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Resumen del contenido del curso 

Este curso es el resultado obtenido sobre la base de la in-
vestigación en el aula y la reflexión teórica realizada en las 
ciencias de la educación por los autores y la experiencia ob-
tenida llevando a cabo actividades de licenciatura y posgra-
do en diferentes países de Latinoamérica (Cuba, México, Co-
lombia, Bolivia, Perú, Guatemala), materializado en ocho 
metodologías: la enseñanza problémica, por casos y en con-
textos, el aprendizaje con ayuda, la enseñanza a través de 
proyectos colaborativos, la investigación en el aula de cla-
ses,  la enseñanza con el uso del portafolio y el aprendizaje 
basado en problemas, todas ellas dirigidas a un aprendizaje 
activo del estudiante, siendo el eje fundamental la ayuda 
que recibe en el desarrollo de diferentes situaciones de 
aprendizaje, las que se elaboran siguiendo una tecnología 
presentada en el curso. 

Palabras claves: metodologías para enseñar, pregrado, 
posgrado, enseñanza de las ciencias, investigación, aprendi-
zaje basado en problemas. 



Curso 8/7 

Contenido 

1.1 El Arte de enseñar. ................................................. 8 
1.2 La Ciencia de enseñar. ............................................ 12
1.3 El proceso de enseñanza aprendizaje (PEA). .............. 15
1.4 Enseñanza por procesos. ......................................... 16
2. Enseñanza problémica .............................................. 22
3. Enseñanza por casos ................................................ 27
4. Enseñanza en Contextos ........................................... 33
5. Enseñanza como desempeño con ayuda (ECDA) ........... 36
6. Metodologías basadas en la investigación y solución de 
problemas. ................................................................. 44
7 Enseñanza como investigación en el aula. .................... 45
8 Aprendizaje basado en problemas ............................... 54
Bibliografía. ................................................................ 58



Curso 8/8 

No obstante, el hecho de que enseñar ense-
ña al educador a enseñar un cierto conteni-
do, no debe significar en modo alguno que 
el educador se aventure a enseñar sin la 
competencia necesaria para hacerlo. Esto 
no lo autoriza a enseñar lo que no sabe. La 
responsabilidad ética, política y profesional 
del educador le impone el deber de prepa-
rarse, de capacitarse, de graduarse, antes 
de iniciar su actividad docente. Esa activi-
dad exige que su preparación, su capacita-
ción y su graduación se transformen en pro-
cesos permanentes. Su experiencia docen-
te, si es bien percibida y bien vivida, va de-
jando claro que requiere una capacitación 
permanente de educador. Capacitación que 
se hace en el análisis crítico de su práctica. 

(Paulo Freire: Cartas a quien 
pretende enseñar). 

1.1 El Arte de enseñar. 

La enseñanza escolar muchas veces se considera simplemente co-
mo una actividad sencilla y fácil, que todos pueden llevar a cabo 
con buenas intensiones y mucha voluntad. Inclusive, no faltan 
quienes están convencidos que para enseñar no se requiere de ma-
yor formación científica ni muchas habilidades técnicas y, menos 
aún creatividad artística, ya que al cabo “echando a perder se en-
seña y se aprende.” Lamentablemente estas creencias, que son an-
cestrales en la cultura de nuestros pueblos, prevalecen en la histo-
ria de la educación de América Latina y en la actualidad muchos 
profesores, la gran mayoría, no han sobrepasado tales creencias.  

En la sociedad de la información y  del conocimiento del Siglo XXl la 
enseñanza ha devenido en una profesión que requiere una alta 
formación científica especializada, una gran habilidad técnica do-
cente, conjuntamente con una especial creatividad artística y una 
permanente capacitación y actualización en un campo disciplinario 
determinado. Nadie, pero absolutamente nadie, debería estar auto-
rizado a enseñar lo que no sabe y, además, ningún educador de-
bería aventurarse a enseñar sin la competencia necesaria para 
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hacerlo. Inclusive, como advierte Paulo Freyre, no basta la pura 
experiencia docente por extensa que sea, ya que ésta, si “es bien 
percibida y bien vivida”, es decir, si es analizada, criticada y supe-
rada, requiere una capacitación y actualización permanentes1.

En las ciencias de la educación como en las ciencias de la salud y 
en otras ciencias, como la física o la química, por ejemplo, no es 
válido ni es aceptable bajo ninguna circunstancia aquello de que 
“…errar es humano”.  Por el contrario, en la educación como en la 
medicina y en cualquier otra actividad científica, errar puede ser no 
humano, puede ser también inhumano y hasta puede llegar a ser 
criminal, por las consecuencias negativas y deformantes, a veces 
irreversibles, que se pueden derivar de los errores cometidos.  

Postulamos que la enseñanza contemporánea es una actividad pro-
fesional que requiere de una formación científica altamente espe-
cializada y actualizada permanentemente, más allá de las buenas 
intenciones y las creencias tradicionales de los docentes y los ad-
ministrativos; inclusive más allá de las políticas públicas de los go-
biernos que sólo tratan de adoctrinar a los estudiantes y a la socie-
dad. La enseñanza contemporánea exige del profesor el dominio de 
campos  disciplinarios de conocimientos científicos especializados, 
basados en el pensamiento racional e inteligente y en la lógica de 
la investigación científica.  

La enseñanza puede y debe generar la emoción y la alegría de 
aprender y de saber, puede y debe producir el deleite estético e in-
telectual de la subjetividad auténticamente humana. Así, el proceso 
de enseñanza aprendizaje adquirirá las características que tanto 
reclaman los estudiantes: que sea interesante e importante para la 
educación, que sea útil y relevante para la sociedad y que sea  
emocionante y bello para el individuo. La enseñanza y el aprendiza-

                                           
1 Por ello, la educación, además de facilitar el acceso a una formación basada en la 
adquisición de conocimientos, ha de permitir el desarrollo de habilidades necesarias 
en la sociedad de la información. … Los educadores y educadoras debemos conocer 
la sociedad en la que vivimos y los cambios que se generan para potenciar no sólo las 
competencias de los grupos privilegiados, sino las competencias requeridas social-
mente, pero desde la consideración de todos los saberes. 
(Confr.  La educación en el siglo XXI. Los retos del futuro inmediato, Imbernón, F. 
(Coord.), 1999, p. 6 y sigs.) 
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je pueden disfrutarse, por el alumno, como libertad de acción del 
pensamiento que aprende, y por el docente, como saber y destreza 
del conocimiento que enseña. La enseñanza no sólo tiene que pa-
decerse simplemente como una obligación que se repite intermina-
blemente, sin orientación y sin sentido para el estudiante. El 
aprendizaje no solamente tiene que soportarse como obligación 
que produce interminable aburrimiento. 

Sin la sublime belleza producida por el arte y sin la extraordinaria 
verdad del conocimiento producido por la ciencia, la evolución 
humana o no se hubiera producido o hubiera tardado mucho más 
en la historia. Por cuanto históricamente el arte precede a la cien-
cia, en este texto se trata de El arte y la ciencia de enseñar.  

En el campo educativo enseñar se refiere a la actividad docente con 
fines de aprendizaje. La actividad de enseñar consiste en mostrar o 
exponer algo, lo mismo objetos reales que imaginarios, ideas gene-
rales o específicas; palabras, signos, símbolos,  números, proble-
mas o soluciones; elaboraciones conceptuales o conclusiones de 
cualquier índole,  con la finalidad de producir algún aprendizaje. Es-
ta actividad de enseñar es muy amplia y extremadamente variada 
y, al mismo tiempo, muy compleja,  por lo cual ha devenido en un 
proceso que implica una multiplicidad de acciones que pueden pro-
ducir diversos niveles de aprendizajes. Por ello mismo, en el campo 
educativo, se trata más bien del complejo proceso de enseñanza - 
aprendizaje. 

Para hacer posible el  arte de enseñar, la enseñanza como actividad 
práctica tiene que estar organizado sistemáticamente, elaborada y 
coordinada hasta niveles que constituyen alguna dimensión artísti-
ca, es decir que expresen ingenio e inteligencia, destreza y habili-
dad, contraste y armonía, conocimiento y descubrimiento; sentido 
de desarrollo y crecimiento, progreso y perfección, historia y pre-
sente, futuro cercano y lejano, muy lejano en una perspectiva uni-
versal. De esta manera, la enseñanza puede desarrollarse como ac-
tividad artística, puede impactar la conciencia estética del estudian-
te y formar  su capacidad de apreciar el arte a nivel intelectual y no 
exclusivamente a niveles puramente sensitivos.  

El arte de enseñar es un proceso libre y abierto a la creatividad y 
la innovación; no está sujeto a reglas fijas y estandarizadas y no 
tiene más límites que la propia capacidad creativa y la inteligencia 



Curso 8/11 

del profesorado, de las instituciones educativas y del sistema edu-
cativo en su totalidad. Pero el arte de enseñar puede orientarse por 
un conjunto de principios que definen la enseñanza, la impulsan y 
la retroalimentan en un proceso educativo creativo e innovador.2

Los principios del arte de enseñar  

Los principios planteados en este texto son los siguientes: 

Principio de creatividad. La enseñanza con fines de aprendizaje 
es por esencia y definición un proceso creativo  e innovador, siem-
pre abierto a toda posibilidad de superación y mejoramiento. La 
creatividad de la enseñanza es en sentido cognoscitivo y de carác-
ter artístico. El carácter artístico radica en la destreza, la habilidad 
y la alegría que produce, o debe producir el aprendizaje. Este prin-
cipio preside todo el proceso de enseñanza aprendizaje y se articu-
la con otros principios que configuran un sistema educativo innova-
dor.  
Principio de esteticidad. La enseñanza como actividad docente 
implica la manifestación de la potencialidad estética de toda activi-
dad humana y, por lo tanto, la creatividad y la producción de la be-

                                           
2 El concepto de “principio” se plantea como una exigencia 
del pensamiento para pensar en una  perspectiva significati-
va determinada, como punto de partida o fundamento que 
orienta al propio proceso del pensamiento. En su significa-
ción lógica, un principio desempeña la función de axioma o 
postulado.  

Principios del arte de enseñar

� Creatividad 
� Esteticidad 
� Comunicabilidad 
� Asertividad 
� Asociatividad 
�  Formalidad 
� Cordialidad
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lleza en la  enseñanza en cuanto se realiza como actividad con al-
tos contenidos de destreza, armonía y creatividad, es decir, como 
actividad artística. En la medida que se desarrolla este principio la 
enseñanza produce el deleite estético del aprendizaje. 
Principio de comunicabilidad. La enseñanza es un proceso de 
comunicación en el más estricto sentido de la palabra. Un proceso 
de comunicación interactivo que se reproduce y renueva incesan-
temente. Si no hay comunicación no hay enseñanza y no hay 
aprendizaje. Pero la comunicación es compleja y reviste múltiples 
aspectos que deben operar coherentemente para producir aprendi-
zajes significativos e innovadores.  
Principio de asertividad. La enseñanza es comunicación asertiva 
y ésta se fundamenta en la investigación científica. Aún cuando se 
trata de la complejidad y la problematización rige el principio de 
asertividad se reconoce la condicionalidad de todo conocimiento. 
Principio de asociatividad. La enseñanza es un proceso de aso-
ciación de saberes que se interrelacionan con otros saberes para 
sustentarlos o modificarlos mediante la producción de aprendizajes. 
Principio de formalidad. La enseñanza es abierta y creativa pero 
siempre implica la necesidad de su formalidad para operar como un 
proceso continuo con un sentido significativo y orientado por de-
terminados fines cognoscitivos. 
Principio de cordialidad. El arte de enseñar requiere de un am-
biente cordial para que pueda operar la motivación hacia el apren-
dizaje. Ni la enseñanza ni el aprendizaje se pueden dar en ambien-
tes hostiles, autoritarios o violentados.  

1.2 La Ciencia de enseñar. 

La ciencia de enseñar  es la didáctica. En sus inicios la didáctica se 
identificó como el arte de enseñar y también como la técnica de 
enseñar. Pero posteriormente se consideró la necesidad de que se 
constituya como ciencia y que se desarrolle como tal.  El  carácter 
científico de la didáctica fue propuesto por Juan Amós Comenio en 
su famosa Didáctica magna, allá por el año 1657. Desde entonces 
se ha discutido mucho acerca de si la ciencia es un arte, es una 
ciencia o es una técnica. En este texto asumimos plenamente que 
la didáctica es una ciencia y al mismo tiempo es arte y es técnica.   

La enseñanza como profesión docente requiere imprescindiblemen-
te de la competencia científica del docente para conocer específi-
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camente, explicar objetivamente y comprender lo que se enseña. 
En este sentido la didáctica es ciencia. Pero la enseñanza también 
exige la habilidad y la destreza para orientar el proceso de aprendi-
zaje del estudiante significativa e innovadoramente; en este aspec-
to la didáctica es técnica. Finalmente la enseñanza requiere del do-
cente ser creativo e innovador en su actividad docente; en este 
sentido la didáctica es arte.   

Como ciencia, la didáctica es conocimiento producto de la investi-
gación científica y ésta implica la fundamentación teórica adecuada 
y suficiente y la corrobación práctica de los conocimientos que se 
pretenden enseñar. El hacer práctico de la enseñanza tiene que es-
tar organizado, elaborado y coordinados hasta niveles que consti-
tuyen alguna dimensión artística, es decir que expresen ingenio e 
inteligencia, habilidad y destreza, armonía y belleza, de tal manera 
que impacten el proceso educativo cognoscitivamente pero al mis-
mo tiempo emotiva y estéticamente.   

La didáctica como la ciencia de enseñar se orienta por un conjunto 
de principios que le dan sentido y sirven de guías en su propio pro-
ceso de desarrollo. Estos principios están en proceso de construc-
ción y son objeto de discusiones y debates. En este texto estable-
cemos los siguientes principios de la ciencia de enseñar: 

Principio de constructividad.  
Todo conocimiento es un proceso constructivo. Los saberes, las 
creencias, los símbolos, las normas de comportamientos, los valo-

Principios de la ciencia de enseñar 

� Constructividad 
� Sustentabilidad 
� Demostrabilidad 
� Sistematicidad 
� Complejidad 
�  Investigación 
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res o elementos culturales han sido construidos en alguna época en 
determinadas condiciones sociales y, por lo tanto, son susceptibles 
de cambios y transformaciones. El principio de constructividad rige 
en los procesos educativos y de modo especial en la ciencia de en-
señar.   

Principio de sustentabilidad.  
Todo conocimiento requiere ser sustentado, explicado y corrobora-
do tanto teórica como empírica y prácticamente. Ningún saber tie-
ne el carácter de absoluto ni tiene validez eterna. En la ciencia de 
enseñar ningún saber, creencia valor o norma ética adquiere vali-
dez por  repetición, por tradición, por costumbre o por autoritaris-
mo.  

Principio de demostrabilidad.  
Todo conocimiento puede y debe ser demostrado en sus fundamen-
tos más profundos y sus implicaciones inmediatas, mediatas y de 
más largos plazos. Ningún conocimiento debería ser aceptado sin 
haber sido demostrado. Pero siempre se trata de la demostración 
científica.   

Principio de sistematicidad.  
La ciencia de enseñar, en cuanto es ciencia, es un saber sistemáti-
co y forma un subsistema del sistema ciencia de la sociedad con-
temporánea. La sistematicidad de la ciencia está en proceso de de-
sarrollo y en consecuencia, se orienta a ser cada vez más sistemá-
tica.  

Principio de complejidad.  
La ciencia de enseñar es altamente compleja por cuanto su pro-
blemática objeto de estudio está constituida por procesos de alta 
complejidad. La ciencia de enseñar no puede ser simplista ni trivial. 

Principio de investigación.  
La ciencia de enseñar implica la necesidad de  
Investigar la problemática propia de su objeto de estudio y de in-
vestigarse a si misma como forma de conocimiento, tanto en su es-
tructura y validez interna como en sus aplicaciones prácticas en el 
ejercicio de la docencia. 
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1.3 El proceso de enseñanza aprendizaje (PEA). 

El proceso de enseñanza-aprendizaje constituye una totalidad teó-
rica y cognoscitiva y al mismo tiempo es una actividad práctica 
transformadora. Este proceso es estudiado por la didáctica, la cien-
cia de la enseñanza. El proceso de enseñanza-aprendizaje es trata-
do por la didáctica como un sistema complejo, dinámico y autopié-
tico.  

El PEA es un sistema por la interacción de los componentes (objeti-
vos, contenidos, tareas, métodos, formas, medios y la evaluación) 
y los actores del mismo (profesores, estudiantes, directivos, admi-
nistrativos, familia y otros actores del entorno), que generan sabe-
res y habilidades cualitativa y cuantitativamente diferentes. Como 
sistema autopoiético genera procesos de autorregulación y retroa-
limentación que inciden en el desarrollo del propio sistema. 

El proceso de enseñanza aprendizaje se refiere a una secuencia 
continua – discontinua de actividades, eventos y acontecimientos  
de enseñanza  aprendizaje no necesariamente exentas de contra-
dicciones y conflictos. 

Es sistema abierto, por la interacción compleja con los diversos 
elementos del entorno, constituidos por el contexto socio-histórico, 
cultural, psicológico y físico en que se desarrolla el proceso de en-
señanza aprendizaje. Para desarrollarse el sistema tiene que pro-
ducir formas de auto organización diferenciales de su entorno y tie-
ne que ganar en auto organización y complejidad.   

Es un sistema complejo en cuanto siempre tiene múltiples posibili-
dades de organizarse y desarrollarse. La complejidad del sistema 

Características del PEA como sistema: 
� Abierto 
� Complejo 
� Autopiético 
� Naturaleza social 
� Enfoque Holístico 
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es siempre mayor que la complejidad del entorno y aquella surge 
como diferenciación más compleja de autorganización con respecto 
a ésta. 

Es un sistema autopiético por cuanto tiene la capacidad de producir 
y reproducir por sí mismo los elementos y las condiciones que lo 
constituyen como sistema y puede desarrollarse en relación al en-
torno y a pesar del entorno. La capacidad autopiética permite al 
sistema diferenciarse y superar el entorno. 

Es un sistema de naturaleza social, por la complejidad de las rela-
ciones sociales de los actores que intervienen en el proceso de en-
señanza aprendizaje, lo que determina la complejidad del proceso, 
y porque opera y se desarrolla en el ámbito social y tiene múltiples 
consecuencias sociales. 

Enfoque holístico3 como estrategia cognitiva primaria, es decir, 
cualquier cambio en el sistema debe ser antecedido de un estudio 
del sistema de forma integral, que permita conocer con la mayor 
precisión las características de cada componente y la dinámica 
compleja de sus relaciones.  

1.4 Enseñanza por procesos. 

En los últimos años se ha destacado la necesidad de identificar pro-
cesos, de trabajar por procesos, de desarrollar procesos, de ense-
ñar por procesos, de aprender procesos y de evaluar proceso. 

En el siglo pasado la Didáctica se centró primeramente en enseñar 
por contenidos: se planeaban, se parcelaban y atomizaban los con-

                                           
3 El holismo, con profundas raíces en la sabiduría intuitiva del género 
humano y manifestado en prácticamente todas las religiones y culturas an-
tiguas, ha emergido en los últimos tiempos como perspectiva para el estu-
dio de los llamados sistemas complejos, tales como los sistemas biológicos, 
sociales y otros, entre los que se encuentra el proceso de enseñanza apren-
dizaje. El enfoque holístico se basa en la consideración del sistema como un 
todo, integrado por relaciones y utiliza el pensamiento de sistema como es-
trategia cognitiva primaria para la comprensión de ese todo, complemen-
tando más bien que oponiéndose al pensamiento analítico utilizado en la 
comprensión de las partes por la ciencia  convencional. 
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tenidos; después la didáctica se centró en la enseñanza por objeti-
vos, por resultados rígidos previamente establecidos y, más recien-
temente, la didáctica se ha caracterizado por los esfuerzos encami-
nados a la búsqueda de nuevos métodos y técnicas de enseñanza, 
donde el estudiante participe de una manera mucho más activa en 
su propio aprendizaje. Hoy en día se enfatiza en la necesidad de 
tratar de procesos de construcción de conocimientos, procesos cu-
rriculares, procesos de pensamiento, procesos de evaluación y co-
municación entre otros (García, A., 2002). 

Para hablar de “enseñar por procesos” (Lucio, A. R, 1994)  se de-
ben articular en la teoría, en el diseño y en su implementación 
práctica todos estos procesos, de modo que se facilite el más rico 
proceso de interacción profesor-estudiantes, abarcado por el proce-
so más amplio y más complejo: el proceso socio histórico cultural; 
nos referimos al proceso de enseñanza aprendizaje. 

La enseñanza por procesos enfatiza tanto los logros y los resulta-
dos del proceso y, al mismo tiempo, la forma cómo se desarrolla 
este proceso y cómo participan en él los diferentes actores y com-
ponentes de dicho proceso. En este sentido resulta muy importante 
el recorrido creativo del estudiante y la manera cómo los compo-
nentes del proceso están dirigidos no solamente a la instrucción, 
sino sobre todo a la educación, bajo el principio de la unidad entre 
lo educativo y lo instructivo, siendo su cualidad fundamental la in-
terrelación compleja de los procesos. 

La epistemología de la enseñanza por procesos abre un nuevo pa-
radigma en el proceso de enseñanza aprendizaje, el de la dinámica 
creadora de los procesos de gestión y construcción, de investiga-
ción científica, en la que todo conocimiento es relativo, provisional 
y revisable y donde el proceso se desarrolla con el aporte creador 
de todos sus actores, en especial los estudiantes, que no serán más 
vistos como “alumnos” (sin luz), sino como actores capaces de 
aportar creativamente a la solución de problemas de su entorno, en 
un contexto socio histórico que requiere del conocimiento adecuado 
en el tratamiento de todos los problemas a que se enfrenta. 

Bajo esta filosofía, pero en nuestra opinión aún lejos de todas sus 
posibilidades de desarrollo, la didáctica en los últimos años tiene 
como foco de atención la caracterización y actualización de los con-
tenidos de enseñanza de cada disciplina, la búsqueda de nuevos 
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métodos y técnicas de enseñanza, la aplicación de nuevas metodo-
logías y tecnologías, la formación de saberes y  valores nuevos, el 
aprendizaje en colaboración y la investigación científica, entre 
otros. 

La estrategia que se propone es la de identificar procesos donde se 
combinen armónicamente todos los actores4 y componentes que 
participan en el mismo, en particular los principales componentes 
del proceso enseñanza aprendizaje, es decir, los objetivos, conteni-
dos, tareas, métodos, medios, formas y la evaluación del aprendi-
zaje.   

Las categorías fundamentales con las que opera la enseñanza por 
procesos son: 

Situación de aprendizaje. 

La situación de aprendizaje es una circunstancia social real y con-
creta que es presentada al estudiante con fines de aprendizaje, que 
motiva y guía el aprendizaje y que presenta para el estudiante un 
nuevo objeto de actividad intelectual. Es importante destacar que 
el nuevo objeto de actividad intelectual no necesariamente es un 
nuevo conocimiento, puede ser una nueva habilidad que desarrolla, 
una nueva metodología que aplica, un nuevo modo de comporta-
miento al que contribuye a desarrollar la situación.  

Otro aspecto es que en la situación de aprendizaje se deben com-
binar armónicamente todos los componentes del proceso enseñan-
za-aprendizaje, es decir, la situación de aprendizaje tiene como ob-
jetivo relacionar los contenidos, métodos y medios, verificar si 
están bien elaboradas las tareas que debe desarrollar el estudiante 
y especificar la orientación que el mismo requiere para ejecutarlas; 
además, la evaluación del aprendizaje es esencialmente de carácter 
formativo.  

b. Tareas de aprendizaje.  
Estas tareas permiten organizar la forma en que se desarrollará la 
situación de aprendizaje, en particular las acciones a realizar por 

                                           
4 Los principales actores del PEA son los estudiantes, profesores, directivos y adminis-
trativos de la Institución Escolar, la familia y otros actores del contexto económico, so-
cial y cultural donde se desarrolla el PEA. 
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los estudiantes y los métodos y medios de enseñanza a utilizar, así 
como la evaluación del aprendizaje.    

c. Preguntas guías. 
Las preguntas guías desempeñan el papel de orientar al estudiante 
en su propio proceso de aprendizaje, ya que al plantearse las pre-
guntas e ir contestándolas, se está guiando hacia la respuesta y 
está desarrollando su aprendizaje. Debe señalarse que en ningún 
caso las respuestas a las preguntas es la solución de la situación.  

El estudiante puede también recibir orientaciones del profesor por 
la vía de materiales que se anexan a la situación y otros medios de 
enseñanza. También la ayuda recibida de sus propios compañeros 
y proveniente de otros materiales didácticos es esencial. Se privile-
gia como apoyo en este sentido a las tarjetas de estudio5. En el 
ejercicio 1 de este capítulo se muestra un ejemplo de tarjeta de es-
tudio. 

d. Diario de proceso. 
Es el documento que debe llevar cada participante con el objetivo 
de registrar sistemáticamente todas las actividades realizadas, in-
cidencias y los resultados a los que se van arribando. Es una de las 
maneras de poder ir controlando el desarrollo del proceso cuando 
este se realiza fuera del aula de clases sin la presencia del profe-
sor.  

Principios básicos en que descansa la enseñanza por 
procesos. 
Primer principio: Principio de la relación de los contenidos de 
la ciencia con su método de enseñanza. 
Este principio establece la unidad de la lógica interna de la 
ciencia, con la lógica del proceso de enseñanza, mediante la 
aplicación de los métodos propios de la ciencia a la solución o 
análisis de un problema o contexto con fines docentes.

                                           
5 La tarjeta de estudio constituye un medio de enseñanza muy impor-
tante cuando el estudiante no ha adquirido la habilidad para desarro-
llar una determinada actividad y requiere de apoyo para hacerlo. Ella 
puede contener información sobre el objeto de asimilación, los pro-
cedimientos a realizar con ese objeto de asimilación y los indicadores 
para la valoración de la acción ejercitada por el estudiante.
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Segundo Principio: Principio de la dosificación del proceso de 
aprendizaje. 
El proceso de aprendizaje del estudiante se desarrolla de 
acuerdo con la lógica de la ciencia y del nivel de desarrollo de 
las capacidades y habilidades de los estudiantes. 
Tercer principio: Principio de la construcción de conocimien-
tos.
El proceso de aprendizaje es realizado como una construcción 
de conocimientos acerca de un objeto, por parte del estudian-
te, mediante la actividad teórica de estudio y análisis del con-
texto.  

Los Fundamentos Pedagógicos de la enseñanza por proce-
sos  descansa en el Paradigma mediacional del proceso de en-
señanza-aprendizaje (Laurencio,  2003). Para este paradigma, 
el aprendizaje es resultado de la interacción de los individuos 
con el entorno sociocultural en el cual se desarrollan. Forman 
parte de este paradigma el cognitivismo, el constructivismo y el 
enfoque histórico cultural, que pese a sus regularidades acerca 
de los factores humanos como entes de mediación sociopsi-
cológica entre el entorno y el aprendizaje, pueden apreciarse 
diferencias sustanciales alrededor de la concepción y dirección 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido son re-
ferentes las siguientes las siguientes ideas rectoras: 

El aprendizaje como construcción teórico-práctica que se 
organiza sobre la base de estructuras intelectuales.  

Esta tesis es propia del constructivismo (EC), quien tiene en el 
psicólogo, sociólogo y epistemólogo Jean Piaget (1896-1980) a 
su máximo representante y a Ausubel y Bruner como continua-
dores. Se plantea que la nueva información resultante de la in-
teracción recíproca de los individuos con el entorno, guarda 
siempre una relación estrecha y significativa con las informa-
ciones previas contenidas en los esquemas mentales de los su-
jetos en formación. De acuerdo a la tesis constructivista el es-
tudiante construye su propio conocimiento, de aquí el nombre 
de constructivismo, y el aprendizaje será significativo en la 
medida que el nuevo contenido se inserta en las estructuras 
cognoscitivas previas que tiene el estudiante. Por eso resulta 
tan importante la organización científica y sistémica  del conte-
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nido de enseñanza y de las actividades de aprendizaje. El uso 
de mapas conceptuales y  heurísticas, propias del enfoque de 
aprendizaje significativo, sin lugar a dudas constituyen recursos 
muy eficientes en la enseñanza. 

La sistematicidad en el proceso de asimilación del conte-
nido.

Esta Tesis es propia del cognitivismo y concierne a la compren-
sión y argumentación de los procesos cognoscitivos de un mo-
do integrador y sui géneris, en el que se analiza su interrela-
ción y se contempla su estudio en estrecha relación con su fun-
ción reguladora, en particular  el procesamiento de la informa-
ción recurre a la discriminación selectiva como recurso para el 
almacenamiento de la información en la memoria, cuya conser-
vación puede ser efímera o de corto plazo, en correspondencia 
con sus índices de aplicabilidad; o de largo plazo si evidencian 
recurrencias con cierto grado de sistematicidad, cuestión que 
hace posible su recuperación. Esta Tesis indica la necesidad de 
la sistematicidad en el proceso de aprendizaje, enfrentar al es-
tudiante a diferentes situaciones de aprendizaje.   

El aprendizaje como una actividad social. 

Esta Tesis es propia del enfoque histórico cultural (EHC) cuya 
principal figura es el jurista, psicólogo y epistemólogo bielorru-
so Lev Semenovich Vigotsky (1896-1934). Parte de la ley 
genética del desarrollo de Vigotsky, que  plantea que cualquier 
función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces, o 
en dos planos diferentes. En primer lugar aparece en el plano 
social (externo) y después en el plano intrapsicológico (inter-
no).

Se concibe el aprendizaje como una actividad social y no sólo 
un proceso de realización individual; se enfatiza el aprendizaje 
como un proceso de construcción y reconstrucción por parte del 
sujeto, en un medio socio histórico concreto.  

La enseñanza desarrolladora. 
Es también una Tesis que se deriva del EHC. Se considera que 
el papel rector en el desarrollo psíquico del niño corresponde a 
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la enseñanza, que ésta es su fuente, que lo precede y conduce 
y que la enseñanza es desarrolladora sólo cuando tiene en 
cuenta dicho desarrollo. La enseñanza no necesita esperar a 
que el estudiante haya alcanzado determinado nivel de desa-
rrollo para que pueda aprender algo, lo importante es precisar 
si en el sujeto existen las posibilidades para este aprendizaje 
con ayuda. Es de indudable valor metodológico el concepto de 
Zona de desarrollo próximo6 introducido por Vigotsky (1997).  

2. Enseñanza problémica 

2.1. Definición y características de la enseñanza problé-
mica. 

La enseñanza problémica es una forma específica de desarrollar 
el proceso enseñanza aprendizaje, dirigido a organizar y mode-
lar el pensamiento del estudiante y que tiene un carácter de 
búsqueda y de investigación. Este proceso de enseñanza se ba-
sa en la creación de expectativas cognoscitivas en los estudian-
tes para llegar a conocer, buscar información y averiguar por 
propia iniciativa lo que le llama la atención o le interesa, lo que 
provoca, origina o causa un determinado fenómeno, más allá 
de sus conocimientos previos.  

La enseñanza problémica trata de generar nuevas expectativas 
cognoscitivas que contribuyan a desarrollar las capacidades 
creativas del estudiante y formar sus nuevos intereses cognos-
citivos. La ciencia de la enseñanza problémica consiste en saber 
generar, formar y desarrollar las capacidades cognoscitivas del 
estudiante; el arte radica en potenciar la sensibilidad y la crea-
tividad artística del alumno como persona, con un sentido 
humano integral y culturalmente superior.  Generar nuevas ca-
pacidades cognoscitivas requiere que el docente esté suficien-
temente preparado y se base en los conocimientos científicos 

                                           
6 Zona de desarrollo próximo es la diferencia entre dos niveles evolu-
tivos de las capacidades del individuo, la de su capacidad real de 
poder realizar una tarea de manera individual y la capacidad poten-
cial de poder realizarla con ayuda de los demás. 



Curso 8/23 

adecuados y pertinentes en una época y contexto determina-
dos.

Las categorías fundamentales de la enseñanza problémi-
ca son:

a) Situación problémica. 
 Esta caracterizada por la presentación de un nuevo objeto de 
asimilación y la aspiración de conocerlo, explicarlo y compren-
derlo. El estudiante tiene conocimientos previos, pero estos no 
son suficientes  y se ve obligado a  buscar vías, procedimientos 
e incluso profundizar en los contenidos de las ciencias afines al 
objeto de estudio, para lograr su conocimiento más fundamen-
tado. El principal objetivo de la situación problémica es lograr 
la motivación del estudiante por el aprendizaje y  el conoci-
miento del  nuevo objeto de reflexión intelectual que es presen-
tado por la enseñanza.  

De forma similar a cómo se ha venido planteando en las situa-
ciones de aprendizaje, la situación problémica debe elaborarse 
en forma de una  narrativa problemática, que genere nuevas 
interrogantes y nuevas expectativas cognoscitivas que motiven 
el aprendizaje de los estudiantes. Las nuevas expectativas cog-
noscitivas generan, a su vez, nuevas necesidades cognosciti-
vas. 

En relación con la creación de  las situaciones problémicas, la 
pedagoga cubana Marta Martínez Llantada ha señalado: “La ne-
cesidad cognoscitiva se caracteriza porque el hombre experi-
menta cierto impulso a conocer lo que es desconocido no sólo 
como conceptos sino como formas de acción, ello determina 
una actividad intelectual que garantiza poner al descubierto es-
tos conocimientos” (citada por: García, A.,2006, pp. 23).   

b) Problema docente. 
Se establece cuando el estudiante se ha percatado y compren-
dido qué es lo que no conoce. Por lo general el problema es lo 
que es provocado, originado por la situación problémica; es lo 
que debe resolverse. Este aspecto debe estar bien delimitado, 
pues la situación problémica o problemática puede dar lugar a 
una infinidad de problemas. 
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c) Tareas y preguntas problémicas. 
Las tareas y preguntas constituyen aspectos fundamentales de 
la enseñanza problémica. Las tareas tienen que ser cuidadosa-
mente elaboradas para que incentiven los procesos cognosciti-
vos, Las preguntas deben ser orientadas al descubrimiento y a 
la innovación, no a la repetición ni a lo rutinario. En conjunto 
las tareas y las preguntas problémicas ayudan a guiar el proce-
so de cognición hacia nuevos horizontes cognoscitivos. Desem-
peñan el rol que se ha destacado en cualquier situación de 
aprendizaje de la enseñanza por procesos. (Galicia, 2007). 

d) Lo problémico. 
Lo problémico es un núcleo de interrogantes que se plantean 
en torno a una situación problémica. Cuánto más originales o 
nuevas son las interrogantes, mayores son las expectativas 
cognoscitivas y mayores las necesidades de conocer, lo cual 
conduce a la solución del problema mediante el planteamiento 
de hipótesis, verificaciones con datos empíricos, conclusiones, 
etcétera. Este aspecto permite ir preparando al estudiante en la 
aplicación de la metodología de la investigación científica y con-
tribuye al desarrollo intelectual del estudiante.  
Se le atribuyen muchas ventajas a la utilización de la enseñan-
za problémica en la práctica pedagógica,  de cualquier nivel de 
enseñanza, desde la enseñanza primaria, hasta el nivel univer-
sitario y el posgrado.  

La enseñanza problémica contribuye a:

� Estudiar de forma independiente la ciencia. 
� Capacitar al estudiante para la investigación científica. 
� Concretar la problemática científica. 
� Adquirir habilidades de polemizar, organizar, defender 

puntos de vista, criticar con fundamentos científicos, 
etcétera. 
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2.2 Metodología general de la enseñanza problémica. 

La metodología de la enseñanza problémica es, en general, la 
metodología de la investigación científica pero orientada hacia 
las tareas docentes de la enseñanza. Sin embargo, es impor-
tante resaltar que no existe una metodología única para la en-
señanza problémica y que se trata de una búsqueda de nuevas 
formas de pensamiento investigativo. Por ello es recomendable 
tomar la siguiente propuesta de los autores de este texto como 
una guía y no una receta, para diseñar problemas y aplicarlos 
en el proceso enseñanza aprendizaje, en la perspectiva del en-
foque de la enseñanza problémica.  

2.3 Ejemplo de la enseñanza problémica.  

El siguiente ejemplo muestra cómo se convirtió un problema 
académico de Física en un problema basado en la enseñanza 
problémica. 

Objetivo: Transformar un problema académico de Física en 
uno de la enseñanza problémica, a partir de las características 
y metodología de este tipo de enseñanza. 

Situación problémica: En la mayoría de los libros de texto de 
Física de la enseñanza media y universitaria, se plantea el si-

Metodología de la enseñanza problémica 
1) Crear una situación problémica. 
2) Formular el problema. 
3) Realizar las tareas cognoscitivas problémicas (para la 
asimilación por el estudiante del nuevo material). 
4) Planteamiento de suposiciones e hipótesis y su demostra-
ción o refutación (con el objetivo de asimilar las leyes de la 
Ciencia que se trate). 
5) Verificación de los resultados (permitirá el descubrimiento 
de la estructura del proceso de pensamiento). 
6) Formulación de conclusiones y nuevos conceptos. 
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guiente problema para ejercitar a los estudiantes en los cursos 
de Electromagnetismo: 
Se tiene un alambre de longitud 40 cm. por el que circula una 
corriente de intensidad 5A. 
Halle el valor del vector inducción magnética sobre la recta 
perpendicular al centro del alambre a 2cm., 5cm. y 10 cm. de 
él. 

Compare su resultado si el alambre fuese infinito. ¿Qué conclu-
siones puede sacar? 

Debe destacarse primeramente que este problema resulta vital 
en los cursos de electromagnetismo, pero cabe hacerse la si-
guiente pregunta: ¿motiva este problema a los estudiantes? 

La pregunta a responder sería ¿Cómo transformar este pro-
blema en un problema de la enseñanza problémica? 

Hipótesis:  Si se elabora una situación problémica en forma de 
narrativa  problemática que motive el aprendizaje, vinculada a 
la vida y situaciones reales, que permita el planteamiento de 
hipótesis  y la aplicación de la metodología científica, entonces 
se podrá transformar el problema académico en un problema 
docente de la enseñanza problémica. 

Solución:  
Problema reformulado con enfoque problémico. 

Situación problémica: Al viajar en un automóvil escuchando 
la radio, hemos observado que al pasar por debajo de una línea 
de alta tensión eléctrica, se escuchan interferencias, que 
prácticamente no dejan oír el programa sintonizado.  
Este fenómeno tiene una relación directa con un experimento 
muy famoso en la Física que todos seguramente recordamos, 
es el experimento de Oersted, mediante el cual, al hacerle pa-
sar corriente a un conductor, éste será capaz de deflectar una 
aguja magnetizada que se encuentre en  su cercanía. Las 
brújulas son instrumentos que permiten orientarnos, al interac-
tuar el campo magnético terrestre con la aguja magnetizada 
que lo compone.     
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 Problema docente: Imaginemos ahora que como topógrafos 
necesitamos orientarnos en un terreno, pero que en el mismo 
se encuentran líneas de alta tensión eléctrica. 

¿Cómo y en qué grado influye la presencia de un conduc-
tor con corriente sobre la orientación en el terreno  con 
una brújula? 

Tareas:  
1) Estudie cualitativamente la situación y plantee la hipótesis 
de la posible influencia o no influencia del conductor sobre la 
brújula. 
2) Explique la estrategia de solución para el caso positivo de in-
fluencia. 
3) Construya una tabla que contenga valores típicos (usuales) 
de los factores influyentes Vs grado de afectación. Utilice un 
software que le facilite la confección de la tabla. 
4) Analice el resultado y verifique la veracidad y su hipótesis. 
5) En el anexo se le presenta la bibliografía principal a consul-
tar,  la que incluye Internet. 

Preguntas guías: 
1) ¿Todo conductor con corriente tiene inherente un campo 
magnético? En caso afirmativo analice de qué depende la in-
tensidad de este campo. 
2) Discuta el modelo del conductor recto finito con corriente y 
la ley de Biot-Savart. 
3) ¿Qué características posee la Tierra como fuente del campo 
magnético? 

Como se puede apreciar, se ha convertido un sencillo problema 
de Física en una verdadera investigación.  

3. Enseñanza por casos 

3.1 Definición y características de la enseñanza por ca-
sos. 

El estudio de casos es un proceso de enseñanza-aprendizaje 
donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación 
real específica, que ha de ser considerada en una amplia discu-
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sión para la toma de decisiones. Es un análisis exhaustivo de 
un caso concreto, haciendo uso de los conocimientos científicos 
más avanzados, aplicando las técnicas más elaboradas y des-
plegando las habilidades artísticas más refinadas, para la expli-
cación y comprensión del caso o acontecimiento en acción, es 
decir, en desarrollo real, que ha ocurrido o está ocurriendo 
(Walker, 1983, citado por García, A., 2006), 

La enseñanza por casos es un proceso de enseñanza-
aprendizaje donde se plantea una situación real que exige co-
nocimientos pertinentes para  tomar  decisiones adecuadas a 
partir de los hechos narrados o expuestos en el planteamiento 
de la situación. Si el caso no es conocido correcta y completa-
mente podría tomarse decisiones inadecuadas; entonces las 
acciones sería incorrectas y el fracaso sería inminente.   

El caso  es, por tanto, una situación real que es presentada ob-
jetivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el 
objetivo de motivar a la reflexión y la toma de decisiones. El 
estudiante para el estudio del caso debe ser capaz de analizar 
una serie de hechos referentes a un campo particular de cono-
cimientos. El profesor debe tener los conocimientos y las habi-
lidades correspondientes para orientar el aprendizaje de los es-
tudiantes.  

La enseñanza por casos persigue realizar el estudio de un caso 
en todas sus características y derivar la solución más pertinen-
te del mismo; se torna relevante en esta enseñanza la discu-
sión y análisis que se establece alrededor del caso, lo cual debe 
producir interés y motivación en el estudiante. 
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3.2 Metodología de la enseñanza por casos.  

Las fases en el estudio de casos son: 

Fase 1: Preparación del caso. 
Formulación de los objetivos. 
Elaboración del caso. 
Formación de los grupos de trabajo. 

Fase 2: Desarrollo del caso.
Exposición del caso a estudiar. 
Estudio individual del caso.  
Debate en pequeños grupos (3 a 5 participantes). 
Debate en plenario (grupo completo).  
Conclusiones. 

Fase 3: Evaluación.
 Debe valorarse tanto el trabajo en grupos como el trabajo in-
dividual. 
La evaluación tiene que ser objetiva, basada en criterios fun-

Las características principales que debe reunir un texto 
para ser considerado un caso son: 

� Autenticidad. Debe plantear una situación nacida de la 
realidad. 
� Urgencia de la situación. Exija un diagnóstico o decisión 
o ambas cosas. 
� Orientación pedagógica. Exige una formación en un de-
terminado campo. 
� Totalidad. No debe ser una mezcla de varias situaciones, 
sino una sola con  todos los datos disponibles.  
� Debe ser enunciado en términos claros y comprensibles. 
� No debe sugerir soluciones. 
� Debe estar abierto a diferentes interpretaciones. 
� Debe facilitar la participación y el espíritu crítico de los 
estudiantes. 



Curso 8/30 

damentados científicamente. 
La evaluación debe tener en cuenta las consecuencias directas 
e indirectas, de corto, mediano y largo plazo. 

En la actualidad se utiliza con mucha frecuencia el “cuasi caso”, 
que no es diseñado a partir de una situación real ocurrida, pero 
igual debe conservar su autenticidad y objetividad.  

3.3 Ejemplo de la enseñanza por casos.  
Caso “El profesor metódico”. 

El siguiente caso ha sido utilizado con mucho éxito por los au-
tores del libro para los cursos de Didáctica. 

Objetivos.  
a) Que los participantes en el análisis del caso sean capaces de 
identificar los rasgos positivos y negativos de la conducta del 
profesor metódico y puedan hacer recomendaciones que permi-
tan mejorar o transformar la forma de actuación de dicho pro-
fesor. 
b) Participar activamente en el análisis y reflexión del grupo.   

Planteamiento del caso. 

En la cátedra de Física de una Universidad Técnica en Cuba, el 
profesor Rodríguez tiene fama de ser muy metódico en su pro-
ceder, cuestión que trasciende también a sus clases. 

Las ventajas principales del estudio de casos son: 
� Desarrolla la capacidad de análisis y razonamiento. 
� Fomenta la capacidad de toma de decisiones. 
� Favorece el trabajo en equipo. 
� Contribuye a lograr una alta motivación del estudiante. 
� Desarrolla la capacidad de expresión oral. 
� El estudiante se enfrenta a situaciones de la vida real. 
� Contribuye a la formación integral del estudiante.
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Las clases las prepara con exquisito nivel de detalles, presenta 
el tema vinculándolo en lo posible a la vida y a la carrera que 
estudia el alumno, le dicta a los estudiantes los aspectos esen-
ciales para que les queden bien organizados y el material lo 
tiene preparado casi todo en transparencias; también les re-
suelve problemas tipos para que logren captar bien los méto-
dos de solución, pone tareas para la casa para que se ejerciten 
en la solución de otros problemas y las revisa siempre, hacién-
dole los señalamientos pertinentes.  

Este proceder lo aplica en cada tema y en el examen final en-
frenta a sus estudiantes a situaciones conocidas trabajadas en 
clases o en las tareas extraclases. Los resultados docentes que 
alcanzan sus estudiantes son buenos y estos tienen de su pro-
fesor la mejor opinión. 

¿Le parece correcto el proceder metódico del profesor Rodrí-
guez? 

Tareas. 
Lea detenidamente el caso y anote los aspectos positivos, ne-
gativos e interesantes que a su juicio presenta el proceder del 
profesor Rodríguez. 
Conteste las preguntas guías. Auxíliese del material de consul-
ta. 
Exponga las recomendaciones que le haría al profesor Rodrí-
guez sobre su proceder y fundaméntelas.  
Discuta las recomendaciones en pequeños grupos y enriquézca-
las de acuerdo al debate de considerarlo necesario. 
Participe con sus opiniones en la plenaria. 

Preguntas guías. 
¿Por qué etapas del proceso de asimilación de los contenidos 
por lo general transitan los estudiantes del  profesor Rodrí-
guez? 
¿Qué tipos de BOA (base orientadora de la acción) utiliza? 
¿Qué características presenta el aprendizaje de los estudiantes? 
¿Qué métodos de enseñanza básicamente utiliza el profesor? 
¿Qué características presentan  el control y la evaluación del 
aprendizaje utilizados por el profesor?  
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Material de consulta del caso: Características de las Eta-
pas del proceso de     asimilación del contenido7

Motivación. El profesor debe crear en esta etapa una disposi-
ción favorable en el estudiante para la realización de la activi-
dad y procurar motivar al estudiante antes de ejecutar la ac-
ción. Para alcanzar la disposición favorable y la motivación sufi-
ciente el docente tiene  que utilizar métodos, técnicas y habili-
dades de enseñanza correspondientes arte y la ciencia de en-
señar.

Base orientadora de la acción. Esta etapa constituye un 
momento psicológico por excelencia imprescindible para la eje-
cución de la acción. Puede utilizarse como forma de enseñanza 
las conferencias; en la realización de esta etapa el estudiante 
puede llegar en elaboración conjunta con el docente a los ele-
mentos esenciales del contenido y también el estudiante puede 
llegar a los elementos esenciales del contenido por ensayo y 
error de forma independiente. En esta etapa resulta imprescin-
dible conocer los conocimientos previos del estudiante para di-
señar las acciones que ejecutarán posteriormente En esta eta-
pa el contenido se proyecta hacia la acción que debe realizar el 
estudiante posteriormente. 

Etapa materializada. Los estudiantes en esta etapa ejecutan 
la tarea en el plano externo, desplegando todas las operaciones 
que entran en la composición de la acción. Las tareas que de-
ben realizar los estudiantes en esta etapa deben permitir pri-
meramente su ejecución paso a paso. Para esta etapa el do-
cente debe elaborar tareas que permitan al estudiante actuar 
directamente sobre el objeto de conocimiento y se deben con-
trolar las operaciones que el estudiante realiza sobre el objeto 
de asimilación.  En esta etapa es importante proporcionar y 
orientar a los estudiantes en el uso de un apoyo que le facilite 
ejecutar la tarea, recomendándose la utilización de tarjetas de 
estudio. Es muy importante destacar que en esta etapa, el pro-
fesor no suministra nueva información al estudiante y para ad-
ministrar el ejercicio se basa principalmente en la observación 
del trabajo por parejas.  

                                           
7 Estas etapas del proceso de asimilación se corresponden a la Teoría de asimilación 
por etapas de las acciones mentales de Galperin (Ver colectivo de autores, 2005) 
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Etapa verbal. En esta etapa es imprescindible propiciar entre 
los estudiantes el intercambio de criterios acerca de cómo eje-
cutó la tarea, basándose en los elementos esenciales del con-
tenido que han permitido su ejecución, para lo que el docente 
debe utilizar métodos que propicien esta reflexión e intercam-
bio de ideas, tales como los métodos de análisis y discusión in-
dividual y grupal. En esta etapa el estudiante comienza a traba-
jar sin apoyo material.   

Etapa mental. En esta etapa el estudiante realiza la acción de 
forma totalmente independiente y puede resolver un problema 
sin ningún apoyo material. Las tareas docentes en esta etapa 
requieren mayor nivel de complejidad. En esta etapa la acción 
que ejecuta el estudiante ha llegado a ser reducida. El nuevo 
conocimiento se inserta de forma lógica en la estructura de co-
nocimientos anteriores. En esta etapa es conveniente utilizar 
como forma de enseñanza los seminarios con debates científi-
cos y cómo métodos de enseñanza los métodos problémicos, 
investigativos y los trabajos especializados. En esta etapa es 
posible utilizar como evaluación del aprendizaje los trabajos de 
curso. 

4. Enseñanza en Contextos 

4.1 Buscando nuevas alternativas metodológicas.  

En la última década se han incrementado notablemente en las 
investigaciones pedagógicas  la búsqueda de nuevos métodos y 
técnicas de enseñanza. Se trata que el estudiante tenga cada 
vez mayor participación en el aprendizaje, instrumentándose 
nuevas alternativas metodológicas con este propósito  en la en-
señanza de diferentes disciplinas. Particularmente en enseñan-
za de las ciencias y la investigación científica, así como en la 
enseñanza de las artes, las humanidades y la enseñanza de va-
lores   y, además, con la aplicación de diferentes teorías y mo-
delos pedagógicos se han obtenido algunos avances interesan-
tes. En esta búsqueda se han obtenido resultados muy impor-
tantes que han sido probados con relativo éxito.  
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A pesar del éxito obtenido, aún dista mucho para obtener lo 
que en materia de motivación, aprendizaje significativo, creati-
vidad  e independencia cognoscitiva de los estudiantes se ha 
podido lograr. En la raíz de esta problemática están – es nues-
tra hipótesis --, las propias estructuras mentales de de los 
mismos profesores y los estudiantes, que al tratar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, se resisten y hasta rechazan los 
cambios o desconfían de los nuevos conocimientos y de las 
nuevas tecnologías. Por otra parte, la fuerza determinante de 
las estructuras sociales  prevalece en la vida de nuestros pue-
blos, condicionando esencialmente las creencias más profundas 
y los pensamientos más frecuentes y estimados como máximos 
valores, tanto a nivel individual como  social, tanto ideológica 
como doctrinariamente.   

La enseñanza en contextos está encaminada precisamente en 
la dirección de romper esquemas tradicionales de enseñanza y 
de aprendizajes, generando nuevas alternativas de pensamien-
to y de acción. Pero ello requiere todavía de mucha de muchí-
sima investigación educativa y de nuevas alternativas meto-
dológicas 

4.2 El contexto. 

El contexto (Bastién, 1993), es una situación concreta de rele-
vancia y actualidad en la asignatura, disciplina, especialidad o 
en la sociedad, que es usada como marco motivacional y con-
ductor para la presentación, desarrollo y evaluación de conte-
nidos temáticos con fines de aprendizaje.  
       
De acuerdo a esta definición, la contextualización en la ense-
ñanza (Díaz, A. y García, A., 1995) es una forma sistémica de 
organización de los contenidos, que permite revelar los vínculos 
del método de la ciencia con el contenido de los conocimientos 
de la misma y a su vez reproducir un contenido de conocimien-
tos acerca de un objeto mediante la actividad teórica. 
           
Como contexto puede ser escogido un problema concreto e in-
cluso un problema profesional, satisfaciendo en estos casos los 
principios de la enseñanza problémica, pero debe cumplir que 
el problema escogido sirva de hilo conductor en la presentación 
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y desarrollo de al menos un tema de la asignatura. También 
como contexto puede ser escogido un concepto, fenómeno o 
modelo, si posee relevancia en la disciplina y también puede 
escogerse como contexto un equipo o tecnología que presenten 
suficientes aristas cognoscitivas para poder servir de hilo con-
ductor. 
            
Entre las principales ventajas de la contextualización po-
demos apuntar: 

El aspecto motivacional, tan importante y difícil de lograr, pue-
de ser resuelto con una adecuada selección del contexto, ya 
que este es en sí mismo un marco motivacional. 

Estrecha vinculación entre la teoría y la práctica, cuando como 
contexto escogemos un equipo, una tecnología o un problema 
concreto. 

Al escoger como contexto un problema profesional afín con la 
Física, Química, Sociología, Economía, etc., donde incluso pue-
den concurrir varias asignaturas para su solución, garantizamos 
el adecuado vínculo con la especialidad. 

La contextualización  puede representar en sí mismo una forma  
de  globalización  del  curriculum 7.

La relativa desventaja del contexto está en el hecho de que la 
exposición del mismo consume un tiempo importante si se 
quiere que sea estudiado con  profundidad. Esta desventaja es 
en parte justificada si logramos con la contextualización el de-
sarrollo del pensamiento teórico y la capacidad creadora en el 
estudiante.  

Contextualizar la enseñanza; aterrizarla a la realidad, al entor-
no de la institución escolar donde se desarrolla el proceso en-
señanza-aprendizaje es una tendencia generalizada (García, A. 
1997)  en la enseñanza de cualquier disciplina y la utilización 
del contexto como guía y motivo de este proceso es una de las 
alternativas, entre varias, que pueden ser utilizadas, con la di-
ferencia que este tipo de organización rebasa el marco de una 
forma o método de enseñanza, convirtiéndose en alternativa 
metodológica para la estructuración de las asignaturas y el 
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currículo, pero como toda alternativa, no debe ser absolutizada. 
           
La enseñanza en contexto resulta idónea para introducirla en 
los cursos básicos, donde se presentan con mucha frecuencia 
problemas de motivación y deserción en  los estudiantes. En los 
cursos de matemáticas, de idiomas, de ciencias naturales y de 
ciencias sociales, y muy especialmente en ciencias de la educa-
ción es muy pertinente aplicar la enseñanza en contextos. 

5. Enseñanza como desempeño con ayuda (ECDA) 

5.1 Definición de la enseñanza como desempeño con 
ayuda.

La enseñanza como desempeño con ayuda se ubica dentro de 
la enseñanza por procesos, ya que es un proceso de enseñanza 
aprendizaje dirigido a mejorar el desempeño académico de los 
estudiantes, basado en la ayuda, asistencia y orientación que 
recibe el estudiante en la Zona de desarrollo próximo (ZDP). En 
este sentido, el énfasis está en el proceso de aprendizaje y no 
sólo en los resultados, los cuales serán producto del propio 
proceso. 

El concepto de desempeño académico estudiantil resulta mucho 
más abarcador que el de rendimiento académico, teniendo en 
cuenta que abarca los conocimientos, habilidades, aptitudes, y 
valores que posee un estudiante o que potencialmente pueda 
adquirirlos mediante la ayuda, que permita contribuir a su au-
toaprendizaje y formación integral. 

En este proceso la enseñanza se organiza en torno a la ayuda8

                                           
8 Desde esta perspectiva, la ayuda constituye el elemento crucial mediante el cual los 
individuos se desarrollan cognoscitivamente, esto no puede lograrse en aislamiento 
sino que necesariamente transcurre junto con el desarrollo del lenguaje y el desarrollo 
social interior de los contextos culturales que comparten con otras personas. El recur-
so principal para el aprendizaje es la ayuda que el adulto, el participante más experto, 
proporciona al joven o a los miembros menos expertos en la cultura con el fin de al-
canzar una meta que sea aceptable para ambos y con respecto a la cual puedan cola-
borar a través del desarrollo de una actividad. La ayuda que el adulto facilita es una 
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que se les presta a los estudiantes en su proceso de participa-
ción creciente en las actividades que le sirven de centro de 
aprendizaje. La colaboración en la actividad, es una condición 
de la organización del trabajo en la enseñanza como desempe-
ño con ayuda. 
En la enseñanza como desempeño con ayuda requiere estar or-
ganizada en torno a actividades, en lo posible “auténticas”, or-
ganizadas como actividades sociales,  que garanticen la partici-
pación de todos los estudiantes.  

5.2. Zona de desarrollo próximo y aprendizaje con ayu-
da. 
En la enseñanza como desempeño con ayuda, la categoría prin-
cipal es la de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). Según Vy-
gotsky, la enseñanza debe partir del nivel de desarrollo real, lo 
que permite al sujeto avanzar en el conocimiento y desarrollar-
se progresivamente; por este motivo, enseñar supone crear 
Zonas de desarrollo próximo, adelantándose siempre al desa-
rrollo del niño y del estudiante en general. La estrategia consis-
te en situar el objetivo de la instrucción dentro de la Zona y 
suministrar el apoyo necesario para que el estudiante pueda 
llegar a realizar adecuadamente las tareas que se pretende lo-
grar.  

                                                                                            
ayuda planificada que conlleva una serie de estrategias para asegurar el éxito de la ta-
rea”. Gastón Sepúlveda E., Grupo InnovaT, Universidad de La Frontera, Chile, 2005 
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Vygotsky señaló que no hay que recurrir necesariamente a la 
presencia física para realizar  el apoyo en la ZDP (Daniels, 
2003, 97). 

Características de la ZDP 
1) La ZDP no es una cualidad intrínseca  al sujeto 

que aprende,  sino que se genera en cada nue-
va actividad.   

2) La ZDP caracteriza el desarrollo mental pros-
pectivamente. 

3) El agente promotor de desarrollo no necesaria-
mente tiene que ser una persona.  

4) Cuando el punto de partida está demasiado ale-
jado de lo que se pretende enseñar (por fuera 
de la ZDP), se presentan dificultades en el 
aprendizaje. 

5) El trabajo en una ZDP produce un nuevo nivel 
de desarrollo potencial que posibilita una nueva 
y más avanzada ZDP. 
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Otro aspecto a destacar respecto a la ZDP es la posibilidad de 
brindar ayuda en esta zona no solo en la enseñanza presencial, 
sino también en el contexto de la virtualidad (Suárez, C., 
2004). En este caso la ayuda puede provenir  de los materiales 
didácticos virtuales, que funcionarán como entes mediadores 
del aprendizaje, también la ayuda estará presente a través de 
las redes de interacción con las Tecnologías de la Información y 
la comunicación (TIC),  donde el centro no es la tecnología, si-
no el  trabajo en redes de aprendizaje colaborativo. 

Fuentes de ayuda en la ZDP:
• Un compañero. En esta fuente de ayuda es impor-

tante utilizar el método de aprendizaje en parejas1.
• El profesor. Es conveniente en este tipo de ayuda 

que el profesor apoye al estudiante mediante una 
orientación, preguntas y otras vías, pero que evite 
resolverle la tarea. 

• El trabajo colaborativo. La colaboración en activi-
dades compartidas es uno de los más importantes 
factores de desarrollo. Se trata de obtener, gracias al 
diagnóstico del proceso de desarrollo (ya no basado 
en los logros obtenidos) y al diagnóstico de las ca-
pacidades de los estudiantes, el máximo provecho 
de la colaboración y del aprendizaje ofrecido. Es  
importante que los roles en este trabajo colaborativo 
se intercambien. El método de discusión resulta idó-
neo para desarrollar este trabajo colaborativo.   

• Un material didáctico o una herramienta cultural.
Puede ser un medio de enseñanza, un tutorial, un 
mapa conceptual u otro recurso. Las herramientas 
culturales pueden funcionar en sí mismas como 
agentes de desarrollo; un libro, una computadora, 
una obra de teatro, un cuadro, la música, un progra-
ma de TV o cualquier otra producción cultural, apo-
yaría el paso de la zona de desarrollo potencial a un 
nuevo estadio, en que el estudiante pueda solucio-
nar un problema, escribir un texto, hacer música, pin-
tura, etcétera.   
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En resumen, el uso eficaz de los ordenadores, acorde a la en-
señanza como desempeño con ayuda, será en aquellos casos 
en los que el ordenador contribuya a la creación o manteni-
miento de una ZDP (Newman, D. y otros, 1991, p.158). 

5.3. Niveles y tipos de ayuda. 

Antes de analizar los niveles y tipos de ayuda que se le pueden 
brindar a un estudiante, es importante precisar algunos crite-
rios a tener en cuenta a la hora de organizar la ayuda: En pri-
mer lugar, la ayuda debe corresponderse con las necesidades 
reales del sujeto y sus potencialidades. En segundo lugar, la 
ayuda consiste en graduar  la dificultad de la tarea y el grado 
de ayuda, de tal forma que no sea tan fácil como para que el 
estudiante pierda el interés por hacer la tarea, ni tan difícil que 
renuncie a ella. En tercer lugar, las dudas y errores sirven para 
decidir el nivel de ayuda y las diferentes ayudas que reciba un 
estudiante lo deben preparar para llegar a generar la auto ayu-
da. 

Respecto a los niveles de ayuda, estos de determinan a partir 
de la organización que realiza el docente sobre las actividades 
en que participan los estudiantes. Se pueden presentar 4 nive-
les de ayuda. 

Niveles de ayuda 
1. Primer nivel: Orientación general de la tarea y que 

el estudiante trate de llegar por si sólo a una solu-
ción. 

2. Segundo nivel: Recordatorio de situaciones simila-
res a la nueva tarea que se le propone. 

3. Tercer nivel: Colaboración o trabajo conjunto, en 
parejas, equipos y/o el grupo, pudiendo en un  de-
terminado momento de la colaboración, dejar que el 
estudiante  termine la tarea por sí solo. 

4. Cuarto nivel: Demostración por parte del profesor o 
un compañero de cómo se realiza toda la tarea (sólo 
utilizar por el docente de forma excepcional).   
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Uno de los aspectos más importantes de la enseñanza como 
desempeño con ayuda, es la decisión acerca de los tipos de 
ayuda que se le puede brindar a un estudiante ante la realiza-
ción de una tarea concreta.  

En los trabajos de Vygotsky se ha enfatizado en al menos 6 ti-
pos de ayuda, sin embargo la Didáctica ya reporta más de una 
docena de tipos de ayuda, entendiendo como tipo de ayuda la 
forma en que se organiza la ayuda en la ZDP.   
Los tipos de ayuda que con mayor frecuencia utilizan los do-
centes se presentan a continuación: 

1) Conflictos Cognitivos: Se denomina conflicto cognitivo a 
la interacción social entre pares que sustentan perspectivas di-
ferentes acerca de un problema de estudio. Resulta un medio 
sumamente eficaz para inducir al desarrollo cognitivo innova-
dor. La elaboración de situaciones de aprendizaje que conduz-
can a conflictos cognitivos es una estrategia clave de la ense-
ñanza  con ayuda.  

2) Manejo de la contingencia: Consiste en realizar los estí-
mulos a las buenas conductas y refrenar o evitar las malas 
conductas, sin crear conflictos en el estudiante. El manejo de la 
primera contingencia es preferible a la segunda. 

3) Negociación: El desarrollo está íntimamente relacionado 
con el rango de contextos que pueden negociarse por un indivi-
duo o grupo social. Por eso es tan importante que el profesor 
no sea impositivo, que desde la primera clase “negocie” hasta 
la propia propuesta del programa de la asignatura, las reglas 
de trabajo y disciplina y cada actividad que le proponga realizar 
al estudiante.  

4) El Dialogo: El diálogo basado en el respecto mutuo y el tra-
tamiento por iguales, se constituye también en un tipo de ayu-
da, toda vez que estimula la autoestima del estudiante y lo mo-
tiva a realizar metas superiores.   

5) Retroalimentación: La retroalimentación del proceso en-
señanza aprendizaje es uno de los principales factores de éxito 
en el aprendizaje de los estudiantes, pero debe conducir a lo-
grar una autorregulación del aprendizaje sobre la base de un 
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plan de desarrollo. La estrecha vigilancia del docente resulta 
esencial. Muchas veces los profesores indican una tarea a la 
casa, pero jamás la revisan, lo que trae un efecto muy negativo 
en el aprendizaje del estudiante. 

6) La estructuración cognoscitiva: El PEA le brinda al profe-
sor muchas posibilidades para desarrollar en el estudiante to-
das sus potencialidades; es por ello que las tareas diseñadas 
deben estar apoyadas en los conocimientos y habilidades que el 
estudiante ya posee, estimular su reflexión crítica y provocar 
razonamientos deductivos; el uso de analogías, de modo de 
conformar estructuras cognitivas y formaciones afectivas más 
fuertes a partir de las propias exigencias de la tarea y de la ex-
periencia de los participantes. 

7) Interrogación: La heurística y las preguntas de carácter 
mayéutico, constituyen herramientas para el trabajo en la ZDP. 
Esta tiene como objetivo desarrollar una estructura para pensar 
y actuar en diferentes situaciones con un sentido de descubri-
miento e innovación.  

8) Autoguía: Este tipo de ayuda consiste en pasar de la ayuda 
del otro a la autoayuda. La ayuda consistiría en graduar fina-
mente la dificultad de la tarea, así como la ayuda misma, de tal 
manera que no fuera tan fácil que el estudiante perdiera el in-
terés por hacerla, ni tan difícil que renunciara a ella. Gradual-
mente se moverían los papeles, en la medida que el estudiante 
pudiera autorregularse.  

9) Modelos de conducta: Este tipo de ayuda consiste en 
ofrecer conductas para la imitación. El rol de ejemplo del do-
cente, la familia y otros actores sociales resultan claves en este 
sentido. La dirección del desarrollo no podría seguir siendo atri-
buida a las fuerzas biológicas internas del organismo en evolu-
ción, ya que el papel social y los instrumentos culturales como 
la educación serían los determinantes. La imitación de las acti-
tudes y los ejemplos que se presenten a los estudiantes son 
poderosas herramientas para jalar el desarrollo actual a una 
Zona potencial. Para desarrollar una estrategia con este tipo de 
ayuda, se sugiere utilizar el método de juego de roles. 
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10) Uso de refranes y consignas: Los refranes y consignas 
permiten reforzar determinados contenidos esenciales y sobre 
todo valores que se quieren privilegiar en el grupo. Contribuyen 
a la integración del grupo.  

11) La autorregulación: Constituye una acción reguladora del 
PEA, basada en la información y valoración del nivel de partida 
del estudiante y el diagnóstico de aprendizaje durante todo el 
desarrollo del proceso. Se retroalimenta no solamente los re-
sultados del aprendizaje, sino también el proceso cómo se logró 
y sus efectos. Cómo tipo de ayuda es muy efectiva para el tra-
bajo en la ZDP, en particular para alcanzar niveles de desarro-
llo superiores. 

5.4  Estrategias de trabajo en la enseñanza como des-
empeño con ayuda. 

Algunas indicaciones para la construcción de estrategias
son: 
Los estudiantes deben participar en actividades que son inca-
paces de realizar por sí solos. 
Enseñar consiste en asistir el aprendizaje a través de la ZDP. 
Se puede decir que hay enseñanza cuando se ofrece ayuda en 
algunos puntos de la ZDP en los que el aprendizaje necesita 
esa ayuda. 
La enseñanza debe partir del nivel de desarrollo real.  
Los estudiantes deben estar interesados en la tarea, compartir 
sus objetivos y trabajar por metas compartidas a corto plazo. 
Ejemplos de estrategias:

Ejemplo 1.  (Estructuración cognitiva): “Conquista o inva-
sión de Guatemala por los españoles”9.
Se parte de los conocimientos previos que tengan los estudian-
tes sobre los hechos históricos más relevantes relacionados con 
esta conquista y se analizan sus causas y motivos, se interpre-
tan los hechos, se llega a encontrar diferencias y similitudes 

                                           
9 Elaborado por profesores participantes en este curso en Guatema-
la: Sergio Sajquim, Adolfo Arandi, Héctor Ixcaquic, Adolfito Reyes, 
Nicolas Aguilón y Eligio Batz Rosales). 
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con otros hechos y se destacan las consecuencias, asociando 
las mismas a la vida actual de los guatemaltecos. Todo esto va 
creando la estructuración de los contenidos (conocimientos, 
habilidades y valores)  del tema, mediante reflexiones realiza-
das en conjunto con el docente o con su apoyo, en el trabajo 
en parejas, pequeños grupos, e individualmente para llegar ca-
da uno a sacar sus propias conclusiones, las que serán objeto  
debates en plenaria.   

Ejemplo 2.  (Interrogantes): “La inadaptación del estudiante 
de primaria al ciclo básico” 10

Las interrogantes son los elementos fundamentales para obte-
ner la propuesta de solución de los problemas que aquejan al 
estudiante en el nivel básico (primaria). Se tejerán una serie de 
preguntas en función de las respuestas que se van recibiendo 
del estudiante. Algunas de estas preguntas pueden ser: ¿Qué 
problemas o dificultades has encontrado en estos meses en la 
escuela?, ¿Cómo superar esas dificultades?, ¿Qué dificultades 
tienes al hacer amigos?, etc. 

6. Metodologías basadas en la investigación y solución de 
problemas. 

Para el análisis de las metodologías basadas en la investigación 
y la solución de problemas le proponemos utilizar la técnica de 
la rejilla. Esta técnica consiste en dividir al grupo en 4 equi-
pos, cada uno de los cuáles tendrá la tarea de analizar una de 
estas metodologías. Al finalizar esta tarea, los equipos se rom-
pen  y se forman nuevos equipos, cuidando de que en cada 
nuevo equipo exista al menos un integrante de cada uno de los 
primeros equipos que se formaron, donde cada uno de estos 
integrantes tiene la tarea de explicar a sus nuevos compañeros 
la metodología que analizó. Todos deben ser registradores, pa-
ra poder auxiliarse en la explicación que hagan, además para 
poder participar en la discusión plenaria que se realizará al fi-
nalizar el ejercicio. 

                                           
10 Elaborado por profesores participantes en este curso en Guatemala: Evelin Mansilla, 
David Aguilar, Gladis Bulux, Mónica de Paz, Juan Olax y Paul Cotom. 
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7 Enseñanza como investigación en el aula. 

La calidad de la educación ha llevado a profesores y estudian-
tes a otorgarle un papel fundamental a la investigación educa-
tiva relacionada con la escuela y su entorno. El aula se ha con-
vertido en un verdadero laboratorio de observación y reflexión, 
es decir, un contexto natural de investigación, porque lo que 
ocurre en su interior adquiere un sentido propio y profundo pa-
ra profesores, estudiantes, la familia y la sociedad en general.  
Pero este concepto de aula investigativa va más allá del espa-
cio físico y se convierte en el escenario donde los actores del 
proceso enseñanza aprendizaje reflexionan sobre su propia 
práctica.   
Hoy en día, destacan dos formas relevantes en el campo de la 
investigación en el aula de clases:  

Tipos de investigaciones en el aula de clases
Realizada por profe-
sores 

Realizadas por estudiantes 

Aquella que es llevada a 
cabo por un docente o un 
grupo de docentes, con el 
objetivo de  determinar 
relaciones entre diferen-
tes estrategias y metodo-
logías, aplicadas en el 
PEA y los aprendizajes de 
los estudiantes; revelar 
algunas de las compleji-
dades que tiene la ense-
ñanza y el aprendizaje, 
más que el demostrar 
que un método determi-
nado, es mejor que otro 
y aquellas cuyo objetivo 
es la transformación 
 de la práctica educativa.

Aquella que es llevada a cabo 
por estudiantes, bajo la guía y 
orientación del profesor y rea-
lizada de forma colaborativa, 
con el objetivo de transformar 
el entorno del aula y del con-
texto de la Escuela, donde los 
protagonistas o sujetos de la 
investigación (investigadores), 
son los propios estudiantes, 
en estrecha relación con otros 
actores de la Escuela y el con-
texto en que se desarrolla la 
investigación. 

Dentro de la investigación realizada por profesores destaca la 
investigación etnográfica, donde el investigador observa, des-
cribe, escribe e interpreta eventos en el aula por medio de pro-
cedimientos similares a los usados por los antropólogos, cuan-
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do estudian culturas y sociedades desconocidas. El elemento 
común es el sujeto o investigador: los docentes. 

La investigación en el aula de clases ha confrontado dificultades 
diversas; una de las principales está relacionada con el poco 
estímulo que reciben los profesores para realizar esta actividad. 
Cómo afirma Eliot (citado por Suárez, 2002) “Con frecuencia 
son las personas que promueven o divulgan innovaciones las 
que controlan la información y reciben muchas satisfacciones y 
compensaciones por esta actividad; pero la gente que tiene que 
llevar a cabo las innovaciones, las  que tienen que hacer la ma-
yor parte del trabajo duro, los que sufren el estrés son los pro-
fesores (...). Y ellos obtienen pocas”. No es correcto señalar 
esa cómo la única causa, los estudiosos del tema señalan que 
existen otras causas de la no proliferación de la investigación 
en el aula (Burgos, 2002). 

¿Qué significa aula investigativa? 
Uno de los conceptos actuales de aula es el referido a aquel es-
pacio donde se construye una pluralidad de saberes con sentido 
y significado científico técnico y artístico cultural. Por consi-
guiente, lleva dentro un proceso investigativo de construcción 
de conocimientos y de formación de habilidades. El aula como 
espacio de relación y de reflexión del maestro se amplía a me-
dida que su mirada se hace más reflexiva, e incluye también la 
escuela y la comunidad. En este sentido, la investigación en el 
aula es también una investigación desde el aula. Esto se debe a 
que es desde el aula desde donde el maestro puede empezar a 
reconocer o construir otros espacios más amplios para su que-
hacer.

¿Existen patrones para investigar en el aula? 

Uno de los rasgos de la investigación en el aula es que no debe 
someterse a patrones o diseños formales. Sin embargo ella po-
see muchas de las características de cualquier proceso de in-
vestigación científica y como tal debe ser tratada. La investiga-
ción en el aula tiene que realizarse con la metodología de la in-
vestigación científica y con los conocimientos más actualizados 
al respecto. 
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Aunque la investigación en el aula por lo general más flexible, 
ella desarrolla las etapas y actividades propias de un proceso 
de investigación. Las etapas más importantes en el proceso de 
investigación en el aula de clases son: 

� Determinación de la situación problémica, precisión del 
objeto de investigación y formulación de un problema a 
partir de interrogantes.  

� La elaboración de objetivos. 

� Ubicación en un paradigma teórico y epistemológico.  

� Selección de métodos y técnicas y elaboración de los 
instrumentos de investigación.  

� Registro y sistematización de la información.  

� Análisis del impacto o repercusión de la investigación 
en el mejoramiento y la transformación de su realidad 
educativa (su propia práctica, su escuela, su comuni-
dad).

¿Cómo iniciar una investigación en el aula de clases? 

La investigación en el aula de clases puede iniciarse y guiarse a 
partir de la problematización, donde el docente o los propios 
estudiantes se van planteando  una serie de preguntas y a par-
tir de la respuesta se va concretando la investigación. Es una 
técnica  de resultados muy efectivos para organizar proyectos 
de investigación relacionados con el entorno de la Escuela (o la 
propia Escuela). 
        Algunas preguntas que pueden guiar este proceso11 son: 

� ¿Qué aspecto o problema del entorno me preocupa o 
creo que puedo contribuir a mejorar o solucionar? 
(Ideas científicas y Tema de investigación) 

� ¿Qué quiero investigar?   (Objeto de investigación) 
� ¿Por qué quiero investigar? (Situación problemática y 

problema) 
                                           
11 Adaptado de Ander-Egg, Ezequiel, Técnicas de Investigación Social. 
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� ¿Para qué quiero investigar? (Objetivos) 
� ¿Qué explicación o respuesta podría tener el problema 

planteado?  (Posibles respuestas al problema, en forma 
de hipótesis o ideas científicas a defender) 

� ¿Qué se ha escrito y cómo se ha enfocado en los libros, 
las revistas, artículos en Internet o los periódicos sobre 
este tema? (Marco teórico)   

� ¿Cómo puedo resolver el problema? (Métodos y técni-
cas de investigación) 

� ¿Dónde y cuándo voy a hacer la investigación? (Lugar y 
cronograma) 

� ¿Quiénes harán la investigación y con que lo harán? 
(Recursos materiales y humanos) 

� ¿Qué fuentes consulté para informarme sobre el tema? 
(Bibliografía) 

� ¿Cómo y dónde voy a presentar los resultados? (In-
forme) 

            
Enseñanza a través de proyectos colaborativos (EAPC). 

El objetivo principal que persigue la enseñanza a través de pro-
yectos colaborativos es adaptar la metodología de proyectos 
que se utiliza en diferentes campos de la esfera productiva y de 
la gerencia, a la educación y a la investigación científica. Signi-
fica ante todo que se deben buscar situaciones de aprendizaje 
con propósito que lleven -según Kilpatrick y John Dewey (cita-
do por (Vélez, 1995)- a que la institución educativa no sólo 
prepare para la vida, sino también que sea vida en sí misma. 
Precisamente se considera al profesor William Heard Kilpatrick 
como el precursor de la idea del aprendizaje basado en proyec-
tos. 

La EAPC constituye una metodología de enseñanza aprendizaje 
donde los estudiantes planifican y desarrollan cooperativamen-
te un proyecto vinculado a su entorno cercano, que propicie su 
interacción con él y que a través de su vivencia se acerque al 
aprendizaje de los contenidos de la materia que estudia. Es un 
proceso donde se articulan ideas y opiniones a partir  de los 
aportes de cada uno de los participantes. 
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La categoría principal de la EAPC es el proyecto colaborativo,
que significa la búsqueda de una solución inteligente, coherente 
y racional a un problema o necesidad humana presente en la 
ciencia, el PEA, el entorno de la escuela o en la sociedad en ge-
neral, de forma colaborativa. 

La actividad de proyectos colaborativos se propone desarrollar 
la creatividad en el estudiante, a partir de su permanente com-
promiso con la elaboración y ejecución del proyecto, el que de-
be estar insertado dentro del currículo en forma transversal e 
interdisciplinaria. Estos proyectos deben tomar en cuenta los 
intereses de los estudiantes, lo cual garantiza la motivación de 
los mismos, pero los temas de proyectos deben estar vincula-
dos directamente a los contenidos propios de la materia que se 
curse, los cuáles se trabajan de acuerdo a la necesidad para el 
cumplimiento del programa de dicha materia. 

La cualidad principal de los proyectos es que se deben desarro-
llar en forma colaborativa, con el propósito de desarrollar capa-
cidades y habilidades comunicativas, creativas, de trabajo en 
grupo y en pro del crecimiento de la autoestima.  

Este aprendizaje colaborativo significa que los estudiantes se 
apoyen mutuamente en el aprendizaje, compartan ideas y re-
cursos y planifiquen cooperativamente qué y cómo estudiar.  

Los docentes permiten a los estudiantes elegir y variar lo esen-
cial de la clase y las metas a lograr, de este modo hacen a los 
estudiantes participar de su propio proceso de aprender.  

La metodología de la EAPC comprende: 
� Identificación de un proyecto de trabajo. Para esto el 

profesor puede presentar situaciones de aprendizaje 
que puedan derivar en proyectos. 

� Creación e integración del equipo de trabajo colaborati-
vo. 

� Búsqueda de información complementaria que justifi-
que la necesidad e importancia de realizar el proyecto y 
los antecedentes del mismo. 

� Elaboración del Proyecto: Problema, objetivos, posibles 
hipótesis y soluciones, tareas a ejecutar, cronograma 
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de trabajo, recursos necesarios y bibliografía.  
� Ejecución de las tareas asignadas a cada integrante del 

equipo. 
� Evaluación de los resultados en cada equipo. 
� Presentación de los resultados de cada equipo en Ple-

naria. 
� Elaboración del informe final. 

Enseñanza con el uso del Portafolio.       

El concepto de portafolio ha existido desde hace muchos años y 
se ha manejado por profesionales de ámbitos tales como litera-
tura, artes, arquitectura, fotografía, periodismo y publicidad, en 
los cuales se hace necesaria la presentación de evidencias que 
permitan valorar los conocimientos y habilidades básicas y po-
sibilidades de logro que presentan por medio de una colección 
de trabajos que los representan.  

Existen diversos conceptos de portafolio, que varían en el énfa-
sis que otorgan a aspectos que los constituyen; las funciones 
que desempeñan, el papel que asumen los actores que partici-
pan en su elaboración y la relación que presentan con la eva-
luación, con la formación docente o con procesos de certifica-
ción (García, E., 2004).  

Para los autores de estos apuntes, un portafolio para la ense-
ñanza es un sistema de recopilación de evidencias de aprendi-
zajes en diversos entornos o ambientes educativos,  en función 
de objetivos previamente establecidos, que sintetiza el trabajo 
llevado a cabo a lo largo de un período determinado por parte 
de sus autores, acompañado de una reflexión de los conoci-
mientos, habilidades y valores asociados a cada una de las evi-
dencias de aprendizajes alcanzadas.  

El Portafolio en la enseñanza es por tanto una colección inten-
cional de evidencias de aprendizaje, experiencias y resultados 
de tareas realizadas, que permite exhibir los esfuerzos, progre-
sos y logros de su autor. Pudiera decirse que es una colección 
de trabajos elaborados por el estudiante o el docente, que se 
relacionan de manera directa o indirecta con actividades referi-
das a contenidos curriculares y otros procesos educativos, pero 
NO es una simple colección de documentos, sino una selección 
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deliberada del estudiante o del docente (es decir no responde 
al azar), que busca dar a conocer los esfuerzos, progresos y es-
trategias que sigue para lograr determinados objetivos.  

La selección de trabajos del portafolio se realiza de manera sis-
temática, al constituir una secuencia cronológica que permite 
observar la evolución de conocimientos, habilidades y actitudes 
del estudiante o del docente en una o más asignaturas.  

Los trabajos contenidos en el portafolio están acompañados de 
una narrativa reflexiva elaborada por el estudiante o el docen-
te, la que posibilita la comprensión del proceso de aprendizaje 
de éstos en la construcción de conocimientos, formación de 
habilidades, crítica de valores, modos de comportamiento y ex-
periencias creadoras. Dicha comprensión se propicia en el es-
tudiante y también en el propio docente.  

El diario de proceso es un instrumento para observar, anali-
zar y comprender lo que ocurre en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Es un cuaderno en blanco, en el que se registran 
experiencias y reflexiones, de forma sincera, sin restricciones ni 
limitaciones y con la máxima veracidad.  Permite establecer 
vínculos significativos entre la teoría, el programa de estudios y 
la práctica. Es un instrumento que pueden utilizar tanto los es-
tudiantes como el docente. La consigna del diario de proceso 
para estimular a que el estudiante elabore el mismo puede ser: 
el diario de proceso constituye un importante material de base 
para la reflexión sobre tu  propio proceso de aprendizaje.  Es-
cribe aquí tus metas, reflexiones y experiencias relacionadas 
con el desarrollo del curso, que proporcione pistas sobre su 
evolución.  

Las principales características y las funciones de cualquier tipo 
de Portafolio en la enseñanza, en este texto se consideran las 
siguientes: 
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Características principales 
de un Portafolio en la ense-
ñanza 
Es un documento personal que 
se organiza en forma de carpe-
ta. 
Constituye una reflexión sobre 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Es de organización flexible.  
Desarrolla el compromiso, res-
ponsabilidad y creatividad   de 
su autor. 
Permite realizar una evaluación 
auténtica, tanto de proceso 
como de resultados. 

Funciones fundamen-
tales que desempeña 
el Portafolio en la en-
señanza 
Almacenamiento de tra-
bajos.  
Evaluación de contenidos 
y del proceso enseñan-
za-aprendizaje. 
Valoración del proceso 
de interacción entre el 
autor y otras personas. 
Como objeto de aprendi-
zaje. 

Respecto a los tipos de portafolio la bibliografía  reporta diver-
sas formas de clasificar los tipos de Portafolio en la enseñanza.  

Para los fines de este texto, en la perspectiva del arte y la cien-
cia de enseñar,  nos interesa resaltar los siguientes tipos de 
portafolio: 

De acuerdo a su autor:
� Portafolio de Aprendizaje (Elaborado por el estudiante) 
� Portafolio Docente (Elaborado por el docente) 
� De acuerdo a su propósito:
� Portafolio de trabajo (para mostrar los resultados de 

determinadas acciones específicas realizadas) 
� Portafolio de exhibición (para mostrar una selección de 

los mejores trabajos de su autor, con el objetivo de di-
vulgar y exhibir los niveles de aprendizaje alcanzados).  

� De evaluación diagnóstica (constatación de los aprendi-
zajes de un alumno para poder tomar decisiones y re-
troalimentar su proceso de aprendizaje). 
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De acuerdo a la forma de almacenamiento de las evidencias:
� Portafolio de carpeta (llamado también portafolio ma-

nual o presencial, donde los documentos se organizan 
en una carpeta)

� Portafolio digital (llamado también portafolio electróni-
co, donde los documentos se crean y se almacenan con 
apoyo de las tecnologías de la información y la comuni-
cación)

� Portafolio mixto (se utiliza una combinación de los por-
tafolios presencial y digital). 

Todos los que han utilizado el Portafolio en la educación refie-
ren  que es una poderosa herramienta, para los estudiantes y 
para el docente, que permite evidenciar de una manera más 
objetiva el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
retroalimentarlo continuamente.   

Ventajas del uso del Portafolio en la enseñanza
Desarrolla la capacidad de reflexión, análisis y valoración.   
Ayuda a asumir responsabilidades.  
Ayuda a integrar las tareas de aprendizaje y estimular la auto-
evaluación y coevaluación. 
Facilita la toma de decisiones.  
Favorece la comunicación educativa y el trabajo colaborativo.  
Se obtiene un producto único por cada participante. 
Estimula la investigación y desarrolla el pensamiento crítico y 
creativo.

El Portafolio de aprendizaje, no es más que un Portafolio 
que es confeccionado por un estudiante bajo la guía y orienta-
ción de su profesor o tutor.  Las características y componentes 
de este tipo de portafolio se muestran en la siguiente tabla. 

Características del Portafolio 
de aprendizaje 
Es un documento personal del es-
tudiante, enriquecido en la inter-
acción con otros. 
Las evidencias que lo componen 
permiten brindar una ayuda efec-
tiva a los estudiantes.  

Componentes prin-
cipales de un porta-
folio de aprendizaje 
Carpeta del Proyecto 
de Portafolio. 
Documentos (regis-
tros). 
Reproducciones (ex-
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Son el resultado de una escritura 
reflexiva, creativa y deliberada. 
Constituye una importante herra-
mienta para su evaluación. 
La flexibilidad y dinamismo están 
en función de la diversidad de si-
tuaciones y temáticas en las que 
se utiliza. 

ternas). 
Diario de proceso 
(hilo conductor del 
portafolio.  
Testimonios (profeso-
res y otros actores)  
Evaluaciones. 

8 Aprendizaje basado en problemas 

Algunos autores (UPM, 2008; Dueñas, 2001; Martínez y Gravio-
to, 2002)  destacan que el ABP es una metodología centrada en 
el aprendizaje, en la investigación y reflexión, una metodología 
de autoaprendizaje ya que el estudiante reconoce ante una si-
tuación problemática sus necesidades de aprendizaje y también 
una estrategia educativa que redunda en una mejoría en el 
PEA,  que permite que  el alumno  desarrolle el razonamiento y 
juicio crítico.  

Esta metodología de enseñanza  puede ser  usada como  estra-
tegia general a lo largo del plan de estudios de una carrera pro-
fesional;  cómo estrategia de trabajo a lo largo de un curso es-
pecifico; o técnica didáctica para el logro de ciertos objetivos 
de aprendizaje en un curso.  

Tradicionalmente en la enseñanza primero se analiza la infor-
mación y posteriormente se buscan sus aplicaciones en la reso-
lución de un problema. En el ABP primero se presenta el pro-
blema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca 
la información necesaria y en un proceso dialéctico-
desarrollador se regresa al problema (ITESM, 2006). 

La mayoría de los autores (Casas, 2000), (Iglesias, 2002), (UD, 
2005), (Cazéres y otros, 2005), (Ríos, 2007), apuntan que las 
características didácticas del ABP exigen cambios en la menta-
lidad de los docentes y estudiantes para desarrollar el PEA y en 
particular la evaluación, que debe convertirse en un proceso de 
reflexión conjunta de alumnos y docentes. 
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Se asume el ABP como metodología de enseñanza-aprendizaje 
(Robles y García, 2007), donde el estudiante a partir de pre-
guntas detonantes o problemas, va descubriendo, elaborando, 
reconstruyendo, haciendo suyo el conocimiento e interiorizán-
dolo, por lo tanto se fundamenta  en el diálogo y en la media-
ción de actividades que permiten potenciar el aprendizaje en 
contextos reales para la resolución de problemas. 

Características del ABP 
Su objetivo no se centra en resolver problemas, sino que este
sea utilizado como base para identificar los temas de aprendi-
zaje para su estudio grupal y/o individual: la pregunta es el de-
tonador para que los  estudiantes cubran los objetivos de
aprendizaje del curso.  
Se organizan e integran temas en base a problemas de la vida
real, en donde confluyen diversas áreas del conocimiento y se
realizan diversas actividades para dar solución al problema. 
El rol del profesor es de guía, facilitador y director científico,
asumiendo  con responsabilidad las actividades que desarrolla,
proporciona apoyo y fomenta  a su vez  el interés y las poten-
cialidades de los estudiantes.   
Se exploran los conocimientos previos del estudiante sobre el
problema a tratar, en trabajo colaborativo los estudiantes dan
respuesta  al problema y además estructuran un proceso de
planeación, que a su vez genera nuevas necesidades de apren-
dizaje.  
Las actividades del estudiante deben ser secuenciales, giran en
torno a la discusión de un problema, el aprendizaje surge de la
experiencia de trabajo sobre el problema, estimula el auto-
aprendizaje, desarrolla habilidades investigativas, fomenta la
creatividad e innovación y permite  la búsqueda de información
por   el estudiante. 
A lo largo del trabajo grupal los estudiantes deben adquirir res-
ponsabilidad y confianza en el trabajo.  

La Técnica de los 7 pasos se utiliza en el ABP para la identifi-
cación, planteamiento y solución de un problema, combinada 
con la lluvia de ideas.  

Paso 1. Planteamiento de la situación problemática, que gene-
ralmente surge a partir de una pregunta detonante y clarificar 
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el significado de ciertos conceptos clave que se incluyen en el 
planteamiento de la situación problemática, permitiendo a los 
miembros del grupo establecer una terminología común. Por lo 
general cada situación problemática alude a eventos o fenóme-
nos de la vida diaria y se relaciona con temas específicos. 

Paso 2. Definir el problema: El objetivo de este paso es que 
los estudiantes definan uno o más problemas concretos que se 
desprenden de una situación problemática planteada. Los obje-
tivos del curso, así como los contenidos de los temas, pueden 
darle al estudiante algunas claves sobre los asuntos que su-
puestamente deben ser investigados a partir de la situación 
problemática.  

Paso 3. Realizar una lluvia de ideas: El objetivo de este paso 
es que los estudiantes realicen una lluvia de ideas sobre diver-
sas formas de aproximarse a los problemas planteados en el 
paso anterior. Los estudiantes se preguntan qué saben del pro-
blema  y qué es lo que necesitan saber para resolver el pro-
blema.  

Paso 4. Clasificar los aportes del análisis: El objetivo de este 
paso es clasificar las ideas aportadas por los estudiantes que 
permitan precisar los objetivos que se persiguen, posibles ex-
plicaciones y alternativas de solución, planteamiento de hipóte-
sis y perspectivas para el análisis de los problemas.   

Paso 5. Realizar un estudio independiente: El objetivo de este 
paso es que los estudiantes encuentren y analicen, con pensa-
miento crítico y creativo, aquellos materiales de aprendizaje 
que sean relevantes para las metas planteadas. Se basa en la 
exploración individual de recursos de aprendizaje (en Internet, 
bases de datos, materiales de aprendizaje en la plataforma 
tecnológica o en bibliotecas), integrándose con conocimientos 
de otras asignaturas. 

Paso 6. Reportar hallazgos y obtener conclusiones: El objetivo 
de este paso es que los estudiantes reporten sus hallazgos y 
traten de llegar a alguna conclusión. En este paso, puede ocu-
rrir que los hallazgos sean insuficientes para lograr los objeti-
vos propuestos, lo cual puede implicar regresar al paso ante-
rior. 
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Paso 7. Discusión en grupos: Los estudiantes disertan sobre 
los resultados obtenidos y los métodos seguidos en la solución 
de los problemas. La acción del grupo es sistemáticamente dis-
cutir la situación, entender su naturaleza, investigar sobre ella 
y analizar soluciones. 

En el ABP Existe una evaluación a través de todo el proceso, 
mediante listas de cotejo o verificación, evaluación de produc-
tos, etc., auxiliándose de las bitácoras o portafolios (De la Ro-
sa, G., 2006). 
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