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	7. Presentación
Estrategias referidas al  aprendizaje, la instrucción y la evaluación nace
de la necesidad de lograr que tanto las autoridades como los docentes
y los estudiantes dejen de ver los procesos de enseñanza, aprendizaje y
evaluación como dimensiones incomunicadas. Los trabajos que hemos
realizado siempre han buscado mejorar la preparación de los docentes
en las tareas relacionadas con dichas dimensiones; las cuales, por ser
parte de un proceso complejo, como lo es la educación, comparten con
ella la multicausalidad y la multidimensionalidad. Esta preocupación se
extiende ahora a la manera de conseguir que los jóvenes universitarios
y preuniversitarios obtengan una mejor preparación académica, lo cual
se debe traducir como que se apropien de las estrategias instruccionales
y de evaluación que les permitan adquirir por sí mismos el aprendizaje
complejo.
Existen múltiples factores que afectan a la educación y, por ende, a la
evaluación, y éstos, a su vez, son conformados por muchas dimensiones. Sin
embargo, hay que tener presente que el recurso para identiﬁcar los errores,
mejorar nuestro trabajo académico y superar día a día nuestras capacidades
como aprendices y evaluadores críticos es la evaluación, la cual nos da la
oportunidad de recibir y ofrecer una educación de alta calidad.
Asimismo Estrategias referidas al aprendizaje, la instrucción y la evalua-
ción está conformado por dos secciones: la primera contiene los apartados
de aprendizaje y cognición, estrategias instruccionales, estrategias cognos-
citivas y motivacionales para la preparación de exámenes y la evaluación
de resultados del aprendizaje; mientras que en la segunda se presentan los
módulos de autoaprendizaje utilizados en el taller de “Evaluación y fomen-
to de estrategias cognoscitivas y motivacionales asociadas a la preparación
y presentación de examen” desarrollados por Daniel González Lomelí en
colaboración con Martínez García María Luisa, Guzmán Menchaca Olga,
López Sauceda Rosario, Siqueiros Quintana María Guadalupe y Sánchez
García Karla Guadalupe.
v
 


	8. vi ESTRATEGIAS REFERIDAS  AL APRENDIZAJE
En la primera sección se presenta el apartado “Aprendizaje y cognición”,
el cual contiene una síntesis de las características que identiﬁcan a la nueva
psicología instruccional (noción constructivista, aprendizaje como cambio
conceptual, aprendizaje y conocimientos estratégicos, conocimiento y habi-
lidades de autorregulación, cognición distribuida y la interfase afectivo-mo-
tivacional), así como el concepto de aprendizaje estratégico, la descripción
de algunos procesos cognoscitivos y ejemplos de estrategias de aprendizaje
asociados con dichos procesos.
En el apartado “Estrategias instruccionales” se destaca que éstas son muy
útiles para estructurar la información de manera signiﬁcativa, ya que es ne-
cesario y fundamental aplicarlas con una visión crítica como parte formal
del currículum escolar. Ello permitirá involucrar a maestros y a estudiantes
en la tarea de consolidar un aprendizaje activo y efectivo, el cual implica la
independencia, la autonomía y la creatividad en los procesos de enseñanza
y de aprendizaje.
En el apartado “Estrategias de preparación de exámenes” se presenta a
docentes y jóvenes estudiantes una alternativa diferente a las técnicas me-
morísticas y de repetición para entrar en contacto con los nuevos conoci-
mientos: el método de aprendizaje cognoscitivo-motivacional. La razón por
la que se trata de sustituir las antiguas técnicas es que no son suﬁcientes
ni adecuadas cuando se tiene que enfrentar una situación de prueba que
requiera evaluar los conocimientos adquiridos, no son muy eﬁcaces para
transferir el aprendizaje y, sobre todo, no aportan nada cuando se trata de
solucionar problemas en los diferentes campos de trabajo.
En el apartado “Evaluación de resultados para el aprendizaje” se abordan
diferentes temas académicos, entre ellos la discusión actual sobre el proceso
de evaluación en la educación y las orientaciones valorales (CENEVAL, 2000),
que constituyen una sistematización de las concepciones y los principios
metacientíﬁcos que debería sustentar cualquier esfuerzo de evaluación en
el campo educativo; el modelo multidimensional de evaluación (Castañeda,
1998), el cual trata de explicar cuáles son las dimensiones a ser consideradas
cuando se evalúan los resultados del aprendizaje desde un enfoque cognos-
citivo; la taxonomía de evaluación, la cual está constituida por tres niveles:
comprender y organizar lo aprendido, aplicar lo aprendido y resolver pro-
blemas. La taxonomía y las recomendaciones generales y reglas para escribir
reactivos, las cuales serán de gran utilidad para la tarea que estamos por ini-
ciar, fue establecida por el comité técnico del EGEL-Psicología, del CENEVAL.
La segunda sección del libro contiene los módulos de autoaprendizaje
titulados “Tipos de conocimiento a ser evaluados”, “Estrategias de adqui-
sición de la información” y “Autorregulación en la escuela” que incluyen
los diferentes elementos inherentes a los procesos educativos, es decir, la
presentación de los materiales a aprender, los objetivos de aprendizaje que
guíen la tarea de aprendizaje, la evaluación previa o inicial, las actividades
de aprendizaje, los ejercicios de retroalimentación, la evaluación continua
y la evaluación de los propios materiales de estudio.
 


	9. El libro Estrategias  referidas al aprendizaje, la instrucción y la evalua-
ción, requiere ser puesto en práctica a través de la discusión y análisis de
los resultados, previstos y no previstos, relacionados con la mejora de los
procesos educativos que se están diseñando, el objetivo de esto es que tanto
los docentes como los estudiantes y las autoridades académicas puedan
promover el aprendizaje complejo para sí mismos y para otros, de tal ma-
nera que estas estrategias se integren a sus nuevas competencias de estudio,
de enseñanza y de evaluación.
Los autores
PRESENTACIÓN vii
 



	11. Prólogo a la  segunda edición
En la segunda edición de Estrategias referidas al aprendizaje, la instrucción y
la evaluación se presentan dos grandes cambios en la estructura: a) se inclu-
ye un nuevo tema titulado “Estrategias de evaluación del aprendizaje” y b)
Se incluye un nuevo diseño de los módulos de autoaprendizaje.
En el capítulo “Evaluación de resultados para el aprendizaje” los temas
Modelo multidimensional de evaluación de resultados del aprendizaje y
Taxonomía de evaluación, se incluyeron en el tema titulado “Estrategias de
evaluación del aprendizaje”. Esto se debe a que en el ámbito internacional
se reconoce que la evaluación del aprendizaje no sólo puede y debe inﬂuir
en lo que es enseñado sino también en cómo es enseñado, de aquí su posi-
ble repercusión en la práctica educativa. Sin embargo, esto sólo será posible
si las mediciones utilizadas corresponden y son sensibles a lo que sucede en
los ambientes de aprendizaje y de formación para el trabajo.
Lograr lo anterior representa afrontar retos para diseñar las evaluaciones
que deseamos, entre otros, identiﬁcar si la manera tradicional en la que he-
mos venido elaborando los exámenes genera las evidencias necesarias para
inferir si los examinandos desarrollaron las habilidades enseñadas en sus
cursos, o bien, diagnosticar de manera directa la eﬁcacia de los mecanismos
responsables del aprendizaje. Es decir, cuestionarnos si los puntajes obte-
nidos nos permiten prescribir con precisión las acciones remediales para
fomentar el éxito o si lo único que podemos hacer con ellos es identiﬁcar
el fracaso.
Si la evaluación que diseñamos no permite fomentar el éxito académi-
co ¿qué necesitamos modiﬁcar para que lo haga? La literatura plantea que,
para lograr predecir el éxito académico, los exámenes de resultados del
aprendizaje requieren evaluar con precisión y un buen nivel de certidumbre
los componentes que pueden conducir a ese éxito o, al menos, que pueden
aumentar las probabilidades de obtenerlo (Bass y Glaser, 2004; Castañeda,
1998, entre otros). Por lo tanto, el diseñador de exámenes debe tomar en
cuenta que el examen está compuesto por un conjunto de tareas organizadas
ix
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en condiciones uniformes y que necesita precisar, desde la misma planea-
ción, la clase de componentes que deberá incluir en la evaluación.
La segunda parte del libro Estrategias referidas al aprendizaje, la instruc-
ción y la evaluación, ha sido mejorada a través del rediseño de los módulos
de autoaprendizaje con el ﬁn de que los lectores tengan mejores condi-
ciones de aprendizaje y se apropien de las estrategias relacionadas con la
identiﬁcación de conocimientos en los que pueden ser evaluados en el con-
texto escolar. Esto se debe a que en la concepción actual de la cognición
se destaca que al abordar el aprendizaje se debe considerar la naturaleza
del contenido y se otorga importancia a la naturaleza del conocimiento, el
cual puede ser declarativo, procedimental o condicional. Y, sobre todo, se
concibe al estudiante como un ser activo que construye sus propios conoci-
mientos y al profesor como el responsable de ayudarlo a aprender.
Queda claro que el estudiante aprende a partir de los conocimientos,
conceptos, ideas y esquemas que adquiere a través de la experiencia, es
decir, que construye su nuevo aprendizaje a partir de los conocimientos que
ya posee.
Los contenidos del aprendizaje pueden ser declarativos (conocer qué),
procedimentales (conocer cómo) y condicionales (conocer por qué y cuándo).
Los tres son necesarios y pueden ser evaluados en dos niveles de diﬁcultad: el
nivel fácil (contexto de reconocimiento) y el nivel difícil (contexto de recuer-
do), y deben ser ofrecidos en una equilibrada proporción (Beltrán, 1998).
Es importante el rediseño de un módulo sobre el contenido y el tipo de
conocimiento que demanda cada tarea académica a realizar, ya que si el es-
tudiante identiﬁca la forma de adquirir conocimiento declarativo, va a poder
centrarse en las ideas principales y organizarlas dentro de redes jerárquica-
mente estructuradas. Lo mismo ocurre con el conocimiento procedimental
y el conocimiento condicional, los cuales permiten al estudiante deliberar
de manera reﬂexiva en situaciones que demandan una respuesta precisa
y rápida, y evaluar y regular lo que aprende, respectivamente. También es
importante que el estudiante conozca los niveles en que sus maestros, en
los diferentes espacios curriculares, pueden evaluar los resultados de sus
aprendizajes, ya que esto le va a permitir utilizar un mayor número de
herramientas pertinentes o solicitar apoyo para estudiar el contenido a ser
evaluado.
Asimismo, el estudiante que aprende de un texto, como ocurre en las
situaciones escolares, necesita separar la información relevante de la irrele-
vante, combinar la información seleccionada y comparar esa información
con la que ya tiene almacenada. Las estrategias de aprendizaje son procesos
para adquirir, organizar, procesar, recuperar e integrar información nueva
con la que ya se tiene. La importancia de las estrategias de aprendizaje radica
en el hecho de que engloba aquellos recursos cognoscitivos que utiliza el
estudiante cuando se enfrenta a situaciones de aprendizaje.
Rediseñar el módulo “Estrategias de adquisición de la información” era
indispensable para que los universitarios y preuniversitarios puedan adquirir
 


	13. las estrategias cognoscitivas  y afectivo-motivacionales necesarias para lograr
un aprendizaje más efectivo en escenarios educativos.
La mayoría de los estudiantes, sean jóvenes o adultos, tienen diﬁcul-
tades para aprender debido a que carecen de un sistema de planeación y
organización de sus actividades, el cual podría enriquecer sus habilidades
y sus conocimientos de modo que pudieran satisfacer las demandas acadé-
micas (tareas o problemas a resolver). A esta carencia de la que se habla se
le llama baja autorregulación.
La autorregulación se reﬁere a la supervisión y/o control que la persona
tiene de sus actividades de aprendizaje. En otras palabras, la autorregula-
ción ayuda a la persona a evaluar los avances de sus tareas y su aprendizaje
a través de los materiales, así como a planear y controlar las acciones que
requiere realizar para tener éxito en sus estudios.
Finalmente, estamos seguros de que los cambios incluidos en la segun-
da edición de Estrategias referidas al aprendizaje, la instrucción y la evalua-
ción harán que su lectura sea más atractiva y provechosa para el lector, así
como de que integrará las ideas en él vertidas a su visión y responsabilidad
educativas.
PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN xi
 



	15. Aprendizaje,
instrucción
y evaluación:
una perspectiva
cognoscitiva
1
1.1  Aprendizaje y cognición
1.1.1 Psicología instruccional
Según Castañeda y Martínez (1999), la nueva psicología instruccional está
matizada por los seis aspectos sustanciales de la teoría cognoscitiva contem-
poránea que se presentan a continuación:
La noción constructivista del aprendizaje en el campo
educativo
El fomento del desarrollo cognitivo durante el aprendizaje y la enseñanza es
algo más que poner en las cabezas de los estudiantes lo que deben aprender.
Se requiere un arreglo de condiciones para la instrucción que faciliten que
ellos sean los agentes dinámicos en la construcción de sus conocimientos
y habilidades. Implica utilizar componentes que, por una parte, tomen en
cuenta la estructura y naturaleza del aprendizaje a lograr, así como el nivel
de pericia al que se desea llegar y, por la otra, apliquen de manera adecuada
los principios que permitan lograr la meta propuesta. A esto se debe que la
intervención cognitiva basada en competencias en el campo educativo se
Parte
I
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haya enfocado en el fomento de procesos, estructuras y estrategias cogniti-
vas que favorezcan el pensamiento, la toma de decisiones fundamentada, la
solución de problemas y la estructuración adecuada de la base de conoci-
mientos que los soporta.
Un aspecto esencial en la concepción constructivista del aprendizaje
es considerar que tanto el pensamiento como la solución de problemas y el
aprendizaje mismo dependen del contenido a ser aprendido. Los hallazgos
muestran que los estudiantes que pueden resolver problemas poseen una
gran cantidad de conocimiento especíﬁco, bien organizado, que les permite
acceder, de manera rápida y segura, a la solución de los más variados tipos
de problemas. La dependencia entre el pensamiento (y el aprendizaje) y la
estructura del contenido a ser aprendido han llevado a que se abandonen
las prácticas memorísticas. A lo largo de los años la aproximación memo-
rística sólo ha producido conocimiento inerte que no sólo no ayuda a los
estudiantes a resolver los problemas que deben enfrentar sino que tampoco
fomenta su motivación y creatividad.
La noción de aprendizaje como cambio conceptual
en el ámbito educativo
La investigación cognitiva en aprendizaje e instrucción enfatiza el estudio
del papel que desempeñan los conocimientos previos en la construcción del
conocimiento, en particular, aquellos que interﬁeren en ella. En cuanto al
cambio conceptual (Chi, Slotta y De Leeuw, 1994; DiSessa, 1988) han sur-
gido varios planteamientos, los cuales han generado una diversidad de mo-
delos psicopedagógicos que lo fomentan a través de una amplia variedad de
mecanismos tales como: el conﬂicto cognitivo (Piaget, 1970), las represen-
taciones múltiples (White, 1994), el uso de mapas conceptuales (Wallace y
Mintzes, 1990), los beneﬁcios de razonar el discurso en el salón de clases
(Mason y Santi, 1995), la interpretación de diagramas (Lowe, 1995) o la faci-
litación contextual (Collins, Brown y Newman, 1989).
El conocimiento y el aprendizaje estratégico
en los escenarios educativos
En todos los campos del conocimiento los buenos estudiantes poseen gran
cantidad de conocimientos especíﬁcos sobre la materia, la cual asocian con
las estrategias de aprendizaje exitosas que han adquirido a través de la expe-
riencia. Tales estrategias han sido estudiadas bajo diferentes nombres, pero
todos coinciden en que es importante fomentar procesos de pensamiento
y de autorregulación eﬁcientes para el aprendiz. La intervención cognitiva
en el campo educativo está comprometida a desarrollar estrategias en
aquellos estudiantes que no cuentan con ellas. Así, se estudian, evalúan
y modelan estrategias diversas. También se reconoce que la habilidad para
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aprender se construye como un grupo de hábitos apropiados para tal ﬁn. La
noción fundamental establece que, al igual que se desarrollan otro tipo de
rasgos, por ejemplo la personalidad, también se deben fomentar los hábitos
cognitivos y el comportamiento apropiado durante el aprendizaje escolar.
De lo anterior se concluye que el desarrollo de ambientes que promuevan
hábitos de procesamiento cognitivo activos y autorregulados, que puedan
fomentar el aprendizaje efectivo, es un aspecto central del desarrollo cogni-
tivo en los escenarios educativos. Esto representa cambiar sustancialmente
la perspectiva pedagógica: de la transmisión de la información, a una pers-
pectiva constructivista de la educación, en la que es necesario construir
ambientes de aprendizaje en los que los estudiantes participen de manera
activa en la ﬁjación de metas, solución de problemas, establecimiento de
criterios de éxito, trabajo en proyectos, y desarrollo de conocimientos y
habilidades especíﬁcas. Todo dentro de un contexto que reconoce que el
aprendizaje y el trabajo son actividades interdependientes: que el apren-
dizaje se produce dentro y fuera de la escuela, y que la actividad de los
estudiantes en ella debe ser vista como una forma de trabajo.
Conocimiento y habilidades de autorregulación
en los salones de clase
Gracias al conocimiento autorregulatorio y a la operación de las habilidades
de autorregulación, el estudiante puede satisfacer el requisito de establecer,
evaluar, planear y regular si se han cumplido las metas de su aprendizaje, eva-
luar el grado en el que ha logrado lo anterior y, si es el caso, modiﬁcar, selec-
cionar o construir las estrategias necesarias para alcanzar las metas desea-
das. Este tipo de conocimiento se conoce también como “aprendizaje con
conciencia” y requiere que el estudiante evalúe, planiﬁque y regule lo que
aprende, cómo lo aprende y para qué lo aprende. Puede ser una actividad
deliberada, demandante y compleja, y al mismo tiempo automática, habitual
y simple, lo cual depende de la habilidad lograda. La autorregulación puede
ser enseñada en su forma metacognitiva y en la metamotivacional.
Cognición distribuida en la escuela
Ésta asume que la cognición es compartida con otros individuos, así como
con las herramientas y artefactos involucrados en el pensamiento reque-
rido por las tareas complejas. Las herramientas asociadas con la actividad
(cualquiera que ésta sea) pueden extender la inteligencia del estudiante
y permitirle manejar situaciones por demás complejas, o bien, pueden
inhibirla por tener que ceñirse a las convenciones de su manejo. De
igual forma, las convenciones socialmente determinadas pueden inhi-
bir soluciones creativas ante situaciones que caen fuera de lo estable-
cido. Reconocer que la cognición es socialmente distribuida permitió
que se aportaran dos aspectos interesantes al campo educativo: a) la
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promoción del aprendizaje, vía la interacción, tanto para aprender como
para solucionar problemas; b) el aprender a interactuar con los otros.
La competencia cognitiva es juzgada no sólo con base en lo que uno
puede hacer personalmente, también se juzga con base en qué tan apro-
piadamente podemos aplicar esta competencia en actividades conjuntas
con los demás. Así, el aprendizaje es un asunto de internalizar procesos
inicialmente practicados en las interacciones con los otros, de aquí que
una parte crucial del trabajo docente sea el diseño de interacciones
que promuevan la internalización de estrategias particulares, formas de
razonamiento y estándares conceptuales, asociados con el dominio de co-
nocimiento especíﬁco.
Interfase afectivo-motivacional en escenarios educativos
El aprendizaje, como actividad compleja, también requiere una interfase
afectivo-motivacional que dispare, mantenga y controle la actividad del es-
tudiante. La habilidad cognitiva para aprender es solamente una parte del
problema. La otra es la inclinación a aprender. Una vez que el estudiante
aprendió a ver las tareas y actividades asociadas con un dominio particular
como funcionalmente equivalentes, y las relacionó con un sistema personal
de recompensas, se puede esperar que su comportamiento muestre cierta
consistencia transituacional en las cogniciones y afecciones relacionadas con
tal dominio. Diversos autores han señalado que factores de motivación como
las creencias sobre la propia competencia, y las atribuciones de éxito y fra-
caso que realizan los estudiantes desempeñan un papel importante en las
tareas académicas.
1.1.2 Aprendizaje estratégico
A continuación se presenta una discusión del concepto de aprendizaje
estratégico tomado de Reinosa (1998):
El concepto de aprendizaje estratégico es desarrollado por Castañeda a partir
de las ideas de Van Dijk y Kintsch (1983 en Castañeda, 1996), quienes plantean
que el procesamiento estratégico se compone de representaciones para alcan-
zar una meta y contiene un saber sobre cómo hacer las cosas.
Del concepto general de aprendizaje estratégico se deriva el modelo de
comprensión estratégica, en donde la comprensión es visualizada como un pro-
ceso activo de construcción del conocimiento (ídem, p. 2) mientras que el con-
cepto de estrategia es entendido como se explica a continuación:
En esencia, una estrategia es una representación cognoscitiva de secuen-
cias de acciones complejas ligada a la noción de plan. La estrategia es una ma-
nera global de decidir diferentes tipos de acciones que serán aplicadas a lo
largo del curso de una actividad; las estrategias son flexibles porque operan
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en diversos niveles al mismo tiempo, son sensibles al contexto y son susceptibles
de cambio.
[ ]Se concibe a las estrategias cognoscitivas como un conjunto de cono-
cimientos y habilidades que un estudiante puede utilizar para adquirir, retener,
integrar y recuperar información de diversas clases; las estrategias pueden ser
dependientes o independientes del contenido; más o menos especíﬁcas o muy
generales; impuestas por los materiales, o bien, inducidas (Castañeda y López,
1988, pp.10-12).
Una concepción congruente con la anterior, pero mucho más general, es la
de Kraiger, Kevin y Salas (1993):
Estrategias se reﬁere a un extenso rango de actividades mentales que facilitan la
adquisición y aplicación del conocimiento (p. 315).
La mayoría de los autores ha empleado el concepto “estrategias de aprendi-
zaje” como sinónimo de “estrategia cognoscitiva”. Y no han sido pocas las
diferencias y a veces contradicciones entre las diversas concepciones de este
constructo, tal como lo demuestra Maldonado en su trabajo de tesis al com-
parar 20 deﬁniciones bajo la óptica del “qué, el para qué, el cómo y el quién”
de las estrategias. Maldonado concluye de este trabajo que, aunque las deﬁ-
niciones presentan dinamismo y una tendencia homogénea hacia el enfoque
cognoscitivo, también están lejos de alcanzar una uniﬁcación conceptual.
Un punto central de la conceptuación de las estrategias de aprendizaje
es que están presentes desde el inicio hasta el ﬁn de todo proceso cognos-
citivo. Las estrategias de aprendizaje son multivariadas y sumamente hete-
rogéneas, porque el aprendiz visto como un individuo cognoscente único
desempeña en ellas un papel central. Se considera que toda persona (apren-
diz, estudiante, entre otros) pone en juego, invariablemente, un conjunto
de estrategias para afrontar la tarea de aprendizaje y tratar de resolverla. El
meollo es, desde luego, qué tan adecuadas son tales estrategias para lograr
el éxito académico. Es por eso que no pocos teóricos han estado interesados
en contrastar las estrategias de expertos y novatos para nutrir a los segundos
con las habilidades de los primeros (Glaser y Bassok, 1986; Castañeda y
López, 1989).
La importancia de las estrategias de aprendizaje ha sido valorada en su
relación con las propias habilidades cognoscitivas; hay evidencias empíri-
cas de la estrecha relación entre las estrategias de tipo metacognoscitivo,
tales como la autorregulación y la autoevaluación de los logros alcanzados,
y los propios logros o habilidades (Kraiger, Kevin y Salas, 1993, op. cit.). En
investigaciones con buenos y malos lectores, en psicología deportiva, en te-
nis por ejemplo, se ha encontrado que estrategias metacognitivas adecuadas
y una efectiva toma de decisiones son precursoras de un desarrollo motor
adecuado. Asimismo, se han hecho estudios que han revelado que, a partir
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de la capacidad de autorregularse cognitivamente (por ejemplo de recono-
cer sus propios errores), los sujetos pueden tomar decisiones respecto a la
asignación a un puesto de trabajo y a la recapacitación laboral, entre otros
aspectos (ídem).
1.2 Estrategias instruccionales
Con base en el tiempo y la investigación, Merrill (2002 en Peñalosa y Cas-
tañeda, 2008) encontró que hay cinco principios fundamentales para una
instrucción efectiva, y que si alguno o algunos de ellos son alterados por
un programa instruccional, habrá un decremento en el aprendizaje o en el
desempeño. Tales principios son:
1. Las situaciones más efectivas de instrucción se basan en el plantea-
miento y la solución de problemas.
2. El aprendizaje se promueve con mejores resultados cuando se acti-
va el conocimiento previo.
3. El aprendizaje se facilita demostrando el conocimiento en lugar de
limitarse a transmitir información.
4. El aprendizaje se facilita cuando se pide al usuario que aplique sus
nuevos conocimientos en situaciones diseñadas en la instrucción.
5. El aprendizaje se facilita cuando el estudiante puede demostrar y
discutir su nuevo conocimiento o habilidad, y cuando puede crear,
inventar o explorar nuevas formas de utilizarlo.
Seguir los principios antes enunciados y apoyar el aprendizaje con el uso de
estrategias instruccionales le facilitará al aprendiz la adquisición del apren-
dizaje.
Estas estrategias permiten distinguir entre el material especíﬁco, la es-
tructura de éste para una materia en particular y los procedimientos y habi-
lidades que facilitan el aprendizaje de diferentes materiales. Existen varias
clasiﬁcaciones de estrategias cognoscitivas, la más general es la siguiente:
• Estrategias inducidas. Entrenan a los estudiantes en el manejo de pro-
cedimientos y/o habilidades que les permiten aprender con éxito.
• Estrategias impuestas. Son impuestas por el profesor o programador
de textos. Implican el realizar modiﬁcaciones o manipular el conte-
nido o estructura del material de aprendizaje.
Aprender a usar o aplicar las habilidades o estrategias de aprendizaje lleva
al estudiante a la independencia, la creatividad y la toma de decisiones en
el estudio.
Las estrategias de instrucción (impuestas) se consideran como ayuda para
la enseñanza, ya que le facilitan al estudiante relacionar la nueva información,
de manera signiﬁcativa, con su estructura cognoscitiva. Parten de las modiﬁ-
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caciones físicas de la organización y la estructura del material de aprendizaje;
consideran la planeación, organización y/o representación de la información
de manera eﬁcaz para que el estudiante aprenda signiﬁcativamente.
1.2.1 Clasificación de estrategias instruccionales
Las estrategias de instrucción suelen clasiﬁcarse de acuerdo con el momen-
to en el que se emplean durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, así,
tenemos:
• Estrategias preinstruccionales. Éstas se utilizan como ayuda para que
el estudiante se familiarice con el nuevo material de estudio, se le
presentan antes de la enseñanza del material especíﬁco para prepa-
rarlo ubicándolo en el contexto del aprendizaje.
• Estrategias coinstruccionales. Son usadas como apoyo en el proceso
mismo de la enseñanza, en contenidos curriculares especíﬁcos.
• Estrategias postinstruccionales. Se utilizan después de la enseñanza
de un material de aprendizaje, permiten que el estudiante se forme
una visión sintética y global de la información.
Estas estrategias incluyen los objetivos, las preguntas intercaladas, las ilus-
traciones, los organizadores avanzados o anticipados, las redes semánticas,
el pretest y el postest, los modos de respuesta, las pistas tipográﬁcas, entre
otras.
En seguida revisaremos algunas estrategias instruccionales que pueden
generalizarse a los diferentes niveles de enseñanza.
1.2.2 Los objetivos
Los objetivos se centran en expresiones que esperaremos del estudiante, con
un propósito deﬁnido en términos conductuales, para un periodo concreto
de instrucción. Como estrategia, permiten al estudiante y al maestro cono-
cer y deﬁnir las metas instruccionales para alcanzar y concretar sus propias
expectativas. A través de una estrategia el docente puede enseñar el mejor
método de enseñanza y el estudiante puede autoevaluar concretamente su
aprendizaje. Estas aﬁrmaciones deben contener: a) una conducta, que per-
mite valorar si el objetivo ha sido logrado; b) una condición, en la cual se
valora la conducta esperada; c) un criterio de evaluación, que determine si
la ejecución es o no aceptada de acuerdo con las normas establecidas.
1.2.3 Pretest-postest
Son preguntas que tienen el propósito de evaluar el conocimiento del estu-
diante sobre un tema concreto antes y después de la etapa de instrucción.
Se presentan en forma de preguntas escritas, ejercicios orales, entrevistas o
 


	22. 8 ESTRATEGIAS REFERIDAS  AL APRENDIZAJE
tareas de ejecución (para prepararlas revise el apartado 1.4 Evaluación de
resultados para el aprendizaje).
1.2.4 Resumen
El resumen permite que el estudiante se familiarice con el argumento prin-
cipal del material de aprendizaje, proporciona claridad en los conceptos,
principios y términos técnicos incluidos en el material. Consiste en recu-
perar los puntos o temas principales a través de la elaboración y síntesis
del material. Expresa las ideas clave en forma directa y precisa. Puede ir al
principio o ﬁnal de un texto, presentarse en prosa, en cuadros o en gráﬁcos.
Si se presenta al principio permite que el estudiante se familiarice con el
contenido y terminología empleada; en tanto que si se presenta al ﬁnal,
facilita que el estudiante sintetice el material de aprendizaje. Independien-
temente de si se presenta al principio o al ﬁnal, favorece que se recuerden
los contenidos más importantes.
Pasos para elaborar un resumen:
1. En primer lugar hay que suprimir la información trivial, secundaria
o redundante.
2. Después hay que reemplazar los elementos particulares por uno o
algunos de tipo general que los incluyan.
3. Por último hay que detectar y/o estructurar las ideas clave, sintetizando
la información de un párrafo en su idea principal u oración tema.
A continuación se presenta como ejemplo un resumen de uno de los textos
que se encuentran en la lista de referencias de este manual.
Contexto latinoamericano, tecnología y educación.
Tradición y pertinencia
Garzón (1994) presenta una reﬂexión sobre el uso y repercusión de la tec-
nología en la sociedad y en la educación. El uso expansivo de la tecnología
ha propiciado la formación de dos tendencias; una es a utilizar más los me-
dios electrónicos; la otra es a integrar las tecnologías en el ámbito mundial.
Esto también ha ocasionado que se formen grandes bloques económicos y
alianzas comerciales, y que el mundo se integre en sistemas económicos,
tecnológicos y culturales, es decir, que la sociedad esté en un proceso de
autorredeﬁnición. Surge la sociedad de la información y se plantea la forma
en que está ocurriendo este proceso de transición a través de encuentros
electrónicos de cinco tipos. Se plantea la necesidad de desarrollar tecno-
logías educativas apropiadas para las nuevas tecnologías. Según Garzón,
se requiere investigación e información, y perder el miedo a los recursos
tecnológicos para enfrentarnos a los avances que se están presentando.
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1.2.5 Organizador anticipado
Consiste en un conjunto de ideas que le proporcionarán al estudiante un
marco de referencia que le permitirá enlazar su estructura cognoscitiva
con el material de aprendizaje, aﬁanzar el nuevo contenido y lograr un
aprendizaje signiﬁcativo. Debe poseer un nivel de abstracción, generalidad
o inclusividad mayor que el material de aprendizaje. Se pueden utilizar di-
ferentes tipos de organizadores anticipados, esto dependerá del material de
aprendizaje.
1. Organizador expositivo: se utiliza cuando los materiales son nuevos
o relativamente nuevos para el estudiante.
2. Organizador comparativo: se utiliza cuando se requiere que el estu-
diante compare los conocimientos que ya tenía con los que acaba
de adquirir. También se utiliza cuando el material no es del todo
apropiado para el estudiante.
Pasos para elaborar un organizador anticipado: como elaborarlo requiere
identiﬁcar las características de la población y las del material de aprendi-
zaje, los pasos a seguir son los siguientes:
1. Hacer un inventario de los conceptos del material de aprendizaje.
2. Establecer los conceptos supraordinados en dicho material.
3. Organizar los conceptos supraordinados con base en la presenta-
ción de la estructura del material de aprendizaje.
4. Presentar el organizador avanzado en forma escrita, oral o gráﬁca
dependiendo del material de aprendizaje.
A continuación se presenta un ejemplo de organizador anticipado basado
en un texto de la lista de referencias.
Técnicas psicoeducativas y contexto de enseñanza.
Estrategias de instrucción y de aprendizaje
(Castañeda y Figueroa, 1993)
Organizador anticipado
• Psicología instruccional con enfoque cognoscitivo.
– Se centra en desarrollar habilidades de aprendizaje.
– Estrategias cognoscitivas.
– Estrategias inducidas: entrenamiento a estudiantes.
– Estrategias impuestas: apoyo a la instrucción (docentes).
• Aprendizaje estratégico.
– Promueve la independencia.
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– Promueve la creatividad.
– Promueve la toma de decisiones en el estudio.
• Características de las estrategias de aprendizaje.
– Sirven para la realización de tareas intelectuales.
– Permiten la organización del conocimiento.
– Permiten la integración del conocimiento.
• Clasiﬁcación de las estrategias de aprendizaje.
– Independientes de contenido. Pueden transferirse a diversas tareas
de aprendizaje. Ejemplo de este tipo de estrategias son: las estra-
tegias de repetición, las físicas, las de imaginería, las de elabora-
ción, las de agrupamiento y las de comprensión y retención.
– Dependientes de contenido. Facilitan el aprendizaje de textos par-
ticulares.
• Estrategias instruccionales. Ejemplos de estrategias instruccionales son
los objetivos, las preguntas intercaladas, las ilustraciones, los orga-
nizadores avanzados, las redes semánticas y los pretest y postest. Su
uso depende del momento de la instrucción en el que se utilicen, de
acuerdo con lo cual pueden ser:
– Preinstruccionales.
– Coinstruccionales.
– Postinstruccionales.
Casos particulares de organizadores anticipados pueden ser los mapas con-
ceptuales y los esquemas analíticos.
1.2.6 Mapas conceptuales
Los mapas conceptuales son una herramienta de aprendizaje que ayuda
a trabajar con conceptos y representaciones. Son un recurso esquemático
para representar un conjunto de signiﬁcados conceptuales incluidos en una
estructura jerárquica de proposiciones.
Su objetivo es la representación gráﬁca de relaciones signiﬁcativas entre
conceptos en forma de proposiciones. En él se ponen en juego dos elemen-
tos: la representación y el concepto. En otras palabras, el mapa conceptual
es una representación gráﬁca y esquemática de lo que una persona sabe y
entiende de un tema. Puede representarse con una palabra o enunciado en-
cerrado en una ﬁgura geométrica (elipse) que después se vincula mediante
líneas (nexos) con otros conceptos de diferente o igual extensión.
El mapa es una representación de unidades de signiﬁcado que el es-
tudiante tiene respecto al concepto que graﬁca. El aprendiz tiende a desa-
rrollar dicho concepto desde su representación inicial hasta que se acerca
al concepto cientíﬁco. Esto será posible después de realizar varios acerca-
mientos, los cuales se detendrán hasta que se incorporen en el mapa los
hallazgos recientes de la ciencia en esa materia. No es posible realizar un
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mapa en un solo ensayo, eso se logra después de reﬂexionar mucho y de
corregir varios mapas con la crítica permanente.
Representar conceptos a través de mapas conceptuales es muy útil en la
enseñanza formal porque permite que los estudiantes comparen entre sí sus
respectivos conocimientos, de tal forma que cada uno se enriquece con los
aportes del otro. Es por esto que los autores aﬁrman que los mapas concep-
tuales son una técnica poderosa para el aprendizaje signiﬁcativo.
Al presentar la sinopsis de un texto mediante un mapa conceptual se
puede concentrar la atención en los contenidos clave del discurso. Los ma-
pas conceptuales son una valiosa técnica para promover la creatividad.
Los mapas conceptuales son verdaderas redes de signiﬁcados que
conforman estructuras de conocimiento (redes semánticas). Con un mapa
podemos visualizar, a simple vista, las ideas sobre un tema determinado
contenidas en una lectura, también el sentido o calidad de sus diversas
relaciones.
La elaboración de un mapa conceptual requiere manipular la idea de
concepto, el cual es una generalización que representa a muchos individuos
o elementos de una clase determinada.
También requiere distinguir y presentar gráﬁcamente las relaciones je-
rárquicas entre conceptos: desde el más extenso hasta el menos, el cual se
subordina al primero.
Se debe, además, marcar con precisión el tipo de relación entre los
diferentes conceptos del mapa; el cual depende del conocimiento que el
estudiante tenga del tema que esté graﬁcando. Las relaciones entre los con-
ceptos se expresan a partir de las palabras de enlace. Se pueden establecer
relaciones verticales, según el criterio de inclusión o jerarquización, u ho-
rizontales, estas últimas se conocen también como cruzadas o de segundo
orden porque en ellas se relacionan conceptos que están situados en distin-
tas líneas de desarrollo vertical. No se aplica el concepto de inclusión pero
se les puede relacionar. Este tipo de relaciones se representa con ﬂechas
(Clavijo, 2003).
Las jerarquías de los conceptos deben representarse por niveles, los
conceptos del mismo nivel jerárquico o extensión se representan a la misma
altura horizontal que los conceptos de la misma clase.
Pasos para diseñar mapas conceptuales
1. Leer el texto detenidamente para localizar su estructura conceptual.
2. Localizar y subrayar los acontecimientos clave, es decir, las ideas
principales del texto.
3. Escribir palabras-concepto partiendo de los fragmentos subrayados.
Es importante que antes de escribirlo se simpliﬁque la denomina-
ción de cada concepto.
4. Una vez reunidos todos los conceptos, se ordenan en orden jerár-
quico descendente. Para eso es necesario volver a leer el texto con
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el ﬁn de comprender mejor su estructura y poder organizar jerárqui-
camente los conceptos hasta que la estructura del mapa coincida
con la del texto leído.
5. Seleccionar las palabras que irán en los nexos que unirán los con-
ceptos. Las palabras deberán describir con exactitud la relación que
hay entre los conceptos en el texto.
6. Volver a contrastar el mapa completo con la estructura del texto. Si
fuera necesario, corregir el mapa volviendo a acomodar los dife-
rentes conceptos y sus vinculaciones, hasta que su aspecto sea un
reﬂejo ﬁel del texto estudiado.
Es natural que cuando se realizan los primeros mapas conceptuales se co-
metan errores en cuanto al nivel jerárquico de los conceptos del texto leído.
En la medida en que dichos mapas sean discutidos y comparados con los
que hacen otras personas se irán corrigiendo y precisando. Con la práctica y
la experiencia se volverá más fácil retener la información cuando se pueda
localizar a simple vista que cuando sólo se cuente con el discurso escrito.
A continuación se presenta un ejemplo de un mapa conceptual basa-
do en un fragmento del documento de la UNESCO (1998) sobre educación
superior.
La educación
Requiere
Desafíos
Competencias Ideales
Conocimientos
Financiamiento
Transformación
Capacitación
Empleo
Igualdad
Pertinencia
Calidad
Cooperación
Figura 1. Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo xxi. Visión
y acción.
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1.2.7 Esquemas analíticos
Para elaborar un trabajo a partir de un texto escrito el estudiante tendrá que
comenzar por identificar la idea principal o central de la información,
después deberá delimitar el tema y clasificar la información en títulos,
subtítulos y párrafos. Al hacer un esquema debe percibir divisiones dentro
de un plan de coherencia. El tipo de clasiﬁcación más común para estruc-
turar un esquema es el método alfanumérico, un procedimiento en el que
se combinan letras y números. Su utilidad radica en que permite clasiﬁcar
la información que corresponde al tema que se está revisando de una forma
ordenada y lógica.
La estructura del método alfanumérico, en orden jerárquico descen-
dente, contiene varias divisiones: una división principal en números roma-
nos, una más en letras mayúsculas, y otra más en números arábigos y letras
minúsculas. A éstas les siguen dos subdivisiones: una en números arábigos
seguidos por paréntesis y otra en letras minúsculas seguidas por paréntesis.
A continuación se representa lo anterior gráﬁcamente:
I.
A.
1.
a.
b.
1)
2)
2.
a.
b.
1)
2)
B.
1.
2.
a.
b.
1)
2)
II.
A.
B.
1.
2.
a.
b.
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1)
2)
a)
b)
Al elaborar un esquema se deben considerar cuatro características: jerarqui-
zación, equilibrio, coherencia y conceptualización. En seguida se explica
cada una de ellas.
• Jerarquización: se trata del orden de importancia de los títulos, sub-
títulos y párrafos, es decir, las relaciones que enlazan las partes del
esquema. Los títulos son las partes coordinadas y los subtítulos las
partes subordinadas del esquema, en conjunto, complementan una
parte principal. Algunos criterios de orden para la jerarquización
pueden ser los siguientes:
– Tiempo: esto signiﬁca que la jerarquización se puede basar en una
secuencia cronológica, de lo anterior a lo posterior, que permita
tener una lógica en las ideas.
– Causa- efecto: de acuerdo con este criterio, se puede iniciar por
las causantes (ideas coordinadas) de dicho tema y continuar con
lo causado (ideas subordinadas).
– Generalidad: según este criterio de jerarquización, se debe ir de
lo general a lo particular; es decir, comenzar con una idea global
acerca del contenido del tema e ir especiﬁcando las ideas coordi-
nadas con el conjunto de ideas subordinadas.
– Importancia: si se sigue este criterio de jerarquización, se tiene
que partir de lo más a lo menos importante.
• Equilibrio. Las partes de un esquema y sus relaciones no se hacen al
azar, sino de acuerdo con un orden percibido y un balance de todas sus
divisiones. Para una buena presentación de un tema, se debe hacer una
distribución justa de las partes y balancearlas de manera adecuada.
• Coherencia. Se reﬁere a la validez de juntar unas ideas con otras.
La adhesión de una parte con otras en un esquema depende de la
siguiente relación: el de la estructura y la compatibilidad de las ideas
expuestas para que se puedan ligar por semejanza o aﬁnidad bajo
alguna clase de orden.
• Conceptualización. La función del esquema es poder decir mucho
en pocas palabras, la información no se condensa simplemente esco-
giendo la oración que se considera importante y traspasándola al es-
quema como un inciso o un encabezado, si se hace esto sólo se está
transcribiendo. Para conceptualizar lo que se lee se requiere captar la
idea de fondo, la noción general de lo que se ha expresado en forma
discursiva, y combinar las características y aﬁrmaciones particulares,
lo esencial, el signiﬁcado intelectual de dichas aﬁrmaciones.
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A continuación se incluye un ejemplo de esquema analítico elaborado con
base en la mayoría de los pasos que se indican en el texto Reconocimiento
de objetivos bien formulados de Davis, Alexander y Yelon (1990).
Esquema:
Reconocimiento de objetivos bien formulados
(Davis, Alexander y Yelon, 1990)
A. Ventajas de la utilización de objetivos de aprendizaje.
1. Guían la elección del contenido de la materia.
2. Ayudan en la distribución de los temas y el tiempo de enseñanza.
3. Guían en la elección de los materiales y procedimientos.
4. Brindan las normas para medir el logro de los estudiantes.
5. Proporcionan un criterio para la evaluación de la calidad y la eﬁ-
ciencia de la instrucción.
B. Qué son y qué no son los objetivos de aprendizaje.
1. Los objetivos de aprendizaje son:
a. Metas de instrucción.
1) Determina el resultado de la instrucción expresado en térmi-
nos del aprendizaje del estudiante.
2) Describe el nuevo conocimiento, las habilidades y aptitudes
que el maestro espera que adquiera el estudiante como re-
sultado de su instrucción.
b. Deﬁnición de un objetivo de aprendizaje: descripción del re-
sultado más preciso y falto de ambigüedad.
2. Los objetivos de aprendizaje no son:
a. Sustituto de una ﬁlosofía de la instrucción.
1) No expresan lo que debería enseñarse.
2) Ayudan a expresar lo que se enseñará como resultado del
aprendizaje.
3) Expresa lo que el estudiante podrá hacer después de la ins-
trucción.
b. Descripciones del curso.
1) Brinda información sobre contenidos o procedimientos, no
sobre resultados.
2) Indica los temas a cubrir.
3) Indica las actividades de clase.
4) Información
a) Sobre requisitos.
b) Sobre formas.
c) Sobre medios.
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3. Utilidad del objetivo de aprendizaje.
a. Debe servir como guía para planear la instrucción.
b. Debe establecer una norma para evaluar los logros de los estu-
diantes.
c. Debe establecer un criterio para evaluar la instrucción misma.
d. ¿Cómo cumplir con estas funciones después de la instrucción?.
1) Al elegir un objetivo se adquiere el compromiso de planear
la enseñanza.
2) Al elegir un objetivo debe formularse una prueba para medir
si se alcanzó o no el objetivo.
3) Al elegir un objetivo se conoce el logro del estudiante.
C. Componentes de un objetivo de aprendizaje
1. Conducta terminal.
a. Deﬁnirla.
1) Conducta que se aceptará como prueba de aprendizaje.
2) Cualquier actividad que pueda observarse o registrarse.
b. Verbos activos.
1) Con ellos debe describirse la conducta terminal.
2) Claridad en lo que se espera que haga el estudiante.
c. Describe un resultado observable.
1) Para medir los resultados éstos deben observarse.
2) Al elegir la conducta terminal debe considerarse:
a) Lo que se espera del estudiante.
b) Cómo debe demostrarse lo aprendido.
c) Qué desempeño se aceptará como evidencia de apren-
dizaje.
3) Para saber si la conducta es la correcta puede elaborarse un
reactivo de prueba.
d. Debe describir el nivel de realización que se requiere que al-
cance el estudiante.
2. Condiciones de demostración o prueba.
a. Situación en la que se demostrará la conducta terminal.
b. Tipos:
1) Herramientas que se le permitirá usar al estudiante.
2) Restricciones que se impondrán.
3) Forma de presentar la información.
c. Un objetivo de aprendizaje completo indica los tres tipos de
condiciones.
3. Normas de ejecución.
a. Describe el nivel mínimo de desempeño aceptado como evi-
dencia de logro.
b. Brinda el criterio para juzgar la efectividad de la conducta ter-
minal.
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c. Tipos:
1) Naturaleza de la conducta terminal.
2) La dimensión en que ocurra el mejoramiento.
3) Ocurrencia de la conducta.
4) Exactitud.
5) Cantidad de errores.
6) Tiempo o velocidad.
7) Referencia conocida.
8) Consecuencias.
d. El criterio debe ser objetivo para juzgar el desempeño del estu-
diante.
4. Estabilidad de la ejecución.
a. Las oportunidades que tiene el estudiante para demostrar que
puede desempeñar la conducta solicitada.
b. Normas en comparación con estabilidad.
1) Las normas describen qué tan bien deben desempeñarse las
conductas.
2) El criterio de estabilidad indica cuántas veces debe desem-
peñarse la conducta de acuerdo con las normas.
D. Descripción de los objetivos en términos no verbales.
E. Objetivos terminales y de habilitación.
Las estrategias para la instrucción son de gran utilidad cuando se trata de
estructurar y elaborar la información de manera signiﬁcativa. Es necesario y
fundamental lograr su aplicación con una visión crítica como parte formal
del currículum escolar. Ello permitirá involucrar a maestros y a estudiantes
en el cumplimiento del propósito de consolidar un aprendizaje activo y
efectivo, con implicaciones tales como la independencia, la autonomía y la
creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
1.3 Estrategias de preparación de exámenes
La forma en la que las personas suelen entrar en contacto con los nuevos
conocimientos es memorizando y repitiendo la información, pero esto no es
suﬁciente ni adecuado cuando se trata de enfrentar una situación de prueba
que requiera la evaluación de los conocimientos adquiridos.
Esta forma tradicional, que se adquiere y fomenta desde el nivel básico
de educación hasta el nivel superior, trae como consecuencia, entre otros
efectos no deseados, un alto índice de fracasos en las pruebas, una baja eﬁ-
ciencia y una alta deserción escolar, pero lo más grave es que los egresados
se integran al sector laboral con una baja transferencia del aprendizaje y sin
haber adquirido la capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en
la escuela a las tareas y problemas que tienen que resolver en los diferentes
campos de trabajo (González, Martínez y Corral, 2004).
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1.3.1 Estrategias para el aprendizaje
Con los avances que han proporcionado las investigaciones elaboradas
desde el enfoque de la nueva teoría cognoscitiva (Castañeda, 1998) en lo
referente a la forma de abordar el aprendizaje, se ha vuelto fundamental
considerar la naturaleza de los contenidos y el tipo de conocimiento a ser
aprendido, ya que la adquisición y manejo de cada tipo de conocimiento
requiere diferentes tipos de procesos cognoscitivos.
El conocimiento es una base conformada por ideas, conceptos y he-
chos unidos por relaciones intrincadas, que implica procesos de aprendiza-
je (Beltrán, 1998). Los conocimientos son los contenidos del aprendizaje y
pueden ser declarativos, procedimentales o condicionales. El conocimiento
declarativo (conocer qué) hace referencia a lo que una cosa es y se carac-
teriza por ser estático y por la rapidez con que se adquiere. Por lo general
involucra procesamiento consciente. Este tipo de conocimiento incluye
todos los hechos, conceptos, reglas, generalizaciones y teorías que se han
ido almacenando a lo largo del tiempo. El conocimiento procedimental (co-
nocer cómo) se reﬁere a cómo se hace una cosa, se adquiere con lentitud,
pero una vez que se ha adquirido su ejecución puede volverse automática
e inconsciente. En el conocimiento condicional (conocer por qué y cuándo)
el estudiante evalúa, planifica y regula lo que aprende, cómo lo aprende
y para qué lo aprende; comprende la aplicación de reglas de tipo “si...en-
tonces”. Los tres tipos de conocimiento son necesarios y deben ofrecerse en
una equilibrada proporción (Beltrán, 1998; Castañeda, 1993). Según Casta-
ñeda, Lugo, Pineda y Romero (1998), los conocimientos pueden ser evalua-
dos en dos contextos de recuperación: el nivel fácil o de reconocimiento y
el nivel difícil o de recuerdo.
Cada tipo de conocimiento se adquiere con diferentes procesos cognosci-
tivos, los cuales controlan el aprendizaje. Activar los procesos cognoscitivos
requiere que las personas utilicen estrategias de aprendizaje que dirijan,
de la mejor manera posible, a los procesos cognoscitivos necesarios para
aprender.
La importancia de las estrategias de aprendizaje radica en el hecho de
que engloban los recursos cognoscitivos que utiliza el estudiante cuando se
enfrenta a situaciones de aprendizaje. Además, cuando se hace referencia
a este concepto, no sólo se contemplan los componentes cognoscitivos del
aprendizaje, sino que se va más allá, ya que se incorporan los elementos
directamente vinculados con componentes del control ejecutivo del estudian-
te. Estos componentes son: la disposición, la motivación y las habilidades
de monitoreo, planiﬁcación y regulación que el aprendiz pone en marcha
cuando se enfrenta al aprendizaje (Castañeda, 1998; Valle, González, Cue-
vas y Rodríguez, 2003).
En investigaciones recientes se ha observado que los universitarios necesitan
adquirir estrategias cognoscitivas y afectivo-motivacionales que les permitan
lograr un aprendizaje más efectivo en escenarios educativos. El aprendizaje
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efectivo en cualquier ámbito educativo es caracterizado por De Corte (1999)
como un proceso constructivo, acumulativo, autorregulado, orientado a la
meta, situado, colaborativo e individualmente diferente en la construcción
del conocimiento y del signiﬁcado.
Esta caracterización muy optimista y deseable describe ideas difícilmen-
te sostenibles sobre el aprendizaje y el aprendiz (Castañeda et al., 1998);
ya que el aprendizaje se considera un proceso complejo, un proceso de
procesos. Esto signiﬁca que adquirir un conocimiento determinado exige la
realización de determinadas actividades mentales que deben ser adecuada-
mente planiﬁcadas para conseguir las expectativas abiertas en el momento
inicial. Ahora bien, no todas las personas conocen y dominan esos proce-
sos de aprendizaje. Por eso la psicología cognoscitiva se ha preocupado por
identiﬁcar, entender y fomentar los procesos y estrategias de las personas
mientras aprenden.
Los estudiantes, al aprender la información de la realidad, utilizan estra-
tegias de aprendizaje cognoscitivas; es decir, procesos para adquirir, organizar,
procesar, recuperar e integrar la información nueva con la ya existente. Entre
las principales estrategias de aprendizaje se encuentran las estrategias de
adquisición, de recuperación, de procesamiento, de autorregulación meta-
cognitiva y de autorregulación metamotivacional.
En laTabla 1 se muestra la clasiﬁcación general de las estrategias de apren-
dizaje elaborada por González (2002) a partir de los modelos de Weinstein,
Pintrich y Castañeda, así como algunos ejemplos de las actividades que se
pueden realizar para la enseñanza y el aprendizaje signiﬁcativo.
Las estrategias para adquirir la información implican procesos que dirigen
el aprendizaje desde la entrada de la información hasta su almacenamiento en
la memoria a largo plazo (Castañeda y Martínez, 1999), en donde el aprendiz
separa la información relevante de la irrelevante, combina la información se-
leccionada y compara esa información con aquella previamente almacenada
en la memoria.Varios autores (Castañeda, 1993 y 1996; Beltrán, 1998; Pintrich,
1998; Weinstein, Powdrill, Husman & Dierking, 1998) han clasiﬁcado este
tipo de estrategias en diferentes taxonomías, ya que constituyen el verdadero
centro de investigación y de intervención en la línea de la perspectiva cognos-
citiva. Estas estrategias cognoscitivas de adquisición pueden ser de selección (o
ensayo), organización y elaboración.
• Selección. Consiste en separar la información relevante de la infor-
mación poco relevante, redundante o confusa. Constituye el primer
paso para comprender el signiﬁcado de los materiales informativos.
El objetivo y resultado ﬁnal es la obtención de la idea esencial frente
a otras ideas no esenciales. Entre las técnicas de selección se encuen-
tran el subrayado, por ejemplo.
• Organización. Consiste en combinar los elementos informativos entre
sí para formar un todo coherente y signiﬁcativo. En establecer conexio-
nes internas. Cuantas más conexiones se pueden establecer entre los
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Tabla 1. Clasiﬁcación de estrategias cognitivas de aprendizaje.
Categoría general
de estrategias de
aprendizaje
Ejemplos
de estrategias
Estrategias
1. Estrategias de
aprendizaje
a. Ensayo 1) Recitación de elementos a ser
aprendidos.
2) Lectura en voz alta de un texto.
b. Elaboración 1) Hacer paráfrasis.
2) Crear analogías.
c. Organización 1) Selección de ideas.
2) Esquematizar un texto.
2. Estrategias meta-
cognitivas
a. Planeación 1) Establecer metas para el estudio y
autorregulatorias.
2) Revisión rápida de un texto antes
de la lectura.
b. Monitoreo 1) Autoevaluación por medio de
preguntas.
2) Rastreo de atención durante
una clase.
c. Regulación 1) Relectura de un texto.
2) Revisión de parte del material de
un curso.
3. Estrategias de
administración
a. Tiempo del
estudiante
1) Administrar el tiempo de estudio.
2) Dedicar horas extras al estudio.
b. Ambiente de
estudio
1) Identiﬁcar la diﬁcultad de la tarea.
2) Mantener interés en la materia.
c. Búsqueda de
ayuda
1) Pedir al profesor que explique un
tema.
2) Solicitar ayuda a los compañeros
al estudiar.
datos informativos, mejor se aprende y se recuerda eﬁcientemente
la información de los contenidos. Las técnicas de organización más
utilizadas, entre otras, son las técnicas espaciales, el árbol de organi-
zación, el mapa semántico y el mapa conceptual.
• Elaboración. Consiste en añadir contenido a la información que se
está aprendiendo con el ﬁn de acentuar el signiﬁcado y recordar
mejor lo que se aprende. Es añadir información a la ya existente. Las
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estrategias de elaboración favorecen la recuperación del material y lo
hacen de dos maneras: ofreciendo claves o rutas alternativas y sumi-
nistrando una información extra a partir de la cual se puede construir
la respuesta. Sus técnicas de estudio son básicamente las analogías o
metáforas y los procedimientos mnemotécnicos.
Las estrategias de recuperación de la información consisten en un proceso
para acceder a la información almacenada en la memoria a largo plazo y
colocarla en la conciencia. La recuperación de los conocimientos adquiri-
dos es la verdadera piedra de toque del aprendizaje, ya que si el aprendiz
adquiere un conocimiento pero no puede recuperarlo, éste pierde su valor,
cualquiera que sea su naturaleza y contenido.
Beltrán (1998) y Castañeda et al. (1998) distinguen dos tipos de estrate-
gias de recuperación: las que recuperan contenidos informáticos de la me-
moria porque identiﬁcan o construyen los indicadores que facilitan la recu-
peración de los contenidos eﬁcientes para aplicar la información recuperada
a lo deseado, y las de proceso de decisión, que determinan si la información
recuperada es o no aceptada. Entre las técnicas que más ayudan a recuperar
la información se encuentran, entre otras, las metáforas, las analogías, las
paráfrasis y los mapas conceptuales. Las estrategias de procesamiento de la
información permiten al estudiante transformar la información y organizarla
de manera coherente y signiﬁcativa.
Las estrategias de autorregulación metacognitiva de la información, según
Castañeda et al. (1998), son aquellas que se encargan de evaluar, planear y
regular si se han cumplido las metas de aprendizaje, tanto en función del
propio estudiante (componente persona) como en relación con los materia-
les (componente materiales) y las tareas de aprendizaje (componente tarea).
Estas estrategias también son llamadas de “conocimiento condicional”.
Las estrategias de autorregulación están relacionadas con los procesos
de motivación que pueden facilitar u obstaculizar el aprendizaje de nueva
información o que se recupere la ya aprendida cuando lo requiera una tarea
especíﬁca (Pintrich, 1998).
Uno de los factores del proceso de aprendizaje que incrementa la posi-
bilidad de éxito en los estudiantes es la motivación, sin embargo, ésta puede
también contribuir a que hagan del fracaso una posibilidad de atribución y
disminuir las expectativas de éxito (Pintrich, 1998).
En cuanto a la naturaleza de las diferentes creencias motivacionales, se
sugiere que los estudiantes utilizan diversas tácticas clásicas para motivarse
y evitar el fracaso, tales como elegir tareas fáciles y retrasar las actividades
(Pintrich, 1998). Un ejemplo de ello es cuando los estudiantes posponen
alguna actividad y después adjudican el fracaso a la falta de tiempo para
realizarla. Otro ejemplo de esto se puede ver cuando los estudiantes, al rea-
lizar un examen, comienzan por responder las preguntas fáciles.
Castañeda (1996) incluye en los factores motivacionales a las creencias
acerca de las razones por las cuales el estudiante elige realizar o no la tarea
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(motivación intrínseca y extrínseca), por ejemplo, al interés que tiene en rea-
lizar la tarea, a la creencia de la capacidad que considera que tiene para una
tarea determinada, a la creencia sobre su eﬁcacia, a la atractividad y utilidad
que considera que tiene la tarea y a las atribuciones y el control ejercido.
Otros autores (Aguilar, Martínez, Valencia, Conroy y Girardo, 1997)
opinan que el patrón motivacional típico interno de las metas de maestría
se caracteriza por la concentración en la tarea y el aprendizaje, la motiva-
ción intrínseca, las atribuciones de esfuerzo y el uso de estrategias efectivas
de aprendizaje y de autorregulación. Mientras que el patrón motivacional
asociado con las metas para evitar el trabajo se caracteriza por elementos
negativos tales como distracción y falta de concentración en la tarea, atribu-
ciones de capacidad, estrategias de aprendizaje ineﬁcientes, baja persisten-
cia y afecto negativo.
Por lo anterior, se considera que las atribuciones o causas percibidas
por los resultados de la tarea inﬂuyen sobre las creencias y las conductas de
logro (Schunk, 1990), las cuales se miden por las representaciones y percep-
ciones que tienen los individuos de la tarea; tales como capacidad, esfuer-
zo, diﬁcultad de la tarea, suerte (Aguilar et al., 1997) y el contexto social en
que ésta se realiza. El factor motivacional en los estudiantes universitarios
se ha medido a través de las creencias de control, además, el fracaso se ha
atribuido (Roces, Tourón y González, 1995) a la falta de esfuerzo. Otros
autores lo han atribuido también a la distracción (Schunk, 1990), a la falta
de concentración en la tarea (Aguilar et al., 1997), a las atribuciones de
capacidad (Roces et al., 1995), a estrategias de aprendizaje ineﬁcientes (Ma-
nassero y Vázquez, 1995), a la baja persistencia (Good y Brophy, 1995) y al
efecto negativo. El éxito, por otra parte, lo han atribuido al entendimiento y
comprensión de los contenidos (Roces et al., 1995). Los estudiantes pueden
conseguir aprendizajes sobre lo que deseen, siempre y cuando inviertan el
esfuerzo necesario.
1.3.2 Preparación para presentar exámenes
Al desarrollar la Guía para preparar el examen egel-de psicología del ceneval
(1998), Castañeda incluyó un apartado sobre cómo prepararse para presentar-
lo. Este apartado puede ser de mucha utilidad para los estudiantes y profeso-
res, esto se debe a que contiene una estrategia que ambos pueden compartir
para monitorear la actuación de los primeros en la etapa de estudio relacio-
nada con la preparación para demostrar el nivel de dominio que poseen, en
relación con los conocimientos (aprendizajes) en los que serán evaluados.
A continuación se sintetiza un ejemplo de ese apartado.
Pasos a seguir en la preparación para el examen:
1. Prestar atención y concentrarse en el estudio apoyándose en:
a. Los conocimientos previos que se tengan sobre el tema y los sub-
temas.
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b. El establecimiento de metas signiﬁcativas que ayuden a mantener
la motivación mientras se prepara el examen.
c. La conciencia de lo que se pide en cada uno de los niveles de
actividad intelectual en los que será evaluado.
d. El esfuerzo sostenido e intencional durante la preparación.
2. Mejorar la comprensión y el recuerdo de lo que se estudió añadiéndo-
le información redundante mediante imágenes, palabras familiares,
analogías, elaboración de conclusiones y predicciones desprendidas
de la experiencia, lo que le dará sentido a lo que se está revisando.
3. Organizar el conocimiento, en un todo coherente, lo que permitirá
integrarlo a estructuras conceptuales que combinen hechos, concep-
tos, principios y procedimientos asociados. Esto apoyará el recuerdo
y la aplicación de lo aprendido para resolver problemas de manera
adecuada.
4. Recordar rápido y bien lo que ya se sabe para poder aplicarlo en
situaciones y problemas diversos, apoyándose en la práctica continua
de estrategias exitosas y en indicadores derivados del éxito logrado
con ellas.
5. Estar al tanto del propio avance, estableciendo las metas de apren-
dizaje y el nivel de logro personal deseado en el examen, así como
planeando y supervisando las actividades que se necesitan para al-
canzar lo deseado.
Las estrategias para la preparación de un examen permiten activar:
a) Mecanismos relativamente fáciles o superﬁciales, por ejemplo, la
localización rápida de información para guiar una primera lectura
que tenga como único propósito el de captar de qué trata un pun-
to especíﬁco del contenido del examen.
b) Mecanismos de alto poder (profundos) que permitan una adecua-
da comprensión, estructuración y aplicación de lo aprendido. Es-
tos mecanismos incluyen:
1) La elaboración de una imagen mental
2) El parafraseo
3) La elaboración de una analogía
4) La organización de los temas mediante esquemas y mapas con-
ceptuales.
1.4 Evaluación de resultados para el aprendizaje
Hoy por hoy la actuación profesional está sujeta a competitividad de nivel
regional, esto implica para algunos autores (Hernández, Rivera, Gago y
Trigo, 1995) combinar satisfactoriamente recursos humanos, creatividad
y capital, por lo tanto, es necesario que los programas instructivos de las
instituciones educativas se adecuen a las nuevas circunstancias (Olmedo y
Espinoza, 1996). La evaluación, entendida como “la aplicación sistemática
de la metodología de la investigación de las ciencias sociales para estimar
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la conceptualización, diseño, implementación y utilidad de los programas
sociales de intervención” (Rossi y Freeman, 1993, p. 5), es un proceso su-
mamente importante en este ajuste o compromiso.
La calidad que se ofrece en la actualidad en materia de educación es
algo que preocupa tanto a los núcleos sociales como a las autoridades edu-
cativas de México y del mundo. La preocupación se debe a que se tienen
que enfrentar retos difíciles como el de formar profesionales que puedan
adaptarse a los cambios de la sociedad y de las actividades técnicas, cien-
tíﬁcas y sociales; así como el de generar y conducir dichos cambios. Esta
preocupación incluye el reconocimiento de que la educación superior
actual no es suﬁciente y carece de ciertos atributos deseables y necesarios
(Olmedo y Espinoza, 1996).
De Corte (1999) menciona que la práctica educativa internacional no
se ha innovado, por lo que no reﬂeja los avances logrados sobre nuestro
conocimiento y comprensión del proceso de aprendizaje. Muestra que
las escuelas contemporáneas no tienen dominio sobre el conocimiento y las
capacidades subyacentes en el aprendizaje de habilidades, razonamiento y
solución de problemas. Esto plantea el reto de reformar la escolaridad en to-
dos los niveles, considerando las tendencias de desarrollo y las necesidades
de la sociedad que está en constante cambio. Comprender los problemas
educativos y los principales factores que intervienen en el comportamiento
académico (Martínez-Guerrero y Sánchez-Sosa, 1993) permite desarrollar
herramientas técnicas y metodológicas para mejorarlo.
Es conocido que la mayoría de las asignaturas que conforman el cu-
rrículum de los diferentes niveles educativos, sobre todo el superior, están
formadas en una modalidad descriptiva y factual: el estudiante memoriza
de manera inconexa deﬁniciones, principios, fechas, nombres y procedi-
mientos; lo cual propicia una situación de aprendizaje receptivo-repetitiva,
carente de signiﬁcado y con poca motivación para el estudiante.
En relación con lo anterior, De la Torre (1994) considera que el apren-
dizaje, como un cambio formativo, hace referencia a cambios cognosciti-
vos, actitudinales o en habilidades y destrezas. Conlleva una necesidad de
cambio interno, que posibilite el desarrollo personal. Así, el aprendizaje
mecánico y superﬁcial carece de valor formativo, puesto que no comporta
cambios relevantes para la persona. Así mismo, Castañeda (1998) reﬁere
que el modelo de instrucción predominante en las instituciones escolares
presenta grandes deﬁciencias, si se ve desde las habilidades de pensamiento
y aprendizaje signiﬁcativo de sus estudiantes.
Otros autores (Castañeda, Lugo, Pineda y Romero, 1998; Martínez-
Guerrero y Sánchez-Sosa, 1993) apoyan lo anterior cuando reportan que la
enseñanza tradicional lleva a muchos profesores a evaluar principalmente el
recuerdo de información, que los estudiantes presentan exámenes memorís-
ticos y que esto ocasiona que adopten estilos superﬁciales de sobrevivencia
escolar y, en consecuencia, que tengan diﬁcultades para aprender sus mate-
rias. Otras razones para estas diﬁcultades es que carecen de estrategias eﬁ-
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caces de estudio que les ayuden a comprender las clases y las lecturas asig-
nadas, lo cual les impide un avance académico satisfactorio. La caliﬁcación
otorgada en una evaluación forma parte de un proceso complejo en el que
intervienen esquemas cognitivos, mecanismos implícitos y características
personales, tanto de docentes como de discentes, sobre todo de aquellos
que quieren aprender.
La medición educativa apareció desde el siglo XIX en Alemania, Ingla-
terra, Estados Unidos y Francia, sin embargo, los sistemas de educación de
cobertura masiva se desarrollaron en Estados Unidos antes que en Europa.
Por lo tanto, fue en este país donde se realizaron evaluaciones en gran escala
más tempranamente. La aplicación de pruebas masivas se volvió frecuente
y esto dio lugar a que surgiera la investigación educativa como actividad pro-
fesional (Castañeda, 2000).
En México, es reciente la existencia de instituciones o dependencias que
se dedican profesionalmente a la elaboración y aplicación de instrumentos
estandarizados para evaluar habilidades académicas y aprendizaje. El de-
sarrollo de las técnicas de medición en Psicología y Educación ocasionó el
establecimiento de criterios de calidad que ayudaran a los usuarios y a las
autoridades educativas a seleccionar unas pruebas en lugar de otras y a utili-
zar apropiadamente sus resultados (Castañeda, 2000).
Según De la Torre (1994), la bibliografía sobre el tema de la evaluación
ha aumentado desde la década de los 60 debido a sus múltiples perspecti-
vas y repercusiones, a su papel y funciones, y a su valor estratégico para la
realización de cualquier cambio educativo. La evaluación (ITESM, 2000) es
identiﬁcada como uno de los elementos del currículum escolar menos en-
tendidos, peor practicados y muy poco apreciados por los profesionales de
la enseñanza y del aprendizaje. Castañeda y López (1999) reﬁeren que en
los últimos 20 años se ha trabajado en la construcción teórica en el campo
psicológico y se han desarrollado técnicas que permiten comprender mejor
los mecanismos que generan las diferencias en el desempeño académico
de los jóvenes preuniversitarios y universitarios.
Algunos estudios (ITESM, 2000) indican que los procesos de evaluación
pueden incurrir en una serie de errores u omisiones, los cuales ocasionan
problemas cuando se intenta retroalimentar el sistema o el proceso edu-
cativo evaluado con el ﬁn de mejorarlo. Como ejemplo de esos errores se
pueden citar los siguientes:
1. Sólo se evalúa al estudiante.
2. Se evalúan solamente los resultados.
3. Se evalúan sólo los conocimientos.
4. Sólo se evalúan los resultados directos pretendidos.
5. Se evalúa principalmente la vertiente negativa.
6. Sólo se evalúa a las personas.
7. Se evalúa sin tomar en cuenta el contexto.
8. Se evalúa cuantitativamente.
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9. Se utilizan instrumentos inadecuados.
10. Se evalúa de forma incoherente con el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
11. Se evalúa con base en estereotipos.
12. No se evalúa éticamente.
13. Se evalúa para controlar.
14. No se hace autoevaluación.
15. No se practica la evaluación continua.
16. No se aclaran las condiciones de evaluación.
17. No se hace metaevaluación.
Algunos autores (Castañeda, 1998) reﬁeren que es necesario optimizar las
formas de evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje por parte
de los docentes. La evaluación se ha realizado a partir de enfoques tradicio-
nalistas basados en análisis de tareas que sólo consideran la dimensión de
contenidos y dejan de lado los procesos cognoscitivos inherentes a los dife-
rentes niveles de contenido que son evaluados y, además, utilizan contextos
de recuperación de lo aprendido en forma indistinta, sin relacionarlos con
el nivel en que dicho contenido fue enseñado.
En la actualidad mexicana la evaluación es un proyecto de amplia pre-
sencia en el Sistema Educativo Nacional. No se discute su importancia ni la
exigencia de que mejore el aprendizaje por medio de la retroalimentación.
La evaluación ofrece, a los diferentes niveles, la información necesaria para
tomar decisiones que contribuyan a mejorar el sistema. No determina la
calidad de la educación (Velázquez, 1995) pero sí puede ayudar a mejorarla
si se utiliza de forma adecuada.
La ﬁnalidad del proceso de evaluación es aportar elementos para mejo-
rar la calidad de lo que es evaluado. De ahí que el interés por la educación
deberá de ser complementado por el interés en la calidad educativa y por el
reconocimiento de que los procesos de evaluación pueden contribuir a que
se logre una educación de mayor calidad.
1.4.1 Orientaciones valorales
En el presente apartado se reproduce el texto sobre orientaciones valorales
que, según el Consejo Asesor Externo del ceneval (2000), “constituye una
sistematización de las concepciones y los principios metacientíﬁcos (ﬁlosó-
ﬁcos, éticos y de política educativa y social) que debería sustentar cualquier
esfuerzo de evaluación en el campo educativo” (p. 6).
En cualquier realidad compleja, como la de los sistemas educativos, la
noción de calidad es multidimensional y algunas de sus dimensiones funda-
mentales trascienden el nivel de lo empírico y lo técnico, para situarse en el
terreno metacientíﬁco, ﬁlosóﬁco y ético.
La elaboración de un listado de estándares de calidad particulares su-
pone necesariamente, de manera implícita o explícita, la adopción de un
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cierto número de principios de naturaleza valoral. Estos principios tienen
un lugar de tipo axiomático en el conjunto, como referentes básicos que no
dependen de otros superiores.
Cada organismo concreto que se dedique a elaborar este tipo de instru-
mentos tendrá, como es natural, sus propias orientaciones, las cuales depende-
rán de la misión de cada uno y condicionarán su concepción de calidad.
La manera de organizar las orientaciones valorales es, por supuesto,
mucho menos importante que su contenido. Es evidente que los mismos
principios podrían presentarse en un número mayor de incisos más cortos,
o en uno menor de apartados con varios niveles de desagregación. El hecho
de haber decidido presentar las orientaciones en la forma de un decálogo,
y el orden preciso en que aparecen los elementos que lo constituyen, tie-
ne seguramente inﬂuencias subjetivas más o menos conscientes. Más allá
de las posibles interpretaciones, consideramos razonable esperar que estas
orientaciones sean compartidas por la mayoría de quienes se interesen por
la educación, por su calidad y por su evaluación.
El decálogo de orientaciones valorales es el siguiente:
1. Filosofía de superación. La calidad, además de ser una realidad
compleja, es dinámica; esto quiere decir que no puede alcanzarse
de una vez por todas, sino que implica la búsqueda permanente de
mejoramiento. Por ello, la evaluación deberá concebirse como un
medio clave para que las instituciones educativas, sus estudiantes
y egresados, alcancen niveles de aprendizaje cada vez mejores po-
niendo los medios necesarios para que las pruebas y demás proce-
dimientos evaluativos no sean considerados como instrumentos de
políticas ﬁscalizadoras o punitivas.
2. Visión educativa de la evaluación. Más allá de su valor instrumental,
los procesos de evaluación deben ser diseñados y aplicados de tal
forma que constituyan valiosas experiencias de aprendizaje por sí
mismos, que promuevan en el sustentante propósitos de superación.
3. Atención a los usuarios. Quienes se dediquen a elaborar instrumen-
tos de evaluación educativa deberán interesarse por todos sus po-
sibles usuarios: por los estudiantes y sustentantes, en primer lugar;
pero, también por los padres de familia, los maestros del ciclo que
se trate y de los ciclos o niveles anteriores y siguientes, las auto-
ridades de las instituciones y los sistemas educativos, los futuros
empleadores y el público en general; y en especial por los medios
de comunicación. Los Organismos Dedicados a la Elaboración de
Pruebas (ODEP) buscarán contribuir a crear y fortalecer una auténti-
ca cultura de la calidad y la evaluación, promoviendo la formación
de especialistas y la capacitación de todos los usuarios. El objetivo
de esto es que los sistemas de evaluación se comprendan de mane-
ra adecuada para evitar interpretaciones erróneas de los resultados,
tanto triunfalistas como alarmistas.
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4. Adecuación técnica, eﬁciencia e innovación. Los instrumentos de
evaluación deberán caracterizarse por su elevado nivel técnico en
todas las dimensiones que deben atender los instrumentos psicomé-
tricos, en particular las diferentes variantes de la validez y la con-
ﬁabilidad, de modo que se asegure la comparabilidad y objetividad
de los resultados. Los procedimientos de aplicación de las pruebas
y los de procesamiento de los resultados deberán tener también un
alto grado de conﬁabilidad.
5. Relevancia. Los productos y procesos de los ODEP deberán corres-
ponder a las necesidades del sistema educativo al que se dirijan y a
sus condiciones, y evitar planteamientos que resulten lejanos e in-
accesibles. Los referentes de las pruebas deberán ser establecidos a
partir de las mejores prácticas educativas, curriculares, pedagógicas
y profesionales para asegurar la relevancia de los contenidos de los
instrumentos de evaluación desarrollados.
6. Orientación académica. Las funciones y competencias de las ins-
tancias de los ODEP se articularán de manera que se respete estric-
tamente la independencia de criterio de sus cuerpos técnicos, de
manera que los lineamientos básicos de cada prueba y sus conte-
nidos sean deﬁnidos sin presión externa alguna, al tiempo que se
asegura que los cuerpos técnicos operan con apego a los criterios
de calidad propios de sus actividades.
7. Respeto de la autonomía de las instituciones usuarias. Los ODEP ten-
drán clara conciencia de su naturaleza de instancias cuya función
es apoyar a otras instituciones educativas, respetando la misión de
cada una y evitando la pretensión de constituirse en organismos
de carácter normativo. Al mismo tiempo, los ODEP pondrán todos
los medios a su alcance para promover el uso adecuado de los re-
sultados de la aplicación de sus instrumentos.
8. Equidad. Deberá hacerse todo lo necesario para asegurar que los
instrumentos evalúen de manera objetiva e imparcial los conocimien-
tos, habilidades y aptitudes para los que hayan sido diseñados, evitan-
do cualquier sesgo y garantizando que las condiciones de adminis-
tración de las pruebas sean equivalentes, igualando las versiones y
cancelando versiones o aplicaciones cuando haya razones para te-
mer la existencia de fugas de información o la presencia de circuns-
tancias favorables o desfavorables. Deberán atenderse las necesida-
des de los sustentantes discapacitados, o que presenten situaciones
particulares, para ofrecerles también igualdad de condiciones.
9. Transparencia y honestidad. Los ODEP mantendrán una actitud de
apertura, de manera que todos los procesos de elaboración, aplica-
ción y caliﬁcación de las pruebas estén sujetos a escrutinio externo.
Dado que, por la naturaleza de las pruebas, en muchos casos los
reactivos no podrán ser consultados por personas ajenas; este prin-
cipio implicará, además de la existencia de órganos externos de tipo
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académico que realicen actividades de metaevaluación, la publica-
ción de manuales y reportes técnicos, y la transmisión de los meca-
nismos de difusión de los ODEP. Además, deberá ofrecerse toda la
información pertinente a instituciones, estudiantes y otros usuarios
para que puedan valorar de manera objetiva la información derivada
de la aplicación de los instrumentos y la puedan utilizar correcta-
mente para los propósitos que proceda, evitando cualquier manejo o
estrategia publicitaria engañosa que pueda inducir a error.
10. Postura ética. En todas sus actividades los ODEP mantendrán una
postura que se caracterice por un elevado sentido ético, respetan-
do escrupulosamente los derechos de las personas e instituciones
que utilicen sus servicios, así como los códigos de prácticas correc-
tas aplicables, y promoviendo el desarrollo de este tipo de normas
deontológicas y estándares técnicos en el campo de la evaluación.
1.4.2 Estrategias de evaluación del aprendizaje
En el ámbito internacional se reconoce que la evaluación del aprendizaje
no sólo puede y debe inﬂuir en aquello que es enseñado, sino también en
cómo es enseñado. De aquí las posibilidades de que repercuta en la práctica
educativa. Tal característica sólo se hace posible si las mediciones utilizadas
corresponden y son sensibles a lo que sucede en los ambientes de aprendi-
zaje y de formación para el trabajo.
Lograr lo anterior representa afrontar retos para diseñar las evaluaciones
que deseamos, entre otros, el de identiﬁcar si la manera tradicional en la que
hemos venido elaborando los exámenes genera las evidencias necesarias
que nos permitan inferir las habilidades desarrolladas por los examinandos
en sus cursos, o bien, si permiten diagnosticar, de manera directa, el nivel
de logro obtenido con los mecanismos responsables del aprendizaje. Es de-
cir, representa cuestionarnos si a partir de los puntajes podemos prescribir
con precisión las acciones remediales para fomentar el éxito, o bien, si sólo
podemos identiﬁcar el fracaso.
Si la forma en la que hemos diseñado la evaluación no ha permitido
fomentar el éxito académico ¿qué se necesita para que lo haga? La literatura
plantea que para que los exámenes de resultados de aprendizaje logren
predecir el éxito académico requerirían evaluar, con precisión y un buen
nivel de certidumbre, los componentes responsables del éxito académico o,
al menos, buenos predictores del mismo (Bass y Glaser, 2004; Castañeda,
1998, entre muchos). Así, el diseñador de exámenes debe tomar en cuenta
que el examen está compuesto por un conjunto de tareas organizadas en
condiciones uniformes, por lo que necesita precisar, desde la misma planea-
ción, la clase de componentes que deberá incluir en la evaluación.
Wiley (2002) plantea que lo que se evalúa en los exámenes son cons-
tructos acerca de capacidades para ejecutar las clases de tareas que generan
las diferencias entre la ejecución exitosa y la no exitosa. De esta manera, un
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resultado individual debe representar algo más que haber respondido co-
rrectamente los reactivos, también debe permitirle al evaluador generalizar
acerca de las habilidades y los conocimientos que domina el examinando.
En este ámbito los exámenes adquieren un carácter formativo en vez de
simplemente asignar una caliﬁcación. Pueden extender el aprendizaje de los
estudiantes a partir de la retroalimentación que reciben, tanto de aquello que
dominan como de lo que aún necesitan consolidar. De esta manera, los exá-
menes pueden apoyar la motivación de los estudiantes al aclararles los con-
tenidos por aprender, ya que esto facilitará el estudio de los mismos. Sirven
también para decidir acciones remediales, su utilidad radica en que permiten
identiﬁcar las áreas en las que los estudiantes necesitan ser reforzados. Hala-
dyna (2004) deﬁne al examen como un sistema o conjunto organizado de ac-
tividades de medición que tienen el propósito de describir numéricamente el
grado o cantidad de aprendizaje en condiciones uniformes estandarizadas.
Planeación de un examen
De acuerdo con lo que plantea Anderson (2003), elaborar un instrumento
que evalúe resultados de aprendizaje requiere planeación. Aquí recomen-
damos una estrategia compuesta por ocho pasos (en la Tabla 2 se pueden
ver resumidos), la cual, con pequeñas modiﬁcaciones, es útil para todo
tipo de tareas de evaluación. En este capítulo se precisan los dos primeros
pasos de la estrategia, que son, a saber: establecer el universo de conteni-
do o de medida y seleccionar las tareas que elicitarán las conductas a ser
evaluadas.
Tabla 2. Pasos para desarrollar exámenes de resultados de aprendizaje.
Pasos
1. Establecer el universo de contenido.
2. Seleccionar tareas que elicitarán las conductas a ser evaluadas.
3. Establecer reglas de elaboración de tareas e ítems que den oportunidad de
mostrar el nivel de logro alcanzado en lo que se evalúa y desarrollar las
medidas.
4. Revisar técnicamente los ítems elaborados.
5. Estructurar y armar el examen.
6. Administrar la evaluación.
7. Asignar caliﬁcaciones.
8. Interpretar e informar los resultados a los implicados.
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El diseño del examen se inicia estableciendo el universo de contenido (o de
medida) sobre el cual se desarrollarán las tareas y reactivos a ser incluidos.
En esta etapa se hacen explícitos: a) el propósito del examen y b) el tipo de
evaluación a utilizar (con base en la forma en la que se caliﬁcarán las res-
puestas y en la que se interpretarán los resultados).
Entre los propósitos que pueden tener los exámenes se encuentran:
a) comunicar a los estudiantes qué contenidos son importantes en el curso;
b) motivarlos a estudiar explicando claramente los contenidos por aprender;
c) identiﬁcar áreas de deﬁciencia que necesitan atención (de remedio o de
nuevo aprendizaje) y d) determinar caliﬁcaciones ﬁnales, evaluar la enseñan-
za (sumativa) o monitorear y guiar al estudiante en tanto el aprendizaje está
en curso (formativa). La evaluación auxilia al examinando dándole oportu-
nidades educativas más accesibles y apropiadas para rellenar huecos.
El último de los propósitos presentados hace referencia a dos tipos
de evaluación, la sumativa y la formativa. La elección de uno u otro tipo de
evaluación es un asunto muy importante en la planeación del examen. En
la evaluación sumativa se asignan caliﬁcaciones a los examinandos para
informarles de su logro (al igual que a terceros interesados: padres y autori-
dades) y se revisa el aprendizaje que muestran para identiﬁcar qué funcionó
y qué no funcionó en la enseñanza. El objetivo de lo anterior es desarrollar
la capacidad para realizar cambios que la mejorarían en la siguiente opor-
tunidad. En la evaluación formativa el profesor obtiene una impresión de las
fortalezas o debilidades de sus estudiantes para ajustar su curso, o bien, para
diagnosticar a cada individuo, o al grupo en general, en aquello que fue o
no aprendido. El propósito de esto es reforzar al estudiante para que adquiera
el conocimiento de lo que no aprendió.
De aquí que los exámenes puedan ser formativos, sumativos o una inge-
niosa combinación de ambos pero, en cualquier caso, lo importante es que
el docente alinee el qué y el cómo de lo que enseñó con el qué y el cómo
evaluarlo.
Una práctica poco afortunada, pero común en los salones de clase, es
solicitarle al examinando que resuelva problemas con inesperados niveles
de demanda en aras de “enseñarles a pensar por sí mismos”, cuando en
las actividades de aprendizaje no se les dieron suﬁcientes ejemplos ni se
realizaron suﬁcientes ejercicios para que aprendieran a resolver problemas
de alto nivel. Como docentes es necesario que recordemos que la gente
adquiere habilidades mediante práctica extensa y apropiada y durante un
periodo adecuado de retroalimentación.
Queda por enfatizar que la alineación del examen deberá atender, ade-
más, al periodo que se va a evaluar (un semestre, una unidad o una lección,
por ejemplo) y, con base en esto, planear el nivel de detalle que se pedirá
en la evaluación. Cuanto más largo sea el periodo menos detallada será la
evaluación, y viceversa (Nitko, 1994).
En cualquier caso, lo más recomendable es elaborar un plan que resu-
ma los temas que fueron enseñados (mismos que deberán ser evaluados), los
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objetivos de aprendizaje que los estudiantes deberían haber logrado y las
estrategias que se usarán para medirlos (Tabla 3).
Tabla 3. Plan para evaluar un periodo de seis semanas.
Unidad 1
Objetivo general de
aprendizaje
Se describe el objetivo.
Marco temporal Se describe el tiempo para completar la enseñanza.
Evaluación formativa Se describen actividades de evaluación (tareas e
ítems) que serán utilizadas.
Evaluación sumativa Se describen actividades de evaluación (tareas e
ítems) que serán utilizadas.
Peso porcentual de cada
actividad de evaluación
Se especiﬁca un peso porcentual para cada
actividad.
Unidad 2
Objetivo general de
aprendizaje
Se describe el objetivo.
Marco temporal Se describe el tiempo para completar la enseñanza.
Evaluación formativa Se describen actividades de evaluación (tareas e
ítems) que serán utilizadas.
Evaluación sumativa Se describen actividades de evaluación (tareas e
ítems) que serán utilizadas.
Peso porcentual de cada
actividad de evaluación
Se especiﬁca un peso porcentual para cada tipo de
actividad.
Caliﬁcación ﬁnal del
periodo
Se especiﬁca un peso porcentual para cada tipo de
actividad.
Cuando se planea un examen es importante considerar el tipo de caliﬁca-
ción que se usará (Mehrens y Lehmann, 1982; Tenbrink, 1999) y el tipo de
interpretación que se hará de los puntajes (Popham, 1990). En el primer
caso encontramos exámenes objetivos y subjetivos. Los exámenes o pruebas
objetivas requieren respuestas concretas que no dejan lugar a duda respec-
to a su corrección. Los reactivos plantean situaciones estructuradas en las
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