupo. 

 

Recomendaciones: Aproveche al máximo la participación, manteniendo el interés de los 

asistentes. 

 

5.1.1 Manejo de grupo difíciles 

Cuando un instructor se encuentra frente a un grupo y tiene que captar la atención y 

despertar al aprendizaje, no solamente tiene que ser motivador y conocer las 

características que cada participante adopta y como tratarlos individual y gradualmente, 

también debe adquirir las habilidades para sobreponer las distintas situaciones que se 

presentan en la conducción de un evento. 

 

Las situaciones que se experimentan en el proceso de capacitación son múltiples; ya 

que la gama de experiencias, expectativas, resistencias, prejuicios y de conocimientos 



en un grupo de adultos es muy diversa. Por lo que las recomendaciones para este tipo 

de situaciones son:  

 

 

 

 

¿Qué hacer cuando se pierde el control de la sesión?: 

Si el control se pierde cuando el instructor es quien está en uso de la palabra puede 

hacer una pausa prolongada para que con el silencio que se hace queden en evidencia 

los causantes de esta situación para inmediatamente poder continuar la sesión. 

También puede dirigir la mirada en forma directa y prolongada a los mismos desatentos, 

procurando hacerlo con cordialidad y en cierta forma que los haga volver a la temática 

tratada. 

 

Dirigir una pregunta al participante más influyente; Esto puede traer al orden 

nuevamente. Hacer una pregunta directa al causante del desvío o control grupal. 

 

Introducir una variante en la metodología; cambiando de técnica, empleando el rotafolio, 

hacer un resumen o utilizar la ayuda visual que capte nuevamente la atención. 

 

Llamar al orden con certeza, pero con tacto. Si el desorden es muy grande, hacer un 

receso. 

 

Cuando los asistentes se salen del tema: 

Emplear las preguntas directas, cuestionando de qué manera lo discutido se relaciona 

con el tema a tratar y dirigir nuevamente la conversación sobre la temática central. 



 

Realizar un resumen y volver a centrar el tema principal, procurando destacar algún 

punto en particular. 

 

Hacer un planteamiento de la sesión destacando el plan a seguir en el tiempo que resta 

para concluir el tema buscando la adhesión del grupo, volviendo nuevamente al camino. 

Cuando el grupo no habla: 

Centrar el tema, estimular el intercambio de puntos de vista y dirigir una pregunta directa 

a un miembro del grupo que conozca la respuesta o haya tenido experiencia en el tema 

cuestionado.



Separarse ligeramente del tópico principal y sutilmente introducir otro de interés actual 

con el cual están relacionados los asistentes y paulatinamente volverlos al tema. 

 

Dirigir una pregunta abierta de carácter general, preferentemente alguna que despierte al 

grupo. Demostrar verdadero interés cuando surja alguna inquietud o sugerencia por 

parte de algún participante. 

 

Cuando no aceptan conclusiones del instructor: 

Guiar de nuevo la discusión proponiendo el mismo planteamiento pero con diferentes 

palabras. 

 

A) Cuando alguien se opone: 

Utilizar preguntas directas que comprometan al participante oponente a que fundamente 

su punto de vista y proponga alternativas de solución. 

 

Invitar al experto a que cuestione los puntos de vista de quien se opone y que son 

fundamente las propuestas dadas por el instructor (cuando el experto es además aliado). 

 

B) Cuando alguien objeta habitualmente: 

Buscar cuales son las posibles razones que lo hacen actuar de esa manera. Esto puede 

hacerse con preguntas de sondeo en forma abierta frente al grupo, o bien en forma 

personal aprovechando los recesos. Si sus objeciones son dirigidas al grupo, rebotar su 

inconformidad al mismo grupo, dejando que este lo presione. 

 

Usar preguntas de rebote, solicitándole que nos diga sus soluciones concretas a la 

problemática analizada. 



Hacer más evidente sus argumentos, resaltándolos con otras palabras y luego seguir 

adelante (no engancharse). 

 

C) Cuando la presencia de un supervisor jerárquico se impone al grupo: 

Atenderlo de manera cordial, pero tratarlo al mismo tiempo como un miembro 

más del grupo. 

 

Procurar no poner a los participantes en alguna situación embarazosa frente a su 

supervisor. 

 

Recordarle que no tome notas frente al grupo, pues los asistentes pueden interpretarlo 

como que está registrando y evaluando sus intervenciones y esto puede provocar que 

traten de lucirse o que guarden silencio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipología de los participantes y como tratarlos 

El instructor debe adoptar un papel diferente al maestro, quien se desenvuelve en 

situaciones más formales y frente a auditorios distintos. En el caso del instructor las 

motivaciones de este auditorio obedecen a la obtención de conocimientos generales 

para aplicaciones a largo plazo. El instructor por lo tanto debe centrar sus actividades al 

logro del aprendizaje grupal, si el instructor sabe como descubrir, enfrentar y aprovechar 

esas tipologías que son entre otras las siguientes:  

I. El que participa demasiado: Esta conducta en un participante se considera 

positiva, pues generalmente aporta información productiva y útil para el desarrollo 

del tema y bien canalizada puede enriquecer el aprendizaje del grupo. 

II. El contreras abierto: Es aquella persona que desde el inicio de la sesión se 

manifiesta en desacuerdo con el instructor y/o con los miembros del grupo. 

III. Cerrado o silencioso: Esa conducta es más delicada que la del contreras abierto, 

pues no externaliza la causa de su desacuerdo. Es más problemático, usa la 

comunicación no verbal para manifestar su inconformidad. 

IV. El contreras silencioso: Puede también contagiar al grupo con sus actitudes o 

causarles malestar. Y muchas veces contagiar al grupo con más facilidad que el abierto. 

Se manifiesta en la forma de sentarse y sobre todo con los movimientos de desacuerdo. 

V. El experto: Es el personaje que sabe tanto o más que el instructor sobre la materia 

objeto de estudio. Puede ser muy valioso para el desarrollo del curso si el instructor lo 

pone de su lado y lo sabe aprovechar. 

VI. El platicador: Es la persona que constantemente interrumpe ya sea charlando con 

sus vecinos o por medio de expresiones o ruidos que distraen la atención del grupo. 

VII. El distraído: Para ubicar al distraído hay que estar muy atento en todos los 

detalles, ya que esta conducta se puede esconder cuando aparentemente una persona 

está atenta tomando notas, pero su atención está en otro asunto distinto al tema tratado. 

VIII. El dormido: Este es un caso grave pues es indicio de que el participante está 

agotado o que como instructor no estamos haciendo lo correcto. 



IX. El ignorante: Esta tipología se refiere al participante que no reúne los requisitos en 

cuanto a conocimientos y experiencia para asistir al curso, fue mal seleccionado o 

muchas veces se encuentra presente porque no tiene otra cosa que hacer o está en 

sustitución del titular quien por estar ocupado no pudo asistir al evento. Este personaje 

interviene torpemente o contesta inadecuadamente cuando se le pregunta y en general 

se encuentra desubicado, puede ser pasivo o activo. 

X. El ignorante pasivo: Generalmente es el novato quien no conoce el tema o el 

trabajador de nuevo ingreso que no tiene experiencia en el puesto. Puede ser 

  

también que no se sienta parte del grupo o que el grupo lo rechace por lo que su 

participación es muy limitada. 

XI. El ignorante activo: Se encuentra con más peligro de caer en el ridículo pues 

interviene torpemente. 

XII. El sabanitas: Es aquel participante que siempre llega tarde o que en los recesos 

se incorpora al grupo después de que la sesión se ha iniciado. 

XIII. El palero: Es aquel participante que es afín con nuestra manera de pensar y que 

desde el inicio se manifiesta de forma directa o indirecta de acuerdo con el instructor. 

XIV. El zorro: este es el personaje más peligroso pues es una combinación de experto 

y contreras. 

 

Sugerencias para su manejo es: Identificarlo lo antes posible y estar prevenido sobre 

como actuar con él. Ubicarlo cerca de nosotros y procurar seguir con la exposición y 

procurar colocarnos frecuentemente detrás de él. Asignarle alguna tarea específica como 

observador o como vocero del grupo en algún ejercicio. 

 

 

 

 



Importancia de los medios audiovisuales 

Los medios audiovisuales son un conjunto de técnicas visuales y auditivas que apoyan la 

enseñanza, facilitando una mayor y más rápida comprensión e interpretación de las 

ideas. La eficiencia de los medios audiovisuales en la enseñanza se basa en la 

percepción a través de los sentidos. 

 

Los medios audiovisuales, de acuerdo a la forma que son utilizados se pueden 

considerar como apoyos directos de proyección. Así mismo, los medios audiovisuales 

directos incluyen todos los medios que pueden usarse en demostraciones de forma 

directa, y son entre otros: el pizarrón magnético, el proyector y el rotafolio. 

Se le llama material didáctico aquellos medios o recursos concretos que auxilian la labor 

de instrucción y sirven para facilitar la comprensión de conceptos durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Permiten:18 

 Presentar los temas o conceptos de un tema de una manera objetiva, clara y 

accesible. 

 Proporcionar al aprendiz medios variados de aprendizaje. 

 Estimulan el interés y la motivación del grupo. 

 Acercan a los participantes a la realidad y a darle significado a lo aprendido. 

 Permiten facilitar la comunicación. Complementan las técnicas didácticas y 

economizan tiempo. 

 

Los materiales didácticos se dividen en: 

1.- Materiales para el instructor. 2.- Materiales para el participante 

 

Apoyo del instructor 

Son los recursos que el instructor emplea para presentar un tema y que apoyan o 

ilustran la exposición de este. 



Sus requisitos son: 

1.- Que tenga un propósito definido. 

2.- Que realmente sirva para apoyar este propósito. 

Materiales para el participante 

Son aquellos que se entregan al participante para que este los emplee a lo largo del 

evento. Este material también es elegido, diseñado y elaborado por el instructor o 

diseñador del curso. Pueden clasificarse en: 19 

1.-Material de lectura y consulta. 2.-Material de trabajo. 

Este material está constituido por todos los textos que el participante usará para la 

lectura de síntesis o discusión practicada durante las sesiones de estudio. 

 

5.2 Tipos de ayuda visuales directas 

1. El pizarrón es un elemento tradicional de ayuda de la enseñanza. El instructor 

puede escribir dibujos, preguntas, síntesis, gráficas y todas aquellas líneas o figuras 

que quiera representar. 

 

Ventajas: Es de bajo costo, pues no requiere una gran inversión ni para su adquisición ni 

de sus materiales complementarios. Es de fácil uso. 

 

Limitaciones: No obstante, el pizarrón tiene algunas limitaciones, como el limitado poder 

visual. 

 

Es muy importante tener en cuenta que: 

 El borde inferior debe quedar a la altura de los ojos de los participantes. 

 No debe presentar brillos que reflejen y obstruyan la visibilidad. 



 Debe localizarse a una distancia no menor a dos veces su altura, con relación al 

alumno más cercano. 

 Obtener todo el material necesario para su empleo (tiza, borrador y regla). 

 Verificar que haya buena visibilidad. 

 El instructor debe estar seguro de que lo que escriba sea visible para todo el 

grupo. 

 Conservar limpio: frases anotadas o conceptos que no se relacionen con el 

tema tratado presentarán una imagen de desorden y falta de preparación. 

 Escribir frases claras y breves. 

 Dibujar y escribir en forma legible. Se debe escribir siempre con letra de 

imprenta. La letra debe ser lo suficientemente grande para que todos los 

participantes puedan leerla desde sus asientos (2 pulgadas). Para escribir 

letras: Negro, Morado, Azul Marino y Claro, Café (usar a la vez tres, pero bien 



combinados); Negro-Morado, Morado- Azul Claro, Café- Morado. Para subrayar: Rojo, 

Amarillo, Azul Claro (este último siempre y cuando no se haya utilizado en las letras. 

 

2. El rotafolios es una superficie de tamaño suficiente para que aquello que se anote 

en él pueda ser leído por todo el grupo. Por lo general, es una especie de caballete 

portátil, en el que se introducen grandes hojas de papel o láminas que se suceden. 

 

Ventajas: Su uso representa bajo costo. Si es necesario, permite regresar las láminas 

para analizarlas nuevamente. Cuando se usa el rota folios con hojas previamente 

elaboradas, estas deben ser preparadas y ordenadas con cuidado. Cada una de ellas 

debe llevar el mensaje en forma precisa, resaltando los puntos clave. Cuando una lámina 

no se adapte a la idea que se busca expresar, debe ser eliminada. 

 

El uso del rotafolios con hojas en blanco es muy común cuando se busca la participación 

del grupo, ya que los comentarios que surjan se irán anotando para llegar a una 

conclusión. 

 

3. El acetato es un recurso utilizado en forma frecuente en la presentación de 

información en cursos, eventos o actividades relacionadas a la negociación. Es 

conveniente seguir las siguientes instrucciones en la elaboración de acetatos: 

No abuse de ellos, ya que usar demasiados cansará al auditorio. Si maneja información 

y estadísticas, es recomendable usar gráficas. Como máximo debe colocar 8 renglones. 

 

La información debe presentarse en forma sintetizada. Para su elaboración es 

recomendable guardar un margen de seguridad de 3 cm. 



El acetato es un apoyo y no debe de ser leído íntegramente, sino debe ser explicado 

por el expositor. Cuando haya terminado de explicar el acetato apague el 

retroproyector. 

 

Debe ser elaborado en forma vertical, ya que no siempre los retroproyectores pueden 

captar una imagen horizontal. 

 

En la combinación de colores, utilice colores fuertes (negro, morado, rojo) para la 

elaboración de letras. Los colores como verde, naranja y rojo son para subrayar. El 

tamaño de las letras debe ser de 1.0 a 1.5 cm. elaboradas exclusivamente en letra 

de molde. 
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UNIDAD IV  

EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

    

¿Qué evaluar? 

 

Los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos 

como los procesos mismos de enseñanza. La información que proporciona la 

evaluación sirve para que el equipo de profesores disponga de información relevante 

con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar 

decisiones al respecto. 

 

Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación 

continua de los alumnos con las intenciones educativas que se pretenden y con el 

plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa por tanto, la programación del 

proceso de enseñanza y la intervención del profesor como animador de este 

proceso, los recursos utilizados, los espacios, los tiempos previstos, la agrupación de 

alumnos, los criterios e instrumentos de evaluación, la coordinación... Es decir, se 

evalúa todo aquello que se circunscribe al ámbito del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

La evaluación del proceso de enseñanza permite también detectar necesidades de 

recursos humanos y materiales, de formación, infraestructura, etc. y racionalizar 

tanto el uso interno de estos recursos como las demandas dirigidas a la 

Administración para que los facilite en función de las necesidades. 

 

Es importante resaltar que la evaluación de la propia práctica docente, bien sea de 

forma individual o del conjunto del equipo, se muestra como una de las estrategias 

de formación más potentes para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por otra parte, la evaluación del equipo docente en su conjunto permite 

detectar factores relacionados con el funcionamiento de la coordinación, las 
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relaciones personales, el ambiente de trabajo, aspectos organizativos, entre otros 

que son elementos muy significativos en el funcionamiento de los centros. 

Esta evaluación de la intervención educativa debe hacerse en dos niveles distintos 

o ámbitos: 

 

a) El contexto del aula 

 

b) el conjunto del centro 

 

En el primer caso el responsable es cada maestro, mientras que en el ámbito del 

centro lo es el conjunto del profesorado. 

 

Veamos uno a uno: 

 

1) La Práctica docente en el contexto del Aula: 

 

* El diseño y desarrollo de la Unidades didácticas y la adecuación de las 

adaptaciones realizadas para grupos de alumnos concretos. 

 

* El ambiente del aula y todo aquello que favorezca el proceso de enseñanza y 

aprendizaje: organización, espacios y agrupamientos. 

 

* La actuación personal de atención a los alumnos. 

 

* La coordinación con otros maestros que intervienen en el mismo grupo de alumnos. 
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* La comunicación con los padres. 

 

2) La Práctica docente en el contexto del Centro: 

 

A) En el Ciclo: 

 

* Eficacia del sistema e instrumentos de coordinación establecidos. 

 

* Adecuación de los criterios de evaluación y promoción 

 

* Coherencia interna del ciclo 

 

B) En la Etapa: 

 

* Los elementos de la Programación y su coherencia. 

  

 La coordinación interciclos y coherencia vertical entre cada área. 
 

 * Las medidas de atención a la diversidad adoptadas 

 

 * La relaciones entre las áreas 

 

 * El tratamiento de los temas transversales 

 

C) En el contexto del Centro: 
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 * La coherencia del Proyecto Educativo. 

 * La funcionalidad de decisiones sobre asignación de recursos humanos, 

materiales, espacios y tiempos. 

 

 * El funcionamiento de los órganos unipersonales y colegiados 

 

 * Las relaciones con familias y entorno 

  

 * Los servicios de apoyo (EOEPs, SITE, CPR) 

 

 * La utilización de los recursos de la comunidad. 

 

¿Cuándo Evaluar? 

  

La evaluación de la intervención educativa debe ser continua y, por tanto, conviene 

tomar datos a lo largo del proceso para hacer los cambios pertinentes en el momento 

adecuado. No obstante, dadas las características de los diferentes momentos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y de los documentos en que se plasman, hay 

momentos especialmente indicados para recoger información que sirve de base para 

la evaluación, además de los que obligatoriamente dictaminen las Administraciones 

Educativas. 

 

Se debe realizar una evaluación inicial al comienzo del curso para situar tanto el 

punto de partida del grupo-clase (recursos materiales, situación de los alumnos, 

condiciones del aula, etc.), como la del equipo docente (composición, estabilidad, 

etc) así como de los recursos humanos y materiales de que dispone el centro. 
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El registro de datos para evaluar el desarrollo del proceso tiene momentos 

importantes como pueden ser el final de cada unidad didáctica, curso o ciclo.  

  

 3.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

 ¿Qué evaluar? 

 

  

 En el caso de los objetivos, al tratarse de capacidades muy generales, no son 

directamente evaluables, mientras que los criterios, al establecer el tipo y grado de 

aprendizaje que se espera que los alumnos hayan alcanzado con respecto a esas 

capacidades, se convierten en un referente más preciso. 

 

Los criterios de evaluación responden a las capacidades básicas de cada una de las 

áreas en cada ciclo (novedad de los RDs de enseñanzas comunes de la LOCE) y 

referidas a aquellos contenidos específicos que se consideran especialmente 

importantes para su desarrollo. Son, pues, indicadores sobre qué es lo que el alumno 

debe alcanzar. 

los criterios de evaluación establecidos en el currículo no reflejan la totalidad de lo 

que un alumno puede aprender, sino exclusivamente aquellos aprendizajes 

especialmente relevantes sin los cuales el alumno difícilmente puede proseguir de 

forma satisfactoria, su proceso de aprendizaje. 

 

Para que los criterios de evaluación puedan cumplir con su función formativa es 

preciso disponer de puntos de referencia secuenciados que puedan ser utilizados 

desde el comienzo del proceso, de modo que puedan identificarse posibles 

dificultades de aprendizaje antes de que se acumulen retrasos importantes. Para ello 

el profesorado debe distribuir secuencialmente los criterios de cada ciclo en los 

cursos que lo componen. 
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Por último, el maestro establecerá para cada U.D. unos objetivos didácticos en los 

que se indiquen capacidades que específicamente se pretender conseguir con los 

contenidos y se establecerá el grado de los aprendizajes. Esto exige que los propios 

objetivos sean indicadores observables del resultado de cada U.D. 

 

Por tanto, al realizar la evaluación en la UD y disponer de objetivos didácticos 

directamente evaluables, utilizaremos éstos. Para evaluar al final del curso 

utilizaremos los criterios secuenciados por el maestro y para evaluar el ciclo, los 

criterios que ha previsto la Administración. 

 

     ¿Cuándo evaluar? 

 

 En esta evaluación cabe distinguir tres momentos o aspectos distintos y 

complementarios: inicial, continua y final. 

 

 La evaluación inicial permite adecuar las intenciones a los conocimientos 

previos y necesidades de los alumnos. Decidir qué tipo de ayuda es la más 

adecuada cuando se accede a un nuevo aprendizaje, requiere conocer cómo se ha 

resuelto la fase anterior, cuáles son los esquemas de conocimiento del alumno, su 

actitud, interés, nivel de competencia curricular... 

 

 Con la evaluación continua se irá ajustando la ayuda educativa según la 

información que se vaya produciendo. Esta evaluación es formativa, toda vez que 

permitirá detectar el momento en que se produce una dificultad, las causas que lo 

provocan y las correcciones necesarias que se deben introducir. 

 

 Por último, la evaluación final  permite conocer si el grado de aprendizaje que 

para cada alumno habíamos señalado, se ha conseguido o no, y cuál es el punto de 

partida para una nueva intervención. La evaluación final toma datos de la evaluación 

formativa, es decir, los obtenidos durante el proceso, y añade a éstos, otros 

obtenidos de forma más puntual. 
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  3.1.- Evaluación y Promoción 

 

 Una de las consecuencias de más calado social de la evaluación es la 

decisión de promoción de los alumnos de ciclo a ciclo o al final de la etapa. 

 

 Esta decisión es el resultado de un proceso que debe incorporar de forma 

integrada los tres aspectos mencionados en la evaluación. 

 

 Para decidir la promoción o permanencia de un alumno en el ciclo, el equipo 

docente deberá tomar como referencia los criterios de promoción elaborados para el 

Proyecto Educativo (LOCE), antes denominado Proyecto Curricular (LOGSE). La  

decisión ha de partir de un juicio global, más allá del resultado de un área 

considerada aisladamente. Conviene considerar la permanencia (repetición) en el 

caso de que las ventajas de dar más tiempo sean superiores a los inconvenientes 

que siempre acompañan , en mayor o menor grado, a esta medida. 

 

  

FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

 Según se trata del aprendizaje o la enseñanza, la evaluación cumple unas 

funciones claras y determinantes en nuestro sistema educativo: 

 

 DEL APRENDIZAJE: 

 

a) Función Orientadora: 
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 En la medida que ayuda para elaborar proyectos y programaciones al orientar 

sobre aspectos básicos que el alumno debe alcanzar. 

 

 Esta función está íntimamente ligada al momento de evaluación inicial y a los 

efectos que de ella se extraen: diagnóstico y pronóstico. 

 

 Diagnóstico porque determina situaciones reales y de partida en un momento 

determinado. 

 

 Pronóstico porque permite aventurar hipótesis de trabajo. 

 

 b) Función Formativa: 

 

 La evaluación ayuda a tomar medidas en el momento oportuno sin esperar a 

situaciones de riesgo. Implica la detección de cómo cada alumno se sitúa en la 

actividad escolar, dificultades o facilidades que encuentra, influencia que aporta la 

estructura docente. 

 

 Esta función está unida a evaluación continua, en cuanto que está inmersa 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno y forma parte del mismo. 

 

 c) Función Sumativa: 

 

 La evaluación permite comprobar los resultados alcanzados y valorar el grado 

de consecución. 

 

 Va asociada al momento de evaluación final. 
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d) Función de Homologación: 

 

 Evaluar exige tomar como referencia criterios y objetivos, lo cual garantiza a 

todos los alumnos una experiencias, capacidades.... esenciales y similares. 

 

 DE LA ENSEÑANZA: 

 

a) Función Formativa: 
 

Participa de lo citado en esta misma función en el aprendizaje. 

 

b) Función de Calidad: 
 

La evaluación de la enseñanza permite abordar cambios e innovaciones en 

las programaciones educativas y acciones didácticas, basado en percepciones 

rigurosas de la realidad, lo que contribuye, sin lugar a dudas, en una mejora de la 

calidad de la enseñanza, al mejorar la acción docente. 

 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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 Como señalábamos antes, las técnicas e instrumentos de evaluación 

responden a la pregunta ¿Cómo evaluar?. Es decir, a las pruebas que dispondremos 

para recoger información, y a los mecanismos de interpretación y análisis de la 

información (técnicas). 

 

 Para llevar a cabo los modelos de evaluación propuestos (enseñanza y 

aprendizaje), es necesario prestar atención a la forma en que se realiza la selección 

de información. Si la evaluación es continua, la información recogida también debe 

serlo. 

 

 Recoger y seleccionar información para la evaluación exige una reflexión 

previa sobre los instrumentos que mejor se adecuan. Estos deben cumplir algunos 

requisitos: 

 

 * Ser variados 

  

 * Ofrecer información concreta sobre lo que se pretende 

 

 * Utilizar distintos códigos de modo que se adecuen a estilos de aprendizaje 

de los alumnos (orales, verbales, escritos, gráficos....) 

 

 * Que se puedan aplicar a situaciones cotidianas de la actividad escolar. 

 

 * Funcionales: que permitan transferencia de aprendizaje a contextos distintos. 

 

  

 a) Instrumentos para evaluación de la enseñanza 
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 * Cuestionarios: alumnos, padres... 

 

 * Reflexión personal 

 

 * Observador externo 

 

 * Contraste de experiencias con compañeros 

 

 b) Instrumentos para la evaluación del aprendizaje 

 

 * Observación directa y sistemática: escalas, listas de control, registro 

anecdotario... 

 

 * Análisis de producción de los alumnos: resúmenes, trabajos, cuadernos de 

clase, resolución de ejercicios y problemas, pruebas orales, motrices, plásticas, 

musicales.... 

 

 * Intercambios orales con los alumnos: entrevista, diálogo, puestas en 

común... 

 

 * Grabaciones 

  

* Observador externo 

 

 * Cuestionarios 
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 Con respecto a las técnicas, existen fundamentalmente dos: 

 

 * Análisis directo de contenido: se analiza directamente la información, y se 

toman decisiones, previa concreción de unidades de análisis o categorías. 

 

 * Triangulación: es una técnica que permite validar la información y asegurar 

niveles de objetividad: 

 

  - Fuentes: recogida de información de diversa procedencia. 

  - Métodos 

  - Evaluadores 

  - Temporal 
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